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INTRODUCC ION 

A partir de 1977 y hasta finales de 1982, existieron elementos 

que provocaron que !n banca privada internacional comenzara 

dirigir sus préstnmcs a loa países en desarrollo, estos eleme~ 

toe fueron: por un ¡ado la poe1ci6n superavitnria de los pn{ses 

de la OPEP, que canalizaron sus recursos al sistema bancario y 

por otro lado la pc3ici6n crítica por la que atravezaban los -

países deearrollndc~ y las empresas treanacionnlee de loe mie

mos, debido a ln cr!sis mundial de eobreacumulaci6n. Los bancos 

en ente momento (co~ la coneolidaci6n que habían logrado en 

buena parte coneegu~da por el crecimiento del mercado de euro

monedae), ven a loe países en desarrollo co•o una opción magni

fica para encontrar acomodo a los grandes Montos de activos lí~ 

quidoe que poseían, dando na! solución a la cuestión denominada 

normalmente de reciclaje. 

En M&xico este período (1977-1982), se inicia con erandee dif! 

cultadee económicas y prácticamente con grandes reservas do p~ 

tr6leo probadas y además la decisión del gobierno de explotar 

estos reservas con !inee de exportación. De esta forma, el 

oro negro creó un ambiente optimista para ambos lados, así el 

gobierno mexicano aprovechando el entusiasmo bancario interna

cional para facilitar créditos a nuestro país, negoció mejores 

condiciones, alarga~do significativamente loe plazos, aunque -

con una condicionan~e que posteriormente seria factor esencial 

para el estallido de la críoio, la contratación de deuda con -

tasas de interés flotante. 

De 1977 a 1980 nuestro país entró en una etapa de petrolizoción 

pero sin obtener los resultados favorables que se esperaban 12 

grar, afectando a las finanzas públicas, como a la cuenta co

rriente de la balanza de pagos, así el sector que más ingresos 

generaba y también el que más financiamiento absorbía era el 

petróleo en detrim~~to de otros aectores. 

Lo anterior aunado 9 la calda de los precios internacionales -

del petróleo (en los primeros ai'\os de la década de los ochentas), colo~6 

al país en una posi.c!.6n muy desfavorable, provocando una situación 

económica muy crítica. 



B). 

El gobierno continuó con su política de tipo de cambio fija, -

ya que conjuntamente con la banca acreedora internacional, esp~ 

raban un repunte en los precios del petróleo, 

Sin embargo el sector privado mexicano 1 al darse cuenta de que 

la política del gobierno en relación al precio del crudo serta 

alto y vislumbra una devaluación, inicia la transferencia de -

sus capitales hacia el exterior (fuga de capitales). 

Para 1962 1 el 35% del PIB, correspondía a la deuda pública 

externa, mientras que el 14% correspondía a la deuda del eector 

privado: la situación más difícil que enfrentó el sector públi

co, como el principal deudor de nuestro pata, fue el financia-

miento de su déficit, el cual era financiado con créditos prov~ 

nientes del exterior, lo cual propició que la suspensión de es

tos créditos, replanteara la política para financiar dicho déf! 

cit, la cual consistió en cubrirlo con cr6dito doméstico. 

Lo anterior permitió que el gobierno federal absorbiera la may~ 

ría de los créditos disponibles en el sistema bancario nacional 

en detrimento del crédito a disposición de la inversión privada 

{''intromisión financiera''). 

~on el estallido de la crísis de 1982, el gobierno mexicano y -

su política se enfocó a tratar de renegociar su deuda y nunca -

a declarar una moratoria unilateral, evitando una ruptura total 

con la comunidad bancaria internacional; esto favoreció a nues

tro país y abrió el camino para la primera reestructuración de 

su deuda y que se concretó en 1983 logrando mejorar las candi-

cianea de pago que permitió un alivio ante la proximidad de ve~ 

cimientos para los cuales no se contaba con recursoo, acompaña~ 

do a esa renegociación la promesa de aplicar un programa econó

mico apoyado por el FMI cuya intención era reducir el déficit -

fiscal del sector público, el déficit de la cuenta corriente -

externa a fin de reducir la inflación, promover el ahorro, y -

contener la salida de capitales mediante una política interna· -

de altas tasas de interés, y alentar la recuperación del sector 

privado e inducir un cambio estructural global en la economía. 
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P3ra 1985 Be nc11mulnron n11cvanente vcnclmicnto5 para loa sl

cuicnt~s GIO'in nñoa y :lnt,.. 1n nPAntiVU dP. ln bancn Lntornacio

nal de otorgar nuevo'3 créditos a :.4éx\co, la inversión públicn 

Y privndn ya dC' por ni bajan conti.nunron dencendiendo ni:;i 

como tumbién lns exportaciones, dando como resultado ln dismi

nución considernhle do 10:3 ingresos de divi!lns, entn creó 

ln lmponibllidad d~l sector público mexicano para cumplir 

sus obligaciones financieras externas. 

Lo anterior dio origen a unn Begunda reestructuración donde 

se obtiene como mayor ventaja eliminar la tasn prime como 

bnsc de cálculo dejando sólo la taaa libar. Esto representaba 

una expectativa de crecimiento basada en los pronósticos 

de la estabilidad del precio del petróleo en un nivel alto. 

Como sabemos 1 los ingresos en divisas bajaron contrariamente 

a lo que se esperaba, por lo que se hicieron loa arreglos 

financieros poro lo tercera reeetructuraci6n de la deuda 

externa del sector público por 52 mil millones de dólares 

con nuevos plazos y diferenciales sobre la tasa de interés¡ 

en esta ocasión se buscaron además otro tipo de instrumentos 

que posibilitaran la reducción en el monto de la deuda pública 

externa¡ entre ellos los swaps y los bonos cupón cero. 

Con lo anteriormente expuesto, queda delineado el marco 

macroeconómico de la deuda pública externa en México, y a 

continunci6n explicaremos los efectos que pnra el endeudamien

to de Banrurol tuvo el endeudamiento de nuestro país, 

El Banrural es el instrumento de que se vale el Estado para 

estimular el desarrollo en el campo, su función es suministrar 

créditos blandos a productores de bajos ingresos, así como 

llevar a cabo las acciones necesarias para lograr mayor pr~ 

ducción y a la vez integrar al campesino a unn vida más digna 

a través del Programa de Desarrollo Rural Integral. 

Banrural requiere para lograr ~us objetivos, ademlio de lon 

subsidios que recibe través de apoyos fiscales, de 01111 



101. 

recuperaciones de cnrtera¡ y de su captnci6n bancaria, de 

recurrir nl endt?udnrr.1cnto a partir de 1983 cxcluaivamcntf! 

el mercad(1 de dinero r-npitnles nacional para 

complementar su~ eostos de opcrnción. 

Se entiondc por apoyos fiscales, 1011 recursos que Banrural 

recibe dol Estado pura otorgar créditos al campo¡ la~ 

recuperaciones de cartera son los recursos que obtiene la 

Institución de las nmortizncionea de los créditos que ha 

otorgado n los campesinoa de bajos ingresos¡ la captación 

bancaria non aquellos recursos que obtiene de los servicios 

bancarios que presta en las aucursnles que tiene inataladna 

en red nacional. 

Por lo que refiere al endeudamiento, son los recursos 

adicionales que Banrural obtiene en el mercado de dinero 

y capitaloa (internacional o nacional) para. cubrir el déficit 

presupuestal reaultante entre loa subsidios otorgados por 

el Estado {apoyos fiscales) y las necesidades de operación 

del banco. Estos recursos tienen un costo financiero de 

acuerdo a las tasas de interés que marca el propio mercado. 

Aunque el endeudamiento externo de BanrUral data de 1975, 

es entre 1979 y 1982 cuando se eleva el saldo do la deuda 

foránea y esto constituye un reflejo del proceso general 

del financiamiento que el país obtuvo el mercado 

internacional. 

El gobierno federal cubre la institución déficit 

presupuesta! anual a través de apoyos fiscales, de acuerdo 

lo establecido en sus políticas económicas de 

financiamiento para entidades pnracstatales con objetivos 

sociales. Sin embargo, para el período 1979-1982, estas 

ministraciones no se realizaban, debido a la insuficiencia 

de recursos, derivada de la crínis que sufría nuestra economía y -

por lo tanto se extendía hacia todos los sectores y por supuesto 

a todas las entidades paraestatales dependientes del pre su--
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puesto de la fedcrnci6n. 

Ante tal :::iituaci6n y con b01se a lo e~tablecido en 1:1 art!culo 

10 de la Ley de Pre:::iupt!t!5to, C0ntabilid11d y Gn!.t,o Público, 

travéa de su respectivo decreto publicado en el Diario 

Ofi.-:ial del 31 de diciembre de 1976, dl.lndc se establece que 

lns entidades del sector púhlico podrAn concertar créditos 

para financiar rrograrnna incluidos ~n los presupuestos 

nproba~os ~or la Secretaría de Progrnmaci6n y Presupuesto 

en su función de entidad globnlizadora del preaupucato 

nacional, cuya autorizaci6n estará a cargo de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, ya fuera por créditos para 

el gobierno federal o las entidades citadas, Banrural acudió 

al mercado internacional obtener los recursos que el 

gobierno no podín hacerle llegar. 

Con base al programe financiero autorizado para 1980, ee 

establece que Banrurnl podrá endeudaroc externamente hasta 

por 6,571 millones de pesos e internamente hasta por 15 1 260 

millones¡ para 1981 el endeudamiento externo autorizado 

ascendía a 4,600 millones de penos y el interno hasta 2,650 

millones, pero pera 1982, ee autoriza solamente endeudamiento 

externo por 15 1 115 millones de pesos, esto nos revela que 

la deuda interna fue sustituida en su totalidad por la 

externa, como reflejo de los procesos de endeudnmiento con 

le banca privada internacional de los países en desarrollo 

y por lo tanto del nuestro. 

Así en 1979, el saldo de ln deuda externa de Bnnrural (contra

tada en diferentes monedas), ascendió n 1.,366.2 millones de 

dólares, paro 1980 era de 2,093.3 millones, 1981 representa 

un saldo de 3,251.5 y pera 1982, 3,090.7 millones de dólares; 

haciendo una simple relación, de 1979 a 1980 el saldo de 

la deuda se incrementó en un 65%, para 1981, esa misma deuda 

(1979} casi se triplica y para 1982 (considerando que en 

agosto de este año se cierran los puertas la deuda 

trasnncional) 1 bien pudicrn haberse rebanado la triplicación. 
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Cebe oclorar que el ooldo de la deudo d.'~ 1981, por 3 1 251.5 1 

está integradn por 2,681.B milloncr; de dólares COl'lo deudn 

externa a cnrgo de Hnnrurill y 569,7 millonc~ n careo del 

gobierno federal. (Cuadro A) 

Para 1981, la capncidnd de cndeudnrnicnto del gobierno federal 

ya cstabu saturada, por lo que autoriza a algunos entidades 

poru.estntnlcs n endeudarse por r;u cuenta, entre ellas Nafin, 

Comiai6n Nacional de Electricidad, Bonpcsca Bonrural. 

El banco recibe divisas y las transfiere nl gobierno, 

lo que da cono reaultado el increrncnto en el saldo de la 

deuda externa de Bonrural. 

Así, el gobierno cnptabo divisos que rcqucr!a para aplicarlas 

a programas 11 genernles• 1 utilizando como medio a las entidades 

parees tata les cuyos programas específicos no llegaban 

esos recursos y sí afectaban su esquema financiero vigente¡ 

así por lo que respecta a Danrural, la institución obtenía 

cr6dito externo en divisas, por lo tonto las amortizaciones 

a esa deuda también eran en divisas (así era el flujo de 

monedas} extranjeras, sin embnrgo los cr6ditos que otorga 

al campesino son en pesos y la recuperación de su cartera 

es en pesos, esto quiere decir que Banrural traía al país 

divisas fuera por su cuenta o por cuenta del gobierno federal. 

En lo medida que los apoyos fiscales son insuficientes, 

Banrural tiene que endeudarse; para el gobierno fue muy 

simple inducirlo la captación de recursos externos: no 

hay fiscales, hay deuda. 

Al amparo de este proceso de endeudamiento externo el 

gobierno captaba las divisos que le eran urgentes en este 

período, pero debido 

precios del petróleo, 

la dependencia caoi total de los 

la falta de inversión en otros 

sectores de la producción, lo fuga de copi toles, entre 

otros factores, la economín mexicana entró en la grave crisis 

que dio lugar a ln abrupta devaluación de su moneda en 1962. 

Esta deval~aci6n impactó a la deuda externa mexicana de manera 
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nuy grnv•; como tc-c:Js 6ohemos; n Banrural se le incrementó 

la d~ud<l ,_•xterna E. extremos inmanejables haciendo tambnlear 

fuertemente su es:ructurn finnnclern, ln p~rdida cambioria 

dcriv&dn del cambi~ de paridad a ralz do la devaluación arroj6 

montos increibles: de un monto contratado de 2,167.7 millones 

de pCSOG, la !'~.::ha de pago se incrementó n 8,042.3, es 

decir, casi cuat:·: veces lo recibido, hablando sólo del 

capital, porque p:r el lado de los intereses de 10,166.1 

que debieron pagarse ee pagaron 39 ,682.4 con lo que la pérdida 

cambiarla acumulada durante 1983 ascendió a 35,390.9 millones 

de pesos. (Cuadro B' 

Los efectos de la =ríeis no se hicieron esperar repercutiendo 

en todas leo áreas productivas y de ingresos¡ Banrural como 

otras entidades además de la carga de eu deuda externa 

resintió la disminución en sus recuperaciones de cartera 

y sin recibir los eubsidioa programados estaba al borde de la 

quiebra, y es ent::rnces cuando a finales del mismo 1983, el 

nuevo gobierno decide asumirle su deuda externa a través 

del convenio de pc~!ción corta de divisas•. 

Durante este lapso de expansión derivada de la extrema 

facilidad para ob~ener recursos externos, Banrural también 

ampli6 la superfi-::ie habilitada en más del 100%, incrementó 

también su techo :1nnnciero para otorgar créditos refaccio

narios destinados a la compra de tractorea principalmente. 

Derivado del dcc~lome económico sufrido por nuestro país 

en 1982, el endeudamiento de Banrural se convirtió exclusiva-

mente en nacional. Considerando que en el mecanismo de 

endeudamiento ado~~ado como única alternativa para mejorar 

el déficit presupu~stal del banco (que además le es inherente 

dado el diferencia:i entre tosas de interén activas y pasivas) 1 

Convenio a través de! cual el gobierno federal carga en sus cuentos ln -

pérdida cambiaria, r~sultndo de la devuluaci6n de 1982. 
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existe un beneficio hacia el sector privado (Jt1eílos !lel 

dinero) tr~vés de lns tasao de interés que cobra 

Bnnrt1ral, este trHb~jo se enfoca al anállsin del endeudamiento 

a que tiene que recurrir Bnnrurul paru cumµlir con su proernm3 

operativo para el período 1983 - 19a8, 

El período 1983 - 1988, representa los efectos y resultadoE 

de ese manejo irresponsable en el acceso de nuestro país 

al boom bursátil; es el despertar a una realidad desastroso, 

el país estaba sumamente endeudado y sin posibilidades de 

cumplir en el corto plazo. 

Para Banrurnl no podía ser diferente y también iniciaba con 

restricciones crediticias graves problemas de liquidez, 

poniendo en peligro su estructura financiera y por ende su 

propio objetivo. 

Después de lo antes expuesto tendremos la necesidad de respon

der a algunas incógnitas: 

- ¿El subsidio que otorga el Estado al campo mexicano es 

suficiente para lograr sus objetivos productivos? 

- ¿El programa de apoyos fiscales es congruente con el progra

ma de créditos que otorga el Banrural? 

- ¿Es posible eliminar el endeudamiento en el que incurre 

Bnnrural para complementar sus necesidades financieras? 

- ¿Cuáles serían las alternativas? 

Pnrn ente análisis se eligió el período 1983 - 1988, porque 

en este lapso se registra el desplome de un modelo económico 

acabado desde los dos sexenios anteriores y que para nuestro 

objeto de investigación resultó representativo. 

De lo anterior se puede plantear las siguientes hipótesis: 

- El Estado no puede cubrir las necesidades totales de finan-

ciamiento al campo, sin el apoyo de todo el sistema finnnci! 

ro quien debe de participar en esta función y lograr cepita-
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liza.r al campo. 

- E~ la medida que se logre una plnneaci6n real y congruente se 

~ogrará la optimiznci6n de loE recursos proporcionndos al 

car.?po. 

- ~a.da !a situación econ6mlca del pa!s, conjuntada con dlver

scr factores de orden político y so~iel, se ve difícil que -

e~ el corto plazo, Bnnrural pueda prescindir del endeudamie~ 

to, ya que éste formn parte del mecanismo que impone el sis

tema capitalista. 

- El Estado debe planear eficientemente los asignaciones de 

recursos al banco, haciendo programas acordes e sus necesid! 

ctes de operación, evitando con esto el desfaaamiento cronol2 

gico que da lugar entre otros factores al endeudamiento de -

Bnnrural. 

- En la política de financiamiento el sector rural, debe inte

grarse a la intermediación financiera en su totalidad, lo-

grande con esto cubrir un programa mayor de financiamiento. 

- Facultar nl propio Banrurnl para operar simultáneamente con 

instrumentos financieros que le reporte beneficios moneta-

rioe que aligeren su déficit, como podr6 ser, a través de la 

instalación de una mesa de dinero, como ha sucedido con bue

nos resultados en la Banca de Desarrollo a través de Bnno--

bras1 Banpeco, Nafin. 

- Incorporar programas de apoyo a la exportación. 

La netodolog!a utilizada en la inveetigaci6n es: 

De tipo documental 1 considerando las bases teóricas de lrt 

Economía Política, Papel del Estado en la Economía Mexicano, 

y los programas y presupuestos del Estado destinadas a cubrir 

]as necesidades del Banrural, así como las estadísticon 

internas de la Institución, a fin de evaluar el per{odo dt• 

estudio. 
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Las partee de que consta el presente trabajo son: 

Temo l.- Hnrco Teórico y Conceptual. 

En esta parte ne plantean los elementos teóricos del problen~ 

baaándoeo en las leyes y cntcgor!na del materialinmo 

hintórico y dinlóctico, así como lan que correaponden 

la economía política y que se relacionan con el objeto de 

estudio, así tambi6n se analiza el comportamiento del 

financiamiento a Banrural y su necesidad de endeudaros para 

cubrir eu déficit preeupueatal. 

Tema 2.- Corresponde al planteamiento del problema. 

Se inicia con el antilieie de la relación estado y sector 

rural a travée de aue políticas do fomento, posteriormente 

revise la estructura financiera de Banrural 1 y por último 

ae plantea el problema del endeudamiento de Banrural. 

Continuamos con el tema 3, lo hipóteeie científica de 

investigación. Se plantee le hipótoeio del objeto de 

investigación así como algunas pooiblee soluciones al problema. 

En el tema 4, ee evalúa el problema objeto de investigación 

y se plantean las perspectivas, considerando que puedan 

darse lee soluciones que nosotros encontremos viables. 

Se finaliza con el resumen y conclusiones del trabajo. 

Por lo que respecte a cuadros, gráficas o datos que ayuden 

a la comprensión de lo expuesto e.n cada parte del trabajo, 

éstas se colocarán al final de cada capítulo. 

Por otra parte, y relacionado con la bibliografía, 6sta 

so mencionará al final de cada capítulo. 



CUADRO A 

BANCO UACIO!IAL DC CREOITO RURAL, s. 11. c. 
cr.nEllC IA OC FINAUCIAttltllTO 
SALDO DE ~A DEUDA tXTERllA EN OlVI5f\S 
pon EL PERIODO 1979 - 19B2 

D I V I s A TIPO OE DEUDA PLAN llAL DE IllTERllA r.11 POR CUCllTA DE TOTAL 
AÑO HOllEDA IllPORTE CAllD ro DIRECTA llECAllIZACIOll DIVISAS GOO. Ff.D • DEUDA 

1979 1,366.2 
DOLARES E.U.A. l,197.5 1, 007 .6 99,9 1,197.5 
FRAllCOS SUIZOS 100,0 0.6250 62.5 62.5 
OitlARES DE KUllAIT 9.6 3,600 35.3 35,3 
HARCOS ALEUANES 105.0 0.5797 60.9 60.9 
YENES JAPOllESES 2,414.3 0,0042 10.1 10. l 

1960 2,093.3 
DOLARES E.U.A. 1,955.7 1,655.B 99.9 l,955.7 
FRAllCOS SUIZOS 100.0 0.5675 56.B 56.e 
DillARES DE KUllAIT 9.4 3.6039 34.6 34.6 
!!ARCOS ALEMANES 66.7 0.5132 34.2 34.2 
YENES J APOllESES 2,414.3 0.0049 ll.9 ll.9 

1981 3,251.5 
DOLARES E.U.A. 3,136.3 2,431.0 85.6 50.0 569,7 3,136,3 
FRANCOS SUIZOS 100.0 0.5531 55.3 55.3 
O!lll\RES DE KUWAIT 9,2 3, 7200 34,2 34.:? 
MARCOS ALEl.fAl!ES 33,3 0.4417 14.7 14,7 
YEllES JAPOllESE:S 2,414.3 0.0045 11.0 11.0 

1982 3,090.7 
DOLARES B,U.A. 2,nso.a 2,496.!) 70.2 so.o 333,7 2,950.e 
FRANCOS SUIZOS 100.0 0.5010 50.l 50.l 
DINARES DE KUWAIT 8.8 3.4400 30.3 30.3 
MARCOS ALEHANES 116.6 0.4214 49.l 49.l 
YEllES J APOllESES 2,414.3 0.0043 10.3 10.3 
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CREDITO EXTERNO DIRECTO 

A la f<!Cha de entmh 677 .e 

~§~QIQ~-~~~~I~~I~-~~~~~~~Q~-Q~~~~!§_§~-~~2-Q§ __ !g~~-
( M 111 on c s de Pesos) 

FF.0 MAR ABE! !\AY JUN JUL AGO SEP OCT 

239.3 650.3 16.0 ~.3 100.0 27.9 

llOV 

CUADHO B 

1 o. d~ febrero, l98d 

DIC 

TOTAL 
PERDIDA 
CAMBIARIA 

A la fecm de JXW 2,455.6 :a;,6 2,725.2 ~ ~--- ~---~--- --- l,fil0.6 
Pérdich cwbiarifl. 1, 767 .a Z!l.3 2,CJ10.9 51.4 31.1 319.7 ll2.4 4,ú!:iJ.6 

·Ull NAC. OC M!DW!7JCICJI {Utll'RATAOO IUl LA SAfll) 

ln fe:i'l."l 00 mt:rocb 

' 1a ro:m de JXW 
?énilcb. c:r,biaria 

78.2 fi8.9 65.2 ffi.7 18.6 20.5 
292.9 ZTJ.4 JR.7 4'D.6 91.9 1C6.6 
214.7 ---~ --- --- --- m.s --- :ii4:9 ~~ 

101AL íal CAPITAL 

A la fcd1a dP. rntr'rk.h 7:6.0 XS.2 654,3 16.0 9.3 85.2 185.0 65,7 '16.5 ;:.n,5 
Alafochadc¡xi¡,>0 2,7'.ll.5 --- Bl4.0 2,725.2 ~ ~ ~ ~ 4'D.fi ~~ 

l,te2.5 %.8 2,CJ10.9 51.4 31.1 m.s 319.7 334.9 l!l5.7 85.J 

--~-I_§_~_f _~_§_~ 
CREDITO f.XTERNO DIRECTO 

A la focha ch entroro :61.6 1,351.6 1,526.0 S<>J.O .m.a 400,l 33:).5 1,337.4 1,314.9 255.9 r.m.o 
A la focha de µJ¡}J 1,655.3 4,831.7 4,937.9 2,549.2 1,cto.9 1,971.0 1)212.4 6,039.7 5,!Sl,7 !ro.3 2,BJl.4 
Pérd.itb carblnrin 1,093.7 3,470.1 3,331.9 l,f)JJ.2 657.1 1,510.9 ffil.9 4,711'!.3 3,835.8 ~ 2,294.4 

<»l}fl'O TIIIETiT.0 E1l DIVLSAS 

A ln fecha e~ mtroda 122.7 81.0 47.B 107.2 !:,4,4 ffi.7 97.1 63.8 67.5 lC>'l.7 52.7 
/'\ la fcch., de rqp •1h1.5 312.3 19'.1.4 """·º 234.0 m.o 443.6 3:ll.9 32B.5 524.3 2'7'2,'~ 

f'érditH cr.r:tlinrin :fü8 iill:3 lil2.6 ~ ----rn:6 293.3 ~ ---zF.i ffil,0 ~~ 

TOTAL POR l!ITERESES 

A la fecm de ontrnch ffil.3 1,M?..B 1,573.6 747.2 458.2 5115.8 427.6 l,«Jl.2 1,392.4 361.ú Ciá9.7 
A J.1 fecha de J'.'180 2 1100.a 5,144.0 5,Cffi.3 2,931.2 1,2911.9 2,3!'0.0 1,656.0 6,34!.6 5,479.2 ~ 3,163.& 
Pén:llcb carbiari.a 1,424.5 3,'IOl.4 3,52:'1.5 2,2M.O B'.l6.7 1,804.2 l,2213.A 4,00.4 4,006.8 1,l"U.O 2,5t3.9 

· rt1\L PEFDIDA CJ.:'IBLAJU.A 3,"17.0 3,'IOl.4 4,(Xl'.J.3 4,314.9 ~ 1,835.2 1,535.9 G,a:D.1 4,431.7 t,J31j.,7 2,~1.0 

------ ------
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~ 
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2,167.7 
ll,0<12.3 

5,87.d.6 

9,214,9 
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1.1.- La Contradicción Capitaliota en el Campo, 

Laa Condiciones de apropiación de la tierra, entendidos éntas -

como la rela_ción entre el hombre, lo tierrn y a los demás medios 

de producción, plantean los bosea sobre las que descansan las 

relaciones sociales de producción en el sector rural y las for-

mae en que éstas se reproducen, aunque son las rclncionea socia

les de producción históricamente determinadas loe que definen 

las rclacioneo de apropiación, incluídns las de la tierra. 

En México esto contradicción ha sido palpable y ha dado lugar 

a pequeílne y grandes monifcstncionoa de inconformidad, pasando 

la Historio como el pivote detonador de la lucha armada 

mexicana. 

La apropiación de la tierra en un país capitalista plantea 

diversos aspectos relacionados la forma particular como 

se desenvuelven las relaciones de producción capitalista 

a lo largo de su desarrollo histórico. Por ello no existen 

rormas únicas inequívocas, sino más bien se observa una 

adaptación de óotas los necesidades del capital mismo. 

En nuestro país, la producción del campo ha ido evolucionando 

de acuerdo al desarrollo industrial, como proveedor de materias 

primas. 

Un aspecto inherente al capitalismo es expresar los fenómenos 

de una manera distinta y a veces contradictoria de la esencia 

que determina su comportamiento interno. 

Esta situación se manifiesta en el caso de la apropiación 

de la tierra, en la diferencia entre la propiedad formal 

(jurídica) y la apropiación real 

el productor y la tierra, !/ 

!/ Constantino C, Daniel 

la relación entre 

"Tenencia de la tierra y relaciae:J sociales de producción en Móxico" 

Revista Investigación Económicas 163 enero - marzo 1983 

p. 65 
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La estructurl.'!. - de] ncctor rural en México no difiere en 

lo general de la estructuración global del país¡ lea 

pnrticularidadee se refieren al carácter de los procesos 

de producción en ln ngriculturu y de loo diversos nivelen 

de desarrollo en el propio sector. 

Las formna que la tenencia de la tierra asumen en su expresión 

jurídico-política son ~uy diversas en el capitalismo y 

dependen fundamentalmente de las condiciones históricas par

ticulares en que se desarrollan estas relaciones de producci6n, 

En el caso de México, por ejemplo, se derivan de lee rormaa 

que en la época precolombina existían, influidas por loe 

transformaciones operadas en 300 años de dominación colonial, 

de las vicisitudeo experimentadee en el México independiente 

y de la Ref'orma, de la etepa porfirieta y finalmente del proceso 

revolucionario: lo Reforma Agraria, etapa última que def'ine las 

formas de tenencia que actualmente operan en el país. Lo ant~ 

rior s6lo hace referencia a grandea momentos en su desarrollo 

histórico. Cada uno de ellos requiere de un análisis par--

ticular, que oeguramente revelará transformaciones a través de 

lao diversae etapas en que oe subdivide. Por ejemplo, deepu~e 

del proceso revolucionario, se pueden ubicar divereoa períodos, 

el precnrdenista, cardenista, alemanieta y los 6ltimoe caract! 

rizados por cambios de vital importancia, sobre todo en la 

concepción que se tiene de la Reforma A&raría¡ 1rntos cambios 

obedecen modif'icaciones en la realidad, lo que conduce 

a una serie de tranaf'ormaciones con el fin de adecuarlas 

a lna necesidades actuales. 

Esto obedece la circunstancia de que las instituciones 

han de modif'icarse de acuerdo a loe cambios que experimenten 

los fenómenos que dan lugar a su existencia. Seguramente 

que la Ref'orma Agraria tal como fue concebida por loe revolu

cionarios no sería operativa en le actualidad. Tampoco la con

cepción cardenieta y ni siguiera la contrarreforma alemanista 1 

etc. Esto plantea la enorme significación histórica de la Re

rorma Agraria en función de las necesidades del desarrollo de 
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las relaciones de producción capitalista en México su 

permanente adecuación a ellas, en rozón de las cuales ha 

cumplido cabalmente Gu objetivo. 

Sin embargo, la estructura jurídico-política de tenencia 

de la tierra puede sor incongruente 1 y de hecho lo es en 

una gran cantidad de casos, a les relaciones de apropiación 

real de le tierra, co decir, que la propiedad o posesión 

jurídico de la tierra 'J la explotoci6n de lo misma pueda 

corresponder distintos agentes sociales. Esto se pone 

de manifiesto sobre todo en el coso de arrendamiento de tierras, 

Tal contradicción adquiere mayor relieve en las situaciones en 

las que el usufructuario de peque~as parcelas de tierra, 

sultn ser asalariado de su propio errondotnrio, circunstancia 

que permite observar que en última instancia laa formas de te

nencia de tierra no constituyen un obstáculo o lo expansión -

del capital, sino que se ndecúnn n éste, aún cuando formalmen

te se postulo lo contrario, Esta rcalidnd inooslnyablc ha da

do lugar a lna modificaciones de lo Ley de lo Reforma Agraria 

y sobre todo últimamente a la Ley de Fomento Agropecuario. 

De acuerdo con lo anterior, ln estructura jurídica de tenencia 

de la tierra en México está dada con base en tres figuras: pe

queña propiedad, ejido y comunal fundamentalmente, aaí como 

tierras nacionales, colonias agrícolas y otros, cado una con -

especificidades. Revisten lo mayor importancia lns que se e~ 

cuentran bajo el régimen de pequeño propiedad y ejido. 

El ejido no escapa al minifundio como tampoco o la conccntra

ci6n de tierra, una constante en lo propiedad privada, y que 

en ambas formes de tenencia el capital se abre pano a pesar de 

las restricciones legales. En cualquier caso, la producci6n 

capitalista para lograr la eficiencia que lo caracteriza re

quiere de ciertos niveles de concentraci6n de tierras, lo que 

plantea un panorama de la situaci6n que guarda este recurso en 

relnci6n a las necesidades de expansión del capital~ En sínt~ 

sis, es necesario que la tierra cumpla una serie de requisitos 

sociales y otros de orden político a fin de que resulte nde-

cuada para ser utilizada do manera capitalista, con el mínimo 
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de gastas, lo mayor eficicncin posible y la óptima ganancia. -

Sogurnmentc que en el corto plazo muchas de lao tierras ejida

les o de propiedad privado, sobre todo el minifundio no cumplen 

estas condiciones y por esta rnz6n en posible que no sean ob

jeto do la Ley de Fomento Agropecuario, 

Respecto a loa cHmpesinos es un grupo que se define báaicn~en

te por el hecho de reproducir sus condiciones de producción n 

partir del trabajo familiar con9tituyendo unidades de produc

ción-conaumo. No utili~nn trabajo nsnlarindo sino en circuns

tancias muy espéciolea, determinadas por lee condiciones téc

nicas de producción. En muchos casos los unidades familiares 

no sólo producen en la agricultura y en la gannder!n sino que 

- dado lo exiguo de lo parcela y lo temporada de cultivo - se 

dedican n actividades tales como la producción de artesanías y 

al muy pequeño comercio,en varios de los eneas ambulante. 

Estas actividados con las que logran complementar sus ingresos 

y ocuparse une cantidad adicional de tiempo, en muchas oca---

aioncs robase la jornada de trabajo, aunque los ingresos que -

perciben por la vento de sus productos en lo general están por 

debajo de los salarios mínimos considerados para las distintas 

regiones. Otra fuente de ingreoos es la vente de fuerza de -

trabajo en actividades capitalistas, dentro del sector o fuera 

de 61. 

Los altos costos de producción a los que se enfrentan por 

imposibilidad de utilizar las innovaciones tecnológicas-dado el 

tamaño de la parcela-, el crédito usurario, loe altos precios 

de los insumos debido a loa intrincados mecanismos de interme

diación, etc.; la exclusión de su trabajo de los costos de 

producción conduce a dificultades cada vez mayores pera reini

ciar el proceso productivo agrícola, el que en diversas ocasi2 

nes es subsidindo por ingresos obtenidos con la venta de fuer

za de trabajo. 

En México esto ocurre ya que los precios de garantía no llegan a 

manos de los campesinos debido a los mecanismos de intermedia

ción a quo hemos hecho referencia. A quienes obviamente bene

fician estos precios ea a loe productores que poseen condicio

nes de distribución adecuadas, quienes independientemente de -
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reponer su costo, obtienen la gnnancia media del cnpital, 

la rento de la tierra, en ciertoo casos la llamada ganancia 

de monopolio por último, eanancia extraordinaria 

porque estos ''precios de garantía'', son calculados con 

baee en costos de producción muy por encima de las peores 

condiciones de producción capitalistas. 

De ah! que uno de los mecanismos más importantes de 

transferencia del subsector no cnpitaliota hacia el 

capitalista en la propia agricultura por la vía de 

los precioe 1 transferencias que no sólo favorecen nl capital 

en la agricultura, sino que benefician a los demlis sectores 

de actividad económica, incluyendo el externo. Lo anterior 

nos permite plantear ln hipótenia de que por este y otros 

mecanismos de transferencia, el subsector capitalista de 

la agricultura puede gozar de ganancias extraordinarias 

a pesar de la crísis y de la desventajosa relación de 

intercambio a' la que se ha encontrado históricamente sujeta. 

El tamnfio de la parcela impide cualquier posibilidad de 

capitalización, dada la incapacidad de absorción tecnológica 

que traerla necesariamente como consecuencia la mecanización, 

la adopción de insumos mejorados, la irrigación, la 

sustitución de cultivos, etc, 1 mecanismos a los que recurre 

y adopta la explotación capitalista. De ah! que la respuesta 

ante loa embates del mercado -por lo vía del desarrollo 

inflacionario- sea un mayor esfuerzo físico en la producción 

y la utilización extensiva de fuerza de trabajo. Pero 

este método se enfrenta límites t6cnicos y económicos 

que hacen inviable y contraproducente tal práctica. Parece 

ser que la alternativa es la reorganización del proceso 

productivo a través del trabajo colectivo. 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la 

imagen mlia cruda de la contradicción indisoluble del sistema 

ca pi taliste se da en el campo, donde la lucha de clases 

ha generado un abismo tan grande entre el ca pi tal y las 

fuerzas productivas que ha dese~bocado en luchas armadas 
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corno sucet:i6 ('r. :1ueotro peía (1910) la depauperizaci6r1 

de los ca171pos de américa latina, donde la tierra cultivada 

debiera servir de base para su subsistencia, por lo menos, 

Y no cor.:o mudo te!'lt1gc de la lucha por sua mínimos derechos 

humanos. 

1.2.- Le 1nterrelaci6n Dialéctica de la Política del Estado y 

el Ca~po Mexicano. 

Dos vertientes ideológico-político intervienen en la 

configura:16n del contrato social en el campo. Por una 

parte las disposiciones básicas del artículo 27 conntitucional, 

y por otra el reporto agrario cuyo propósito esencial era 

romper las trabes que impedían el desarrollo del capitalismo 

y el fortalecimiento del mercado interno. 

Al conr1tituirse la propiedad privada en uus tres modalidades 

(pequeña ~~opiedad, propiedad comunal y propiedad ejidal) 

como creación especifica del Estado, "sus respectivos 

propietar!os serán también creaciones especificas del Estado'', 

ns{ en un solo movimiento el Estado se vuelve también 

organizador de los propietarios. 

Durante el gobierno de Cárdenas la política en el medio 

rural partió de varios principios organizativos: 

- La demanda básica del movimiento campesino: el reparto 

de la tierra, no podía ser pospuesta más, riesgo de 

que el movimJento de masas desbordara el marco institucional. 

- Se debía asestar un golpe definitivo al núcleo básico 

de latifundistas -hnsta el momento intocndoa por el régimnn 

surgido de la revolución-, puesto que era la única fuerza 

social presente en el campo capnz de disputarle ln hegemo11fn 

al nuevo régimen. 

- Con el :novimiento campesino en ebullición pero dispr>l'llO 
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y sin núr.leo aululinador indcpt)ndienle del Estndo, crr,anizar 

el riovimiont:o campenir.o a partir de su propin movi1i,.aci6n 

cspontlinea contf"!nfn riesgo::: menores que el dejar 

movimiento diupcrso o au propia din6mico. 

La nueva orgnnización cumpc5ina dcb!o purlir de la 

C:Jtructura de movimientos regionales oólidos pai~.::i -:ulr:JiO<ir 

en unn organización nacionnl. 

El ouotcnto material de lo nueva organización, no debía 

ser como en el pasado, lal:i grupos solicitantes de tierra, 

sino los cnnpeainos ya dotados, de suerte tal que el Ejido 

se convirtió como señalan Arnaldo C6rdova, en el Centro 

ir:ipulsor de la política oficial en el car:ipo proclamada por 

Cárdenas. ?/ 

As! el Ejido asumo loo contornos que lo definen actualmente 

cono el aparato de estado hegemónico en el campo, al cual 

se le asigna una doble función: una polft1cn de organización 

control sobre el car;ipeainado, otra económica, cario 

provc~dor de nlimentoa y de materias primas a bajo costo. 

Para garantizar la primera función del Ejido ~e comenzó 

por desplegar un dispositivo orgánico escalonado y piramidal 

que articula al ejido, a través del comi::rnriado ejidal con 

los comitlis regionales campesinos y a éstos con las ligas 

estatales para, finalmente, desembocar en la Confederación 

Nacional Campesina (CNC). 

En los años posteriores al Cardenismo, se implanta un Modelo 

de desarrollo orientado como es sabido, a impulsar un rápido 

proceso de industrialización aprovechando la coyuntura 

creada por la segunda guerra mundial. 

g_/ Gordillo Gustavo 

Esta.do, Mercados y Movimiento Campesino 

Ed, Plaza. y Vnldcz, Oepto. Editorial, VAZ 1988, 
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F.n este período la ar,ricult.:uro e ji dr1 l con\'ierte 

fundamentalmente una reserva J~ mano de obra b.~rata 

que fluye tanto a ln <lgricultura .:o:nerc..ial como a los nueves 

c~ntros induntriulcs. 

En cst3s condiciones, el s~sterr.n ejidal se inserta en el 

ncdclo de ocunuloci6n corno t1n aparata productor y r~productor 

de lns condiC"ioner, de existencia de una fuerza de trabajo 

'-lUe nl entrar nl mercado funciona como una poderosa polnnca 

para deprimir el nivel de los snlnrios urbanos, dado que 

tirnen asegurada ou reproducción a niveles de subsintencin 

en lu propia u1l1dnd campesina. 

l.a CNC también fue profundamente impactada por esta nueva 

inserción del sistema ejidnl. De i ns trumen to para 1 a 

cnnnlizaci6n institucional de la movilización campesina 

evolucionó hnsta convertirse en aparato político de 

contención preventiva de movilizaciones campesinas. 

En esta etapa conforme la agricultura comercial se orienta 

ra~s a cultivos lucrativos -tanto de exportación cono aquellos 

que sirven de insumos al co~plejo agroalimentario- que 

la producción de granos, comienza ser transparente 

la necesidad de orientar el sistema ejidal hacia la producción 

de alimentos básicos. El orieen de esa modificación en 

el patrón de cultivos desde luego obedece los cambios 

en le división intern!lcional del trnbajo y a In presencia 

de las trasnacionales alimentarias en nuestro país a fines 

de la década de los cincuenta. 

La propia política gubernamental urgida de divisas para 

sustentar el proceso de sustitución de importaciones y 

la apertura la inversión extranjera, van apuntalar 

estos cambios en el patrón de cultivos. 

1.2.1,- La Reestructuración de la Sociedad Rural 

La recreación y fortalecimiento de una nueva sociedad es 
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un¡1 cnn~ecuer1cia lógica y u11 impc~~t1vo dP co~a a 1os refl~xi2 

~e3 de l:t mayor 1nportanc1a en terno a un des11~t·ollu rural 

;iltf'rn.~:l"G nl t1ctu:drnt.~ntc ~et_:1Jido. Por un 1"1(.]0 1 t!l 6~1fasis 

pvi.•::;to en la es*:r111~gi.1 de drsarrollo rural, <''11 el contcxt0 

do lú r: r is is aclunl, presupone una nueva activa 

partt1. :;.-a..:ión del sector rural t.~n nuevo mooclo de 

des~rr=:lo del país. 

Por o:r2 parte, la eeoti6n socinl de la econo~ra y ln 

satisfacción de lns necesidades básicas de la poblnci6n, 

corno ejes rectores en los cuales se uusten~c el nuevo 

desarro: lo, exige una reestructuración org6.nicn del sector 

rural Ce suerte tnl que sus bases inotitucionales sean 

las idé~eas para impulsar las modificaciones contenidas 

en el nuevo de~nrrollo. 

Este inpulso inicial estaría dado por dos tipos de procesos 

distint:is pero necesariamente convergentes: el reparto 

agrario y lo reestructuración del sistema ejidal. 

El reparto agrario tiene que estar asociado con la idea 

del reparto de unidades de producción económicamente viables. 

Se impr:;nc una revisión en los procedimientos agrarios que 

lleve la dotación no solo de una determinada extcnoi6n 

de tie1·:-r1, sino también y de manera destacada a una dotación 

oblignto!'iamente asociada de un paquete de insumoa 

estraté~icos para su desarrollo. 

Cuando se habla de reestructuración del ejido se tiene 

en mente un proceso de lucha y movilización que lo lleve 

const::ituirse en órgano de poder popular¡ esto es, una 

transfor~aci6n social que al rescatar el raogo siempre 

presente en el ejido en tanto 6rgano de representnci6n 

campesi:-.a, suprima el papel de contención política asignada 

al aparato de estado ejidal. 

Esta trsnsformaci6n del ejido no puede sin embargo promoverse 
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sin tor.'lar en cuenta su función económica. Esto es 1 sir. 

una política de desarrollo rural que impllcn Hiempre uns. 

determinnda integración del s:stema ejidal al resto de 

la economía 1 la lucho campesina puede quedéu·se en el cor.iba te 

de los s!ntomaa evidentes de la actual articulación ejidal. 

Es por ello que el proceso de constitución del ejido en 

un órgano de poder popular tiene por punto de partida una 

determinada forma de apropiación del ejido en tanto unidad 

de producción. 

pera significar 

Se habla, por tanto, de ejido transformado 

ello proceso d~ lucha que lleva 

a constituirlo en órgano de poder popular a través de la 

transformación de las prácticas económicos, pol{ticas 

ideológicas su interior y por esta v!a forzando a 

replanteo de una inserción del sistema ejidal en el conjunto 

de la formación social mexicana. 

La forma de apropiación del ejido en tanto unidad de 

producción implica desde esa perspectiva la discusión de 

tres aspectos cruciales: la base propia de acumulación 

de cada ejido, el manejo social del excedente retenido 

y la socialización de las instancias de decisión. 

Tres elementos básicos que garantizan una base propia de 

acumulación en cada ejido: la autonom!a financiero, referidas 

a la capacidad del ejido para negociar fuentes alternativas 

de crédito y para elaborar su propio plan de operaciones; 

la autonomía comercial referida o la capacidad del ejido 

para disputar en el terreno del mercado, el excedente 

generado en el ejido, su capacidad para canalizar las 

diversas formas de subsidio gubernamental en función de 

la capitalización ejidnl y o su capacidad para cristalizar 

determinadas políticas de precios pactada con otros agentes 

econ6micos, y la autonomía técnica que garantice a través 

de un cuerpo de técnicos: la conver9i6n de las demandas 

campesinas en programas concretos, la capacidad campesina 
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parél ln "lf:-"'Jpioc:.~:i ri.::l rroccso rrljductivo y ,~¡ cotnblcci

nicnto do ~n pu~~~e de nccocinción t6cr1icn y pro~cctos con las 

entidadüG cuDc~na-~ntnlc~. g/ 

1.2.2.- L;:i /·.llAt .. ·a Rcnl del novir.iicnto Car.ipcsino con el 

f.s ~~do. 

Solo en el na!"c::. JC una cstratcnio de deanrrollo rural 

concebible el re;lnnteamicnto de lno relacionco entro el 

novir.iiento ca~pcs~~o y el gstndo l\cxicnno. 

Las relaciones ~1.c eotablocicron entro el r.iovimicnto 

car.ipcsino y el ~stado princro durante el Cardcnismo 

posteriorncrite, e:-. la etapa dcsnrrollinta, corresponden en 

t6rrninos cenernles, lu eatratenia de desarrollo rural 

ir.ipulsada desde ~: gobierno. Lo qua usualmente so dcnor.iin6 en 

el lcnr;unjc 1.)fic~a: "la alianza del novir.iicnto campesino con 

el Estndo", fUf: realidad un conjunto de necanisr.ioa 

institucionales de supeditnci6n del r.iovinicnto cnr.ipoaino a las 

estrategias cuber~e~cntalcs. 

La crísis del csquc~a de acur.tulnci6n que prevalec!a en el país 

a partir de lofl :i.ñor. cuarenta c::presn al nisr.io tiempo el 

anotor.iicnto de i.:n sistema de alianza política que lo hizo 

poGiblc. Asi puc:, la Gupcrnci6n de la cr!sis econ6nica debe 

estar oconpa~ndo ic una rcorcnni=nci6n en el nistcma de 

alianzas políticas. 

Las razones por ! 'l.S que se hnbln de al innza real entre el 

r.iovimiento canpcsi~? y el Cctndo non: 

~ Gordillo Gustavo 

Cstado, !lerendo y Mc·:ir:iiento Cnr.ipcsino, I:d. Plaza :J Vnldcz, 

Ocpto. Cdi torial, VAZ FJOB. 
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- Porque el r.ntndo incide dircc~uncnte en !.orlon lo!.> ar.pectoc 

relncionndoo con el rurnl l j ur { d ico 

insti tucionol). 

- Le rcdiatribuci6n del podí!l' en favor de inst.ancluu orr,ónicati 

del propio r:iovimicnto canpcnirio, cuyo probler:in es la falta 

de continuidad al presuntnrnc cnnbios sexenalcs. 

- tl proceoo de desarrollo rural que propone implica 

poner en el centro do dcsnrrollo nacional el fortalecinicnto 

y consolidnci6n del s~ctor ~n~opecunrio. 

1.3.- Raugos Fundancntalcs de ln Política Econór:iica en 

el Periodo 1983 - 1908, 

Toda política econ6nica parte de un diacn6stico de la realidad 

que pretende nodificnr. Anbaa se derivan de concepciones 

teóricas que les dan coherencia y justificación en función 

de loa intereses de clnse que representan y de loa objetivos 

que lea dan vicencin y que reprodu~cun el siste~a que 

conciben. 

La crisis actual que pudccc fléxico es, como se ha dicho 

tantas veces, la nás ernve connoción económica, social 

y político que ha vivido nuestro país desde ln década de 

los trointnn. 

Pero es tn~bién, cono lo. crÍGis de entonces, un cnornc 

laboratorio en el que se ncston un conjunto de inevitables 

trnnsfornociones de lo econonín nexicnno, cuyo signo preciso 

es aún incierto, pero no por ello imposibles de estudiar 

y discutir. ~/ 

El capitalismo nex:!.cnno se encuentro r.icdio de 

encrucijada hiet6rica, producto combinado del agotamiento 

3/ Huerta, Arturo, t:cononía rlcl:icann 1 I:ditorial Cultura Popular, 
- p. 127 



32). 

de un estadio de su desarrollo y de le incapacidad de reepon

d~r plunament~ a la~ exigencias derivadas de una nuevn faac -

de dcearrollo 1 cara~l~rizada por el aumonto de la eficiencia 

productiva, la adopción de tecnología más nvunzadn, la modcr

n1znci6n del Estado y al miemo tiempo una integración más 

avanzada al mercado mundial. 

Esta Bituaci6n ha provocado una crisis compleja de carácter -

eHtructu~al que no obedece a una causa única, aino a una com

binaci6n de factoren internos, que se ven agravados por la -

crisis general del capitalismo y por loe procesos universales 

de reestructurnci6n que ocurren en el mundo entero. La cona~ 

cuencia más directa de lo anterior es la intenslricaci6n de 

la lucha por el mercado mundial. 

El estallido abierto de la crisis se produjo en 1982 1 aún 

cuando durante todo el periodo intermedio se dio un estallido 

parcial que fue muy peligroso en algunos aspectos (1976) e hi 
zo su aparición un pertinaz fenómeno inflacionario, incluso, 

siendo aleo en promedio el crecimiento, fue inestable. Est~ 

significó que el fenómeno de crisis global se arrastre duran

te todos estos a~os y, por tanto, sólo existió una resolución 

puramente artificial de las contradicciones planteadas. Los 

mecanismos que permitieron posponer temporalmente el estalli

do de la crisis y le dieron a la postre, mayor profundidad a 

ésta, fueron el endeudamiento externo masivo y el auge petro

lero. Ambos permitieron desarrollar brevemente una política 

de crecimiento basada en el elevamiento artificial de la tasa 

de ganancia a costa de enormes subsidios y transferencias. 

Parn hacer frente a estos problemas se formula el Plan Nacio

nal de Desarrollo 1983 - 1988 en el que se postulan cuatro 

objetivos nacionales: 

- Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 

- Vencer la crisis. 
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- Recuperar la capacidad de crecimiento. 

Iniciar los cambios cualitatlvo~ que requiere el país 

en sus estructuras económicas, políticos y sociales, 

Se puede dividir en tres grupos loa planteamientos de -

la pol!ticn económica del periodo 1983 - 1908. 

- La contracción deliberada del gasto público y de la oferta 

monetaria. 

- La libero.ci6n de precios, de lo tasa de inter6s y del 

tipo de cambio, por una parte, y el control de salarios, 

por otra. 

- La racionalización y flexibilidad de la política proteccio

nista del comercio exterior. 

El gobierno de Miguel de la Madrid define y defiende su 

política económica como necesaria imprescindible para 

encarar las distorsiones de la economía mexicana. 

El primer grupo de políticas busco una reducción del déficit 

pÚblico que permita un financiamiento sano¡ para ello plantea 

disminuir y reestructurar el gasto, así como elevnr 

consistentemente los ingresos públicos. Asimismo, se pretende 

adecuar la expansión del circulante al ritmo programado 

para el crecimiento de la demando agregada. 

Los objetivos primordiales de este cuerpo de políticas 

son la reducción de la inflación y la del déficit comercial 

externo. 

El segundo grupo utiliza el mecanismo de preci06 para 

incentivar la producción, Tiene como propósito crear 

condiciones de rentabilidad para la inversión. Intenta 

impulsar la oferta y eliminar los desequilibrios en los 

mercados de productos para reducir la inflación y los 
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desequilibrios intra intersectoriales, al igual que el 

déficit comercial ~=terno. 

l..a polftica de precio!'.. relativos pretende tamoién corrcgi!"' 

loo dc::;cq\!ili.brios en t~l mercado de factores productivos, 

intentnndo descstimulnr el uso del cnpi~al con aumentos 

de la taaa de interés y a travós de la política dcvaluatorio 

(dado el nlto coeficiente importado) y 1 por otro lado, 

abaratar el costo que díominuyn el desempleo y en consecuencia 

elimine los distoroioncs en el Mercado de trabajo. 

A su vez, la política salarial contractiva se circunscribe 

dentro de las políticas antiinflncionarias 1 tanto al reducir 

loo costos de producción como por la disminución de demanda 

que origina. 

El tercer crupo de políticas está encaminado a racionalizar 

flexibilizar la protección d~l coraercio exterior. 

través de ello se pretende propiciar una reestructuración 

y modernizaci6n del aparato productivo interno, para lograr 

una mejor inserci6n en la economía y as! hacer frente a 

las exigencias del sector externo. 

Estas políticas corresponden la estrategia neoliberal 

de los organismos financieros internacionales, corno el 

FMI y el Banco Mundial, impucata a la mayoría de los países 

capitalistas con problemas de balanza de pagos que han 

pedido nyuda financiera tales organisr.1os 1 as! como 

renegociaci6n de su deuda externa. 

1.4.- La Política Financiera y el Fomento al Desarrollo 

Rural. 

1.4.1. La Necesidad de uno Política de Financiamiento 

Preferencial. 
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En México, la participación del Estado en la economía ha 

sido indispensable para conducir el crecimiento hacia 

objetivos prP.dcterminados. Ln intervenci6n del Estado, 

directamente trav6s del gasto público y sus empreeas, 

indirectamente mediante el diseño y aplicación de un 

conjunto de pol!ticRs acordes con los objetivos, auspició 

una transformación del país (eminentemente rural a principios 

de los cuarentas, en una oociednd urbana), baaándoee en 

la adopción de un modelo de crecimiento que tiene como 

eje al sector industrial. 

El proceso de industrialización se sustentó en la producción 

interna del peía que al mismo tiempo que mejorarla las 

condiciones de vida de ln población fortalecerla su 

independencia económica. 

Para ello recurri6 al apoyo de la ngricul tura en cuanto 

a la generación de divisas que requería crecimiento. 

partir de la terminación de la etapa armada de la 

revolución, surgieron distintas entidades financieras, como 

una respuesta para atender la evolución y las necesidades 

que presentaba la economía nacional. Desde la creación 

de bancos especializados en el crédito agrícola como un 

reflejo del México rural, hasta la configuración de fondos 

financieros y mecanismos de apoyo crediticio al comercio 

exterior, como respuesta a la necesaria inserción de México 

en la economía mundial. 

Estas conforman el conjunto de entidades financieras que 

por su naturaleza sectorial y sus formas preferenciales 

de operar el otorgamiento del crédito, han coadyuvado de 

forma importante en el desarrollo de actividades productivas 

fundamentales. 
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El sistema fJnancicro de fomento está constituido por un con

junto de bancos de denarrollo, fondos y fideicomisos, 

Su propósito ha sido impulsar actividades para las que, en 

países con las caractcr!sticaa del nuestro, loa m~canismos de 

morcada son insuficientes. Transferir recursos en forma ade

cuada, de actividades y regiones avanzadas hacia aquellas de 

menor desarrollo relativo que sin embargo, constituyen prior~ 

dados nacionales, requiere de la instrumentación de mecanismos 

adecuados. Estas actividades no concuerdan generalmente con 

los conceptos de beneficio tradicionales, su importancia red! 

ca en su contribuc't6n al conjunto de actividades econ6micae y 

sociales en un horizonte de largo plazo, 

Con frecuencia los proyectos de este tipo o sin garantías 

reales en el sentido convencional, no conseguían crédito de -

las instituciones financieras, por ello las entidades de fo

mento, se han concebido como un instrumento de Gobierno Fede

ral para apoyarlos mediante el uso de recursos internos y 

externos. 

La banca de desarrollo es parte relevante del sistema finan-

ciero, so integra y se complementa en sus operaciones con el 

banco central, con la banca múltiple y los intermediarios fi

nancieros no bancarios. (casas de bolea) 

Loe bancos de desarrollo son instituciones financieras que 

tienen como propósito promover y fomentar el desarrollo econ~ 

mico en sectores y regiones con escasez de recursos, o donde 

los proyectos son de alto riesgo o requieren de montos impor

tantes de inversión inicial. Estos bancos ofrecen apoyos cr! 

diticios en forma preferencial, es decir, tasas de inter6s, -

plazos y formas de amortiz·aci6n menores, a las de banca múlt! 

ple, as! como servicios de asesoría y extensionismo financie

ro a los productores. 

Están agrupados por sectores y actúan en rorma especializada, 

de acuerdo a la definición de su propia ley orgánica. 
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El proceso de instn11ruc1ón del 5istcma financiero actual 

iniciado en los :'liios veintes pnrn iripuli.;a1· el crf!cimiento 

econórnico, incluye la particip~ci6n de la Un~ca de Denarrollo. 

Se cr.iprendc el esfuerzo de p:·omove1· el aumento dt.:1 ahorro 

interno npoynr la transformación económica del campo 1 

el ~reclmiento industrial, lo construcción de carreteras, 

presas y obras de infraestructura el fomento las 

exportaciones. Lo 8anca de Desarrollo, aaímismo, se aboca 

la organización y asesoramiento técnico de empresas, 

de productorca sujetos de cródito que participan en la 

construcción de un México más moderno obligado a resolver 

las neceGidades urgentes de una población en acelerado 

crecimiento. 

Los fondos de fomento surgen corno un complemento de los 

cajones de crédito del encaje legal mediante el del 

redescuento. Con su instauración se facilita la asignación 

de recursos provenientes del exterior, preferencia 

de organismos internacionales, como el Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Los créditos obtenidos 

de estas instituciones se asignan eopccíficamente a programas 

relevantes para el desarrollo económico; en una primera 

instancia se decide apoyar a la pequei'ln y mediana industria, 

importante por su amplia difusión en el territorio nacional 

y concurrencia en gran número de ramas de actividad económica. 

Con la creación del Fondo de Garantías y Fomento la 

Industria MediÜna y Pequeña en el año de 1953 se propicia 

el surgimiento del crédito sectores limitados por su 

escaao preparación técnica y carentes de una administración 

moderna de loa negocios, 

En esta etapa también se busca ln consolidación del proceso 

de sustitución de importaciones y se facilita el acceso 

al crédito a los productores del sector agropecuario, para 

elevar el ingreso de los campesinos, aumentar la producción 
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de nliment.o~• inclu~lvu aprovechar la~ pot••ncialidadus 

de expor·tar.:ión, ~n los aílos sescntaff acentúu lu 

preocupnci6n de cont1nuar au:ncntando lo participación 

de 13 banca co~erc1nl y las ventnjns de u11 aparato productivo 

que tuvo origen en la sustitución de importaciones 

propic1andc o l : inn.nciamienlo para exportnci6n de 

mnnufncturns, la preparación de proyectos, el equipumiento 

industrinl, e! Jcsurrollo tecnológico inclusive, en 

los años ochentas se pugno por integrar lo cadena productivo 

hoato incluir la modcrniznción de los sistemas de comercio. 

El fomento nl sector ngropecuorio hn tenido un carácter 

cstrotégicc y prioritario políticamente hablando, El 

crédito, la asistencia técnica y el seguro a la producción 

y al campesino se da en el Programo Nacional de Desarrollo 

Rural Integral (pronadri) que planten como objetivo fundamen-

tal el estimulo la producci6n de granos básicos¡ al 

desarrollo de las potencialidades en las zonas de temporal 

y al ocjorar.iiento del nivel de vida de los campeeinoo de 

bajos ingresos. Las principales instituciones financieras que 

llevan a cabo la ejecución de cata política son: el Banco 

Nacional de Crédito Rural, sus 12 Bancos regionales y 

su fideicomiso pnra áreas de riego y temporal y los 

fideicomisos instituidos en relaci6n la agricultura 

que son los siguienteo: agricultura, ganadería. y avicultura, 

fondo especial de asistencia t6cnica y garantía para créditos 

agropecuarios. Una función complementaria la cumple la 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. (A.N.A,G.S.A.) 

1.4.2.- Política del Sector 

Las políticas planteadas han tenido como objetivo promover 

el desarrollo rural integral coadyuvando mediante la 

operaci6n crediticia y preetnci6n de servicios 
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cor.1pler.1cntarios, cenerar un proceso sociol de ca~bio; 

entre loa rnás importante~ dentncan las sinuientco: 

- Consoli.dor la orcnniznci6n del aint.cnu llnnz-ur•ul, los 

aspectos r.ilis importantes se relacionan con el sanear.liento 

financiero del Unnco, que incluy~n dende nuncntos de 

capital hnstn asunción dt: pasivos por parte del Gobierr:o 

Federal. 

- Propiciar el increncnto de la oferta de alinentos de 

conauno popular. Poro ello oc requería orientar el crédito 

hacia la producción de bienes b6aicos principalrnentc 

en zonno de tenpornl y 6rcns narginodus. 

- Prornover la organización de productores. Con este propósito 

se diseñaron r.iecnnisno:J paro lo adquisición oportuna 

de inoumoa necesarios lo produce ión y por a lo venta 

de lan cosechan. 

- Orientar el crédito prcferencinl hacia productores de 

bojea ingresos, objeto de propiciar un r:icjoramiento 

en lan condiciones de vida de loa nectorcs n~u dcoprotegidos 

de la población. 

- Apoyar el desarrollo de r:iejores métodos de producción. 

Con este fin buscó el diseño de instrumentos para 

aumentar el voluoen y calidad de asistencia técnica al 

cnr.ipo. 

Ca el sistcr.ia Banrural ln entidad n~s dcr.tncada en el 

otorgamiento de crédito r.iovili:aci6n de recursos en el 

sector agropecuario, por ello el tatado le ha conferido 

la importante tarea de pror.iovcr el Desarrollo Rural Integral, 

a partir de 1985. 



HOJA N~ 40 

CODIGO SECUENCIA BIBLIOGRAFJCA EMPLEADA EN EL CAPITULO N2 __ l~ 

4 

Bnnrurnl 
tlemorias del Banrurol lQBJ-1988. 

Bonrural 
Pro~ra~a de Desarrollo Rural Intenrnl. 

Conotnntino C. Daniel 
11 Tcnenc~a de la tierra y relaciones sociales de 
producción en México•• En Reviste investigaci6n 
econ6rnicn, # 163, Enero-Marzo 1963 FE UUAM. 

Gordillo Gustavo 
Estado, Mercados y rnovimiento campenino 
Ed. Plaza y Valdez, Depto. Edi torinl VAZ 1988 
p. 18-129 

Huerta Arturo 
Economía mexicnna, Ed. Cultura Popular, p. 127 

De la Madrid, Miguel 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 



1:0..!\ N-" 41 - --·- .. ···-----· ·-· .. -_ .. ___ ,_ , .. -----------

CAPITULO N~ 2 

FE-UNAM-1991 



42). 

2.1 .- El Estado y P0l!tica de fo~~nto nl Sector Rural. 

La participación del Estado ~n la econom{a se presenta en gra

do crec1ente y ndoptondo núltiples fQrma~; a partir de 1929 

en diferet1tes paises. El Estado crea las condiciones generales 

par~ la producción, incluyendo las relncioneG ju~Idicns 

y legales dc~ducnción y propagnndu ~incluso coacción social. 

Para ello dinamiza y ncelera su instilucionalidad. 

Las f•.rnciones generales que impl~~enta el Estado para actuar 

como garante de las unidades de capital y de trabajo son: 

a) Crea loa condiciones materiales generales de la producción. 

b) Junto a la sociedad civil e incluso al márgen de ella, 

se convierte en el determinante y salvnguardista del siste

ma legal, 

e) Regula y medio los conflictos clasistas. 

d) Garantiza ln expansión del capital nocional total en el me~ 

cado capitalista mundial. 

Estas funciones generales del Es todo adquieren diversos 

tonos, según sea la etapa hist6ri(".n de ln acumulaci6n de 

capital. E_/ 

De estas funciones emanan las diferentes políticas en que 

se apoya el Estado para dar marco los resultados que 

requiere en cada sector productivo o de nervicio, por lo 

tanto definiremos paro nuestro objeto de estudio, la Política 

Financiera en General 

en nuestro país. 

g/ Alvater, Elmar 

lo Política Financiero de Fomento 

"Notas sobre algunos problemas del 

intervencionismo del Estado'' en el Entado en el capital!! 

mo contemporáneo, Ed, S. XXI México, 1977. 
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La Política Financiero representa un instrumento cuyo manejo -

coordinado con lne demás políticas do impacto macroecon6mico -

coadyuva en forma importante a la consecución de objetivos 

nacionales. As!, es objetivo de esto pol!ti~a proporcionar 

una evaluación adecuada del mercado de dinero y capitales, 

que facilite permita el control de loe presiones in--

flocionarias e incremente y diversifique las fuentes de finan

ciamiento de lR economía. 

Una adecuada política financiera le permite al Estado el 

acceso fluido a loa mercados de dinero y capitales, y mediante 

esta transferencia del ahorro interno contribuye al 

financiamiento de la inversión pública. 

La Político Financiera de Fo~ento, forma parte de la Política 

Financiera en General. Existe renglón presupuestario 

que el Estado prevee y aplica o las actividades prioritarias 

para el desarrollo económico y que tienen carácter social. 

Así a través de les autoridades hacendaries hace llegar sus 

apoyos monetarios de acuerdo a los programas que se aprueben -

anualmente. 

El Sector Rural es de suma importancia en cualquier sociedad 

ya que dota de natisfactores necesarios pera la supervivencia 

del ser humano (base alimentarle), además de proveer de insu-

mos al sector industrial (materias primas universales), fuente 

inagotable de mano de obra barata (relación campo-ciudad). 

El Banco Nacional de Cr6dito Rural, S.N.C., producto de la -

fusión de la banca oficial agropecuaria, ordenada mediante 

el decreto del 5 de abril de 1976 (Banco Nacional de Créd! 

to Agrícola, Banco Nacional de Crédito Ejidal y Banco Nacional 

Agropecuario), es el instrumento de que se vale el 

Mexicano para hacer llegar su apoyo financiero al 

Estado 

campo, 

a través de créditos que se otorgan a productores de bajos 
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ingresos, además da otrog beneficios complementarios, con 

el fin de lograr 1:n desarrollo rural integral (PRONADRI). 

El Desarrollú Ru!'al Intei~ral, es un programa que sustituye 

otros ta:itos que 5C' inplementaron en lu época pontrcvolucionarin, 

su vigencia es desde 1985, cuando se modi:ftca el artículo 

27 de la Consti~uci6n para incluirlo con objetivos más 

integrales y éstos ~or.: 

- Afirmar la dig:1!::!ad de los hombres del campo, consolidando 

e! proceso histé~ico de la reforma 3grarla integral. 

- Otorgar atenciér. prioritaria 

de la poblaci6n, 

las necesidades básicas 

- Reorientar 'J fortalecer la capacidad productiva del campo, 

de manera que se g~nere la base econ6mica para un desarrollo 

social permanente, que permita alcanzar el prop6sito 

de soberanía al1~entaria. 

- Considerar ln participación plena y democrática de la 

población rural, como esencia del desarrollo social que 

se pretende nlcanzar. 

2.2.- La Estructura Financiera de Banrural. 

Al Banrural como todas las entidades paraestatales, el 

Estado le autoriza anualmente presupuesto, en él le 

establece por unn parte, el programa operativo que debe 

cubrir, es deci~. los créditos por zonas geográficas y 

ciclos de temporal programados también anualmente (egresos), 

por la otra parte establece las fuentes de recursos con 

que contará para cubrir esas necesidades operativas (ingresos). 

Las fuentes de ingresos con que cuenta Banrural son: Las 

recuperaciones de cartera, la captación bancaria, los apoyos 

fiscales (subsidios) y el endeudamiento. 

El presente trabajo está enfocado al análisis de esta parte 

de los ingresos llamado endeudamiento, que significa la 

parte del presupuesto que Banrural obtendrá en la medida 

en que sus otras fuentes sean insuficientes, y dentro del 

mercado de dinero y capitales nacional. 
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Considerando que el mayor porcentaje de ingresos lo obtiene 

trnv6s de las recuperaciones de cartera y en orden de 

importancia a través de los apoyos fiscales y de BU captaci6n 

bancaria, el endeudamiento es la parte complementaria del déf! 

cit presupuesta! con que Banrural ha operado desde siempre. 

Las recuperaciones han mejorado en una década en un 66% ya 

que en 1979 las rocupet•aciones repreaentaban un 40% de su car

tera y para 1988 representaban el 60%. 

Los recursos provenientes de la captación bancaria tambi6n han 

mejorado notablemente en la medida en que fue cubriendo con 

sucursales bancarias casi todo el territorio nacional con un -

beneficio-costo que en 1979 fue por cada peso un beneficio de 

52 centavos y en 1988 de 76 centavas. 

Por la que respecta a los apoyos fiscales aún cuando son pro

gramadas y autorizadao sus entregas, y debida a la crisis eco

nómica que vive el país, sabre todo a partir de 1982, se reci

ben en Banrural con un gran desfase cronológico que proveen e~ 

tre otras casas, un endeudamiento mayor originada par el casto 

financiero. 

Un factor importante del endeudamiento es precisamente la in

congruencia que existe entre los planes de operación y el pro

grama de asignación de los recursos (subsidios) que el Gobier

no Federal autoriza y que no puede llevar a cabo cabalmente y 

que trae como consecuencia que el monto a cubrir se eleve en -

forma considerable debido al costo del dinero que en su m~men
to ~lene en el mercado. 

Si consideramos los niveles de.inflación alcanzados en el 

periodo 1983 - 1988, que es nuestro período de estudio, vemos 

que 1988 fue el más representativo ya que los apoyos fiocales 

fueron de 949,871 millones de pesos y el banco se endeud6 

en 1,020,000 millones de pesos, lo que significa que el 

endeudamiento neto alcanzó el 100% con respecto a los apoyos 
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fiscnles progrnn~d~s {n precios corrientes), (ver cuadro 

2-1). 

En el nurco de ri1,.;steridad prc:::;upucstal, llnnrural se hn dudo 

la tarea dH utili~ar con nnyor raclonnlidad euo fuontes 

de fin3nctaniento, con ~l prop6otto de cunplir con las 

funcion~s que banca de desarrollo ~len~ noi3nadns 1 

as! cono d~ solvc~tar loa compronisoa de tipo adriinistrntivo 

que de su propia c::ividad se dcrtvnn. 

La política flnnnciern so ha suotcntado en ln utilizoc16n 

cada vez nayor de los recuraoo propios, en el uoo haatn 

el riáxino de los apoyos fiscalco, en lo. utilización de los 

niveles de cndcudaniento autor~zado, así como en el er:iplco 

adecuado de otros mecanisrnoc financicroa nprobedos. 

Las actividades de captación y oervicios bancarios 

conntituyen i~portante instrunento de apoyo financiero 

y operativo para el desarrollo de las actividades del sistenn 

Banrural. 

El sis tena Dnnrural s irvc cor.io conducto del Gobierno Federal 

para el otorga;.iento de subsidian, canalizando parte 

sustancinl de los recursos crediticios hncia lns áreas 

ter.ipornleras que er. su mayor parte son ejidnles y se dedican 

al cultivo de les básicos, foncntnndo la cnpitnlizaci6n 

del canpo y proporcionando servicios de asistencia técnica, 

organización capnc i tnc i6n, sobre todo l?n las zonas 

r.iarginadas, con el propósito de incorporarlas a la dinánica 

de desarrollo econ6nico y social del pa!s. 

Para ello, anualr.ente se asinno.n apoyan fiscnles n Banrurnl, 

mismos que se =o~plementan fondos provenientes del 

endeudar.iiento interno y con los recursos propios de ln 

Institución. 

Como efecto derivado de la política financiera que viene 

instrumentándose se ha reducido la participación de loo 

apoyos fiscales en el preaupuesto de ineresos del banco, 
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ya que su porcentaje de participación disminuyó del 36.15 

el 17.78 en Pl período {1983-1988). (ver cundro 2-2). 

Antes de la fusión de lu bancA oficial .:\gropecunria en 1975 

y hasta el año de 1979, la única fuente de financiamiento 

ern el crédito extcrno.(ver Introducción) 

partir de 1980 se inició el empleo del financiamiento 

interno como fuente de recuraos, habi6ndose obtenido en 

dicho año 658.2 millones de pesos, correspondiendo 

préstamos interbancarios a plazo el 60% del total, cr6ditos 

a la vista el 30% y por apoyos del fondo de f'innnciamiento 

al sector público el 10% restante. 

Durante 1982, con el estallido de la crisis, México tuvo 

que recurrir e la suspensión temporal de pagos el exterior 

y, por ende, el cierre de len créditoa externos como fuente 

de financiamiento pera los sectores público y privado. 

Ente situación obligó a Brinrural a recurrir al endeudamiento 

interno como anica opción de fondeo. Razón por la cual en 

ese año tuvo un incremento sustancial de 26mil 381 millones 

de pesos con respecto al saldo de 2 mil 200 millones de 

pesos en 1981 1 todo precios corrientes, que esteba 

integrado en un 60 por ciento por créditos a la vista, 36 

por ciento por descuentos de cartera ejidal y 4 por ciento 

de créditos interbancerios a plazo. 

Los instrumentos que integraron el saldo de 28 mil 581 millones 

al inicio de 1983 fueron descuentos de cartera ejidal, 30 

por ciento, créditos e ln vista, 27 por ciento, interbanca

rios a plazo, 23 por ciento y el fondo de financiamiento 

al sector público 20 por ciento. (ver cuadro No. 2.3). 

Por lo que respecta a la deuda externa, el 31 de diciembre 

de 1983 Banrural presentaba un endeudamiento que ascendía 

a 2678 millones 499 mil dólares y, por otra parte, la 

Institución carecía por completo de activos en monedas 

extranjeras, resultando una posición corta de divisas por 

la misma cantidad, que implicaba pérdidas carnbiarias 
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crecientes, en proporci6n nl deslizamiento de la pnrld11d 

tanto ¡1or la amortizaci6n del capital como el pago de 

ir:teres<!~. 

Ante f?Sta situación, el Gobierno Federal, través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cJE::cidi6 resolver 

de manera definit!va esa posición corte de divisas y reponer 

las pérdidas canb1nrias resultantos, con la finalidad de 

que Ba11rural pud!orn mejorar su 3itueci6n financiera y 

resultados de operación y cumplir con sus objetivos sociales. 

Por otra parte, la deuda externa de Banrural ha sido 

reestructurada con sus acreditan tes con base en las 

negociaciones que el Gobierno Federal ha llevado cabo 

con ln Comunidad Financiera Internacional. 

En el lapso de 1983-1987, el endeudamiento interno mostró 

un crecimiento conoidcrable, con importe de 591 mil 410 

millones de pesos, elevando el snldo de la deuda a 620 mil 

millones de pesos a precios corrientes. A fines de 1987, 

el Gobierno Fede:-al asumió la totalidad de dichos pasivos, 

con el fin de sanear lan finanzas de la Institución, as! 

como permitirle un ahorro considerable de costo financiero 

cuyos resultados se canalizan a su Operación. 

El endeudamiento interno neto durante el período 1983-1987 

originó la I:i:;tituci6n precios corrientes un costo 

financiero de ld mil 985 millones de pesos en el primer año 

y de 279 mil 482 millones de pesos en el último, que 

relacionada can saldos promedios mensuales representan un 

costo financiera de 55 centavos en el primero y de 88 -

centavos en el último, debido al incremento registrado en 

las tasas de interés en dicho lapso. 
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?..J.- El Endeudamiento de Banrural. 

En el per[odo 1983-1988 la estructura financiera de Uanrural, 

reflcj~ el entorno econ6mico del p~!s, cornri 3nteccdcnte 

tiene el nño 1982 que además de ser úl ti!:--nino de un régimen 

de terrible endeudnmiento externo, lo df.:jH h•.1ndido y s!.n 

brújula, ese Hñ'.J uno de los qL:(; :..arc::i la historia 

de México, L' scgun-:i;, crinis r:iá·~ grave que ha ~ufridc, l'l 

o~ra fue en 1920. 

En estas condiciones la Inslitución, como todos loe; sectores 

del país, resintió los vaivenes de una política económica 

incierta y así por ejemplo, 1983, se le autoriza un 

programa financiero por un monto precios constantes, 

tomando como año base 1980, de 70 mil 712 millones de pesos, 

dentro del cual se considera 25 mil 563 millones de pesos 

como recursos fiscales y un endeudamiento de mil 395 

millones de peoos representando el 35.15% y 1.97% respectiva

mente de ese programa, con un costo de 3 mil 574 millones 

de pesos, con una tena mezcla• del financiamiento del 54.66%, 

dicho de otra manera que por cada peso de endeudamiento 

se pag6 un costo de 55 centavos. Cabe aclarar que la deuda 

de cada ejercicio se acumula al saldo del cierre del 

ejercicio anterior, por lo que la deuda total en 1983 

ascendi6 a l mil 395 millones de ese ejercicio más 6 mil 

964.3 millones de pesos como saldo anterior acumulado, hacen 

un total de 8,359.3 millones de pesos que significa el saldo 

total de la deuda pera 1983. 

• Considerando las diferentes fuentes de financiamiento, así como sus 

respectivas tasas de interés y plazos pactados, se realiza la homogeni

zeci6n pare encontrar la tasa que represente, según los montos, el 

valor del dinero pera un período determinado (N. de A.). 
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En 1987, la propo~~1onali11;1d nntcs mencionnda para 1983, se ob

servo con un incrP~1t11to ton alto que nos demuestra ln t'ragili

dad de ln ccono~[3 ~~xicanQ, en este afio las tnsas de inter6s 

alcnnznro~ nlvel~s de n61; de 1~0%, y por lo ta11ln la influ-

ci6n había rebanado los limites d~ cunlquicr control. 

En este eJerci=i~ ~l salc!n de la dc11d~ fti~ Je 13 ~Jl 406 mil12 

nea de pcsnq J su :esto de 6 ~il 04?.~ nilloncs de peso6, lo -

que sigt11fica que por cadn peso que obtuvo la Institución on -

el mercado de dinero, hubo de pagar BB centavos. 

Ante estn situación de total desequilibrio, el Gobierno Fede

ral decidié nsum~r el saldo de la deuda de Banrural, a fin de 

sanear sus finanzas J enfrentar 1988 1 que se veín venir sin 

cambios profundos en la economía del país, sin endeudamiento. 

Para 1988, Banrural pretendía resolver sus necesidades, con 

las recuperaciones de su cartera y los subsidios autorizados -

para ese ejercicio 1 endeudarse sólo en la medida de las mini

man necesidades de tesorería (gastos de administración). Sin 

embargo la crisis con recesión que vivió el país obligó a la -

Institución a recurrir ul endeudamiento con un monto de 10 mil 

299 millones de pesos o precios constontes,(que a precios co

rrientes significan 1 billón 20 mil millones de pesos),con un 

costo de 2 mil 568.8 millones de pesos, es decir, pagó 62 ce~ 

tavos por cada peso, como resultado de la tasa mezcla del 

financiamiento obtenido a través de los diferentes instrumen-

tos de fondeo (ver cuadro 2.4. ). 

Con lo anterior queda establecido varios puntos del problema: 
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-Que al endeudamiento de Banrural en el periodo de estudio, 

concurrieron diferentes factores que lo propiaciaron, como 

fue la situac16n económico misma del pn!s, principalmente. 

-El Banrurnl es dcficiturio de origcn, su funci611 es otorgar -

créditos a tasas prefcrenciales, así que el d6ficit oc origi

na en la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas. Para 

cubrir este déficit, el Gobierno Federal otorga subsidios 

la Institución {apoyos fiscnleo.) 

-Cuando estos apoyos fiscales no llegan a tiempo y son insufi

cientes, propician endeudamiento. 

-La mayor fuente de ingresos paro Bnnrural, lo significan las 

recuperaciones de su cartera, recuperaciones que nunca en la 

historia del banco se ha dado en un alto porcentaje y para el 

periodo 1983-1988 estas recuperaciones si bien fueron mejora~ 

do paulatinamente, los estragos de la crisis también se refl~ 

jaron en este rengl6n, 

Este hecho trae como consecuencia la recurrencia del banco al 

endeudamiento a fin de cubrir sua programas operativos. 

-Otro factor impredecible son los fen6menos climatol6gicos (s~ 

quias, lluvias intensas 1 ciclones, huracanes, etc.), la even

tualidad de estos siniestros dan al traste con la producción 

en el campo y por ende con la inversión. 

Estos daños traen consigo endeudamiento, porque si bien se 

cuenta con p6liza de seguro, la compañia aseguradora con pro

blemas de liquidez, no cumple o si lo cubre lo hace fuera de 

tiempo. 

En suma, el endeudamiento externo de nuestro país, aprovecha~ 

do el Boom Bursetil Internacional trajo consigo primero cier

ta expansi6n, con programes operativos amplios pera Banrural; 

al estallido de la crisis (1982) ya no hay congruencia en los 

planea y programes de entregas de apoyos fiscales que el Est! 

do otorga al banco, las recuperaciones de cartera se ven muy 

reducidas y definitivamente el Banrural se endeuda en el mer-



cado nncicnal con ~ontos mt1y nlton, trayendo cunsigo 

dc~equili~rJo en ~u est1·u~tura flnancler&. 
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Esta 31t11nc!6n persiste durante todo el período 1983-1988, 

prueba de ello son lAs as11ncionen de pasivos• Que el Gobierno 

Fedcr3l renliz6 e~ 1987 y 1988 reconociendo con ollo, la nr! 

vedad de dicho d~sequ1lib1·io, que poninn en peligro la exis

tencia misma de l~ Institución. (ver cuadro 2.2) 

* A la operaci6n de eliminar de los registros contables de la Inetituci6n 

(Banrural), los pasivos que tiene registrados por concepto de endeud! 

miento y cargarlos a las cuentas de nuestras autoridades hacendarias se 

le llama Asunción de Pasivos del Gobierno Federal (N. de A.). 



1903 

kECllkSOS PkUPIOS 147 327 

ltl:.:CUl't:HACIOflES 117 603 

OTkOS 29 7 24 

OESCUt:N'ros 27 069 

CAPTAC.:!OH 14 694 

l::NDEIJUAM ll::rl'l'O s ns 

rtSCAl.l::S 104 909 

ASUNC!Ot~ PASIVOS 

'l'OTA!. >99 724 

UANCU ">A<'' 0''" 

FUENTE DE FINANCIAHil~N·ro f)~f. ~1·¡~·1~MA ltANRUNAf. l~UJ ··~u~ 

(MiJ lu11u~ du JH!SCJ!..) 

1904 1905 1906 198., 198U 

292 160 362 ,897 661 554 l 3U9 b"/O 766 942 

20il 04!.i 336 516 642 664 1 36U l J7 > 649 OH 

uo 115 :.!6 301 18 HtJO n 5•ll 11 7 868 

43 76~ Oú 690 13G l~O 2BJ 1J4 LYb 020 

21 JIY 51 787 27 237 lH<J lJn 211 631 

2B usu 29 745 57 426 407 l.'l.1 1 020 ººº 
124 ·rn4 199 847 330 ººº 523 072 949 871 

620 65') 

~10 tJYO 724 966 ll 220 3lJ7 1 •113 70'J. 

ACUlllU lado 
del l•e r í iJrlc. 

5 C.:!O 550 

JlO 039 

302 51 ~ 

1 :.!6h 8J:.! 

51ú 600 

1 S4U 9lll 

2 2·10 4tl] 

620 659 

11 014 11 J 

0 ·111.ttrE; SUUO!kECCION GENl::HAL P!NANL:lEM 

!l7 .u 

·l,·I 

1 J. l 

J'),1) 



811.NCO Nl\.ClONl\.L DE CREDITO RURAL, S.N.C. 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

PROPORCION DE RECURSOS t'ISCALES 'l ENDEUDAMIENTO NETO 
RESPl::CTO AL PROGRAMA FINANCIERO ANUJ\L: PERIODO 1980 - 1900 

(Mil J onc:!.l de pesos cJ pre do~ const.J.ntc~ l CJOO:..o\00) 

1 "ºº 1901 190:! 191!) l1JIJ4 19R!.J 

CUADRO 2-2 

·--------- -
l'J!itJ l '1;! J l'JBB 

-··-···------·---

PROGRAMA ~INANCIERO 81, 746 96, 403 89, 506 70, 712 72,912 67, 346 50,(,JQ 56,JlJ7 GJ,925 

FISCALES NORMALES 2f,,6S2 30,ABO :a, 573 25,563 18,375 18,G56 lfi 1 A43 11,310 9,590 

FISCALES POR ASUNCION DE PASIVOS 1 J ,406 10,4!J';J 

ENOEUDAM.l ENTO IUTERllO NETO 658 1, 206 12,976 1,395 4,249 2, 777 :!,B'/9 10, 1!i6(1)10 ,299 (2) 

SUXA EUOEU01\MIENTO Y FISCALES 2G,340 32,085 35, 549 26, 958 22,624 21,433 t9,U22 .H,466 19,889 

RELACION RECURSOS FISCALES 
NORMALES/ PROGRAMA ANUAL (\) 31.42\ 32 .03\ 25.22\ 36.15\ 25.20\ 27. 70\ 28.90\ 20 .OG\ 17. 78\ 

RELACION RECURSOS FISCALES POR 
ASUNCION/PROGRAMA AHUAL (\) 23. 78\ 19.10\ 

RELACIO?l ENDEUDAMIENTO NETO/ 
PROGRAMA ANUAL (\) º·ªº' 1.25\ 14. SO\ 1.97\ 5.83\ 4.12\ 4.91\ 18.01\ 19.10\ 

RELACION ENOEUDAMIEtrro NETO y 
FISCALES/PROGRAMA AHUAL (\) 32.22\ 33. 28\ 39. 72\ 38.12\ 31.03\ 31.83\ J] .81\ 38.07\ 36,89\ 

NOTA: 
l) Durante el ejercicio se incurrió en endeudamiento por $10,156 millones, que sumado al ttaldo acumulado en el pertodo 

1980-1986 por $3,250, totalizó la cantidad de $13,406, importe de la. asunci6n de pasivos de p<lrte del Gobierno Federal • 
.:) Durante el ejercicio se incurrió en endeudamiento por $10,299 millones, importe de la asunción de pafdvos do parte 

del Gobierno Federal. 

?UEh"Tt: Banco Ncicional de Crédito Rural, S.N.C., Dirección de Finanzas 

54). 



BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S,N.C, 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

CUADRO 2-4 

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO Y LA TASA MF.ZCLA DEL E!NANCIAMIENTO 
EN RELACION AL BALDO DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO !9HO-J988 

{Millones de pesos a precios conatentee 1980:100) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 JfJtl{i 1987 

E llOEUDl\Joi!ENTO NETO 658.2 1,205.5 12,976.4 1,395.1 4,249.4 2,776.0 ?. ,fr!B. 7 10,156.0 

1988 

10,299.0 

SALDO DE LA DEUDA 658.2 1,720,1 14,058.5 8,359.3 9 ,301. l 8,673.4 7 ,~131J.O 13,406.0(l) 10,?~9.0 (2) 

COSTO FINANCIERO 221.0 535,6 1,397.0 3,574.3 3, 701.0 4 ,515. 7 <1,'1fJI .O 6 ,042 ,4 2,Sf-i8,8 

TASA MF.ZCLA 24 .50% 32.50% 45,50% 54.66% 46,58% 56.04% 7fJ.HO% 87 ,83% 61.88% 

1/ Durante el ejercicio se incurrió en endeudamiento por $10,156 millonoa, que SLmadr) ;1J SC!ldo acumularlo en t.!1 
periodo 1980-1986 por $3,250, ;¡scendieron a lo cantidad de $13,406, importe de lu nrrnnción de pasjvmi de parle 
del Gobierno Fed1~rnl. 

2/ Durante el ejercicio se incurrió en endeudamiento por $10,299 milloneo, itnJJUrf·· rlt~ ln :1nunci6n do pasivos de -
parte del Gobierno Federal. 

FUENTE: BANCO llACIONAL DE CREDITO RURAL, S.N.C, 
DIRECCION DE FINANZAS 
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Alvntcr, F.lrnar 
''Nocas sobre algunos pronlemas del inter~cncionismo 

del Estado'' en el Estado c11 el capitalismo contempo1·áneo 
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3.1.- El Origen del D~ficit de Uanrural. 

El car&cter prefercncinl de loo apoyos credi~icios que Bnnrurql 

brindan loa productoras agropecuurlou constituye el mocar1isrno 

esencial para inducir el desarrollo en el medio rural. 

La tasa de interés del B3nco se mantiene en un nivel inferior 

a las tasas que privan comerc1almcntc o que se aplican a otros 

sec~ores de 1~ ··~~n0n!a. A ~~sar ~e que el E11nco o el ereri0 

rloti de dinero a t~DOti m~yo1·eu. Aqu[ ce donrl~ se orieina el 

déficit de Danrurul. (ver cuadro 3-1) 

Al cobrar una tasa menor, Banrural requiere, nece5nriamcnte 1 -

de una transferencia de recursos para complementar sus ingre-

sos, so pena de deacapitalizarae y reducir sus programas de 

operaciones. 

Dicha trannferencia debe ser realizada por el Gobierno Federal 

mediante la entrega de recursoe fiscales que, en complemento a 

los recursos propios que genera la Institución, fundamentalmc~ 

te con la recuperación de su cartera, le permitan atender los 

requerimientos de sus planes de operación. 

Ocspu6s de todo lo anterior, se puede resumir lo siguiente: el 

Estado no puede cubrir las necesidades totales de financiamie~ 

to al campo, además de que el apoyo actual a través de subsi

dios se maneja con deficiencias en su calendarizaci6n y opor

tunidad. (ver cuadro 3-2) 

Por otra parte, la propia situación económica que vive el 

pata, conjuntada con diversos factores de orden político y so

cial, hace que se vea difícil que en el corto plazo Banrural -

pueda prescindir del endeudamiento, ya que además 6ste forma -

parte del mecanismo que impone el sistema capitalista en pro

tección al grao capital. 
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No obstante, dada l~ insuficiencia de recursos de parte del G~ 

bierno Federal, que provocó que la Inst1tuci6n rectbiere apo-

yoa fiscales normales en 1980 por el 31.42% del programa fina~ 

clero anual, en tonto que pera 1987 r 19AB Re redujera al 

20.06% y 17,'l% respectivamente, a precios constanteo, BanrurHl 

tuvo que complementar el ingreso proveniente de las recupera-

cienes de cortara y de dichos apoyos fiEcales con endeudamien

to, mismo que ~e obtuvo principalmente del ~xterio1· hasta me

diados de 1982 y a partir de entonces se cubri6 con recursos -

internos. 

A partir de 1982, el saldo del endeudamiento interno re¡istr6 

un constante crecimiento, ya que pas6 de 658.2 millones de pe

sos en 1980 e 7,536 millones de pesos en 1986, a precios cons

tantes, esto es un aumento del 1,044.94%. Asimismo, durante -

1987 y 1988 el endeudamiento ascendió a $13,406 millones y 

$10,299 millones, respectivamente, e precios constantes, lo 

que significa un incremento del 1,936.77% y 1,464.72% en el 

mismo orden. (ver cuadro No. 3-3) 

Por lo que respecta a la proporción entre el endeudamiento ne

to y el programa financiero anual, se observa la mismo tende~ 

cia creciente pasando del 0.8% en 1980, al 18.01% en 1987 y al 

19.10% en 1988, llevando el saldo acumulado a montos inmaneja

bles, afectando la estructura financiera de la Institución, 

por cuyo motivo el Gobierno Federal determinó asumir dichos P! 

sivos en esos ejercicios. (ver cuadro No. 3-4) 

Cabe seílnlar que las asunciones de pasivos mencionados, las ha 

instrumentado el Gobierno Federal en base a los avances que ha 

mostrado Banrural en su Programa de Cambio Estructural, que i~ 

cluye 11 puntos fundamentales y cuyos propósitos principales -

son: reducir subsidios y transferencias de recursos, as! como 

optimizar su funcionamiento, todo ello de conformidad con lo 

que establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública; -

la Ley de Planeaci6n¡ la Ley do Presupuesto, Contabilidad y -

Gasto Público¡ la Ley de las Entidades Paraestatalea y los Pr~ 
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su~uestoB de Egre~os de la Federación. 

El costo financiero del endeudamiento interno registre un cr! 

cinicn&c máG ~arc~cto que el incr~mento en el saldo de la de~ 

Ja, al pasar de 221 ~illonos en 1980 a $6,042 millones en 

iqa7, esto en un 2,633,9% de más en términos reales; lo que 

se Explica !unddmc~talmtnte por el incremento an 13 tasn me! 

cla del fina~ciamien:o en 1987 (ver cuadro No. 3-3), ns[ como 

al efe~to qu~ µr0c~~@ la t•evolvenciH de rccontrataci6n de un 

saldo cada vez nayor y al empleo intenso de instrumentos de -

muy corto plazo. 

En lo que toca al c~sto financiero de 1988 1 que se reduce al 

42% del incurrido en 1987, en términos reales (ver cuadro No. 

3-3), debe señalarse que se debió, por una parte, a la baja -

de las tasas que en la ~ezcla de la Institución pasando del -

07.83% al 61.86% en 1988 y, por otra parte, a que con raotivo 

de las asunciones Ce pasivos realizadas por el Gobierno Fed~ 

rnl, no se registró costo durante cerca de tres meses. 

El costo por peso contratado en el endeudamiento interno pasó 

de 24,5 centavos en 1980 a 61.88 centavos en 1988, que repr! 

senta un incremente del 152%, independientemente de las alti

bejas que se presentaron en el período como consecuencia del 

comportamiento de las tasas de interés. 

Cabe señalar que, además de los elementos antes citados, 

también incide de ~anera muy importante en la elevación del -

costo financiero del endeudamiento, el desfase en la recep-

ción de recursos fiscales, que distan mucho de la calendari

zaci6n en que la Institución los solicita al Gobierno Federal. 

Para este período y al obtener la media de la proporción que 

guardaron los montos de los recursos fiscales y el endeuda-

miento interno neto, respecto al programa financiero nn11ttl 1 -

se observa que mientras loa recursos fiscales disminuyen, el 

endeudamiento se incrementa. (ver gráfica No. 3-A) 

El costo financiero emanado del endeudamiento, no ee otra 
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cosa que ~1 costo de oportunidad que tuvo que pagar el propio 

Estado por la ca~cnci~ de una planeaci6n real en fechas y 

monto~ en el su~ir1istro de apoyos fiscales a Banrural para -

otorgar créditos al campo. 

Ento se puede visualizar más concretamente en el cuadro No. -

3-3 que muestra el incremento del costo en relación al endeu

damiento en el período, que pasa del 24.5% en 1980 al 61.88% 

en 1988, altuaci6n que para 1987 fue de 87.83% causado por la 

crisis general del país cuando las tasas de interós estuvie-

ron por arriba del 150%. Sin embargo insistimos en que de h~ 

berse programado el subsidio lo más cercano a la realidad pr~ 

valeciente en la economía del país en general y la realidad -

de sus necesidades prioritarias como es el apoyo al campo, e! 

to hubiera resultado menos costoso. 

Existen 5 a~os del período 1983-1988 en que por cada peso que 

se pidió prestado se pagó más del 50%¡ en 1983 por cada peso 

se png6 54,66%; en 1985, 56.04%¡ en 1986, 79,60%; en 1987 1 --

87.83% y en 1988, 61.88%. 

Lo anterior quiere decir que la derrama crediticia en el cam

po tuvo un costo muy elevado, porque además habría que agre-

garle el diferencial que existe entre las tasas de interés p~ 

siva y las tasas de interés activas; es decir a como se obtu

vo el dinero en el mercado y n como se asignó a los peque~os 

productores. (ver cuadro No, 3-1) 

Lo anteriormente expuesto, demuentra la incongruencia que --

existe en el país en el manejo de las finanzas, porque si 

bien es cierto que ae busca el desarrollo en el campo y en -

otras actividades, no es con estos mecanismos como se logra -

un crecimiento económico. Banrural es deficitario de origen 

y se ve obligado a cubrir dicho déficit con otro¡ el del Est~ 

do¡ y jamás se cerrará este círculo vicioso mientras no se t~ 

men medidas financieras y económicas mAs reales, más firmes y 

por lo tanto más congruentes. 

Banrural se endeuda única y exclusivamente para cubrir sus --
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nec~sidndes d~ Lperaci6n do acu~rdo al programo que el propio 

Estado le autori7a, ei d~~rnne cronol6gico y lu insuficlencin 

de los recursos q~~ re~ib••, la !ncflcicncia por parte de la 

lnstituci6n pn1·a lo~rur la recu¡iernc16n de los cr6ditos otor

gndos al campesino, lva ~ismos costos administrativos y oper! 

tivos del banco y por que no d~cirlo hasta los malos manejoa 

por parte de los funcionarios y empleados de la lnstituci6n,

fortalece el mo~to del e1\deudamicnto por l3s plazos y costos 

que esto representa. 

En 1987 y 1988 el pasivo de Banrural fue asumido por el Go-

bicrno Federal y esta operación significa el rcconocimionto 

de las autoridades a su deficiencia planificadora, pero al 

final de cuentas forma parte del engranaje capitalista que -

muestro una vez m6s, lo protección del Estado al gran capital. 

En la medido en que se dan estas deficiencias Banrural y 

otras Instituciones con funciones sociales, recurren al mere! 

do de dinero y capitales para cubrir su déficit, en operacio

nes pasivas. 

Pero q~i~nes concurren al mercado de dinero y capitales a re! 

lizar operaciones activos son los dueños del capital, quienes 

participan activonente con sus inversiones a mermar los recu! 

sos que debieran cunplir con su objetivo productivo y no agre

gar beneficios a :a especulación. 

3.2.- Algunas propuestas paro Disminuir el D6ficit Presupues

tal del Banco. 

~r endeudamiento de Banrural, fin y objeto de esta investiga

ción se ha manejado y se maneja como un mal 11eccsnrio, rlado -

el carácter social del banco, sin embargo csn visión en estos 

momentos es a nuestra forma de ver, obsoleta. 

Efectivamente, Banrural trabaja por abajo de las tasas <le in

terés de mercado, pero existen alternativos que sin llnnur a 



desvirtuar la función q~c tiene enc0mendadn, pudieran incnrp2 

rarse ttl sistema a fin de dl~~inuir la carga dP!"1citdr1a; 

unas son m~dldas de polftica económica que incll1yen planes, -

programas y presupuestos que el Estado autoriza paro Banrural 

y que distan de la realidad. al no cumplirse cabalmente, ya -

que el Estado se encuentre incapacitado para cubrirlos, aquí 

sería conveniente y más sano compartir con el aisterna finan-

cicro en su conjunto, tan alto e importante rcsponsaoilidad, 

a trav6a de lo participación de la Bnncn Comercial en la ca

pitalizaci6n, apoyo técnico y servicios múltiples dl campo, -

obteniendo a cambio algunos beneficios fiscaleo o incentivoa 

acordes a la magnitud de los resultados que cada Institución 

obtenga. 

Por el lado de la estructura misma de Banrural, seré necesa-

rio despojarlo de la etiqueta de deficitario, convirtiéndolo 

en una Institución productiva que sin dejar de lado su objet~ 

vo primordial, participe en la intermediación financiera con 

servicios de mercado competitivos. 

Desde siempre ha existido la imagen de Banrural como un ins-

trumento de que se vale el Estado para apoyo al campo, y que 

por lo tanto debe funcionar con números rojos permanentes, 

sin embargo eso particularidad debe desaparecer, no solo de 

Danrurel, sino de todas las Entidades Paraestatales. 

El banco cuenta con una infraestructura idónea pera incorpo-

rar o sus actividades, servicios complementarios que le rin-

dan buenos resultados y que por ende beneficios: pera este 

caso se puede pensar en una mesa de dinero bancaria, como los 

que 'funcionan en la Banca Comercial e incluso en la Banca de 

Denarrollo. Con esto el banco captaría recursos de un estra

to económico medio o alto, brindándoles a cambio tasas de 

interés de mercado, cobrando una comisión sobre el monto de 

la inversión, cuestión que por si misma representa el viraje 

que daría la Institución al convertirse en producción, lo que 

tanto tiempo ha sido sólo inversión (gastos para el Estado). 
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l,as b0ndadt·n qui~ repr•enenta !~ ~esn de din~ro hnn sirln 

Federni al reduc:rsc las necesid•des de apoyos fiscales 

y para la Inotit11ci6n significdrA una reducci611 en sus 

n~c~sirlAdes d~ e:1dP11dnmicnto, por lo que oe considera una 

opc i6n no sola:"'en•.e viable sino necesarie sJ se det;ea ser 

actor no solar,1er.te cRpectador en un probleí.'A real como 

~l que Aquí 5~ plar.tPn. 

Otra alterriativn lo representa los programas de apoyo 

los productos de exportaci6n, esto obtener recursos 

en divisas para financiar exportaciones. El Banrural 

~tilizará las :!neas de crédito del Banco Nacional de Comercio 

Exterior para tal financiamiento. 

Este mecanismo consiste en proporcionar al acreditado de 

Benrural los r·ecursos necesarios en divisas para todo el 

proceso productivo (desde su inicio hasta la misma comercial!-

zaci6n), sier.'!p:-e 

exportarse. 

cuando el producto sea susceptible de 

Estas divisas son negociadas con Bancomext, donde Banrural 

el intermediario para financiar las operaciones que 

el campesino realiza con el exterior. 

La operación crediticio se documenta en la divisa que el 

acreditado-exportador requiera y el pago deberá realizarse 

en la misma moneda (evitando pérdidas cambiarlas). 

Los habilitados de Banrural tendrán acceso divisas, 

respaldando dicho crédito con su producto y lo cubrirá 

al momento de cobrar su vento en el exterior. 

La tasa de interés aplicable este financiamiento esta 

por nbnjo de lo tasa de interés que rige en el país, ye 

que es de alrededor del 10.5%, con lo que se reduce el 

costo de operación en fcr~a considerable. 

Con este servir.io a los productores, se contribuirá e que 

Banrural RC incorpore al proceso de modern°izaci6n nacional 

en el rubro del f inanciarniento al conercio internecionnl Y qur. 
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n la vez su clientu\o alcance nivelcB ot1periores de desarrollo 

al brindarle distintas opciones financieras para comercializar 

su producción rn los mercados ir.ternac1onales a me~or costo,

con mayor oportunidad y suficiencia. 

De lo anterior se derivan nlgunns vcntej&s¡ 

A nivel Nacional: 

- Complementar el ahorro lnterno con recursos externos como -

fórmula para reforzar el desarrollo econ6mlco nacional. 

- Contribuir n la modernización y dinamización del sector 

agropecuario. 

- Incrementar el ingreso de divisas a través del fomento e -

las exportaciones agropecuarias. 

A nivel Inotltucionel: 

Poder financiar un mayor número de actividades rurales ya -

que, al utilizar financiamientos externos canalizados a -

través de Bancomext para ciertas actividades, se liberan r! 

cursos en moneda nacional para otras, lo que contribuye a -

que el endeudamiento en el mercado nacional, disminuya y -

por lo que respecta al endeudamiento internacional será 

transferido íntegramente al productor, dejando en el haber 

del Banrural la comisión por el servicio. 

- Disminuir costos de operación a través de la sustitución de 

fuentes de recursos caros por baratos. 

- Reducir los apoyos fiscales canalizados a la Institución, -

logrando as! una menor dependencia presupuesta!. 

- Otorgar una mayor gama de servicios rentables, generando 

con ello utilidades por el cobro de diferenciales en la in

termediación crediticia as! como por comisiones en los ins

trumentos de pago utilizados. 

- Cancelación de riesgos cambiarlos al trasladar las condici~ 

nea externas e los acreditados que cuentan con capacidad de 

generación de divisas. 
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Recn;::!?rnr lR ~arter;;i clclJe ser la oegund;:i función m;"1u. 

i:npvrtante del Banco, la primera la cie ctur crédito nl 

canpo, 

Pa~a Banrurnl, la dcrramn crediticia signifir.ra su fin último 

y ha dejado muy de lado In recuperación de le mismo, con 

este el ciclo del crédito queda truncado, con efectoR muy 

ncg~tivos ~·.1·3 el Banco. 

?.:ir el lado del costo de operación de ln Institución, debe 

acelarar su nueva rc~atructuración interna fijada como 

condición por el Gobierno federal para realizar las próximas 

asunciones de pasivos. 

Con esta reestructuración debe lograrse una disminución 

muy !~portante en gastos administrativos. 
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1963 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

CPP 

56.ó5 

51.10 

56.07 

ªº·ªª 
94.64 

67 .64 

Nota1 

Dlf'ERENClAL ENTRE TASAS ACTIVAS (CR.EDITOS 
OTORGADOS POR BANRURAJ.) \' TAST1S PASIV.1\.3 -

(CREDITOS ORTENIOOS PIJR BANRURJ.L) 

llJ83-l ')88 

'1'1'\SA AL VIFERE?lClA!... TASAS .;L 
PRODUCTO?\ EHTRE CPP BANRURAL 
(ACTIVAS) y TASA ACTIVA (PA.SIVASl 

' \ 

2-l.22 32.4.> 54.66 

24. li 2&.93 46.58 

31. 55 24.52 56,04 

52. 25 26.96 79.60 

59.44 35.20 87 .83 

57 .as 9. 79 61.88 

b8'. 

CUADRO No, 3-1 

DIPERI:NCI AL 
EtlTRE ACTTVflS 
\' PASIVOS 

' 

30.44 

22.41 

24.49 

27.35 

28.39 

4.03 

como se observa para 1988, se redujo considerablemente el diferc~ 

cial entre tasas activas y pasivas, debido al ajuste ordenado por 

el Gobierno Federal en las tasas de interés que se cobraron al -

productor. 
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BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.N.c, 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

CUADRO 3-3 

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO Y LA TASA MEZCLA DEL FINANCIAMIENTO 
EN RELACION AL SALDO DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO 1980-1988 

{Millonou de peeoe e prccioe conetanteo 1980=100) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

EUDEUDAIHENTO llETO 658,2 1,205.5 12,976.4 1,395.1 4,249.4 ?. 1 776,B 2,878.? 10,156.0 

1988 

10,299.0 

SALDO DE LA DEUDA 658.2 1,720.l 14,058.5 8,359.3 7,536,0 13,406,0(l) 10,299.0(2) 

COSTO F INAllCIERO 221.0 53 5,6 1,397.0 3,574.3 4 ,401.0 6,042.4 2,568,0 

TASA MEZCLA 24. 50% 32. 50% 45 .50% 54,66% 46.58% 56.04% 79.60% 87.83% 61.88% 

l/ Durante el ejercicio so incurrió en endeudamiento por $10,156 millones, que sumado el onldo ecumulndu en el período 
1980-1986 por $3,250 1 ascendieron a la cantidad de $13,406, importo de la aeunci6n dn pusivos de rmrtn del Gobierno 
Federal. 

21 Durante el ejl:'rcicio se incurrió en endeudamiento por $10,299 mUloneo, imµortc de la naunci6n dr prrnivoo de porte 
del Gobierno Federal. 

FUENTE: flanco N.:icional de Crédito Rural, SNC 
Direcci6n de Finanzas 

70). 
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A.l.- Evaluación del P1•oblema pnr3 el Período 1983-1988. 

75). 

El endeudaniPnto dP Bnnrur3l 

grdve crísis que azo-:r: al po.f·~ 

encuentra in~erso en 1~ 

partir de 1982; si Oi..:'n 

el Eutado C·torgn Donrurai apoyo financiero a través 

del subsidi0, el período de crisis se agudiza su inca-

~ti:-: e i 1in r.c. 

í-,:. otra parte B~nrural ~e 1,a sico nuy d~fíc!l la 

recuperación de su cartera, debfj0 rrincipnlrnente a la propiA 

crisis, y tarnbi~n otros eventos de tipo clirnato16gico, 

que cuando se ha dado queda de manifiesto la ineficiencia 

de la Aseguradora flac:1>1lal Agrícola y Ganadera. 

Otro factor que ha influido para le existencia del 

endeudamiento de Ban:-u:-al lo es la diferencia que er.!ste 

ent:-c: loe tasas de .!.r.tcrés activas (tasa& aplicadas a los 

créditos que cto~can al productor} pasivas (tasas 

aplicudas al ¿1ncr:: q...:~ s'"! ot:tier.c en el mercado de dinero 

y capitale!;}. 

En el pe:-íodo Je estudio se dieron difc!"'entes situaciones 

que impactaron fuerte~,ente la economía del país se 

reflejaron en sus finanzR.s y por ende en las de Banrurnl. 

De los factores antes citado~ la crísis fue una constante a lo 

largo del período; la incongruencia entre lo presupuestado y -

el programa de operación autorizado para Banrural también fue 

constante¡ es decir persistió la falta de ploneación, sin 

bargo las recuperaciones de cartera fueron mejorando ya que 

principios del período la recuperación era del 50% del total 

de la cartera y a finales del mismo, fue del 60%, es decir me

joró en un 10%¡ por lo que toca a la diferencia entre tasas 
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activau y paalvaa 6sta pns6 d~l 30.44 en 1983 al 4.03 en 1988, 

es decir, mejoró en un 13.24%. 

A pes11r de lo anterior y considerando lo:: proRramas anunle~ -

del per!odJ, el endeudamiento nos mucstrn una nedin ascenden~e 

mientrno les apoyos floceles (subsid1os) nos mucotra uno media 

descendente, lo que significa que mientras los fiscales eran -

insuficientes se tenia que recurrir al endeudnmlcnto (ve~ grl

rica 3-A). 

4.1.1.- La Crisis en el Deterioro Rural 

Lo antes citado nos lleva a considerar que la crisis imposibi

lita la asignación de mayores recursos para el sector agrope

cuario así como a otros y esto provoca en cualquier economía -

el retroceso en su aparato productivo. 

Sin embargo la deacapitalizaci6n en el campo no se da a parti~ 

de esta crisis; este sector nunca en la historia del país ha -

contado con los suficientes recursos económicos para pro

ducci6n y su explotación ha sido irracional, además el campo -

ha sido el punto demag6&ico de grandes o pequeños políticos 

el centro de atención de afuera hacia adentro para obtener a! 

gún beneficio sin poner en juego ningún riesgo. 

Le etapa de reordenamiento para el campo fue en los años 40's 

en el r6gimen de Cárdenas, donde se le dio una organización y 

una gran importancia para obtener materias primas y mano de 

obra barata para el proceso de industrialización que en los 

años posteriores a Cárdenas tomaron auge. 

Con la crisis actual, el Estado asigna recursoa que son insufi

cientes, lo que npnrejndo con el impacto climatológico en la~ 

cosechas y la falto de protección al productor, da como resul

tado que éste no cumpla con sus amortizaciones para recuperar 

los créditos que se han otorgado. 
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J,1.2.- I.a ?!aniftc~ción Elemento Funrlar.i.enta!. 

s~ h.J di-::ho 

ir.r.oni~uenC'i;;. -::>'."'.·-;~ los pr·ei;;upucstos 

aperación del 8dnrijral uno de los factores q"e Gan or1gen 

a s1.: !?'ldrudari.:.ent·J '.'ª qur ~1c dUtor.izn:1 plune::; Ut.:' •-'?ºY..: por 

sectores, i:or r~~:o:1r por arupoa de prortt1cto1·es 1 nsí 

a cnbo dicho'~ pl:::aPs, sin embnrgo ér;ton no pueden cu:;;pli:-se 

cabalmente y es r-.·~'lndo Kurge la nccesidnd del endeudamiento. 

tic continuar e3ta incongruencia no habrá subsidios 

suficiente~ pa~a detener el endeudamiento que entn falta 

de planraci6n pro~=~n. 

4,1.3.- Cl Financ!amiento de Bar1rural (Parte Pasiva). 

Para Banrural el obtener financiamiento ha sido parte 

integral de sus funciones 1 desde su nacimiento y hasta 1980 1 

lo obtuvo en el :iercado externo y al cierre de este tipo 

de créditos, lo hace en el mercado interno, así, para nuestro 

período de estudio ha evolucionado en forme ascendente. E! 
to debido e la crisis, inflaci6n y recesi6n que vive el 

país a partir de 1982. 

?ara la estructuro. financiera de Bnnrural fue el af.'J 1987, 

cuando entró en un desequilibrio financiero insostenible 

y n fines de este año el Gobierno Federal decide asurnir 

los pasi\.'os resultantes del saldo de la deudn qur. venín 

arrastrándose desde sus inicios (13,406 millones ele pesos 

a precios constantes). 

Para 1988, se vuelve a repetir la aaunción 1 ahora por un monto 

mayor al de 1907 (10,299 millones de pesos a precian con!;l,;.ntes), 



cuestión que reflejn la ineetnbilidad económica dPl pn!s ya -

que este monto ea sllo por el endeudarnl~nto de e~e Qjcrcicic y 

no co~o en 1987 donde era ~l B3ldo nrrnntrado de afias nnterio

rc6. 

Lo anterior se de~e u que al cierre de 1987 y principios de -

1988 las tasas de interés alcanza~ niveles del 150% en el 

cado de dinero, mis~as que ibn11 nparejnd~s co~ lea Indices ~e 

inflación, aunque a fines de 1988 se nivelan n la bnja de a=~~~ 

do a las medidas implementadas por el Gobierno Federal. 

Estos vaivenes de el costo del dinero inciden directamente 

las necesidades del endeudamiento de Banrural, siendo los r.~s 

afectados los productores a loe que el banco otorga cr6ditos, 

no tanto por las altas tasas de interés, sino por la raciona

lización y selección de loe créditos otorgados y el incrc~er.~o 

paulatino de las tasas de interés activas. 

4.2.- C~!tica a la Política Econ6mica Aplicada al Endeudamien~~ 

de Banrural. 

4.2.1.- El Mecanismo de Endeudamiento como Protección al Gra~ 

Capital. 

Son diversos los factores que originan el endeudamiento de Ban 

rural, pero la realidad ea que los ingresos totales de la Ins

titución son insuficientes para cumplir plenamente con el obj! 

tivo que tiene asignado, por lo que se ve obligado a recurr:~ 

al endeudamiento y obtener en el mercado de dinero y capitales 

n precios de mercado los recursos monetarios Ruficientes pa~a 

cubrir su déficit preaupuestal. 

El mercado de dinero lo conforman aquellos capitales que no e~ 

tran a la producción y están en la esfera de la eapeculnci6n -

por lo tanto este dinero tiene un precio (tasa de interés), 
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E~te precio lo pag3 cualquier comprador y Ptl el caso de Danru

r3l lo hace porn dor crédito nl carn¡lo cotJrando un precio máR -

b&jo al cnrrpcstno por mis'Tlo dinero. 

Si loo presupueslou y luH plnne~ de op~r•tción fuerar1 congruen

tes y más aún Gi 10s aubsidios oc recibieron en H~nrural 

las fPchas y rnonL~s p;1ctudos, no dcsnperecurfa totalmente esa 

necesidad de Pnde11dn~!cnto, pero seria de montos mínimoa. Es

to deJa du man1f1esto que en lo medida que el Estado sea incf! 

ciente en este renglón provoca el traslado de beneficios al 

~creado de dinero en detrimento del apoyo al campo; fortalecie~ 

de con este mecanismo ln relación Estado-Capitolietas. 

Otro efecto negativo de este mecanismo y ndemáa mayormente 

preocupante, se da cuando Banrural se endeuda, no recibe sube! 

dios y se vuelve a endeudar para cubrir pagos de esa deuda. 

Esto significa pago de intereses por la primera deuda y pago -

de intereses para obtener los recursos frescos, lo que para la 

parte activa sign1f ica obtener ganancias sobre ganancias por -

la misma mercancía {dinero), es decir, ganancia incrementada -

paro el capitalista. 

4.3.- Perspectivas del Futuro de Banrural 

4,3,1.- Fuentes de Ingresos 

Considerando que el problema del endeudamiento de Banrural, 

constituye un pequeflo punto de la problemática nacional e ins

titucional y por lo tanto su análisis, evaluación y solución -

se enmarca en problemas de más alto rango, se tendrá que remi

tir a un cambio estructural que de respuesta a cada una de las 

deficiencias que el propio sistema Banrural arrastra. 

Siendo la mayor fuente de ingresos para el banco, las recuper~ 

cienes de cnrtera, se dcberAn instrumentar medidas que tiendan 

a elevarlas: 
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- Depurar la cartera a fin de detector la clientela morosa y -

dentro de ln misma 1 nquolla que aún teniendo co.pncidad oc p~ 

go se niega n cumplir con BU9 obligaciones crediticiaG. 

- Intensificar las uctiv1dades de cobranza. 

- Dar un tratamiento selectivo a la cartcrn vencld~, sin apli

car medidos generalizodan que provoquen un abatimiento üri:

ficial. El tratamiento deber5 estar sujeto a conpromJs~u 

con el prod11ctor y nl onáli~1s del comport~mien~o crediti~i~. 

en lo5 scrvic.:io~ lh1ncarioé., e:; cu.;ro cuto !h t.c:.>J.r~ -1•1~ :-c•:nt:-l...s_ 

turar o fin de utiii:.ur al 100~ au Cdp1~ci~·,~ inntaln·I~ yn 1ue 

c11 !~ a~tt1alidnd 41 Jp l~~ nucur~nleG .1~ !•u~r·ura! c!itán ins~~-

luda[j en jtublr.i..;iones doudc !;.;Ólu operu Dan:·ur 1':. :1 en 101 pobla

clonuu opern junto con otrn oficina de la banca móltiple. 

Se cuenta cun 2,300 urnµlcadou de loo que ol 82% oc encuentran 

en sucursaleu operetivns. La3 oficina$ de o~rvicio sumnn 363 

en tc.·".'.,_i!. 

A fin de logrRr la opti~i=nción de lu c~pocidad in~tqladn, !~s 

uutoridades hocondnrias duber6n autorizar a ¡a !nstit11ci6n ~a

ra ofrrccr scrvicioB bancarioo complementarios, que lo hagnn -

obtener un beneficio-costo mayor y a la voz ser competitivos. 

Ya se tienen los servicios bancarios tradicionales (chequ~s, -

ahorroo 1 etc.), y si a eso se le incorporan lan operaciones -

con valores gubernamentales y bancarios (cetes, bondes, ocep~~ 

clones bancarios, etc.), a través de una mesa de dinero, se e~ 

tará dando impulso a la nueva imagen con la que Ba~rurnl d~be 

operar, además de coadyuvar a la disminución de su carácter d~ 

ficitario. 

4.3.2.- Otras Fuentes de Ingreso 

Durante el período 1983-1988, la suma de recursos fiscales di~ 

minuyeron respecto a los ingresos totales de 36.15% a 17.78% y 
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por contra el endcudnmiento se incrementó de 1.97% a 19.10% 

{ver cuadro No. 2-1), esto signiflce la necesidad del banco 

recurrir al mercado interno par~ cubrir sus ncceoidndes de op~ 

ración, con diferentes instrumentos de captación, aiondo ac

tualmente las aceptocioncn bancarios, la única fuente de fina~ 

ciamlento. Esto ha dado como resultado que ee incremente el -

costo financiero_ y que se enfrenten preoiones de liquidez. 

Por lo anterior, Donrural dcberÁ tener accc~o ~ finBnciamientos 

~As bAr~too y a m6G lilr~us rlnzoo, estnble~ien.lo cono bane el 

CP!' o ~1 CCT~ 1p] q~' rro11l+~ ~;,, !•,jn' odicior:~nd~le ~o 3 

punteo, coro puedo sor el Fun~~ de! J'i~r1n•io~lcnto al Sector -

Público, o al~ón otra fuente que el Gcciern~ Federal autoric~ 

p~rn ello. 

De acuerdo ~ nueatrR invcsti&~ci6n 1 l~c pcrspcc~ivon de Banru

ral se tendrán que nustentnr en un cambio ndicionnl o lo ante

riormente expuesto. 

Una Nueva Estrategia Financiera 

El cambio de Ba~rural, deberá contemplar una nueva eatrntcgia 

financiera ouetcntada en len siguientes punteo: 

- Calendario de recursos fiscales acorde a los necesidades OP! 

retivas de le Instituci6n. 

- Instrumentos de fondeo (financiamiento) do mayor plazo, adi

cionales a lee aceptaciones bancarias, si se requiere endeu

damiento. 

- Financiamiento con apoyo del FFSP (Fondo de Financiamiento -

al Sector Público), si se requiere endeudamiento. 

- Instrumentos de largo plnzo, adicionales a loe que operan en 

la actualidad, para aumentar la captación de recursos del p~ 

blico y fomentar el ahorro en el medio rural. 

- Acceso a fuentes de fondeo (financiamiento) úni~amcntc para 
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cubrir necesidades tranaitorias de tesorería, en caso de no 

requorirso endeudamiento. 

- Se debe identificar tanto en el programo financiero que se -

autorice n la Inetituci6n, como en el presupuesto integral -

que se asignen cado uno de los bancos regionales, los recu! 

sos fiscales que serán deotinados como aubeidio a los produ~ 

toree, incluyendo loB que se requerirán para compensar los -

quebranto5 de cartera de Banrural, cuando se debnn crear re-

corro ol riesgo de caer en un desequilibrio mayor al dP 198? 

llegar a la quiebra, como resultó con Banposca o finales de -

1988. 

- Se ve como fuente alterno de obtención de recursos, le inst~ 

lac16n de uno mesa de dinero, cuyos beneficios coadyuven a -

disminuir el déficit presupuesta! que le es inherente a Ban

rural. 

- La participación del sistema financiero en ou totalidad, np~ 

yendo al campo a través de créditos al campesino, es una me

dida ya en proceso y para 1994, deberá concluir a fin de ca

pitalizarlo. 
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Resumen 

El procedimiento seguido u lo largo de esta investigación, con 

sintió en primer lugar, en localizar y seleccionar la informn

c16n inherc11te al tema, nsí como la bibliografía corrcapondien 

te, 

Cabe ncñalnr que debido al libre acceso con que contemos en el 

propio Bnnrurnl, Pspecíficamente al área de rercnrlo de dinero, 

la gurcnci¡1 de financiamiento, la información obtenida cP -

de la fucr1tc m6s directa, en cuanto n cifrna y ndemlu, debido 

a qce el periodo de estudio es rclativnmcnt~ reciente, los fun 

cionnrios que nh[ laboren pudicror1 nyudnrr1ou con ous comenta

rios y reflexiones en cuanto a la necesidad y resultados del -

endeudamiento de Donrurnl. 

Toda esta información ae fue sistematizando de modo tal, que -

se contara con los elementoo para rormnr cada capitulo, de 

acuerdo a las pautas del método Raz 80, obru del Dr. Jaime Zu

rita 1 quien nos introdujo en 61 a través del seminario de tit~ 

laci6n No. 3 que tan etinednmente dirigió. 

En cuanto a loa resultados obtenidos en cada capítulo se puedo 

decir: Que el capitulo No. 1, que es el ''Marco Teórico y Con

ceptual'', del problema nos mucotrn como el campo he sido presa 

desde su existencia misma de la contradicción capitalista, la 

lucha de clases; que en nuestro pnis, el campo hn sido el piv~ 

te de luchas armadas; que se ha ido organizando en diferentes 

maneras el reparto de tierras, siempre con la participación d! 

recta del Estado. En su estructura (el ejido), y en su super

estructura {entidades del Sector Público y Fondos de Fomento), 

forman conjuntamente la organización nacional vigente hasta 

nuestros días. 

Dentro de la superestructura la Secretaría de Agricultura y -
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Recursos Hidráulicos represanta la creadora de plnnrn y prog-~ 

man de producción rurnl, sin embargo de~tro del fomento ul 

campo y como Banco de Desarrollo, ae encuentra el Banco f;acio

nal de Crédito Rurul, in3trumento de que ne vale el Estndu pa

ra hacer llegar n cate s0ctar tan importante e11 la economlo -

nacional, los recursos fi1,oncieros necesarios para su dcG~t·rc-

11 o. 

En este cap{tulr-1 2 11 ::1 Cor.:portu;r,icnt..o del Finu:iciar.ientc nl -

Banrural''• oe observo cómo ln política finbncicra d~ fcrnenl0, 

que forma parte de la política financiera en general, ¡ir~tund~ 

hncer llegar sus beneficios a las nctividndcs productivaa y d~ 

servicio que son prioritarios para el desarrollo del pn(s, si~ 

embargo dada la crisis que actualmente oe vive se ha visto d~

bilitada en nu inyección de recursos monetarios. 

As! Banrural, en el período de estudio (1983-1988). ha recibi

do loa apoyos fiscales, on forma desfasada y en montos insufi

cientes por parte del Eatado, tambi6n las recuperaciones de s~ 

cartera no han sido suficientes, factores estos, que han prov~ 

cado la necesidad de recurrir al endeudamiento a fin de curn-

plir con los programas operativos anuales. 

El endeudamiento de Bnnrural, se ha traducido en un déficit -

presupuesta! con el que la Institución ha operado desde su --

creación en 1975, siendo su endeudamiento de tipo internncio-

nal hasta mediados de 1980¡ iniciándose en ese mismo año, el -

endeudamiento de tipo nacional. 

El endeudamiento de Banrurnl resuelve el problema de cubrir -

los programas operativos, pero beneficia a los dueños del cap! 

tal y opera en contra del objetivo social que tiene encomcndn

do restándole congruencia, con tan alto costo financiero que -

tiene que pagar. 

En el capitulo 3 11 Endeudamiento de Banrural y Algunas alter--
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nativas de Soluci6n'' 1 se llega a reflexioneu como: Si la mayor 

fuente dd ir1greaos de Donrurnl que significan lns recuperacio

nes de cnrt0ra, ne locritrán en un 100%; Ri los apoyos fiscales 

llegorán n la Insti~uci6n en forma oportuna y RUficiente; gj -

al Bnnrurnl fiC le dieran facultades para operar con illBtrumen

tos de ca~toci6n =ampetitivos, pero ni mobrc todo el diferen

cial entre lns tasas activa5 y pnaivfla 1 fuera un poco menor, 

el endeudamiento tendería n disminuir considerablemente y tal 

vez a denaporecer. 

Lo anterior significa enrabiar la imagen, ~as no el objetivo s2 

cial que tiene encomendado el Banrural, ~erra arrancarle la 

etiqueta de dcfic~tario (la diferencia entre tosas activas y -

tosas pasivas) equilibrando el dóficit con operaciones de in

termedinci6n bancaria y otras medidas plnnificndoras y no con 

endeudamiento. 

El anpecto planes y programas de operación congruentes con los 

ingresos reales del banco, queda en manos del Estado en su t~ 

talidad. 

El otro aspecto de volver al Banrural una entidad productiva -

en sus funciones bancarias, ea una medida que avalada por laa 

autoridades tendrá que emprender el banco como aportación de -

su estructura interna a su fin último que es la de lograr un -

desarrollo como Institución bancaria en beneficio del campee!-

no mexicano. 

En el capítulo 4 ''Evaluaci6n y Perspectivas 1989-1994 11
1 se -

llega al resultado de que se pondrán en práctica las medidas -

necesarias para que Banrural opere sin d6ficit, aprovechando -

su potencialidad, resultado 'de su capncidnd instalada, con una 

mesa de dinero participando en el mercado nocional en forma -

activa y no pasiva como hasta hoy, integrándose también al mBt 
cado internacional a través de apoyos financieros en divisas a 

la exporteci6n. 



88). 

Conclueioneo 

A) El endeudamiento dlsminulr6 y al ~iamo tie~po surgirá el -

aumento de los ingreses propios de Benrural a trnv6s del i~ 

cremento en loo recuperaciones de eu cartcrn y la coptac16~ 

bancaria. 

B) Será necesnr10 dis~inuir la dependencia de loa upoyo~ fisc~ 

les gubernamentales, sustituyéndolos por los crédito~ 

también prcferencinles que se puedan obtener de fuentes f1-

nuncicrno nacionales que otorguen al campo a través de Dnn

rurnl como apoyo prioritario y obligatorio, otorgándoles 

cambio est{mulos en sus obligaciones. 

C) Tendr6 que ser eotricto y oportuno el programa de entregas 

de recursos por parte del Estado n fin de no caer en el de2 

fase que tanto dono causa a la estructura financiera de Ba~ 

rural, 

O) Cambiar la imagen de Banrural, resultará una tarea aumnmen

tc difícil tanto interna como externamente, pero así como -

ha existido con eu carga deficitaria, como un mal necesario, 

tambi6n debe existir sin esa carga como un bien necesario -

con resultados sanos, eficientes y plenos. 

E) La reestructuración de Banrural debe dar como resultado una 

organizac16n más moderna, un esquema financiero más equili

brado, con una planeaci6n congruente y dentro de una estrus 

tura política nacional abierta donde concurran todos las -

fuerzas que han de llevar beneficios ccon6micos y sociales 

a un renglón tan olvidado como lo es el campo, 

Banrural puede y debe mejorar para beneficio de ese objetivo 

social que el Estado le ha encomendado, para lo cual ya está -

dando loe primeros pasos y probablemente puedo en un momento -

dado integrar al campesino a una vida más digna, que es uno de 

loe objetivos impuestos a la Institución en el Programa Nacional 

de Desarrollo Rural Integral. 



89). 

Propu~stas Gencralen 

1.- El cambio a la eslructurn de Banrural, deber& darse pau

latinnmente y de genero! a particular, cuidando esmerad! 

mente que i;u objetivo perninta con mayor fuerza y con m! 

yor justicia para los acreditados. 

II.- Que dicho cambio sea el resultndo de una convicción in-

terna entre los afectados y beneficiados del sector y no 

una condición de lna Instituciones financieros intcrne-

cionalcs para otorgar nuevoa cr6ditoo externos dirigidos 

el campo. 

III.- Socialmente la actividad de Bonrurnl es importante y fu~ 

damental, por lo tanto no debe ni puede ser puerta abie~ 

to para aquellos peroonajes que buscan notorided, sino -

paro aquellos que tengan vocación de servicio, con una -

remuncrnc16n justa. 

IV.- Lo anterior, significa los tros puntales sobre los que -

descansan el destierro del déficit presupuesta! y por lo 

tanto del endeudamiento de Bnnrural. 



La inoerci6n de esta tesis 

El presente trabajo está vinculado n una tesis terminado: 

3878 Vcgn Yafiez Alejandro Jesüs 

''Participación e Importancia del Banco Nacional de 

Crédito Rural en ln Agricultura Mexicuna 1
' 

Octubre 15, 1982. 

Y de las testo en proceso: 

6141 Soto Betnncourt Roberto 

''Desarrollo Rural Integral'' (Banrural) 

Octubre 29, 1984. 

90). 

Sin embargo el enfoque de e9tas tesis es otr.o, el presente tr~ 

bajo analiza la operación pasiva que el banco tiene que rea:i

zar para cumplir con su objetivo¡ es decir el endeudamiento. 

La primera tesis aquí citada pone de relieve la importancia de 

la Institución como dador de crédito al campo. 

Por lo que respecta a la tesis en proceso citada en segundo 1~ 

gar, annlizn al Banrural como promotor del desarrollo rural 

integral. 



91). 

Crítica de la Es:rategia de Investigación 

La metodología empl~ada en la investigación ayudó en muy buena 

medida a ir denarrollnn<lo los capitulo~ en forma más concreta 

evitando la divagación dentro del tema. 

Conforme se nvnnzabu en el tema se fueron nbriendo loa horizo~ 

tes alrededor del mismo, sin perder de vista nuestro objetivo, 

con lo que pudo enriquecerse y siempre corroborando su cohere~ 

cia. 

En cuanto a la t6cnicn utilizada, que es resultado del propio 

método Raz 80, resultó apropiada para nuestro objetivo, sin -

embargo es sumamente importante la asesoría sistemática por -

parte del director de tesis, que para nuestro caso, lo signif! 

có el Dr. zurita. 
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