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I N T R o D u e e I o N 

EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS TIENE COMO OBJETIVO ANALIZAR LOS 

PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE ENFRENTA El SECTOR AGROPECUARIO, (ON 

ESTE PROPÓS 1 TO SE HAN HECHO ALGUNOS PLMHEAMI ENTOS LOS CUALES -

SE ORIENTAN A PERFILAR POLÍTICAS QUE PERMITAN ACELERAR El CAM-

BIO ESTRUCTURAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO. Esro PODRÁ CONDUCIR 

EN UN MEDIANO PLAZO A AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA; ADE

CUAR LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN CAMPES!NA:Y ELEVAR El NIVEL -

SOCIOECONÓM!CO DE LA POBLACIÓN RURAL, 

PARA LOGRAR ESTOS PLANTEAMIENTOS SERÁ NECESARIO QUE EL ESTADO 

OTORGUE UN MAYOR APOYO AL SECTOR RURAL, Y ASf CONSOLIDAR EL CAM 

BIO ESTRUCTURAL Y EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO. LO - -

CUAL PERMITIRÁ QUE EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL AUMENTE SU PAR

TICIPAC!ÓN CREDITICIA PARA QUE SE APOYE EN FORMA INTEGRAL LA SQ 

BERANfA ALIMENTARIA NACIONAL. 

ASIMISMO,ES URGENTE QUE EL SECTOR AGROPECUARIO PRODUZCA CON -

EFICIENCIA. YA QUE MÁS DE 80 MILLONES DE MEXICANOS DEPENDEMOS -

DE LOS ALIMENTOS QUE EL CAMPO PUEM PRODUC l R, SIN EMBARGO, SON 

MÚLTIPLES LOS OBSTÁCULOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO AGROPECUAR!O 

DEL PAÍS, ENTRE ELLOS, QUE LOS CAMPESINOS DISPONEN DE MEDIOS NO 

SIEMPRE FAVORABLES PARA PRODUCIR; ESCASA INCORPORACIÓN TECNOLÓ

GICA EN EL CAMPO; Y OUE EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE 

NO FAVORECEN A LA AGRICULTURA, 
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Los PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO TIENEN su 
ORIGEN A PARTIR DE LA POL(T!CA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

E INDUSTRIALIZACIÓN,DEBIDO A QUE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE -

FUERON DISEPADAS PARA EL PAÍS. NO CONSIDERARON DEBIDAMENTE EL -

PAPEL ESTRATtGICO DE LA AGRICULTURA, HECHO QUE CONTRIBUYÓ A QUE 

SE DETERIORARAN LOS N1\'ELES PRODUCTIVOS DEL SECTOR, 

AL VARIAR u1, POLfTIC1\ t:COtiÓMfU• EN FAVOR DE LA INDUSTRIALIZA

CIÓN DEL rr,fs. Al SECTOR fWHAL SE LE RESTÓ CAPACIDAD DE DESARRQ. 

LLO AL RESTRINGIRLE LOS VOLÚ~ENES CREDITICIOS Y SE LE DESACELE

RÓ LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESTO PROVOCÓ QUE El 

SECTOR RURAL SE FUERA REZAGANDO PRODUCTIVAMENTE. Y SE ACENTUARA 

LA DESORGANIZACIÓ~ CAMPESIHA; HECHO QU[ SE EMPEORÓ Al NO EXIS-

TIR EN EL MEDIO RURAL SUFICIENTES OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y SQ 

CIALES, 

ÜTRO EFECTO DE LA DESATENCIÓN AL AGRO. SE OBSERVA DURANTE EL 

PERIODO DE 1970 A 1976 EN QUE LA POBLACIÓN CAMPESINA EMIGRÓ HA

CIA LAS GRANDES CIUDADES URBANAS EN BUSCA DE MEJORES OPORTUN!DA 

DES, DEJÓ SUS TIERRAS ABANDONADAS, O BIEN LAS DIO EN ARRENDA- -

MIENTO, ESTO OCASIONÓ GRAVES DESEQUILIBRIOS URBANOS AL NO PODER 

SE CUBRIR AL MISMO RITMO LAS MAYORES DEMANDAS DE SERVICIOS EN -

LAS ÁREAS PERIFÉRICAS DE LAS CIUDADES, COMO RESULTADO DE LAMA

YOR POBLACIÓN, 

ASIMISMO, DURANTE EL PERIODO DE 1970-1976 LA POBLACIÓN CAMPE-
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SINA REALIZÓ CONSTANTES INVASIONES AGRARIAS, OUE OCASIONARON QUE 

SE ACELERARAN LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR AGROPECUA-

RJ O, YA QUE SE PRODUJO MAYOR DESCOfiFIANZA PARA INVERTIR COMO PRQ 

DUCTO DE LA INSEGURIDAD QUE SE MANIFESTÓ EN EL SECTOR RURAL, Es

TOS HECHOS HAN PROVOCADO EL ESTANCM11ENTO Y OUE NO SE RECUPEREN 

LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL, 

AL GENERARSE SALIDA DE DIVISAS SE LE RESTA CAPACIDAD DE DESA-

RROLLO A LAS RAMAS ECONÓMICAS DEL PAÍS, COMO ESTÁ SUCEDIENDO AC

TUALMENTE CON EL SECTOR AGROPECUARIO AL OUE SE LE HA LIMITADO EL 

APOYO FINANCIERO. SE LE HAN AUMENTADO DESPROPORCIONALMENTE LAS -

TASAS DE INTERÉS, AUNQUE CON EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA -

SE HAN REDUCIDO SUSTANCIALMENTE LAS TASAS ACTIVAS EN EL SECTOR -

AGROPECUARIO, PERO SIGUEN SIENDO ELEVADOS LOS PRECIOS EN LOS IN

SUMOS, Lo ANTERIOR PUEDE ATRIBUIRSE A LA ACTUAL POLÍTICA GUBERNA 

MENTAL QUE TIENDE A DEJAR AL PAÍS AL LIBRE JUEGO DE LA FUERZA -

DEL MERCADO INTERNACIONAL CON VENTAJA EVIDENTE PARA LA INDUSTRIA. 

EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, 

EsTO PROVOCA QUE LA MAYORfA DE LA POBLACIÓN RURAL SE DESALIEN

TE Y BUSQUE OCUPARSE EN OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MAYOR -

REMUNERACIÓN ECONÓMICA. Los DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DEL -

PAÍS REPERCUTEN MÁS EN EL MEDIO RURAL, AL REFLEJARSE EN AUMENTOS 

DESMESURADOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE IMPACTAN MÁS SEVERA 

MENTE A LOS AGRICULTORES QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN DE GRA-

NOS BÁS 1 COS, PUES LOS INCREMENTOS EN LOS PREC 1 OS DE GARANTÍ A CR.E. 
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CEN MÁS LENTAMENTE EN RELACIÓN A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, ESTE 

EFECTO PROVOCA UNA ESCASA GANANCIA AL CAMPESINO Y EL DESAL! ENTO 

CONSIGUIENTE EN LA PRODUCCIÓN, 

ANTE ESTE HECHO ES ACONSEJABLE QUE LA POL{TICA ECONÓMICA APL~ 

CADA AL CAMPO SE DISERE DENTRO DE UN MARCO INTEGRAL MÁS JUSTO, 

A FIN DE QUE PERMITA OTORGAR UNA MAYOR ATENCIÓN FINANCIERA Y -

TECNOLÓGICA AL SECTOR AGROPECUARIO, PRINCIPALMENTE POR SU IMPOR 

TANCIA ESTRATÉGICA Y SOCIAL COMO GENERADOR DE ALIMENTOS, DE EM

PLEOS Y DE DIVISAS PARA EL PA(S, 
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l. EVOLUCION Y f·'ARCO INSTITUCIONAL DE U. AGRICULTURA EN MEXJCO 

LA EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA SE HA SUSTENTADO EN DOS 

TIPOS DE POLITICAS QUE SON LA AGR!COLA Y LA AGRARIA, LA POLITJCA 

AGRfCOLA HA SIDO UN INSTRUMENTO BASICO EN LA PLANEACIÓN DEL DESA

RROLLO RURAL Y DE LOS SISTEMAS DE DIVERSlíICACIÓN PRODUCTIVA QUE 

DEBEN DE REALIZARSE EN LA AGRICULTURA, LtS CUALES A SU VEZ, TJE-

NEN QUE SER APOYADAS A TRAY~S DE UN ~~RCO INSTITUCIONAL, CON OBJf 

TO DE OUE EL SECTOR RURAL ruE~TE CON CRtDITOS PREFERENCIALES: SU

MINISTRO DE INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS MEJORADAS); Y DE -

UNA POLÍTICA DE PRECIOS DE GARANT(A QUE PROTEGE A LOS AGRICULTO-

RES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE EVENTUALES CAi-

DAS DE PRECIOS, Y FUNGE ADEMAS, COMO UN MECANISMO DE REGULACIÓN -

EN EL MERCADO, 

LA POLITICA AGRARIA HA TENIDO COMO PROPÓSITO DE LOS GOBIERNOS -

EMANADOS DE LA REVOLUCIÓN EL REPARTO Y LA REGULARIZACIÓN DE LA TE

NENCIA DE LA TIERRA, A FIN DE MEJORAR LAS FORMAS SOCIALES DEL CAM 

PO Y GARANTIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE FORMAS -

PRODUCTIVAS AVANZADAS; ES DECIR, QUE LOS EJIDOS VENGAN RENOVÁNDO

SE EN FORMA PAULATINA COMO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO, CUYO CONTEXTO ABARCA LA CAPACITACIÓN SOCIAL DE LOS 

PRODUCTORES, LA PROMOCIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y LA DEMO

CRATIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, 
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!,l, LA AGRICULTURA EN LA EcONOMfA DEL PAfS, 

LA AGRICULTURA HA JUGADO UN PAPEL !MPORTANTE EN El DESARROLLO -

ECONÓMICO DEL PAfS, AL GEt:ERAR EXCEDENTES MONETAHIOS QUE PERMIT!f 

RON LA INDUSTRIALIZACIÓN ACELERADA. CUYA ESTRATEGIA QUE SE SIGUIÓ 

EN EL SECTOR AGRÍCOlt; FUE u, L;•,rnr1CC IÓ1i DE EXCCIJENTES DE BIENES -

Y MATERIAS PRIMAS PARA CUBílIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA 

y DE UNA POBLACIÓN URBANA EN EXPANSIÓN. ESTO SIGNIFICÓ QUE LA - -

AGR!CUL TURA DEBIA HACE!\ uru, APDF:T1\CICJií MÁXIMA AL MiORRO INTERNO, 

DE MODO QUE El FLUJO DE INSUMOS Y B!UJES DE CONSUMO A LA AGRICUL

TURA DEB!A MANTENERSE A UN NIVEL ABSOLUTAMENTE MÍNIMO; ELLO LOGRÓ 

TRANSFORMAR A LA ECONOMÍA RELATtVAMENTE SUBDESARROLLADA A UNA MO

DERNA CON POTENCIAL INDUSTRIAL, 

ESTE PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN P.ÁP!DA EN El PA[S OCASIONÓ -

CUE SE REDUJERA EL NIVEL DE VlDA DE LA POBLACIÓN RURAL, POR EL -

EXCEDENT¿ EXTRAIDO DE LA AGRICULTURA DADA LA MAGNITUD DEL FLUJO 

DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINAPON FUERA DEL SECTOR AGRfCOLA. Po-
DR(A CON~IDERARSE QUE El CAMBIO EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

PROVOCÓ UN REZAGO ESTRUCTURAL EN LA AGRICULTURA, YA QUE LA HISTO

RIA Di;}U:$TW1 QUE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS ECONÓMICAS LOGRARON 

TRANSFORMAR UNA SOCIEDAD PREDOMINANTEMENTE AGRARIA EN UN MODERNO 

ESTADO INDUSTRIAL. 

LA EXPERIENCIA MUESTRA LA IMPORTANCIA VITAL DEL DESARROLLO PARALf 
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LO DE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA, Y EL HECHO DE QUE PROBABLE-

MENTE RESULTA ESENCIAL QUE LA AGRICULTURA HAGA UNA APORTACIÓN NE

TA A LOS GRANDES REQUERIMIENTOS DE CAPITAL OUE SE NECESITAN PARA 

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAfS, DÁNDOLE PREFERENCIA A 

LOS ASPECTOS RELAC 1 ONADOS CON Lf, /;GR 1 CULTURA COl•'.O Soti: LA CONS- -

TRUCCIÓN DE GRANDES OBRAS íl[ INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE !NS-

TITUCIONES EDUCATIVAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA ESTIMULAR LOS 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y Af'ROVECHM: LAS VENTl'k/J\S ESTR1\TEGICAS DE LA 

AGRICULTURA. 

EN EL CUADRO l SE ANALIZA EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DEL PRODUCTO 

AGROPECUARIO A PARTIR DE 1977 A 1986: DICHOS INDICADORES REFLEJAN 

QUE SI BIEN EN ALGUNOS A~OS SE HA AUMENTAro LA PRODUCCIÓN RURAL. 

ESTOS NO LOGRAN COMPrnsAR LA DISMINUCIÓN DE A~ON ANTERIORES, 

DENTRO DEL MARCO SOCIOECONÓMICO DE LA AGRICULTURA. LA POBLACIÓN 

RURAL DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE SU TRABAJO PARA VIVIR, AL MANTE 

NER UN VINCULO ESTRECHO Y PROFUNDO CON LA TIERRA. CUYA INTEGRA- -

CIÓN GUARDA UNA ESTRUCTURA COMUNITARIA Y LAZOS SOCIALES QUE EXPRE 

SAN UNA BASE ECONÓMICA DE FUNCIONAMIENTO ORGANIZADO, 

N.QI8_/ Los aumentos productivos que se tuvieron en la agriculturil obedeció a los 
progresos técnicos que se alcanzaron en la revolución verde. Esto pennitió -
que se descubrieran semillas híbridas de trigo y arroz de alto rendimiento -
al producirse entre 6 y 8 toneladas por hectárea; también se logró el descu
brimiento de semilla de maíz híbrido que mejoró los rendimientos. Con estos 
resultados México dejó de ser importador neto y se convirtió en exportador. 
Véase Flores Edmundo, Desarrollo Agrícola. pág. 288-290. 
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ESTO HA SERVIDO PARA QUE LOS CAMPESINOS LOGREN SOBREVIVIR CON -

BASE EN SU ESFUERZO Y A SU ENERGf A CREADORA, MEDIANTE LA CUAL PUf 

DEN TRANSFORMAR LA NATURALEZA Y PRODUCIR OBJETOS CUE SATISFAGAN -

SUS PROPIAS NECESIDADES Y DE LAS SOCIEDADES URBANAS, ACCIÓN QUE -

ES POS JBLE POR LA S UBORD I NAC l Ófi DE LOS Cl'IMPES I NOS AL CAP J TAL Y SU 

RELACIÓN PRODUCTIVA QUE DEBE DE TENER. DE TAL MANERA QUE EL RESUL 

TADO DEL PROCESO Pí':ODUCTIVO SEA Ell BENEFICIO DE SU PHOPJA REPRO-

DUCC 1 ÓN Y EN UNA GAt>ANC I A /1L ESFUERZO DE SU TRABA,10, 

DE HECHO LA FUERZA DEL vírlCULO CON LA TIERRA ENTRE LOS CAMPESI

NOS OBEDECE A QUE CONS T !TUVE LrnA G1\R1\rn t A DE QUE PODRÁ MA TER 1 ALI

ZAR SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA; AL TENER EL CAMPESINO UNA ORGANIZA-

CIÓN SOCIAL, DE LA QUE AÚN NO LOGRA DESPRENDERLO EL CAPITAL, EN -

CAMBIO HACE OUE COBRE CONCIErKIA C'E SUS CONTRADICIONES ECONÓMICAS 

QUE RESULTAN POR LAS CONDICIONES REALES EN QUE SE DESARROLLAN EN 

~ÉXICO. 

I.2. LA ~GRICULTURA y LA REFORMA fGRARIA 

EL FUERTE DESCONTENTO GENERADO POR LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE 

LA TIERRA FUE UNO DE LOS FACTORES PRINCIPALES DE LA REVOLUCIÓN -

SOCIAL REGISTRADA EN EL PERÍODO DE 1910 A 1917. ESTO PROVOCÓ LE-

VANTAMIENTOS ARMADOS DE LA POBLACIÓN RURAL HACIENDO QUE SE MODIFl 

CARÁ LA ESTRUCTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAfS, 
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EN LA CONSTITUCIÓN DE 1917 SE RECONOCIÓ JURfDICAMENTE EL OBJETI

VO DE LA REFORMA AGRARIA. EN 1940 EL GENERAL (ÁRDENAS HABIA DISTRl 

BUIDO 20 MILLONES DE TIERRAS CULTIVABLES A CAMPESINOS AGRUPADOS EN 

EJIDOS (VER CUADRO 2), EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA REFORMA AGRA 

Rl FUE SORPRENDENTE, YA QUE SE IMPULSO EL DESARROLLO AGRÍCOLA, EN 

RAZÓN DE QUE CON LA CREACJÓ~ DE LOS EJIDOS SE SATISFIZO UNA IMPOR

TANTE META SOCl/\L; Af!Et-:ÁS rn FOfmA PM:1iLELA, ~:URGIERON GRANDES EM-

PRESAS AGR!COLAS PRIVADAS 0UE ERAN NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS ME 

TAS ECONÓMICAS DEL PAfS. 

LA REFORMA AGRARIA COiJTRIBUYÓ DE MANERf, lND!RECTr\ AL CREClt\lENTO 

ECONÓM 1 CO DEL Pf,f S AL CAMB l AP A UN S 1 STEMA DE GOB ! EFlNO DEMOCPÁTI CO 

QUE ENTRE SUS PRINCIPALES PREOCUPACIONES SE ENCONTRABA.ATENDER LAS 

NECESIDADES SOCIALES DEL PUEBLO Y EL DESAPPOLLO ECONÓMICO DE LA NA 

CIÓN, [STE CLIMA POLfTICO PERMITIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES -

OBRAS DE RIEGO, AUNCUE LOS BENEíIC!OS FUERON CANALIZADOS PREFEREtl 

TEMENENTE A LOS GRANDES PROPIETARIOS, PERO TAMBl~N SE FAVORECIÓ A 

LOS EJIDOS, 

NOT/I/ La Reforma Agraria es una medida revolucionaria que trasmite poder político, 
--¡:;¡queza y posición social. La Reforma Agraria puede definirse como medida re- -

distributiva en la creación del capital a unos cuantos terratenientes que se -
distribuye entre los campesinos que reciben la tierra. Dicha transferencia cam
bia la asignación de los recursos agricolas a trav~s de la redistribución de -
los derechos sobre la tierra y el agua, y de la distribución del ingreso y de -
la riqueza agricola. Veise Flores Edmundo, Desarrollo Agricola. pig 308-311. 
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A TRAV~S DE LA REFORMA AGRARIA SE HA BENEFICIADO A LA POBLA- -

CIÓN RURAL AL DISTRIBUIRLE LA TIERRA EN PEOUE~AS PARCELAS. DÁNDQ 

LE SEGURIDAD A LAS INVERSIONES EN EL CAMPO, A FIN DE MEJORAR LOS 

NIVELES DE DISTRIBUCIÓil DEL INGRESO EN EL MEDIO RUP.AL QUE son -

ESENCIALES PARA MANTENER LA ESTABILIDAD POLfTICA. 

LA ACTUAC l ÓN [;E LOS EJ ! DOS [t; LI\ f;GR I CllLTUR1\ Hi\ S 1 DO POCO SA-

T J SFACTOR l A DESDE un PUiHO DE V!ST1\ D[ EFlC!rnCIA ECONÓMICA. co

l·m CüllS ECurnc ! A DE OUE L{; 1\1i YOF í f, DE LO s [,JI DOS s E ENCUENTRAN 

CON PROBLEMr,s DE ORGJ\ti!ZAC!ó:; y Dt:: !UCOf\PORAC!ÓI• TEWOLÓG!CA. 

ASIMISMO EX!STEM OTfJ\S COl\O U\ JiiSUFICIENCIA rnED!T!ClA, ESTOS -

FACTORES CONSTITUYEN LA DirICULTAD PRINCIPAL DEL SECTOR AGRfCOLA, 

LO QUE OBSTRUYE U, FOHMAC l ÓN DE CAP l TAL Y EL l NCHEMENTO EN LA -

PRODUCT IV l DAD, 

LA FALTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LOS EJIDOS, SE EXPLICA 

EN GRAN MEDIDA AL HECHO DE OUE ~~XJCO HAYA SEGUIDO UN PATRÓN DE 

DESARROLLO AGR(COLA DE CARÁCTER COMERCIAL, A PESAR DEL COMPROMI

SO NACJONAL CON LA REFORMA AGRARIA, LA EXPANSIÓN AGRfCOLA LA - -

ORIENTÓ A LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y A LA SUSTl 

TUCIÓN DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN ENTRE ELLOS TRIGO, ARROZ Y -

MAf Z, LO QUE ASEGURÓ LA RENTABILIDAD DE LAS GRANDES INVERSIONES 

EN MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE LAS INSTALACIONES EN RIEGO, EL ATRA~ 

TIVO DE ESTAS INVERSIONES AUMENTÓ POR LA DISPONIBILIDAD DE CAPI

TAL A TASAS DE INTERts RELATIVAMENTE BAJAS, AS! COMO DE LA UT!Ll 

ZACIÓN DE TECNOLOGÍAS AMERICANAS. 
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LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y DE TECNOLOGfAS TUVO UN EFECTO -

IMPORTANTE EN LA AGR!Cl!LTUR/\ COMERC!/\L, DEBIDO A QUE LAS EMPRE-

SASTMNSt1ACION/\LES HMl PEtJETf.:flliO EN l:.L f,CAPAP.AM!ENTO DE LA AGRI

CULTURA Y EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS, LO 

QUE ORIG!~Ó QUE SE ESTl~ULARA EL CREC!~!ENTO DE LAS EXPORTACIO-

NES EN EL NORTE DEL PA(S, 

l , 3, PROBt_EMAs Es rnt·c TUR/,LES DL u, /\Gr; 1 cuL TURA 

E1 Ci\MPO MD!CMO [S1;Í. ¡¡;cunó rn UNA ESTF.UCTURi1 DE. DOMINA- -

CJót; \' CONTH)L EN LA PF.OLUCCIÓ~: iliTEiWf·.ClOtlt1~. DE f,UMUilOS, CUYA 

rUIKIÓN Lf; E. 1rncE;; u,:'. EMí'>'ES/,S TFr·l.:SllMIOl:ALES A rn,\VÉS DE LOS -

INEi,l;AMBlOS MUND!t1LES L'E /;L!MEtdOS; QUE ADEMÁS, r;EGIJLAN LOS Sl.S. 

EN r·'É>:Il:o r:crn cor;r0 r. !Mr>ri•:Tr·.:ic:;.. 1•or.: 1.1\ .-r:r.u.Ní1-.. ouE nENE 

co:: LC'.i Es1:,LJ0;• ll~<rL~o:,, é"\C•Ct:::,-, ::uE :,1A t.cELL:RADO LA IiNrns1óN 

DEL FAÍS EN U1 t;UE'.'t DIVJ:;J!H; ¡;;¡u;¡;¡\C!Oli1\~ DEL 1R1\BAJO PROMOVJ

D/\ i'(!f\ i:L C!1P ¡ T!IL i ::r.r:SIJ1C FJti/\L .• f:C;1 o cur;L.LEV!1 f1 QUE U; ESTRUCTJJ. 

f-~!\ DE L/\ Ff\ODUCC Je):, y U\ c;~cM: ¡.::;,el or: DE Lns PRODUCTORES ES TEN -

DOMJ IJADA~; !'Oí·· L./\S El'¡í'f~CSf1S TR/..i1Siif·C ! C~.;/•Uc'.~ C•UE OPERAN En rÉXI CO, 

A TRAVtS DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y ~!NfiNC!ERAS OUE LOS 

AGRICULTORES TIEllEN cor; ÉSTAS. 
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LA PRESENCIA DEL CAPITAL NACIONAL Y TRANSNACIONAL EN EL CAMPO 

MEXICANO ES UNA REALIDAD QUE HA CONFIGUf\ADO EL DESARROLLO AGROPE. 

CUARIO: ESTE PAPEL SÓLO PUEDE EtlTENDERSE POR SU INTERACCIÓN DE -

LAS DIVERSAS MODALIDADES OPERATIVAS DEL CAPITAL, SIN EMBARGO, EL 

MARCO CONST!TUCIOr;,¡L SEf'f,LA our: LA T!ErHU\ !~'.; p;\TPU·\ONIO DE LI\ NA 

C!ÓN, QUE PUEDE EliTREGt,F~,[ F'i1R1\ SU EXi'LOTi\ClÓU COLECTIVA O PRIV/:\ 

DA, AL HACERLO SE VETA LI\ F!,RT le 1 P/1( ¡ r.':u DE LAS suc I Eí),\[Jt.S MEHCAH 

soc I OPOL f T 1 Cü' EL C/IF' ITAL E/F1\r1JEF:ll Hl1 1u; l DG ClllE ,\DOPT /\R OTROS 

MECl\tHSMOS ['i\IU\ f'{d1TICif'N·' rn U\'.: RELACiOt:Es SOC!1\LES y DE f,CUM!.1 

LACiÓN Et/ EL MEüli) r:uru,L COMC SOli U\ AGROlUDU'.:.TF.!A. CUMEf<Cl1\L!Z8 

e 1 ÓN y LAS 1\CT l \' iD/IIJE'; F ¡ N/1liC l rnr,s. 

[N U\ l l!TERílEL1\C I Óti OUE T 1 ENE EL CAMPO MEX l CMlO S[ PUEIJEN :'>! S-

TINGUIR TRES ETAPAS EN LA EVOLUCijN DEL CAPITALISMO RURAL GUE --

AGROINDUSTRIA lRANSNACIONAL, 

], EL COMPOPTAM!ENTO MERCANTIL SE CARACTEíllZA fJR LA ORIENTA- -

CIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEKIVAUDA DE LA DEMANDA EXTERN~ Y DE LA --

PRESENCIA DEL CAPITAL COMERCIAL: DICHA DEPENDENCIA SE PUEDE APRE 

NOT/\J Existen ci<'L ')rondes corl'nrac 1one'.; lrünsnac ionales que· conLrolun más de -
-ra mitad de lur. ir1ten:an1bios intC'ni<:cionalcs de al ir1entos, cinco de ellas - -

absorben el f3'.í'.. de los int1·1·c~u11~·io'., ::.undialé·s de c\·re.:les. En este proceso -
se incluye lu contratació11 ¡;c,i·iódiCJ de fuf'na d1· trabajo nu-al mexicana en -
las explotacitH•l'S del su1· de los Estados Unidos fenó1néno que forma µa1·te dec_i_ 
siva del funciona111iento qeneral dei sector rnral de México. La estructura prQ. 
ductiva en la modern,1 histori.-, 111ex·icana han influido las agrnindustrias tran2_ 
nacionales al imponer las modalidades operativas del capital y de otros factQ_ 
res en el campo mexic;ino. Estas empresas han proveído al aqricultor <:Je insumos 
agrícolas, financiamiento y tecnoloofos, cuya base estraté~ica se or1en~a ha-
cía la nueva modalidad productiva gue iP1ponr.;n dichas empresas para cubrir l~s 
propias necesidades de insumos agr1cnlas. VeasP a EsleMu Gustavo. la Bata a 
en el México Rural. pfig. 95-108. 
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CIAR EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA HORTfCOLA Y FRUTfCOLA EN LA RE

GIÓN NOROESTE DEL PAfS, QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL MERCA

DO NORTEAMERICANO, 

ESTE PROCESO DE ARTICULACIÓN CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA ME 

XICArlA, SE BASA EN Lf, DIVISIÓf; ltHEr:ld1Ciot1AL DEL TRt\B/1JO VIíKU

LADO AL CONTROL DE LOS MECANISMOS DEL MERCADO OUE HAN EJERCIDO 

EN FORMA CREC 1 EIHE LA~; Eti?RESA~; Tf\/1liSl,;\C l Cii1\LES; AL lMPOtiER PA

TRONES DE ESPECIAL! ZACIÓtl PRODUCTIVA Y FINCARm; LA DEPENDENCIA 

CON L/' CAP/1C 1 DAD DE C01·:PR1\DOf< lJU 1 CO, 

SITUACIÓN QUE DrnIVÓ U: U\ JIWOSICIÓN DE MECANISMOS DE FIJA-

CIÓN DE PRECIOS. CUYA REGULACIÓN SE INTEGRÓ EN TORNO DE VARIOS 

ELEMENTOS: C/\.LIDAD DEL PRODUCTO (CLJ'•SIFICAC!Ót:, ESTArWAllJZt,

CIÓN Y TIPIFICACIÓN); VOLUMEN DE LA DEMAt:DA; CAPACIDAD DE ALMA-

CENAMIENTO Y TRANSPORTE; CONTRATO DE VENíA; FINANCIAMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN; ASISTENCIA TtCNICA: DOTACIÓN DE INSUMOS INDUSTRIA-

LES Y EQUIPOS TttNICOS, 

[STA MODALIDAD COMERCIAL IMPULSÓ A LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS 

A LIGARSE MÁS A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, YA QUE SE BUSCÓ -

PROFUNDIZAR EL DESARROLLO CAPITALISTA EN LOS PRODUCTORES PRIVA

DOS QUE BUSCAN EXPANDIR sus EXPLOTACIONES A OTRAS PEQUErAs PRO

PIEDADES o BIEN EN TERRENOS EJIDALES A TRAvts DEL ARRENDAMIENTO 

ILEGAL DE PARCELAS, 
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2. EL DESARROLLISMO AGRARIO BUSCÓ LA MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA A 

TRAVÉS DE LA !MNOVACIÓtl TECNOLÓGICA E IMPULSÓ FORMAS DE ORGANIZA 

CIÓN CAPITALISTAS EN EL SECTOR RURAL QUE ACENTUARON LA DIFEREN-

CIACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO DIVERSIFICARON SU COMPORTA

MIENTO CON REU\CJÓN /\L MERCAr:-CI, Drnrno fJEL Pl~OCESO DE MODERNIZA

c l Ót~ DEL CMlPO MEXl Cf\ri(;; EL CRLU TO SE ¡¡¡, EMPLEADO COMO UN INS-

TRUMENTO DE CAMBIO Y D!FUSIÓI; TCCtlOLÓGICA. AL LLEVAR A LA PRÁCTl 

CA PfWYECTOS DE S l EMBR/\ DE S Ui l L.l./1S H J Bf\ l D1\S, ME CAN! Z/\C ! ÓN, FER

T l Ll Z/,C l Ór!, Fll"1lG/1C!ÓtJ Y F:lt:CO. tSTr1S ACC!OUES HMI HECHO POSIBLE 

L/\ EXPANSIÓI~ DE lf-1 1iGF:lCULTUf.:A MUDUrnr, CUl SE: Hi\ 'v'liiCl.IL1\DO MÁS -

BlOS OCURRIDOS lN LA ESTRUCTURA DE LOS CULTIVOS PEL CAMPO MEXICA 

NO, tL ESTADO H/; GEllERM)O !iUEVOS MECMnsr·:OS rn TORtW ¡\ LOS CULTl 

VOS BÁSICOS Y lRADJC!ONALES. CUYOS PROCESOS SE ORIENTARON A LA -

COMERCIALlZAC!ÓtL REGULACJÚi< DEL ,'lERU•P<l DE GR/\rWSEASICOS POR M!;. 

DIO DE SISTEMAS DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y AL CONSUMIDOR, Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE PATRONES DE CLASIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN -

AL PRODUCTOR, 

3, U-S AGRO 1 NDUSTR l AS TRANSN/\C 1 ONALES I MPUS l ERON UNA NUEVA D l NÁ

M l CA A LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO MEXICANO, DEBIDO A QUE LO INTEGRA 

RON A UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA PRODUt 

C!ÓN QUE GENERALIZÓ PATROllES INTERNACIONALES DE CONSUMO DENTRO -

DEL MERCADO INTERNO, AS! COMO SUBORDINÓ A LA ECONOMfA NACIONAL -

A UNA MAYOR DEPENDENCIA EXTERNA AL 1 MPORTAR 1 NSUMOS AGRf COLAS DE 



- iS -

ORIGEN INDUNSTRIAL (Mf,QUlf.IARIA Y EIWIPOS, FERT!LIZl\tHES, PLAGUICl 

DAS Y SISTEMA DE EMPAQUES), ESTO PROVOCÓ OUE LOS PRODUCTOS TRADL 

CIONALES FUERAN DESPLAZADOS POR CULTIVOS DE ALTA RENTABILIDAD. -

ORIGJ!lAtl!JO lltl DÉFICIT l\l_lt',ENTARIO QUE SE H1\N CUBIERTO POR 1"1EDIO 

DE IMPORTACIONES, 

[SH1S rnFF:ES/\5 c,L Hl\!J llBIC!IDO EN ,~PE1\S PRODUCTIVA~· ESlRAíÉGl-

CAS DONDE PuEDrn EJEP.crn ;:;us \'Eillkli\S TECNOLl)GJ C1\S E 1 r·~PONER ilUE. 

VAS PAUTAS DE PRODUCCIÓN CON PROCESOS ACTIVOS DE INNOVACIÓN TE~ 

tWLÓr:IC1\ [11 U1S l>TLOTAC10M[5 f,Gf\ÍCOLf1S, LO CUE Of':/G!NÓ DUE LO:"i 

PrODUCTORES ADOPTARAN COMP0ílTAMIE~TOS REGULADORES EN EL MANEJO -

DAD EN EL USO DE LA TIERRA PARA CU~PLIR CON SUS COMPROMISOS CON 

LA J\GROIMDUSTHiA Tf;rdi'.iilACl(HJ1L, 

Es TA S l TUf1C 1 ÓN H/1 (;EN[í<f<l)O 1.Jti/1 DI NÁM l CA 1 !HEGFADO R1\ r' S UBORDINAI:! 

TE DE LA PP.ODUCC l ÓN í1Gl\Í COLA Y DE U\ Tf\AllS FOf\MJ\C l ÓN Y PROCESA- -

MIENTO INDUSTRIAL, AL LOCALIZ~RSE EN LOS PUNTOS ESTRATtGICOS DE 

LA CADENA A~ROINDUSTRIAL, SIENDO CAPAZ ADEMÁS, DE LLEVAR A LA -

PRÁC:ICA UN MODELO DE f1CUMULACIÓN BASADA EN LA CAPTACIÓN CRECIEH 

TE DE VALOR AGREGADO INCORPORADO DURANTE TODAS LAS FASES DE PRO

DUCCIÓN, 

LA SUBORDINACIÓN QUE EJERCEN LAS AGROINDUSTRIAS TRANSNACIONALES 

EN EL CAMPO MEXICANO LA REALIZAN A TRAV~S DE SISTEMAS DE PRODUC-



- .lfi -

CIÓN Y FINMlCJr,MIENTOS, MEDIMHI? ESTOS MECANISl-105 ORIENTAN LA DQ 

TACJÓN TECNOLÓGICA Y LOS PRODUCTOS QUE SE TIENEN GUE PRODUCIR 

LAS CUALES RESPONDEll A LA ESTRATEGIA DE ACUMULACIÓN DE DICHAS EM 

PRESAS, 

1.4. MARCO INSTITUCIONAL Y PoLfTJCAS DE APOYO A LA AGRICULTURA, 

l,'. f\lJTOSUf'lClUIC!f; ;\Llr·'.UJHRI/I SE Et/TiEIHlf: COMO llN ASPECTO NE-

CESARIA PARA EL AHORRO DE DIVISAS Y UNA FORMA DE INTEGRACIÓN ECQ 

NÓM I u. NAC ¡ orrnL OUE DEBE DES M~ROLLl\RSE' P;\f~¡\ ES TD' E::; NE CESAR 1 o 

EITCTU;\R Ullf, F.MlSFOfm1\C l Óii II[ L/\S t::Sli'UCTUl(fl:j PHtWUCTI VAS DEL -

SECTOf~ t1GROf'ECU1~R!O F'Af\.i\ PiSl·q!JUlíl EL DÉF!Cll i1Llr''HHAfllO EL CUAL 

TlrnE QUE CONSTITIJ!f: UN t>r>Jnrvo CU;li!.<\l_ Dfé L_¡\ POt.ír1c1\ ACR!COLA 

DE HOY Y DE SIEMPRE. 

L;, ESTR,~1EiiI!1 DEL Srsn:1 11\ P,L!t·iENTN'.10 i1Exrc1\f'10-SAi' CONTRIBUYÓ 

A LOS OBJETIVOS GENERALES DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y AUTODETER 

MINACIÓN AL!MENfARIA: LO CUAL MANIFIESTA ílUE EL s~r FUE UN PRO-

YECTO CONSISTENTE CON LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN EL MEDIO 

RURAL, 

(ON EL SA~ EL [STADO SE COMPROMETIÓ CON LOS OBJETIVOS DE AUTO

SUFICI ENC!I', ALIMENTAR!/\, tiEcJORf,R LOS NIVELES DE VIDA DE LOS CAM

PESINOS Y ELEVAR LOS ESTÁtlDAHES t/UTRICIONALES DE LAS GRANDES MA

YORfAS DE LA POBLACIÓN, PoR PRIMERA VEZ, SE PLANTEO CON CLARIDAD 
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EL VINCULO ENTRE POLfTlCA AGRfCOLA Y LA PROBLEtl.Íl.TICA ALIMENTARIA, 

A FIN DE ANALIZAR LA CADENA ALIMENTARIA Y PLANTEAR LAS POL(TICAS 

REQUERIDAS PROMOVIDAS POR EL SECTOP PÚBLICO QUE CONSISTIERON EN -

LO S 1 CiUi ENTE 

1) ELEVACIÓN DE LOS PRECIOS DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, 

2) DISMltHJCIÓti DE 30i: Et! EL Pf.:ECIO DE LOS FERTlllZ/INTES UTILIZA--

DOS u: LOS CULT ! vo'~ DE ¡.';,', í z '{ FF:l JOL TEMPOHAL. 

3) KEDUCC!ÓN DE 75.% rn EL PRECIO DE Lf1S SEMILLAS MEJORAD/'S DE - -

MAÍZ Y FRIJOL. 

4) D1s1rnwc1óu DE u, PRJI-'.,~ DEL SEGUPO ,',GRfCOLA DE g~; f\ 
7r; 
JI\)' 

5) RIESGO COMPAPTIDO MECANISMO PARA INDUCIR LA ADOPCl~N DE INNOVA 

CIONES TECNOLÓGICAS LIGADA A LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y 

SEMILLAS MEJORADAS EN ÁREAS DE TEMPORAL EN LOS CULTIVOS DE - -

MAÍZ Y FRIJOL, 

6) REUCCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS EN El CRÉDITO RURAL. 

7) PROGRAMAS DE ASISTENCIA A ZONAS DE TEMPORAL. 

!:!.Q.IM Las medidas adoptadas en el SAM mejoraron los niveles de eficiencia produE_ 
tiva del campo mexicano, asi como la distribución y comercialización de los prQ 
duetos agricolas. Sin embargo, estfi estrategia fue insuficiente para corregir -
las deficiencias que en el desarrollo de los proyectos se fueron presentando. -
Veáse notas analíticas Sistema Alimentario Mexicano. 
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8) PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ORGAl~lZACIÓM - -

CAMPESINA, 

EN EL MARCO DEL SIW SE VINCULÓ EL PLAN !~AC I ONAL DE DESARROLLO 

AEROINDUSTRI~L PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES -

AGRÍCou,, MEDIDf1 ílU[ FUE FlHiDM'.Et:Tr .. L rn L/1 1\1-'Pll/l.CIÓU DE LA POLi 

TI CA MROPECUM·:r A Í<l .. S[R Uli Ht.CHO COi\DYUVi'\i<TE DE L1\ ECONOr·:í t, NA

CIOU/,L, [_¡, 1',\í:l'E ItTC:!'.//¡r;;¡_ ¡:¡: E''.Í!\ f•ot fíi(f¡ 1\1;r.;1c:ll.1\ rtJEr:oN LAS 

MEDl~"r<; Of'l[tiTf·l'!S f; il:Dl!Clí\ [L DEU,FROL.U• TEO:OLÓ1-1co, Lt, REDUC 

ClÓli DE LOS PPECIOS DE LOS ItJSUMO'.ó CTRf\TÉC!COo; y [L PIESCO cOr··

PM\T!DO CUYOS IliSTRUi·:EIHC3 C/ltlCt:L/IPüli l.M.O· EXf'ECT1\TIVf1S DE FRACA 

SO OUE EL P!:UIJUC.TO;., ViSUfd_JZ1\ EN EL CM\BIO TECtHJLfH;ICO, ~;¡N EM--

BLE AL SEE UN ASPECTO IMPORTANTE RUE REOUIERE DE UN ESíUERZO ADl 

CIOtlAL LlE LOS f'f.:OGRM'/\'.; DE JMVl'ST!G/1C!Óil Y f;S!Sl"LiiCI/1 TÉCNICA, -

EN MATERl/\ D[ C~PACITACIÓN SE ELEVÓ LOS CONOCIMIENTOS TtCNICOS -

Y LOS NIVELES DE CONCIENCIA DEL CAMPESINO QUE PERMITIE~ON AL CAM 

PESINO PARTICIPAR EM LA ORGAMIZAC!ÓN SOCIAL DE LA CADENA PRODUC

TJ VA. 

LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO ESTA ASOCIADA A LOS ASPECTOS -

AGRARIOS DEL CAMPO MEXICANO, CUYO MARCO JURfDICO SE ENCUENTRA EN 

CUATRO ASPECTOS FUNDAMENTALESl 

1) LA ASOCIACIÓN DE EJIDOS CON PEQUEPOS PROPIETARIOS, 
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2) EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS SUCEPTIBLES DE CULTIVO, 

3) EL PROBLEMA DE LAS TIERRAS OCIOSAS 

4) EL FOTALECIMIENTO GE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUA 

RIO, 

l. LA ASOCIACIÓN DE u 1 DOS CON Pf:CllU:os rr.:OPl ETAr\IOS rn EL r·'.AE 

co JURÍDICO DE L1\ PEFORi·'/; f1rn/\fll1\ CU[ F.1r;1ó tl.i\STA 198L IM

PEDÍA LA ASOCIACIÓN ECONÓ~ICA Y PfiGDUCTIVt ENTRE EL EJIDO Y 

LA PEQUEhA PROPIEDAD, (CN LA PROMULCAC!ÓN DE LA LEY DE Fo-
r;,rnro f\c:HOPECUM'l u lLí-.í\) cr: 1%L SE LU:AU ;'.i; ESTA FORMi\ 

ASOCIATIV/\ E;\JC ¡_¡, r;cUf\A :;:= [_¡', L1:i!Díd) l'[ PROi1UCC!Ótl, 

LA ASOCIAC!Óti DE l.ll[)OS CON PENJEf!os PROPIEHR!OS SIGNIFICÓ 

LA CONFORMACIÓN DE ;\REi\S !tríECIU1Df1S Cl1'¡'1\ E:XPL.OT!ICIÓN CONJU!l 

TA PEHMIT!RÍí\ Uli 1\PF:OYECHM\lEt;TG i"ÁS Rf,C!Otl1\L DE LOS r~ECUR·

SOS; DI CHO ACUERDO EtHRE l\MBOS SUJETOS FUE P /\RA COMPLEMEN-

TAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y OBTENER MUTUOS BENEFICIOS, 

SIN EMBARGO, EN LO INTERIOR DE SU ESTRUCTURA SOCIAL IMPLICÓ 

EL SOMETIMIENTO DEL EJIDO A UNA NUEVA FORMA DE ORGAN!Zll.CIÓN 

CAMPESINA Y A UNA ASOCIACIÓN DE FUERZAS DESIGUAL QUE SE DA 

POP. MEDlO DEL CAPITAL FINANCIERO, 

EN LA FRACCIÓN 1 DEL ART, 42, SE SEÑALA QUE LA ESTRUCTURA -
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INTERNA DEL EJIDO SE DEBEN DE PONDERAR EQUITATIVAMENTE A CA

DA UNO DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS QUE EN tL PARTICIPAN, Y -

LA UNIDA!:> DE PRODUCCIÓtl DE LOS INDIVIDUOS ESTA DETERMIHADA -

POR LA APORTAC 1 ÓN DE TI ERP./1S OUE CADA UNO OTORGA, Y CUANDO -

LA ASOCIACIÓN DE LA urnDM' DE Pf~ODUCCIÓN ES DESIGUAL, SE - -

PIERDE Lf1 corrn1c1ór: DE PAP.TICIPl\Cíór; EQUITATIVA, 

LA Ff<ACC, ¡¡, Jimiu, QUE [_AS UNIDl\DEé! DE PRODUCCIÓN TENDRÁN 

EL r,cccso ¡\ L.\c: UTILlP.·,~;:s u; :-ur.crór; DE L1\S P!VtRSAS APORTA 

CIONE:; VALOfü\Df,S '.)[(:(Ji; :;u li'·'.ff:1f1T/\NCI!1 Er; u, Pf·~ODUCCIÓN. ESTE 

CEITERIO SE COIHRf1~\)N[ COti L:; rc:ci:u::::;cir, DE COLECT!VIZACIÓN 

DEL DESi\RRULLil DE LA PRODUCCIÓN EJIDAL: EN CAMBIO SE PRETEN-

DE COt:SOLIDi\f': LO~· PP!NCIPIOS DE U1 rnPt-ES;\ c,P!T/\LISTA, 

lr1 ASOCIACIÓN DEL E.JiDC' Y Lf, F'Ef'LJEr;°' f'ROPIED!;!) FACIL!TA EL -

DESARROLLO CAPITALJST~ EN EL ~EDIO RLlRAL, ESTO DEBILITA LA -

ALTERNATlVA rLA~TEACA POR LA VIA EJ!DAL. [STA TENDENCIA po--

DRÁ DARSE SIEMPRE Y CUANDO EL ESTADO GARANTICE LA PRESERVA-

CIÓ~ DE LA INlEGRIDAD EJIDAL Y SE APROVECHE LAS VENTAJAS DE 

INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS FfS!CAS. Esro SUPONE CONDICIONAR DE 

MANERA EFECT!VA, LA CONSTITUC!ÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUC-

CJÓN AL DESARROLLO DE UNA NUEVA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE 

LOS EJIDOS, 

EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS SUSCEPTIBLES DE CULTIVO, -
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SON LOS TERRENOS DESTINADOS A LA EXPLOTACIÓN GAN~DERA LOS 

CUALES PUEDEN SER CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y CANALIZADOS A 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (ART. 43), [ST1\ DIF!rl!CIÓN rlO REPRE-

SENTA UNA INNOVACIÓN Al ~ARCO JURlD!CO AGRARIO, YA OUE PARA 

FINES DE DOT!IClór; e LÍMITES¡\ Ll•. Pt:OUE~lf, Pi".)f'!t:DAD. El FAC-

TOR QUE DEBE COt61ULf-J,f\S[ [~, LL POTEtiCii".L. r·Ro::ucnvo DE U\ -

TIERRfl. y rm LL Lrn ('IJE S[ ¡j¡\(o/o DE EL.U,, LA CON'.3TlllJCIÓN EN -

SU ARTÍCULO ~'.7 Ff>CUUí, td EST/\I:C /, !INOC1\R EL Pf.:ltKIPIO DE -

UT l LI Df,D r IJBli C/•. L.li i::CL.1\Cl Óti ,\ L1\S ACT ! V l lltdkS DL PF<ODUCC J ÓN 

[L ART. ~3 PU[D[ SEP APLICABLE EN CASOS rARTICULARES DEL;~ 

TI ERRAS C:MU1Dt::RAS \JU[ PUEDEii SER f\FECTí\ELES rn LOS TÉRVil rm~ 

EFECTUADO ESlA ACCIÓN AGRARIA SE EXPLICA POR LO INACABADO DE 

LA REFORf·'.1\ f1Gf~ARl/1 Y Lt1 T!Bl:O:Zi\ Eti U\ UECUCIÓN DL i .. A PCLfTl 

C/\ RESPECTJ Vf1o 

[L PROBLEMA DE LAS TI ERR1\S OC 1 OSAS, LA PROMULGACIÓN DE LA -

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (lfA), DEROGÓ LA LEY DE TIERRAS 

OCIOSAS DE 1920, QUE CONSIDERABA COMO DE UTILIDAD PÚBLICA EL 

APROVECHAMIENTO, EN GENERAL, DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS, 

LO CUAL CUBRÍA LA JUSTIFICACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE TIE 

RRAS OCIOSAS, TAL DEFHHC!ÓN JURÍDICA DABA MAYORES FACULTADES 

Al ESTADO, FUNDAMENTANDO SU INTERVENCIÓN REGULADORA EN LA EX 
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PANSIÓN, CONSERVACIÓN. RECUPERACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS -

AGROPECUf<R 1 OS, 

4, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AGROPE 

CUARIO. LA LEY BUSCA DAR UNA BASE JURf 2lCA MÁS SÓLIDA Y A LA 

OPERACIÓN DEL SrslTMI· DE f\1\N!FJC!i.CiÓtl DEL St:CTOfi. CON OBJE

TO D[ CUE su COl·'PCl!;T,\1·'.IErn·· ¡¡o SE/. ERR1\TICO y RESPOND!i A RE-

R!DA ~ A~OYAP SU GENERALIZACICN EN [L SECTO~ RURAL. SIN EM--

y COMPHOME1] '.j{, FM~A FORT/\LECEl1 Li\ PLM;I F l u~ l (1t: !1GfWr'ECUAR1;, 

V SE ELEVE LA CALlDAD DE LOS APOYOS ~ LA PRODUCCIÓN RURAL, 

TENC!ÓN DE LOS OBJETIVOS DE SOBER/\NfA ALIM~NTARIA Y EL MEJORA- -

MIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRIC!ÓN QUE PERMl-

_NOT/!t En la situación nutricional del país influyen en fonno determinonte la -
inequitativa distribución del ingreso, la reducción en el crecimiento de la -
producción nacional de alimentos básicos, su desviación hacia propósito no -
alilllentario y su deficiente distribución interna. Sin e111bargo, el fenómeno~
alimentario es sumamente complejo, ya que involucra actividades: de produc- -
ción primaria, de transformaci<Ín, distribución, comercialización y consumo. -
En las actuales circunstancias, las perspectivas de producción agropecuarias 
estan limitadas por los recursos suelo y agua. De las 35 millones de superfi
cies agricola cultivable sólo el 30~ de las tierras se han incorporado al - -
riego. Veáse P1·ograrna Nacional de Al imentoción 1983-1988- PRONAL. 
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TA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES f1E CAD/\ MEXICANO, 

LA AUTODETERMINACIÓN ALIMENTARIA ES UN ASPECTO FUNDA~ENTAL DEL 

CONCEPTO DE SOBERANÍA flAC!OtlAL, QUE DEBE DC EJERCERSE TANTO EN -

LAS NORMAS DE COl~SUl'.0 co~·o rn L/',S DE PPODUCC!ÓU y DISTRIBUCIÓN, 

A F rn DE AS EGURf,p U\ AL! f>'.ENT f •. c IÓN DE LAS MAYO!\ t fl'.3 y p ROTEGER EL 

INGRESO DE LA POBLACIÓN. YA ílUE LOS OBJETIVOS rEL rROGRAMA SE -

tNSCR!BEfJ EN EL MAHCO DE UU1\ rct.!Tl(J, SC\CJ1\L FitiC/\I;;, Eii l/\ RELA

CJÓN FUf·;Ci(Jfü\L YE LA~ (,CTJV!P/;íi[S M:i:c•PECUi\F.i/\.S, 1-0r:t::>T1\L y PES-

QUERAS, 

LAS COlfülC!OliES DE /1Llt·:Er;r1"ClÓ!; y (_()~ JH\'ELLS LE liUTi~!ClÓt ES

TÁN ESTRECHM·~El>IE L!CiM1CJS 1\ LO'.> !;J\'ELES DE INCif\ESO ;·AM!Lli1T ; -

ADQUIERE su EXr!:ESJ(J~; U't·;rn¡:¡¡, E:. EL ·:cr;,nJNTO m: L(.S POl_fTlC¡\S -

y ACCIONES, DADO QUE NO BASTA LOGRAR UNA PRODucc:óN SUFICIENTE -

DE f,UMENTOS, Sl flO SE APOY1\ L.f¡ C1iPAClD1\D /1\:;<:;tJ!~dT!';':' :;E. LAS PER 

SO NAS, 

EN LA ,'\CTUALIDAD SE ESTIMA QUE l¡Q% DE LA POBLACIÓN NO OBTJENE 

INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS; 

ELLO CONFIGURA UNA SITUACIÓN DESIGUAL Y DETERMINA, PARA EL FUTU

RO INMEDIATO, LA MAGN! TUD DEL ESFUERZO POR REALIZAR PARA DAR 

ACCESO A MEJORES NIVELES DE VIDA Y BIENESTAR A ESE SECTOR DE LA 

POBLAC 1 ÓN, 
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DEMANDA EFECTIVA ESPERAD;\ DE ALIMCNTOS Pi\l<A CONSUMO HUMM10, 1984-1988 

(Mi les de Ton0líltlüs) 

¡-·----------·-·-·-·-----·---------------------·-·-------·---¡ 
1 198•1 1988 1 

PRODUCTO 

Maíz 
Frijol 

Tri jo 

Arroz 

r,ccite \'egPt.11 

l\zúcar 

Carne i,'0 reino 

9 OSú 

1 135 

:, 065 

66C: 

(:,[;~ 

710 

s 744 

130 

{. 722 

S94 

~9U 

.1 10~! 

9,; l 

G:l6 

~j'.' 

" fí59 

(;J2 

1 230 

3 532 
73S 

7li9 

3 729 

227 

10 39;, 

936 

1 520 

9 217 

1 205 

3 295 

692 

i'l 7 

3 596 
128 

777 

:.;33 

9 S} 1 1 

8S8 1 

1 _ ?~·-~---------t 
FUEt;Tf: Prograrn;1 N,1ciona l df' A.1 i:::cntaciiín 1963-1 '.1">8·· PRONl\L. 

LAS DIFEREtKJAS OBSEF:Vt.u;,s EtffRE U\ MÍtílMA y LA MÁ>~IMf, DE LA -

DCMANDA EFECTIVA SERIA ENTRE S~ Y 13~ EN 1984 Y DE 6% Y 9% EN --

1988. LAS BAJAS CANTIDADES DE ALIMENTOS DEMANDADAS POR LA POBLA-

CJÓN REFLE,!Afi LAS PP.ES!ONf::.'.S GUE (,IERCE LA CP.!S!S ECOl4ÓM!Cfl. EN EL 

PAÍS, COMO RESULTADO DE LA REDUCCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMI

Cf,S LA DEMANllf1 EF5CTJ'//, DL LA r:AYORft1 DE LOS PRODUCTOS 1\LIMEtHI-

CIOS PODRIAN EXPERI~ENTAR UN ESCASO CRECIMIENTO OUE PUEDE SER -

HASTA NEGATIVO rn EL CORTO PL.r,zo, ESTA CONTRACCIÓN rn LA DEMANDA 

OBEDECE A LAS FUERTES MERMAS EN EL CONSUMO DE AMPLIOS SECTORES -
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DE LA POBLACIÓN CUYOS INGRESOS :;E VE.ti MÁS AFECT/ülU'.::· POR LA SI··--

TUACIÓN ACTUAL. 

NUTRICION DIARIO DE CONSUMO APARENTf DF Al1ME~T0S POR ESTRATOS DE INGRESOS 

¡--·----- ------·--;~~-=~~:·;·(~~;-[·~ .. u·, .. :,,:~.- ; r;c'r~ . .-·. 

L\ r~ O AGR!COLA ~•r> /\\ifc'C'.Jl.;. p;;n:·»éUir ¡--·--· --··----~~ ----·- -·-- ~-.-)·;~;~;::;;"¡ ·;·:~~ . ·- ... 

1, ~::~ 
19flS 

;~ 383 { l ~ l 
QI.) "I 
- ~· J ~l3~' 

2 320 2 102 

' 
(gr1u1,:::, j 

1982 59.0 :;::.. 7 5'· '7 ~:~s. r: •. 
1984 49.2 4}.0 ~7 .8 

, 
' . " 

1988 57.4 52.2 ::;.: .o 92 .8 

PROTE l 1\f\~· 0( OHI-
GE!i Pf:CU/\R ID o PEsournos 

(aranosi 

1982 7.9 l~.9 l?..8 40.9 

1984 2.9 ? .G S.9 37. 5 

1988 6.9 14.;? 11. 6 46.2 

FUENTE: Programa Nacional de Alimc-ntacíón 1983-1988- PROtJAL. 
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GRESQS, DONDE LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA REPERCUTEN A 

CORTC PLAZO AL REDUC!PLC SU !NCESTA CALORICA. LA TENDENCIA DE 

LAS CALORff¡S Etl 1%() E.S LDCRAR SU RECUPER/\C!Ót~, ALJriOUE E.!: i .. 1EiWi; 

QUL EL OBTENIDO E~ 1982. ÜE NO TOMARSE LAS MEDIDAS DE E~~RCENCIA 

ADECUAD/1S, [.,\ SITUACíÓ1i ALll-'.El'TilRIA DE ESTA POBL.ACIÓ~• our: RU'RE-

·~ "' .,. . 
l ,__.: '« ~ .• DEIE-

!tllt.RCAMB!O, COMO ADrni,s, MEJuR/1F Lf, PAEi!CJPACiÓrl OilCM'1Z1\I.íl\ y 

L;\ UliU/J,CIÓN DE LOS RECUhSOS NídUiU1LF:S y FINAiiCirnos, CON rn!-

TERIOS SOCIALES Y DE EFICIENCIA PRODUCTIVA. 

[L DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEMANDA LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA 

DE TüDOS LOS AGENTES ECOti(IM! CüS Y SOC l ALES, /', F l fl DE PIWMCl\'ER LA 

ORIENTACIÓN DEL DESARROLLO EN EL MEDIO RURAL. EN ESENCIA A TRA-

V~S DE ESTE PROGRAMA, SE BUSCA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE CAM-

BIO ESTRUCTURAL PARA FORTALECER EL PROCESO PRODUCTIVO Y SUPERAR 

LOS REZAGOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. EN MATERIA DE BIENES

TAR SOCIAL SE BUSCARÁ ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

CAMPESINA PARA QUE LOS INCREMENTOS EN EL INGRESO FAVOREZCAN - -
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AUMEIHOS rn EL B l EllEST AR y COtlS \Y'(; f,[ l ;, e; f"!\Mll. ! r.:·. 

PARA PODER REf,LIZAP ESTAS ACCiO!lES i-</~JRÁ CUE REVERTIR LOS Tt:R-

M!NOS DE INTERCAMBIO EN FAVOR ílll MED!O RURAL, CON OBJETO DE LO-

GRAR LA FORMACIÓN DE CAPITAL PARA AU~ENTAR LA PRODUCllYIDAD RU--

RAL. LO CUAL IMPULSARA ~u CRECiMIENTO A UH HiTMG su~E~IOR A LAS 

RA CON LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE NUEVAS r~CNiCAS QUE EL --

CAMPESINO TENDR~ QUE UTILIZAR. DADO OUE LA INVE5Tl0' iÓN SE BASA 

NES SE ADECUEN A LAS cor:DJCIONLS SOCIALES y DE PRODUCCIONES PARA 

APROVECHAR SU POTENCIALIDAD Y EVITAR LA PtRDlüA DE CONTROL DEL -

PRODUCTOR, tL CAMBIO TECNOLÓGICO SE OR!ENTAR/1 PREFERENTEMENTE A 

NOTA{ La conciliación de los objetivo" de bienestar social, empleo, ingreso y 
soberania alimentaria, implica otorgar tratamientos prcferenciales a los ej! 
datarios, colonos, comuneros y fortalecer sus procesos productivos mediante 
su organización e integración y cambio tecnológico. Veáse PRONADRI- 1985 - -
1988. SARH. 
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PRODLJCTORE s DE BAJOS ltlGRESOS DED 1 c,~¡;os /~ U\ PRODLJCC ¡ (Hi DL ALI -

MENlOS BÁSICOS EN APEAS DE TEMPORAL; DICHOS AGRICULlORlS DlSPON

DRÁti Dl 5¡:;:v1c1os E ItiSUMOS cor; PRECIOS l\CCES!BLES1 f1SÍ COMO TEtJ 

DRÁt; ACCESO AL CRtD!Tti Y Slí-UPO, SJN El',BARGO, EL CREC!M!EiHO DE 

LA f1GR!CULTURA DEPENDERf· DEL Cf\EC.ll~!ENTO [ii LOS REtiD!!"tEr;TOS Utll 

TAR!OS, SIN DESCUIDAR LA NECESIDAD DE SUS~!TUlR l~PORTAC!ONES Y 

EN FORMA PARALELA AL PPONADRl' SE !NSTPUMENTÓ EL PROGRAMA NA--
cwNAL. {\GROPECUM:Jo, Fm1Es;;,~ v i•GFO!NDUSTR!AL-Piif\Ft\ 'i EL S1sTE

~~ lNTEG~AL DE EsTl~ULOS A LA PRODUC~IÓN AGROPECUARIA-s¡crA. EL 

cor~ Los SEt~At.f~1Er~1os DEL PRO!~ADRI, ESTE PROGRAM~ sE GENERA A --

PARTJR DE u, INFORMt.ción DE LOS D1'::1.:¡rns 0L Dt:s1~YF:C'l-UJ HUP/\L, -

Esn: PPOGRt-r~A ES s/,s1c1Mt.rnE DE ccmcERTrcJóu F.tir>it: EL CosrERNO -

FEDEH!li_ Y L.OS C\Mí'E'olN'S ~· S':''AU< LO'.) CC'-'F'hOMlSOS QUE ADClU!EREN 

L~S PA!?TES PAPA EL LOGRC DC LOS Ob~IET!\'D:: P~A~!TE~nos. 

EL SEGU~DO, ES UN ESTIMULO !MPORTAtlTE 0UE SE OTORGA A LOS PRO

DUCTORES PARA QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LAS METAS DE PRODUCCIÓN 

AGRICOLA ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DEL SECTOR, ESTA DIRIGIDO 

TANTO f.. LOS /1GR l CULTORES I fffil \'!DUALES COMO A LAS ORGAN l ZAC i ONES 

DE PRODUCTORES. PECUE0os PROPIETARIOS y A EJIDATAR!OS o COMUNE-

ROS. POR ESTE MEDIO, SE HA LOGRADO ESTABLECER VJNCULOS DE COMUNl 

Cf1CIÓN ENTRE LOS Tt:CNICOS AGROPECUAf\fOS Y LOS PRODUCTORES, LO - -
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CUAL PERMITE QUE SE INCORPOREN MEJORES TtCNIC~S POR LA MAYOR DI

FUSIÓN TECNOLÓGICA CUE SE ESTÁ REALIZANDO EN FL CAMPO MEXICANO, 

NOT!AL La población campesina ha sido la que más ha recentido la crisis económi 
ca del país, lo cual obedece a los rezagas estructurales que afectan el des! 
rrollo de la agricultura mexicana, y que por lo tanto, impiden que el campe
sino obtenga mejores beneficios econ6micos por su relación productiva y fuer. 
za de trabajo, situación que afecta el proceso de acumulación del campo. Es 
por ello, que la política de precios de garantía y el Sistema Integral de E~ 
tímulos a la Producción Agropecuaria juegan un papel estratégico en la aten
ción al campo. Veáse Revista Desarrollo Rural Integral - DRI - SARH, abril -
junio 1987. 
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2. ASPFCTOS F!Nf\ilC!EROS DEL SECíOR MROPECU/l.R!O 

Los FLUJOS FINANCIEROS OUE SE HAN CANALIZADO AL SECTOR AGROPE

CUAR! o HA!; ,JUGADO u;; PM'EL l 1·'\'0f·:Ti\tlTE rn EL DES!'>RHOLLO RURAL, DE. 

BIDO f, QUE HJ\i• HECHO CUE Lf1 ,\Cí~lCULTUflA 1\ 1/MICE MAS ALLA D[l TIPO 

DE SUBSISTU~Ci/1 il/\CI;\ U, PRUDUCC!Óii fJ[ EXCEDENTES COl'.EP.Cl1\LIU.--

BL[':.' Lr. COi·'.Er:cI !d_l 7J;C ! (1N Dé: LOS f'ROiíUCTOS AGR! CDL1\S PPODUC.E Uil 

"{PARA l1UMEtnl\I~ '.~U CONSl.WO l·l: B!Et:ES Y SERVICIOS, 

L11• C1iRACTEHIST!Ci\. DEl. ruuo D[ FONDOS E.ti Lf1 AGfUCULTlff:/1 ES DE 

lNDOL[ ESlACIONAL. Y HACE QUE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA TENGA QUE SQ 

RO.S f'Ai\1\ 1\POYl1H EL DESAPEOLLO DE Sll í'í~OCL~~O r'RtWUC'.i\10, O BIEN -

LOS Ud·1PES!tfüS TIUJE!l QUE 1\HOF:R/1'-: DE Cí11!- COSECHí\ f'Af~;\ F!tlAtJCIAI~ 

TUC!ONES BMC1\í:li'IS cuno LOS PROF'IOS !1Gr::!CULTORES, EsTE HECHO so-

BRESALl MAS EN LA BANCA DE DESARROLLO AGROPECUARIA QUIEN DEPENDE 

NOTN El crédito es de car5cter prugresivo, se utiliza para el desarrollo de la 
---econor:iía y para elevar el bienestar del rueblo. Todos los recursos que el si~ 

te111a crediticio acumula se destinan al desarrollo de los pro~csos económicos 
reales de la producción, distribución y circulación. Asimismo, el crédito - -
actúa corno un importante factor de progreso rápido y multilateral de las fuer. 
zas productivas y de mejoramientos del nivel material y cultural de la pobla
ción rural. Véase Spiridonova, Curso Superior de Economía Política 11, pág. -
788-807. 
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DE LA AUTORIZACIÓN rRESUPUEST~L DEL [STADO PARA PGLER OTORGAR -

LOS RECURSOS FINANCIEROS C:UE DE/IAND/1 CL :~ECTOR RURf,L, [N CAMBIO 

EN LAS SOCJED/1DES AGRfCOU1S Mi\:; TRA.DlC:ICHlALES LOS AHORROS SE - -

CONSERVAN CON FRECUENCIA EN FORMAS NO FINANCIERAS. co~o PUEDEN -

SER rn [SPECIE, o SEA. rn GMIADO y rn EXJSTUJCI,\;) [;E Cí,M<OS. -- -

CUANDO EL CM\PLSI rw UC! CUENT1\ cor; 1\HORPOS LOS flECl!RSO~; f'UEDEN -

SER SllMlt;rsrn1\DOS POP LOS COMEP.Cl Mnc,; () PRt:STM'.ís·¡·;,~. QU[ CONCE

DEN crtDITO~ A LOS AGPICULTORE EN EFECTIVO, 

A R1\ f z D[ L;~. tU\C 1 or:t,L r 7/\C1ÓI,1 L1\ B/iNC1~ COMERC ! 1\L H/I WMENTADO 

su PARTICIP,\C!Ófi Ui u._,, ZOt11;c. RUk:\LES DEL p¡Js, srt: EMBllRGO. LOS 

COSTOS DE /\T[ND[t\ ¡\ :J, i0 0BLACIÓU r-:lif~1\L Snti ELE'.1,;0:1s n; vrrnu:· AL 

RIESGO OUE S!1'.,;tdl'iC/i U Flf<1\t;CIJ,fiiUiTO t .. d·:ÍCOL.1\, F'C;P U\ 1\U'L.il -

DISPEf\Slór; DE L/iS UNiL•/l.D[S f-..crdCuL..t\~~:J ;;¡:·cPLE!·~,'\S r_:r, ~/\ HOMERC:If\Ll 

Z/\CIÓM DE LOS PF;·ODUCí,':,;~. t\Cf·:fc:,)Lt~: 1· /\LA DIST/\Nl:lr\ 1·1l.H-- E:<J':~"TE. ~--

ENTRE LOS M;r;¡ CULTO PE:» ·,· LOS iJM;1~CiS, 

DE It;TERt'.) OUE CUERNi é•\J::,;\:-'[tiF t.·-··. u::--ws LC r:Jr;r1tH:lf,:''::i\Tü fl.U 

RAL. Sr [;JU/ LA POLÍllU· umrnr;;-w.Et;T¡\L. rn OC1\S!ONES H/1 SOLICITA

DO A LOS BANCOS COMERCIALES OUE SE ESTABLEZCAN EN LAS ZONAS RURA 

LES, PERO NO HA INCLUIDO MEDIDAS PARALELAS QUE PUEDAN HACER MÁS 

ATRACTIVAS LAS CONC!CIONES FUNDAMENTALES PARA LA OPERACIÓN DE -

ESAS SUCURSALES, 

LAS DIFICULTADES OPERACIONAL[$ DE LA BANCA COMERCIAL HAN DADO 
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LUGAR AL ESTABLEC!M!EtlTC• Dt' SUCURSALES DE L/; BANC!>. DE DES/\fif(0LLO 

AGROPECUARIO Eti LDS l.Wif~ES ESH:ATtG!COS DE LAS ZON1\S DE PRODUC

CIÓN /IGRirnLA, /\ EST1\S 1r:srJTUCJotJES SE LES E:•:IGE UUE COtiCEDAN -

PRtSTMlOS ¡, Tfl'c·M· PRCFF•H:1;Clf1LES CCMO PROl·~OTORES DEL DESARROLLO 

RURAL. PERO SE OBSERVA ílUE, ANlE LA IMPOSIBILIDAD DE CAPTAR ECO

tlOl·'.Í/iS DE ESC/1LA POf.: Lf, ESPEC!M.IUC!Óll PE SUS i1CTI\'IDADES, D/1 -

LLIGM: OUl U. L'ESE1',PE!•O "l!UdlCJ[f(O DE l/1 INSTITUCIÓN 3bi DEF!C!EH 

OLT '.·.:L t.CU:',ULEN L1\S [)f:Y'1F!•'.: v ELLO f~EPl<ESENT/\ PERD!!;;\~, F!Ni\fK!E

Rf\S, ESTO HACl nuE u, UISTJTdC!ÓN CONT!NLJE Df:.PENDlE!H~(; f!tl/\tKIE-

RAMEf;T[ DEL GOBlENRO. 

LA DEUDA RURAL DE LA ACíl!CULTURA MEXICANA, EN SU MAYOR PARTE, 

REU<F: Hi E:. SLCT\.líl [J!IJ!,L. :ll.E í,L tlO COtlli\R ce~: T[~f<f','.S DE BlJEN -

TEMPORAL, SUPERrJC!ES EXTENSIVAS y MEDIOS TECt<DLÓé;1cos l·~As A\'MJ-

?./\DO~), OU.SlOliA OUE El< IJ.. t,uor DE LJ.S \TCES LOS tHVEU:.S DE rrw

DUCCiÓN SUt; IJ;,11:1.'', PRGVOC/diflO GR/,\IES DESEOUILIBR!OS "INANCIEROS 

A '.J .. EtdlCf, lL ¡;¡:::i,iFF:CLL'.' :,r:;::n!'ECU1\Elt:, l1; EL G1SO DE LOS ,\Gf~!CUL 

lORES PRIVADO~ SON POCOS LOS QUE TIENEN DEUDAS, EN PARTE SE DE-

BE {, Q U[ POSE U. T l ERflAS DE ME,JOR CAL! DAD Y A LA l NTEGRAC l ÓN DE -

TECNOLOGfAS ~As AVANZADAS, ASÍ COMO LOS PR~STAMOS QUE SOLICITAN 

SON f:.N FORMA !PREGULAR. EN GENERAL, SE PUEDE CONSIDERAR QUE EN 

LA AGR! CUL1 UR/, EX! STE UIJ Bl\,JO tJl VE.l DE ENDEUDAMIENTO POR LO -

ARRIESGADO QUE RESULTA. DEBIDO A LAS CONDICIONES QUE ESCAPAN AL 

AGR!CUL.TOR COMO EL T!Ef'.PO, LOS PRECIOS Y LA INCERTIDUMBRE EN 
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CUANTO /,L sur·°'1N!STRO D[ LOS !ti'.:u:·i:.c. !:sos PROBLEMAS PUEDUI EXll.-

CERBARSE E~ LAS ZONAS MÁS ATRASADAS EH ~AZÓH DE LA ílEB!LlDAC DE 

LA INFRAESTRUCTURA FfSICA E !NSTlTUC!DNAL, 

LA AGRICULTURA EN PEQUEAA ESCALA Níl SOLO ES ARRIESGADA POR SU 

PROPJ/i flATUf':f<.L.EZf,, SltlO OUE ¡\ MEhtl~ol: E.ST1\ :;u.rl:Tr f; REiW!MIHnos 

F!NAIJC![RO~. l3A.JO:O (lU[ Rt:r:_u1,r: Lt\ íunou:: CfWJf'_:·1T!\';', DE Lf; MAYO

PÍfl f)[ LO~; MEPC/,DOS f<(;rifcOLA'.: 'i ~-0:, !l!'.'ELLS c:c~:f:F:t1:./.i[U1[ ilf>.,.JOS -

DE PRODUCI l Vl DAD. 

2.1. LA ~VOLUCJÓ~ DEL CRtDITG 197G-19SC 

POLÍTICAS AGROPEruARIAS PARA APOYAR E IMPULSAR LA PRODUCCIÓN RU-

ru,L: A LA l u:r. DL LOS HECH\)S' E'.' Tl' 111, rrn:ADC M.~S l MP(1':; <1.•iC l A COt·iO 

CONSECUEIH i ;, /e U· f,•::u; l ?.11c· 1 (f; :::: LJ CRJ '; l S ¡Wf·:1\i. .•'. ;)¡· ~.;:::. 1%5 

PERDIÓ Clf•f:{<;.:[t;¡¡: [:ltJ11YiSr·:i [L c'.ODELC f'UE ílJ UJ(f<í. it.l .. i'ILA(~RO 

AGrdcoL,~ MEX~CAN0 11 • Lr, rn¡~;¡s ;;Esuuó 1\L1\RFMl1i~ rn LOS 11ncros -

DE LA DéCADA DE LOS SETENTAS POR LA IKPORTANCIÜN DE GRANDES VOLU 

MENES DE PRODUCTOS M1RÍCOLAS, LO OUE ~'OTlVÓ CUE U\ sor:IEDf\D EN -

GENERAL, VOL V l Cf\AtJ LA V l STA AL C/l.MPO E H l ?.O 0UE TOJ-'.f\fU.N CONC l EN

C! A SOBRE EL PAPEL ESTRATtGICO QUE TIENE EN LA EVOLUCIÓN GLOBAL 

DE LA ECONOMfA. 

los SIGNOS EVIDENTES DE LA CRISIS RURAL HICIERON CAMBIAR EL·--
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PAPEL DEL [SlADO OUE MOíllf!CÓ LA Oíl!ENTACIÓN DE SU POLITICA ECO

NÓMICA, Al 1 NCREMEl;T f<i)SE EL F l NAtK l AM l ENTO fil SECTOR RURt,L, SE -

f-1Ur~ENTfi. L/\ lNVrnSlót: Et/ EL CAMPO, ASf COMO DE LOS PflECIOS DE GA

RANTIA. ESTAS ACCIONES FUE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PRQ 

DUCC l Ót; Y EL "13/\~·TO f;L /¡:.._¡MENTO:> r1 U1 POEU•.C IÓtJ, 

LICERC DINAMISMO A PARTI~ DE 1970-197G LOS CUALES A PRECIOS CON~ 

TA~~ES PASARüh C[ $7 259 MILLONES A $8 725 MILLONES QUE SIHGJF!-

CÓ Ut~ U.~EC 11·'· ! EtHO MED l O MH!f1L DE º), };,;, S ! B l EN SU COt'.PORí Mil ENTO 

FUE MODER/\110, PERO ESTE HECHO, Ml1RCO EL f'HltK!PlO DE INICIAR UtJ 

iJUEVO f'ROClcSO IJE F:ECAf'IT!<L.iZ1\C!ÓU DEL CM\Pc.l, CUYO EtJF'CC.'UE SEílfA 

CAMPESIW-. C!:JE LE PEF:r1IT:ó PAfH!CIPAP EN L1\S TÁP.EAS DE PíWDUCCIÓN 

Y ADMIN!SfRACIÓN RURAL, 

!'!QJ~.i El cr6dito hrl sido uno tk lo', itl';tn111;enlo:; p:·incipales para inducir- el -
cr!:'cimientu prüduc.tivc1 en el '.ectc.1, ac1ropecuario, <1si111is11l0, ha si9nificado la 
creciente pol0rización 011 l•l campo mexicano entre regiones y estados, entre -
án,as de riego y de temporal. Véose Investigación Económica, enero-marzo 1979, 
No. 147, .irtículo de GoFdil1o de,·Anda Gustavo, el núcleo estatal en el medio 
rural, pác.;. !99-218. 
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EN EL CASO DE LA INVERSIÓN S[ ORIENTÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS HIDRAULICAS, REHABILITACIÓN DE PRESAS Y A LA OPERACIÓN DE 

DISTRITOS DE RIEGO. LOS CUALES EN SU ~AYORÍA SE DESTINÓ A LA 

AGRICULTURA COMERCIAL. ~O OBSTANTE [[ CONTAR CDN MEJORES SISTE-

MAS DE PRODUCClÓ!i. LA ;\GRICU~TL!RA CC''.:Cl:C:AL r;e RESrOUDIÓ A U\ -

AUNQUE SU RESPUE~TA FUL BLOQUEADA POR EL SISTEMA UL l~TER~EDIA-

lli EN -

DEBIDO A LA SITUACIÓN CRITICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, RE-

QUER!A URGENTEMENTE PE GRANDES CANTIDADES DE CR(DITO, DE MEJO--

NOTfl,t Lil i1uü1>uficienc1a en ,1limento'.. Jebe Sf':· 1111<1 p1·coc.upaciiín nac1011¿¡l y -
--"[ii'ioritaria en el inct-en;ento de productos biisic.os, que elirninar·ii la fuerte -

salida de divisas por este concc>¡Ho. ['! SAM fur: un proyecto novedoso r¡ue con 
fornl:Í un espJcio alimentario alternativo, r¡u'" se colocó dl servicio de las:
necesidaJes de la poblctción de bajos recursos en las &reas urbanas y rurales. 
Irrumpe el proyecto así sobre una realidad alimentaria µolorizada en sus ni
veles de producción y consumo, entre un sector productivo nxiderno y transna
cional orientado hacia mercados suntuarios y otro, el de bienes bilsicos, con 
un aparato productivo fragmentado, dependiente de importaciones, de escasa 
inteGración agro-industrial, diri[]ido hucüi los sectores productivo>. Véase 
Fritscher Magda, Estado y Sector rural ·en México: 1976-19b2. 
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RES TECNOLOG!AS Y DE UN NUEVO SLSTEMA DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

OUE EF!CIEIHARÁ L.A PfWD~JCC!ÓN EN EL MEDIO RURAL. StN Ef-'BMGO, EN 

LOS INICIOS DE 1977 NO FUE POSIBLE REACTIVA~ AL SECTOR RURAL, Pf 

SE A OUE L.A POLÍTICA DEL GOBIERNO CONTEMPLABA QUE ERA NECESARIO 

EL DESl1RROLLC1 DEL SECTOR AGIWPECUAR lo DANI:O ¡ MPULSÓ PREFEREr;T[--

l'IEIHE t, LAS Í;flE/1S TEi"J'ORALERAS, P1\RA ilUE tN FORMA CONJUtiTA ESTÁS 

ZUNt;; DL Pf?ODUCC!ÓN r.:t.:SPONDIEfUÜ; f, IJ,S DEMMID1\S ,\L!MEtiTM1lt1S DE 

RANTIA EN LOS CULTIVO~ sAsrcos. HECGO QUE ESTIMULO ¡\ LCS PRODUC-

TORES f 1 AR~ QLJE ELEYARAr~ SENSil~LEMErJTE LOS VOLUMENES [>E rRODtJC- -

Cl Ót4, 

LA COYUNTURA FAVORABLE QUE SE PERCIBIA EN EL SECTOR RURAL PRO

P!C! Ó QUE SE PUS!HU\ Er; OPE.frnC!ÓN EL. f'ROGR1\M1\ nE 1'EC:1i;1zAC!ót; 

1t A LOS DISTRITOS íl[ TEMPORAL; ESTO MA~:~ EL INICIO DEL PROCESO 

COMO EL MAÍ z SE J IKREi\[íiJ r-.RA U .. VOUl'if:N n:: PRl)l]~•·:c l ÓfL Los. f<ESUL 

Tfl.DOS f·/1VOPi,BLES QUE SE OBTUVIEROfi u; ESTE Ar\), SE PLMiTEi\RON --

EXPECTATIVAS ALENTADORAS PARA ALCANZAP LA AUTOSUFICIENCIA ALIMEti 

TAF;J/\. EN 19/9, QUl f<ESULTÓ UN M·o Cf\Tr .. srnéJF!CO PARA L/1 fl(]R!CULT.U. 

ru,, DEBI !)(¡ ¡\ LAS srnuft,~: y !IEIJDl<S QlJ[:: f,F[CTAfWN PART! CIJLARMENTE 

A LOS CULTIVO~ TEMPORALEROS. LO OUE PROVOCÓ OUE EL PAÍS DEPENDIE 

RA AGN MAS DE LA IMPORTACIÓN DE GRANOS, 
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Esro HACIA QUE SE CONTltWAR/, cor: EL P! .. AtlTEAMJEN-:'O ORIGINAL DE 

LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, POR LO QUE HUBO QUE Hf,CER CAM--. 

BIOS EN LA POLfTICA ECONÓl\ICA DEL PAÍS, A FIN DE QUE SE LOGRARÁ 

UNA MEJOR CORRELACIÓN EN EL DESARROLLO ECO~ÓMICO Y ESTO CONLLE

VARÁ A ELEVAR LA PRODUCC!Ótl DE f1L!i ... ENTOS. PUÉS SE corHABA EN --

1979 CON INGRESOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO CUE SE DUPLICABAN -

POR LOS !NCRE/·:ENTOS Erl EL 'iOLUl'Eti E/POFT1\DO Y !'i)í~· EL 1\LZA OUE -

TUVIERON LOS PRECIOS UI LS[ (.:O, Cc:r: c:;n: Gf\ld; Clf'TlM!SilU flACIO-

NAL Y VOLUNTAD POl.ÍTlC/\, SE CFL1~ EL. SJSTEr-~1~ f1,l.lt·~EiJT1\RIO nEXlCA

NO-SAf':, QUE BUSU1Pff1 CUMPL!f; COti L<'·'.~ Di·\IU:TAC!ONES EN EL REORD[ 

NAMIENTO DEL CAMPO TEMFORALERO Y LAS MElAS DC AUTOSUFICIENCIA, 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y GENERACIÓN DE EMPLEO RURAL, 

Es AS! QUE EN EL PERIODO DE 197(-1982. LOS cnÉDITOS DESTINA-

DOS AL SECTOR AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES AUMENTARON DE -

$8 725 MILLONES A ~9 lQl¡ MI LL.OrlES' OUE REPl\ESErnó UN1\ TASA DE -

CRECIMIENTO DE SÓLO 0.7% AtlUAL; tsTE BAJO COMPORTAMIENTO, SE DE 

RIVÓ POR LA CAIDA EN EL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO, QUE 

AFECTÓ LAS F 1 NANZAS DEL f'A Í S EN 1%2; EN CAMB 1 O DE 1976-1980 EL 

CR~DITO EVOLUCIONÓ EN 29% AhUAL, (VER CUADROS), 

CON LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR EL SAM. SE LOGRÓ REACTIVAR LA 

PRODUCCIÓN EN EL CAMPO MEXICANO, CON CRECIMIENTOS EN EL PRODUC

TO DE 7,1;~ EN 1980 Y DE 6,lA; EN 1%1, EN 1982, SE REPITIÓ LA EX 

PERIENCIA DE 1979, Y OCASIONÓ QUE EL PRODUCTO AGROPECUARIO FUE-



- 38 -

RA NEGATIVO rn 0,6%. (vrn CUl\DRO l)' Los LOGROS QUE EN MATERIA 

PRODUCTIVA SE TUVIERON CON EL SA~ FUE POR EL MANEJO DE LOS INS

TRUMENTOS TRADICIONALES DE POLÍTICA AGR{COLA: PRECIOS DE GARAN

TÍA, INSUMOS SUBSIDIADOS, REDUCfDAS TASAS DE INTERÉS, !NCORPO-

RACIÓN DE UN PAQUETE TEC~OLÓGlCO ATRACTIVO QUE SE ORIENTÓ HA- -

e 1 A LOS ALIMENTOS BÁS l cos' !1S f COMO s E 1 ticoFPORÓ El ES T f MULO -

DEL RIESGO COMPAPTIDO, 

f\sf, EL EXITO DEL SN'. r:r: MATERIA PRODUCTivr, P;\RA f1LCANZAR LA 

AUTOSUFIC!ENCIA Allf.EJH/1RIA FUEfWti /1LEtHAOORf\S, PEf'v ESTE PRo-

YECTO DE ESTRATEGIA OUlCO AUULAb\ COil EL CAMBIO DE GOBIERNO. 

PARA EL PERÍODO DE 1983-1986, LA TENDENCIA DEL CRtOlTO AGROPf 

CUARIO A PRECIOS CONSTANTES PASÓ DE $10 447 A $11 85/ M!LLONES, 

LO QUE SIGNIFICA UNA TASA DE CREC!M!ENTO DE ~.3~. [sro FUE PO

SIBLE EN VIRTUD DE QUE LA POLÍTICA CREDITICIA DE LA BANCA NACIQ 

NALIZADA SE ORI Er1TÓ PHEFERErnU\ENTE " lf·:PULSAR LA PRODUCCIÓN -

AGRÍCOLA PMV\ FINES Í)[ Ci.POfHAC!ÓtL /\ Flt: DE r11w:c1A1< EL DtFl

CIT DE LA BALArJZ/\. CüMERC!M_. ESTE CAMBIO EN Li\ POLÍTICA FAVORE

CIÓ LA CAPT/1CIÓIJ DE DlVIS.1•.S GUE. HAN F!NAUCIADO LOS DESEOUILI- -

BR 1 OS ECONÓMl COS EN El PAÍS; S H~ H'BARGO, ESTE HECHO PROVOCÓ -

QUE LA FALTA DE MAYORES CRtD!TOS PARA EL CAMPO, LAS IMPORTACIO

NES DE GRANOS AL!MEHTlCIOS EN 1953 SIGNIFICARAN EL 34,4% DE LA 

PRODUCCIÓN TOTAL, No OBSTANTE, EL PRODUCTO AGROPECUARIO EN ESE 

AAO CRECIÓ EN 2.9% POR LAS CONDICIONES AGROCL!MATOLÓGICAS FAVO-
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RABLES QUE SE TUVIERON PARA EL DESARROLLO DE LA AGOICULTURA, PA

RA 1986 EL PRODUCTO AGROPECUARIO FUE NEGATIVO EN 2.1~. COMO CON

SECUENCIA AL COMPORTAMIENTO DESFAVORABLES DE LOS FENOMENOS CLIMA 

TOLÓGICOS Y DE LOS PRECIOS DE GARANTÍA; PESE A ELLO, LAS IMPORTA 

CIONES BAJARON A 15%. (vrn ill\COOS 1.4 y 5)' 

ArnE LOS HECHOS QUE SE MM<!FJ[STAN rn EL COMPORTl\MIUHO CREDI

TICIO DEL SECTOR AGROPECUARIO, LA POLfTICI\ ECONÓMICA EN LO SUCE

SIVO DEBE DE FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL, CON OBJE 

TO DE QUE SE ELEVE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS LO CUAL CONDUCIR/\ 

A QUE SE MEJOREN LAS CONDICIONES DEL MERCADO INTERNO Y DEL NIVEL 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN. POR OTRA PARTE, EL SECTOR AGROPECUARIO 

JUEGA UN PAPEL ESTRATÉGICO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA POR SU -

PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL PRODUCTO NACIONAL Y COMO COADYUVAli 

TE DE LA ESTABILIDAD SOCIAL. 

A) BANCA COMERCIAL Y F!Rfl 

POR CONDUCTO DE F!RA SE HA LOGRADO VINCULAR LA OPERACIÓN FINAli 

CIERA DE LA BANCA COMERCIAL AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUA-

RIO, ASEGURÁNDOSE A TRAVÉS DE REDESCUENTOS LOS CRÉDITOS QUE SE -

DESTINAN AL SECTOR RURAL, SIN EMBARGO, EL FINANCIAMIENTO OUE 

OTORGA LA BANCA COMERCIAL A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SE HA VE

NIDO ORIENTANDO A PROGRAr-'.AS ESPECiFICOS DE INVERSIÓN, EN RESPUE~ 

TA A LA DEMANDA DE SU CLIENTELA. (ABE SE~ALAR OUE ANTES DE LA --
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NACIONALIZACIÓN DE LA BAHCA, ESTAS ltlSTITUCIONES REFLEJABAtl 

CIERTA RETICENCIA PAf;A AUMEIHAR EL VOLUMEN CREDITICIO A LAS ACT1. 

VIDADES Pf:ODUCTIVAS DEL SECTOR, POR MOTIVO DE u, Bf,JA REtHABILl

DAD FINANCIERA Y LOS PROBLEMAS DE ORGAIHZACIÓll DE LA POBLACIÓN -

RURAL SITUACIÓll QUE ORIC:IHÓ UUE. tm SE APOYARÁ EFICAZMENTE LA Al! 

TOSUFICIENCIA ALIMEtlTARIA DEL PAfS, 

LA EVOLUCIÓN DEL CRl'..DITO DESC@TADO POR FIRA AL SISTEMA BANCA

RIO MUESTRA OUE DE l970-197G A PRECIOS CONSTANTES EL MONTO PASÓ 

DE Sl 374 tlILLOllES A 52 256 VILLOllES, CUYO CRECIMIENTO ANUAL Slf 

IHFICÓ 8,f,:;, [STO MAlllílESTi\ LA roer, PARTICIPACIÓN 0UE TUYO LA -

BANCA COMERCll1L Etl EL SECTOR ACROIECUARIO, LO CUAL SE DEBE A QUE 

PREFIRIÓ ATENDER A OTROS SECTORES MÁS PRODUCTIVOS Y CON MAYOR CA 

PACIDAD DE PAGO, (VER CUADRO 5), 

ADEMÁS EXISTEN OTROS FACTORES OUE NO SON EXLCUS 1 VOS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, PERO REPRESENTAN UNA LIMITANTE PARA EL ACCESO AL -

CRÉDITO DE LOS PHODUCTORES AGROPECUARIOS DE l NGRESOS MEDIOS Y BA 

JOS COMO SON; EL RECLAMO DE GARAtlT 1 AS EXCES 1 VAS, EL COBRO DE 1 N

TERESES POR ADELAtlTADO, LA EXIGENCIA DE RECIPROCIDAD CADA VEZ MA 

YOR SOBRE LOS CREDITOS OTORGADOS, PLAZOS INADECUADOS Y OTORGAMIEli 

TOS DE CR~DITOS EN CONUI CI ONES DI FE RENTES A LAS PREFEREtlC IALES, 

TODOS ESTOS ASPECTOS SE COtlJUGARON Y AFECTAHON LA EVOLUCIÓN DEL 

CR€DITO AL REFLEJAR LIC.:EROS ltlCREMENTOS DE 197G-1982, CUYOS MClN

TOS ASCENDIERON DE $2 25G MILLONES A $3 3LJ4 MILLONES, QUE REPRE

SENTÓ UN CRECIMIENTO AtlUAL DE (J,f,~ (VER CUADRO 5), 

EN RELACIÓN AL PERIODO ANTERIOR, SE OIJSEP.VA QUE HUBO UNA DISMl 

NUCIÓN DEL CRtDITO EN },8 PUNTOS PORCENTUALES, EN CONSECUENCIA -

ELLO ACELERÓ LA DESCAPITALIZACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, OUE 

!!QIAl Lo banca comerc1o1 enfrento enormes retos por su popel pr1nc1pol que t1~ 
ne en las tareas de inversión y reorganización en las actividades económicas 
del pJis. El crédito otorgado por el siste'''" b,rncario nacional debe de pro1112. 
ver el desarrollo económico, a fin de que se propicie una mayor equidad Y -
eficiencii'l rn el uso d1? los rPcursos financier·os, \h1ra ello habrá que esta-
blecer una mPjor coordin.:icitin en!re la banc,1 d<· desi'lrrollo, de los fondos de 
fnmento y dPl créditn Ue los cajones ~.elPctivn';, bu:;c¿¡nd(l con~r1..;encia. ~ntrc 
io'.'. prCHJr'tHlt..!~ cl1: invl'rSli'ir1 qtlf~ fJVt•rez·_dn l'l dt''·.v1Toll11 aqr·opec1!ario. VéJ~C 
l'rc1qr,111t.:\ f·1,\Cion.1l de ri11.11;~·1,w1h·ntn t!cl Lt'~iu·rC1\1o 1~ 1 B 11-19/-JH, ¡-¡aq. 71-HB. 
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AL NO EXISTIR PROYECTOS VIABLES ECO~ÓMICAMENTE PARA LA BANCA CO

MERCIAL OPTÓ POR RESTRINGIR EL FINANCIAlllENTO AL SECTOR RURAL. -

SIN Ef".BARGO, EN EL PROCESO DE DESCAPITl\L!ZACIÓN DEL CAMPO TAMBIÉN 

INTERVIENEN OTROS FACTORES co~o SON: EL REZAGO ESTRUCTURAL DE -

LOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS PRIMARIOS RESPECTO AL DE LOS BIENES 

INDUSTRIALES, LA BAJA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES; ESTO IMPl 

DE IGUALMENTE, LA PARTICIPACIÓN DE ESTAS INSTITUCIONES PARA NO -

FINANCIAR PROYECTOS DE BAJA PRODUCTIVIDAD Y ALTO RIESGO, 

CON EL NUEVO MARCO JURÍDICO PARA LA BANCA NACIONALIZADA, SE -

ADECÜO TANTO SU ESTRUCTURA COMO SUS FUNCIONES PARA FACILITAR SU 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO, A FIN DE QUE COADYUVARÁ A RESOLVER -

LOS PROBLEMAS DEL CAMPO, YA QUE SE ESTIPULÓ UNA MAYOR COORDINA-

CIÓN ENTRE LA BANCA DE DESARROLLO, LOS FONDOS DE FOMENTO Y LA -~ 

BANCA COMERCIAL, PARA APLICAR EN FORMA CONJUNTA CRITERIOS FLEXI

BLES Y ÁGILES QUE MEJORARÁN EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPE-

CUARIO, UTILIZANDO EN FORMA MÁS ACTIVA E INTENSA LA RED DE SUCUB 

SALES DE LA BANCA, ESTO HIZO POSIBLE QUE DE 1983-1986, LOS CRÉDl 

TOS OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL HAYAN AUMENTADO DE $5 701 -
MILLONES A $6 881 MILLONES, CUYA TASA DE CRECIMIENTO SIGNIFICÓ -

6.5% ANUAL, Y CON RESPECTO A 1982 SE ELEVÓ A 19,9%, (VER CUADRO 

5). 

EXITEN DENTRO DE LA BANCA COMERCIAL, ALGUNAS SOCIEDADES NACIO

NALES DE CRÉDITO CON MAYOR VOCACIÓN PARA OTORGAR CRÉDITOS AL CAM 
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PO DEBIDO PR!NCIPAU'EIHE, f, SU EXPAtlSIÓN TANTO EN TÉR/i,INOS DE -

TERRI TOR ro COMO DE VOLUMEN DE CRÉDITOS POR LO QUE SERÁ NECESA-

Rl O AMPLIAR Y MEJORAR SUS ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS PARA DAR -

APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL -

CAMPO QUE CARECEN DE ELLOS, AS f COMO HABRÁ flUE INCORPORAR ESPE

C l ALI STAS DE LA RA~A AGRONÓMICA QUE REALICEN EL SEGUIM!ENTO DE 

LAS INVERSIONES Y CONDUZCM LOS PROYECTOS HACIA UN ÉXITO GARAN

TIZADO, 

B) BANCA DE DESARROLLO 

LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO RURAL, SE INICIÓ A TRAVÉS DE UN MAR

CO JUR{DICO QUE SE ENCARGO DE LA NORMATIVIDAD Y DE LOS PROCEDI

MIENTOS LEGALES QUE DEBÍAN DE OPERAR EN EL SECTOR RURAL, LA AR

TICULACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN LA AGRICULTURA MEXICANA SE 

LOGRÓ POR MEDIO DE LA PRIMERA LEY DE CRÉDITO AcrnlcoLA DE 1926 -

QUE SE FINCABA EN CUATRO PRINC!PIOS, 

EL CRÉDITO AGRÍCOLA, REOU!ERE PREVIAMENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS USUARIOS: LA GARANT{A DEL CRÉDITO AGRÍCOLA, DEBE SER DI

FERENTE DE LA DE OTROS TIPOS DE CRÉDITO, COMO LOS COMERCIALES; 

LA ORGANIZACIÓN DEL CRÉDITO AGRICOLA DEMANDA UNA PROFUNDA DES-

CENTRALIZACIÓN PARA PENETRAR EN LA VIDA DEL PEQUE~O AGRICULTOR; 

Y El CRtDITO AGRÍCOLA NO DEBE CONSIDERARSE COMO GRATUITO O NO -

REDJTUABLE1 NECESITA UN AMPLIO SUBSIDIO GUBERNAMENTAL TANTO PA 



- 43 -

RA EL CAPITAL INICIAL COMO PARA LA ADMINISTRACIÓN, LO CUAL LO -

VUELVE MÁS COSTOSO QUE Lf, DE LOS BANCOS COMERCIALES, 

ESTA LEY DIÓ ORIGEN AL BANCO ílAC!ONAL DE (RÉDITO AGRÍCOLA, 

SIENDO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ESPECIALIZADA EN EL CRÉDITO - -

AGRfCOLA, QUE ADEMÁS, FUE UN VERDADERO CENTRO COORDINADOR DEL -

SECTOR CAMPESINO, EL BANCO OTORGABA PRtSTAMOS DE AV{O, REFACCIO

NARIOS O INMOBILIARIOS, QUE SE ORIENTABAN A LAS SOCIEDADES REGIQ 

NALES Y LOCALES DE CRÉDITO. 

EL SIS TEMA I NTI TUCI ONAL DEL CRÉD! TO SE HALLABA COMPUESTO POR -

El BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA. LAS SOCIEDADES REGIONALES 

Y LAS SOCIEDADES LOCALES DE CRtDITO AGRfCOLA, EL BANCO TENIA EN

TRE SUS FACULTADES LAS DE FOMENTAR. REGLAMENTAR Y VIGILAR LA -

CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS SOCIEDADES REGIONALES Y LOCALES 

DE CRÉDITO AGRfCOLA QUE SE CREARON COMO SUJETOS DE CRÉDITO. AÚN 

CUANDO NO SE EXCLUYÓ A LOS PARTICULARES DE LOS BENEFICIOS DEL -

FINANCIAMIENTO A0RÍCOLA, 

NOTA/ El crédito al campo ha sido un factor importante en el desarrollo del sec 
-"tOr agropecuario, en virtud de que ha promoví do e 1 cambio tecnológico, as imf~ 

mo, ha buscado mejorar el nivel de vida de la población rural, A través del -
crédito el campo mexicano contribuyó en la capitalización de la economía mexi 
cana; en cambio a partir de la década de los setentas la agricultura reflejo 
un estancamiento productivo que provocó graves desequi 1 ibrios económicos y -
alimentarios en el desarrollo económico del país. Este hecho singular hoy en 
día continúa siendo grave, al no poderse producir los alimentos suficientes 
y baratos que demanda la población, teniéndose que importar parte de los ali
mentos agrícolas para cubrir las necesidades de la población. Véase Trayecto-
ria y Ritmo del Crédito Aqrícola en México, de Albornoz Alvaro. 
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LA LEY DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE l9ZC. FUE ~ODIFICADA EN 1931 y -

SE DENOMINÓ LEY DE CRÉDITO AGRÍCOLA PARA [llDATARIOS Y AGRICULT.Q 

RES EN PEOUE~O. EL CAMBIO PRINCIPAL 0UE SE INTRODUJO FUE LA ELI

MINACIÓN DE LOS CRÉDITOS EN FAVOR DE PART!CULARES, CRÉDITOS INDl 

VIDUALES, Y LA AUTORIZACIÓN SÓLO DE AQUELLOS DESTINADOS A GRUPOS 

DE PERSONAS, EJIDATARIOS O PEQUE~OS Y MED!ANOS PROPIETARIOS ORGA 

NIZADOS EN SOCIEDADES DE CRÉDITO AGRfCOLA CON PERSONALIDAD JURf

DICA PROPIA, EN 193~ SE REFORMÓ DE NUEVA CUENTA LA LEY Y SE PRO

MULGÓ LA LEY DE CRÉDITO AGRf COLA, EN ELLA SE AUTORIZÓ EL OTORGA-

111ENTO DE CRÉDITOS INDIVIDUALES, DEil!DO A LOS POBRES RESULTADOS 

DEL COOPERATIVISMO EN EL CAMPO, SE RESTRUCTURARON LAS SOCIEDA- -

DES LOCALES DE CRÉDITO A\-RfCOLA OUE PODÍAN INTEGRARSE CON EJIDA

TARIOS y PEQUEílos PROPIETARIOS. LAS UNIONES DE SOCIEDADES LOCA-

LES DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y LAS SOCIEDADES DE INTERÉS COLECTIVO -

AGRf COLA, ESTAS ÚLTIMAS CON CARÁCTER DE ORGANIZACIONES AUXILIA-

RES, 

EN 1935 SURGE LA LEY DE CRÉDITO P.GRÍ COLA, QUE CREÓ AL BANCO NA 

CIONAL·DE CRÉDITO EJIDAL, EL CRÉDITO AGRfCOLA QUEDÓ DIVIDIDO EN 

DOS RAMAS: PARA EJIDATARIOS y PARA PEQUEPos y MEDIANOS PROPIETA

RIOS, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA - -

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,. 

DESDE QUE EL BANJIDAL ENTRO EN OPERACIÓN EN 1936, OTORGÓ UN -

GRAN IMPULSO AL CRÉDITO PARA EL CAMPO, ASÍ COMO ESTABLECIÓ TODO 
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UN PROGRM~A DE CAtIBIOS Eri CL SECTO~: RUf(/\L, SEGÚN SE SEi"1\U\ SU -

OPERACIÓN FUE RESPONSABLES EN PARTE DEL PROCESO INFLACIONARIO DE 

ESOS Aílos. DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL sus REPERCUSIONES FUERON 

ENORMES. 

EL BANCO ílACIONAL DE (RtDITO [JIDAL RESULTÓ UN ELEMENTO ACTIVO 

EN EL APOYO INTEGRAL DE LOS REPARTOS AGRARIOS MASIVOS DE ESOS 

Afios y CONTRIBUYÓ GRANDEMENTE A LA RÁPIDA ORGANIZACIÓN DE LOS 

EJIDOS COLECTIVOS. EL 811tLl!D/d. TRl\?r1,JAP.t, EXCLUSIVM'.ENTE CON EJJ

DATAR I os ORGfltl I Z!IDOS. Es To cormuJo /\l. BArKO íiAc I oriAL DE CRtD I TO 

AGRf COLA A OCUPARSE DEL CRtDITO PARA PEOUE~OS Y MEDIANOS PRODUC

TORES Y A COMPARTIR CON EL PRIMERO, LOS PROYECTOS EN QUE LAS SO

CIEDADES DE INTERts COLECTIVO AGRÍCOLA ArRUPABAN A EJIDATARIOS y 

PEQUEros PROPIETARIOS. 

EN 1965 SE ORDENA LA CREACIÓN DEL BANCO UACIONAL AGROPECUARIO, 

SU OBJETIVO ERA LLEVAR A CABO EN EL MENOP TIEMPO POSIBLE LA - -

DESCENTRALIZACIÓN DEL CRtDITO AGROPECUARIO A TRAVtS DE INSTITU-

CIONES REGIONALES AUTÓNOMAS. EsTE BANCO DESDE sus INICIOS PUDO -

OTORGAR CR~DITOS A LOS PARTICULARES.SOCIEDADES E INSTITUCIONES -

VINCULADAS CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUAl~IAS, ASIMISMO, TENÍA FA 

CULTADES PARA PLANEAR Y EJECUTAR PROYECTOS RURALES ESPECÍFICOS, 

LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS TRES BANCOS EN EL SECTOR RURAL, OCA

SIONÓ QUE LA DERRAl>',A CREDITICIA EN EL CAMPO MEXICMIO DE 1970 - -
1974 A PRECIOS CONSTANTES SE ELEVARÁ DE t5 585 MILLONES A $7 10( 
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MILLONES, QUE REPRESENTÓ UNA TASA DE CRECIMIENTO DE q,C% ANUAL. 

(VER CUADRO 5)' iio OBSTArHE, EN ESTE Prnl ODO SE ASENTÚO LA BAJA 

PRODUCCIÓll DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y DE LOS RENDIMIENTOS POR 

HECTfREA EN LOS GRANOS BÁSICOS, REFLEJÁNDOSE EN MAÍZ TASAS DE-

CRECIENTE Y EN FRIJOL TASAS NEGATIVAS. EL PRODUCTO AGRÍCOLA CRE 

CJO EN 2.7%, QUEDÓ POR DEBAJO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLA-

CIONAL. 

LA MULTIPLICACIÓN DE LAS REFOR~AS A LA LEY DE CRÉDITO AGRfco

LA Y DE LAS INSTITUCIONES AGROPECUARIAS SE DIÓ POR LA V(A DE LA 

AGREGACIÓN. ANTES QUE DE LA INTEGRACIÓN, LO ruE ORIGINÓ OUE ES

TOS ORGANISMOS ACTUARAN EN COMPETENCIA Y AÚN CONTRADICTORIAMEN

TE A LOS PROPÓSITOS DE SUS OBJETIVOS Y DEL DESARROLLO AGROPECUA 

RIO, 

LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS l~STITUCIONES Y LA TEN-

DENCJA DEFICITARIA DEL SECTOR AGROPECUAP.JO, PROVOCÓ LA REESTRUr 

TURACJÓN DE LA BANCA AGROPECUARIA NACIONAL, CON OBJETO DE MEJO

RAR LA EFICIENCIA CREDITICIA EN EL SECTOR RURAL, Asf, EN 1975 -
SE MODIFICA LA LEY DE (RÉDITO AGRÍCOLA POR LA LEY rENERAL DE -

(RÉDITO RURAL, SE INCLUYÓ EN ELLA LA FUSIÓN DE LOS TRES BANCOSl 

EL /'\Gr. f COLA Y (ANADERO, EL [JI DAL Y EL flGROPECUAR 1 O, Y SE CREÓ 

EL BANCO NACIONAL DE (RÉDITO RURAL. LA LEY BUSCÓ A TRAVÉS DE E~ 

TA NUEVA INSTITUCIÓN RENOVAR LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL -

DEL PAfS; HÁCER PARTICIPE A SECTORES MÁS ÁMPLIOS DE LA POBLA- -

CIÓN EN EL DESARROLLO NACIONAL; LA URGENCIA DE APOYAR AL SECTOR 
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RURAL, CUYO REZAGO OCASIONABA SUBEMPLEO, DESEMPLEO. BAJA PRODUC

TIVIDAD, MERCADO REESTRING!DO Y, EN GENERAL, BAJOS NIVELES DE Vl 

DA EN EL MEDIO CAMPESINO. 

EL APOYO AL CAMPO ERA NECESA8IO PARA REVERTIR LA TENDENCIA QUE 

DEPRIMfA AL SECTOR AGROPECUARIO E IMPULSAR SU DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO. MEDIANTE POLfTICAS ~ICOROSAS Y SOSTENIDAS DE INVER

SIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE GASTO SOCIAL EN El 

CAMPO, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN CAM

PESINAS, Y MEJORM·1IElffO DE LOS T[fW!t:ClS DE ItlTCRCM\BIO DEL SEC-

TOR RURAL EN RELACIÓN A LAS DEMÁS ACTIV!DArEs ECONÓMICAS. 

Asf. El BANCO liACIONf,L DE (RÉDITO RURAL EN 1975 OTORGÓ CRÉDI-

TOS AL S1.CTOR AGROPE.CUARI o POR Ull ~~orno DE $8 146 11! LLONES, OUE 

SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE 15~ RESPECTO A 1974. (VER CUADRO 5), 
SIN EMBARGO, LA PRODUCCIÓIJ l\CRfCOLA NO RE/;CCIONÓ, DEBIDO A QUE 

LOS PRECIOS DE CllRANTfA ESTABMI DEPRIMIDOS, 

(oN EL NUEVO SISTEMA DE CRtDITO RURAL DE 1976-1982, A PRECIOS 

CONSTANTES EL MONTO ASCENDIÓ DE se 469 MILLONES A $5 760 MILLO

NES, LO QUE DENOTO UN CRECIMIENTO NEGATIVO EN 1.9% ANUAL. OBSEE 

VÁNDOSE QUE ENTRE 1980 Y 1981 FUE CUANDO SE OTORGÓ UN MAYOR VO

LUMEN CREDITICIO DERIVADO POR LAS ESTRATEGIAS DEL SAr. Es - -

IMPORTANTE DE.STACAR QUE rn 1978 BANRURAL FINANCIÓ LA ft.D0UISI- -

CIÓN DE 10 MIL TRACTORES, A FIN DE ACELERAR LA MECANIZACIÓN DEL 

CAMPO MEXICANO,(VER CUADRO 5), EN CAMBIO LA SUPERFICIE AGRfCOLA 
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HABILITADA POR BANRURAL EN ESTE PEf\ÍODC PASÓ DE 3.9 MILLONES -

DE HECTÁREAS A 7,2 MILLONES DE HECTÁREAS. OUE REFLEJÓ UNA TASA 

DE CRECIMIENTO DE 10.G~ ANUAL; tsro SE EXPLICA POR LA REPERCU-

SIÓN QUE TUVO LA CREAC!Óii DEL Sf\¡' 1
, cori UN !i·'.PACTO PAf:TICULAR EN 

LOS APos ANTES MENCIONADOS. los CULTIVOS DE MAIZ y FRIJOL FUE-

RON A LOS QUE PREFEí<EiiTU'.Er:TE SE LES PROl"OVJÓ r..ur·~EtffOS EN LA s.u 

PERFICIE ATErm1nr1. A Fltl [;[ cot~SECUIR U\ f1UTOSUFICIUKIA Allr·:EU 

TARJA (VER CUADRO 7), 

LA OPERACIÓN CREDITICIA DE BANRURAL DE 1983-1986 AUMENTÓ DE -

tL; 7% MILLONES A $4 976 MILLori:s. OUE EOU!Vf1LE A Utl CRECIMIEN

TO DE 1.5~ ANUAL, LA SUPERFICIE A0RfCOLA HABILITADA EN ESTE PE

RIODO SE INCRENENTÓ DE G,Q MILLONES DE HECTÁREAS A 7.2 MllLONES 

DE HECTÁREAS, SOBRESl\LE!L ! CUAU-'E!H L, LO$ CULT l VOS DE MAÍZ Y -

FRl JOL, J\L RESPECTO, ES IMPORTANTE Sf:.t'1\L/\t. OUE EN VIRTUD DE LOS 

l'ROBl.Ef.:AS FlNAfKIEfWS DEL PAÍS, Lf¡ JtlSTITUCIÓN SE HA AVOCADO A 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE ACRf COLA ATENDIDA, POR NO CON 

TAr CON AUMEtlTOS REALES EN su PROGRArl\ ~JNl\N(J[RO, (VER CUADROS 

5 y 7>.. 

SIN EMBARGO, LA EVOLUCIÓN DE BMmURAL HA SIDO Slt'MIFICATIVA -

DESDE SU CREACIÓN POR SU PAPEL PREDOMINANTE COMO INSTITUCIÓN DE 

CRéDITO AL CAMPO, SE HA CONSERVADO AÚN FRENTE A LA BANCA NACIO

NALIZADA, QUE OPERAN CON APOYO DE LOS RECURSOS GUBERNAMENTALES 

CONCENTRADOS EN FIDEICOMISOS COMO ES EL FIRA, 
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2.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE Cosros DE LA PRODUCCIÓN AGR{

COLA. 

Los COSTOS DESEMPEt'Ml Uiü\ FUtK!Ótl CENTRf•.L EN LA DETERMINl\C!ÓN 

DEL CREC! MI mm f\(iF:Í COU•' L\S FL\ICTl/1".r:l ONES DE LOS COSTOS EN LOS 

PRODUCTOS RÁS!COS PUEPEN srn Utl FHTOR DESESTt\F.lUZ/\DOR DE !MPOE 

TANCIA, ESTO ES, DE OUE M. f\EZ1\G/1RSE LO:; Pf~EC!OS DE r./\f.'AUTf;i, NE.U 

TRALI ZAN AL PRODUCTOh rn EL l·',[Jüf:t\Ml unn DE LOS :; ¡~>TEMAS TECNOLQ 

G!COS QUE ELEV[(l LA PfWfllJCClÓ1< M~ROPECUf1f·~!A, !1Sll·'.!SMO, PRODUCE -

FALTA DE ESTIMULO f'ARA EL PRODUCTOF<. LO QUE OC1'\S!OW\ ílUE SE MMU 

FIESTEN DISTORSIONES ECOt~ÓMlCAS Etl EL SECTOR lllJFf1L. 

SITUACIÓN QUE OBEDECE Al ENrOOUE DE l~ POLfTICA MACROECONÓMlCA, 

AL APLICAR CONTROLES EN LOS PRECIOS DE GARANTIA A LOS PRODUCTOS 

AGRf COLAS; DICHOS PREC!CS SE FLJMl NO POf\ RAZONES PlrLACIONf.RIAS, 

S 1 NO COMO PARTE DEL P íWCif\f,l-11\. Dt: F iWDUC. TO~: \\ÁS l COS t.¡ UE l:S T l MULE -

SEGÚN ESTO, LA Pí~ODUCCI(lN 1\GRÍCOL1\, PERO REALMEinE LOS PRECIOS -

QUE SE ESTABLECEN NO CUBREN LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL AGRl 

CULTOR, LO CUAL OBEDECE !\ OUE LOS RENDIMIENTOS OUE SE OBTIENEN -

EN LA AGRICULTURA MEXICANA SON EN T~RM!NOS ~ENERALES BAJOS, EN -

NOTA/ Con objeto de financiill' l.; orc·r·ación )'el 111,rnteni111it?11LU de los sistcn:¡1s 
-ae producción, ac,í como cu!Jr·fr el costo de capital de las inversiones agrí

colas, el a9riculto1· dobe de busccJr I,: l'l'cuper.:ición de los costos de produc 
ción, ¡¡ fin de que se aup1cnte l¡¡ tasa de <¡ananciil del productor para que _-;: 
lo motive a i:levilr el flujo rJ(• invl•r 0,ión en la arp·icultura y a utilizar me
jores tecnolo9ías que induzcan incre111entos en los rendimientos agrícolas, -
lo cual conducira a dis111inuir Jos costos d0 producción del agricultor. Véa
se Johnston Bruce F y Kilby P, Agricultura y Transformación Estructural. 
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EL CUADRO 9 Y 10 SE REFLEJAN LOS COSTOS REALES DE PRODUCCIÓN Y 

LOS PREC 1 OS DE GARAIH ( /\ POR TI PO DE CICLO AGRÍCOLA, EN LOS QUE 

SE PUEDE APRECIAR EL BAJO MARGEN DE UTILIDAD QUE OBTIENE EL -

AGRICULTOR, QUE LE RESULTA POCO ESTIMULANTE PAR/\ OUE PUEDA AM

PLIAR L~ OFERTA DE rraDUCTOS BAS!COS. OUE CONJUGADOS CON LOS -

RENDI MI EIHOS QUE SE l.OCRfltl POíl CULT l '!0 EN 1\LC:UNOS PfWDUCTOS -

SON TOTALMENTE INCOSTEABLES PARA EL PRODUCTO~ \VER CUADRO 11), 

AL ANALIZAR LA ESTílUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LOS 

CULTIVOS BÁSICOS, EIKOtHRAMOS OUE Et; M1\ÍZ Y Ff\l,JOL DESCENDIE-

RON EN LOS CICLOS 85/87 Y 87/87, ESTO SE EXPLICA EN VIRTUD DE 

QUE POR LOS ELEVADOS PREC!OS Et; LOS FERTILIZANTES Y EN LAS SE

MI LLf1S MEJORArJ1'<S LOS flf''' l Clll TO RES HAN í<EDUC l Dl: EL COllSLlt·:O DE -

ESTOS l NSUMOS rn LA M/1YOR p¡\RTE DE U\ SLWERFI el t AGíd COLA' AN
TE ESTE HECHO, LOS PRECIOS DE GARANTIA SE INCREMENTARON CONSI

DERABLEMENTE, EN FRIJOL Y MAL'. EL f\IJMCNfO FUE DE 75~s Y 67% RE.S. 

PECTO A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN; NO OBSTANTE, LOS RENDIMIEN-

TOS [N ESlOS Pl\ODUCJOS NO RULEJAli NlNGLJrlA MEJORÍA, ELLO OBED.E. 

CE kOLJE NO SE HAN DADO INNOVACIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN 

LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA, 

POR ELLO,PARA AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS EN LA AGRICULTURA Y 

EL PRODUCTOR LOGRE ABATIR REALMENTE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

ES NECESARIO QUE SE MODERNICE LA INVESTIGACIÓN OUE SERÁ LA - -

PRINCIPAL FUENTE DE NUEVAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA - -
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AGRICULTURA. PREFERENTEMENTE ESTÁ SE DEBE DE ORIENTAR A LA AGRI

CULTURA DE TEMPORAL EN DONDE EXISTE UN GRAN REZAGO Y SE CULTIVA 

EL 75% DE LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADf, (VER CUADRO 12); ADEMÁS, 

LOS AGRICULTORES LOCALIZADOS EN ESTAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN SUS ltl 

VERSIONES PRESENTAN UN ALTO RIESCO,YA OUE DEPENDEtl DE LAS CON-

DICIONES CLIMATOLÓGICAS, 

EN REALIDAD LA INVESTIGACIÓN AGR(COLA BIEN DIRIGIDA HA DEMOS--

TRADO SEP UW\ !t<VEPSíÓIJ SlJl·W·TNTE [lE!irf<BLE LO cu:,L SE DEMUESTRA 

A TRAV~S DE LA REVOLUCIÓN VERDE QUE CONSTITUYÓ UNO DE LOS ACONT[ 

CIMIENTOS :o\/1s S!Grl!FIC/dl'IOS DE ~_f, JrNESTIG.l\CIÓiJ Et< LOS TIEMPOS 

MODERNOS' f\w LO OUE DUlL r~r: el¡; l ;, \!iif, CCitiS I (-lif1C l ór; r.;,\YOR IJ[ FON

DOS PÚBLICOS, INCLUSO EN LAS C l "Cllfi:iT/d!Cl 1\S ;\CTU1\LES ilE PRC;l'- -

PUESTOS RESTRl NG1DoS; f""U[:)TO CiUE, rn Lf, !·'.[l'l [!¡\ [tj OU[ SE ELEVEN 

LOS RENDIMIENTOS AGR(COLAS SERVlRA~ DE ESllMULG AL PRODUCTOR - -

QUIEN OBTENDRÁ UflA Mf\'íOP Tt,SA L'E (,WMK!A. Y poq LO T/\NTO, ESTO 

CONLLEVARÁ A UN ACERCAMIENTO GRADUAL DE LA AUTOSUFICIENCIA ALI-

MENTARIA DEL PAÍS, 
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3, LA AGRICULTURA EN EL CO~ERCIO EXTERIOR 

Los PROBLEMAS ECONÓMICOS ACTUALES DEL PAf s HAN HECHO QUE SE 

ADECUEN LAS POLfTJCAS DE COMERCIO EXTERIOR, CON OBJETO DE QUE 

SE ACELERE LA PROMOCIÓtJ DE LOS PRODUCTOS OllE SON SUSCEPTIBLES 

DE EXPORTACIÓ!J, CUYA PRÁCTIC/1 COilliUZCA 1\L PAÍS f, AUMEt~HR LA 

CAPTACIÓN DE DIVISAS. y ESTO Ll rERMITE ArUNTALAP su DESARRO

LLO I NTEGRl\L, SIN EMB1\F'.í10, HEMOS '/IS TO OUE EST!' M[[: lrlrl HA CON 

DUC 1 DO f', OUE SE DESAi\ROLLE \JU fiODELO ECot!ÓM r CO DE COYUNTURA -

PARA LAS LfNEr1S DE PPOflt:CCIÓ!I DUE f'Af<ilCIFi\IJ rn [L COMERCIO -

NECESITAN PARA ALENTAR A MEJURAR LOS NIVELES DE INVERS!ÓN Y -

LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN '.;E iiMl MAtlTE-: 

11 l DO POR ABA~IO DE L/1 COMPETEUC l f, l HTERNAC ! OIJAL, 

DICHA SITUACIÓN SE EXTIENDE DE IGUAL Ml\NERA Al SECTOR /\GR{

COLA, EN DONDE LOS AGRICULTORES HAN PREFERIDO DESTINAR MAYO--

NOTfl.I. Los cambios en 1a estructura del comercio exterior de productos agrí 
----CÓlas f la dependencia olimentaria del er.tei·ior, definen los aspectos de-:: 

transnaciona1 iz.:iciór1 e inserción de la aqricultura en la economía mundial, 
esto obedece al proceso de nodernización que se ha realizado en la agricul 
tura comercial a través de aprovisionamit>ntos de insumos agroquímicos, ma--:: 
qui nari a agrí col ü, son factore" que h;:in transformado profundamente 1 as re
laciones de la agrir,ult111·a y subordinado al Ci.ll11J1esino a los requerimien-
tos del mercado internacional. '.:ii11 crdJargo, la Jgricultura adquirió un si.[ 
nificado estratigico a portir de 1~ década de los 60 y 70, debido a 1a ere 
ciente i·ival idJd de los ¡Bises desarrollados. [n este período los Estados
Unidos rea·;·inn:i su superioridad económica y tecnológica que le pern1itió eK 
portar grandes volúmenes de proJuclos agrilolas. Véase Teubal Miguel, ln-
ternacionalización del Capital y Complejos Agroindustriales. Impacto sobre 
la Agricultura Latinoamericana, Investigación Económica No. 170 octubre- -
Diciembre 1984, U.N.A.M. 
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RES ESFUERZOS A LA EXPORTACIÓN, PESE A LAS DIFICULTADES DELCO

MERCIO INTERNACIONAL: EXISTEN CONDICIONES FAVORABLES EN MATERIA 

DE PRECIOS QUE PERMITE A LOS PRODUCTORES ELEVAR SUS NIVELES DE 

UTILIDADES, PERO EN DETRIMENTO DEL ABASTO DEL MERCADO INTERNO, 

ESTO CONLLEVA A QUE LOS PRECIOS I NTEPtlOS SE TENGJ\t~ QUE AJUSTAR 

CASI A LOS NIVELES DEL MEf.:C1'\DO I1HEíltlACiCHi1\L, SIN QUE LOS NIVE

LES DE INGRESO PERCÁPIH Y SU DISTHIB\KIÓH 1/V,.,BIU; SL 1\Ju;;TEN ·· 

A LAS RETRIBUCIONES DE LOS Ptdscs fTl·!1it:rM;rcs, Pf{()F!(:Ji\trnosE -

AS! EL DESf,BASTO y [t;cARLC!l.'!EfiTO ú!o LOS (1Llt·~LriTO'.) y DE OTROS -

PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LA POBLACIÓN. 

LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN HA TENIDO QUE INCORPORAR NUEVAS 

TECNOLOG f AS PARA room COMPET rn CN; Lf,S NORMl\S 1 NTEHIJAC I ONl\LES 

DE CALIDAD Y PRECIO. tfo OBSTJ\f/T[, C:1BE MEllCION1\R QUE TAMBIÉN EN 

LOS CULTIVOS DE GRMWS BAS!COS SE H;'\N REGlSTRADO LIGEROS INCRE

MENTOS DE PRODUCTIVIDAD, HECHO ílUE, AUNADO A LA DISMINUCIÓN DE 

LA DEMANDA INTERNA, HA COADYUVADO A QUE LAS IMPORTACIONES DE E~ 

TOS PRODUCTOS D!SMltlUYAN SUSTAMCIALMENTE AHORRÁNDOSE i\Sf DIVl-

SAS AL PAf S, 

DENTRO DE ESTE ENTORNO MACROECONÓMICO, LA AGRICULTURA TIENE -

UN PAPEL BÁSICO EN LA PLANEAClÓN SOCIAL Y FINANCIERA DEL PAfS, 

Es UNA EMINENTE GENERADORA DE ALIMENTOS Y DE DIVISAS, CUYA FUN

CIÓN ES IMPORTANTE QUE SE CONTINUE REALIZANDO PARA LO CUAL SE -

DEBERÁ OTORGAR MAS ATENCIÓN EN INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE IN-
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VERSIÓN, AS! COMO EN LAS TECNOLOGÍAS QUE SE INTEGRAN AL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN, A FIN DE QUE EN FORMA ARMONIZADA SE CUBRA LA DE

MANDA DE PRODUCTOS BÁSICOS DEL MERCADO INTERNO COMO TAMBitN LA 

DEMANDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGR{COLAS DE EXPORTACIÓN, 

3.1. LA PoLfTICA CoMERCIAL l\crWPECUAR!A 

EN MATERIA DE POLfTJCA COMERClAL AGROPECUARIA, SE HA PROCURA

DO QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LL~ PRODUCTOS AGRfCOLAS CUENTEN -

CON UNA MAYOR DIVERSIF!Cf1CIÓN EN EL ME.RU1DO 1rnERN1\C!ONAL, CON 

OBJETO DE ATENUAR LAS TRABAS PROTECCIONISTAS QUE IMPONEN LOS -

PAISES INDUSTRIALIZADOS PARA PROTEGER A SUS ECONOMÍAS AGR{COLAS 

INTERNAS, NO OBSTANlE QUE EN OCASIONES SUS PRODUCTOS NO REUNEN 

LAS NORl·'.AS DE C1\L!DAD :JUE DEM/\NDM1 SUS CONSUMIDORES, 

los ESFUERZOS QUE SE Hf\fl '1ECHO POR Mff'Ll f\R EL HOR! LONTE COMER 

CIAL DE MtXICO SON GRANDES, PERO DESAFORTUrlADM1ENTE LOS RESULTA 

DOS HAN SIDO POCO SATISFACTORIOS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTQ 

RES AG.RfCOLAS HAN PREFER[{)O POR CUESTIONES GEOGRÁFICAS Y ABATI

MIENTOS DE COSTOS CONTINUAR COMERCIALIZANDO SUS PRODUCTOS CON -

LOS ESTADOS ÜN!DOS QUE ABSORBE EL 79.6% DEL TOTAL DE LAS EXPOR

TACIONES MEXICANAS, MIENTRAS QUE LAS IMPORTACIONES QUE SE REALl 

ZAN DE ESE PAIS SIGNIFICAN EL i.il.8Z CUYOS PRODUCTOS SON PRIN 

CIPALMENTE ALIMENTOS BÁSICOS, (VER CUADROS 13 Y 14), 
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EL ALTO GRADO DE DEPENDENCIA QUE EN MATERIA DE COMERCIO EXTE

RIOR AGRÍCOLA TENEMOS CON LOS ESTADOS UNIDOS, HA PROVOCADO QUE 

DE MANERA RECURRENTE ESTE PAÍS NOS ESTE PONIENDO MAYORES BARRE

RAS PROTECCIONISTAS, QUE EN LA MAYORfA DE LAS VECES NO SON JUS

Tl FICADAS, COMO ES EL CASO DE LAS MEDIDAS F!TOSANITAR!AS Y ELE

VADOS ARANCELES QUE IMPONEN CUANDO LOS ESTADOS DE FLORIDA Y CA

LIFORNIA TirnEN BUEt~\ PRODUCCIÓN Y COINCIDEN Cüt~ LA COSECHA DE -

PRODUCTOS AGRÍCOLAS MEXICANOS, 

EN CONSECUENCIA, EN TANTO SE MMHENGA ESTE NIVEL DE COMERCIO 

EXTERIOR CON LOS ESTADOS UNIDOS SE PREV~ OUE DIFÍCILMENTE LOS -

PRODUCTOS AGRÍCOLAS MEXICANOS PODRÁN PENETRAR A OTRAS ECONOMIAS 

DOMÉSTICAS, DADO QUE LOS /,GRICULTORES DE LA f(El~IÓN mrnE y CEN-

TRO DEL PAÍS, CASI SISTEMÁTICAMENTE, YA TIENEN ESTABLECIDOS CON 

TRATOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CON EMPRESAS AGROINDUS

TRIALES E INTERMEDIARIOS NORTEAMERICANOS, 

3,2, LA BALANZA AGROPECUARIA 

EL SECTOR AGROPECUARIO HA REGISTRADO UN/\ NOTABLE MEJORÍA EN -

SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERNO, LO CUAL OBEDECE A QUE -

NOTAt Mexico deberá buscar fonnas 111.'ís ventajosas en su inserción en la econo 
-/iíia internacional, cuya estrater¡ia privi le9ie el crecimiento económico del :

pafs y fortalezca la produccitin i11tern¿1, lo cual conducit-á a aumentar los -
volúmenes de export~ción y por ende, habra una mayor captación de divisas que 
financiarSn las actividades económicas del pais. Véase Calzada Falcón Fer-
nando, México, el Tercer Mundo y el Comercio Internacional. Investigación -
Económica No. 180 abril-junio 1987, U.N.A,M. 
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SE HAN AUMENTADO SUS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD AL HABERSE INCOR

PORADO NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y A LO FAVORABLE DE LAS CON

Dl C!ONES CLIMATOLÓGICAS. Esto PERMITIÓ A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

RECUPERAR SU PRESENCIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y ASÍ 

REDUCIR EL NIVEL DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA CON EL EXTERIOR, AL 

AUMENTARSE SENSIBLEMENTE LA SUPERFICIE COSECHADA Y CONSERVAR 

LOS RENDIMIENTOS EN LOS PRODUCTOS BÁSICOS (VER CUADRO 11), 

AL ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA AGROPECUARIA oe-
SERV/\MOS OUE rn 1977 Rf:TLE,JÓ Lit< sr,t.DO POS !T 1 \10 DE 678 MILLONES 

DE DÓLARES, EN VIRTUD DE QUE SE LOGRARON EXPORTACIONES DE 1 312 
MILLONES DE DÓLARES, Los PRODUCTOS OUE DESTACAN SON : CAF~ CRU

DO EN GRANO, JITOMATE. Y ALGODÓN CON EL 34,9%, l6,LI% Y 14,9% -

DEL TOTAL. RESPECTIVAMENTE. POR SU PARTE, LAS IMPORTACIONES AL

CANZARON UN MONTO DE 634 Ml LLüiiES DE DÓLARES, SOBRESAL 1 ENDO LOS 

PRODUCTOS DE MAÍZ CON EL 35%; SOY1\ CON 29.2%; SORGO CON 14,4%; 

Y OTROS PRODUCTOS AGRfCOLAS 23%, (VER CUADRO 15), 

PARA 1979 EL SALDO DE LA BALANZA AGROPECUARIA SE INCREMENTÓ 

l!QI8.L Las perspectivas de exportación de productos agropecuarios son buenas; 
sin embargo, deben tomarse en cuenta que en el mercado internacional exis-
ten grandes prolllernas como son li!S barreras arancelarias y de tipo fitosanj_ 
tario, que puoden ser una li1nitante, así como la inestabilidad de los pre-
cios en los productos prirnerios, cuyas armas son básicas para el manipuleo 
del comercio cx,terior por parte de los Estados Unidos. Véase periódico el -
Financiero 22 de abril de 1987, 
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A 806 MILLONES DE DÓLARES, QUE SIGNIFICÓ UN CRECIMIENTO DE 18,9% 
EN RELACIÓN A 1977, EN ESTE A~O LAS EXPORTACIONES ASCENDIERON A 

l 778 MILLONES DE DÓLARES QUE REPRESENTÓ UN 35,5% MÁS RESPECTO -

AL AílO MENCIONADO; A NIVEL PRODUCTO EL CAFt PARTICIPÓ CON 32,3%: 
ALGODÓN CON 17.4%; JITOMATE CON ll,G% Y LAS LEGUMBRES Y HoqTALl

ZAS CON 8, 7%, (ABE MENC!OfiAR QUE EN EL ALGODÓN LVi EXPORTACIONES 

AUMENTARON LIGERAMENTE DE LO REGISTRADO EN 1977. EN EL CASO DE -

LAS lMPOIHACIOt~ES TMIBIÉN SE REG! STRÓ UN rnECIMl EtHO DE 972 MI-

LLONES DE DÓLARES. EQUIVALENTE A UN INCREMENTO DE 53,3% EN RELA

CIÓN A 1977, DEBIDO A OUE EL RENGLÓN DE OTROS PRODUCTOS Y EL SOR 

GO ELEVARON SUS IMPORTACIONES A 40% Y 16,5% RESPECTIVAMENTE, EN 

CAMBIO EN MAÍZ Y SOYf1 DISMINUYERON SUS IMPORTACIOtlES A 10,5% v -

16.3% (VER CUADRO 15), 

No OBSTANTE, A LOS RESULTADOS FAVORABLES EN LA BALANZA AGROPE

CUARIA, LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE SE TUVIERON EN 1979 -
NO FUERON FAVORABLES, Y SE AGUDIZARON EN LOS AÑOS DE 1980 Y - -

1981, ESTO PROVOCÓ QUE AL ENTRAR EN OPERACIÓN EN ESTOS A~OS EL -

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, SE HAYA MANIFESTADO UN SALDO NEGA

TIVO EN LA BALANZA AGROPECUARIA DE 497 A 939 MILLONES DE DÓLARES, 

RESPECTIVAMENTE, COMO CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA QUE SE REGISTRÓ 

EN ESTOS APos SE AUMENTARON LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIA A --

2 025 MILLONES DE DÓLARES EN 1980 Y 2 420 MILLONES DE DÓLARES EN 

1981, ES DECIR. EN AMBOS A~os. SE REGISTRÓ UN INCREMENTO ARRIBA 

DEL 100% RESPECTO A 1979. Los PRODUCTOS CON LOS MAYORES INDICES 



- 58 -

DE IMPORTACIÓN SON: MA(Z 29,4% Y 18.7% EN CADA APO; SORGO 15.5% 
Y 17,9%: OTROS 41.7% Y 39,8%; Y LA SOYA SE INCREMENTÓ DE 6,5% A 

14,7%, RESPECTIVAMENTE, (CUADRO 15), 

PoR SU PARTE, LAS EXPORTACIONES DE 1980 Y 1981 SUMARON 1 528 
Y 1 481 MILLONES DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE LO QUE SIGNIFICÓ -

UNA REDUCCIÓN DE 14,1% Y 16,7%, ESTAS EXPORTACIONES SE INTEGRA

RON PRINCIPALMENTE CON PRODUCTOS COMO ALGODÓN, CAFt CRUDO EN -

GRANO, J 1 TOMATE, LEGUMBRES Y HORT.l\Ll Zt\S QUE EN CONJUNTO ABSOR

Bl ERON EL 70.4% EN 1980 Y LL 73,7% EN 1981. (CUADRO 15), 

EN 1982 SE LOGRÓ UNA SENSIBLE MEJORIA EN LA BALANZA AGROPECUA 

RIA AL ARROJAR UN SUPERÁVIT DE 134 MILLONES DE DÓLARES, LO CUAL 

OBEDECIÓ A QUE CON EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO SE MEJORÓ EL 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE SE REDUJERAN -

SIGNIFICATIVAMENTE LAS IMPORTACIONES A 1 099 MILLONES DE DÓLA-

RES, LOCALIZÁNDOSE PRINCIPÁLMENTE EN LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS, 

EL MONTO DE LAS EXPORTACIONES ASCENDIÓ A 1 233 MILLONES DE DÓLA 

RES, CUYA CIFRA FUE INFERIOR AL 16.7% EN RELACIÓN A 1981, DEBI

DO A QUE LOS PRECIOS INTERNACIOtlALES DEL ALGODÓN, JITOMATE Y Lf. 

GUMBRES Y HORTALIZAS REGISTRARON UNA BAJA IMPORTANTE, (CUADRO -

15)' 

POR EL CONTRARIO DE 1983 A 1985 LA BALANZA AGROPECUARIA REFLf 

JÓ SALDOS NEGATIVOS DE 411 Y 297 MILLONES DE DÓLARES, RESPECTI-
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VAMENTE, COMO CONSECUENC 1 A DE OUE SE AGUD! ZARON LOS PROBLEMAS -

ESTRUCTURALES EN LA AGRICULTURA Y A LO IRREGULAR DE LOS FENÓME-

NOS CLIMATOLÓGICOS, DICHA SITUACIÓN PROVOCÓ QUE SE AUMENTARAN -

LOS NIVELES DE IMPORTACIÓN A 1 695 Y 1 519 MILLONES DE DÓLARES -

EN CADA AÑO, CUYAS IMPORTACJONES FUERON PRINCIPALMENTE MA!Z, SO

YA, SORGO Y OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, EN EL CASO DE LAS EXPORTA 

ClONES FUE POR l 284 Y l 322 MILLONES DE DÓLARES, SIENDO EL CAFÉ 

CRUDO EN GRANO El QUE ABSORBIÓ El 37,7% EN 1983 Y EL 36,4% EN --

1985, (CUADRO 15), 

EN 1986 LA BALANZA AGROPECUARIA REGISTRÓ UN SALDO POSITIVO DE 

1 168 MILLONES DE DÓLARES, CIFRA QUE SUPERÓ AMPLIAMENTE LO REPOR 

TADO EN A~OS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE LAS EXPORTACIONES SE -

ELEVARON A 2 106 MILLONES DE DÓLARES, COMO RESULTADO DE QUE SE -

MEJORARON LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFÉ CRUDO EN GRANO Y 

DEL J!TOMATE, CUYA PARTICIPAClÓN SIGNIFICÓ EL 39,1% Y EL 20.1% -

DEL TOTAL; EN CAMBIO LAS 1 MPORTAC l ONES BAJARON A 938 MILLONES DE 

DÓLARES, DEBIDO A QUE SE REDUJO LOS NIVELES DE IMPORTACIÓN DE -

GRANOS BÁSICOS, POR LAS CONDICIONES FAVORABLES QUE SE TUVIERON -

EN LA AGRICULTURA EN ESE AMO, (VER CUADRO 11), 

3,3, EL SECTOR AGRf COLA EN EL MARCO DEL GATT 

EN EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE MtX!CO AL GATT1 LAS PARTES CON

TRATANTES RECONOCIERON QUE ~ÉXICO ES UN PÁfs EN vlÁs D~ DESARRO-
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LLO, Y QUE OTORGA UN CARÁCTER PRIORITARIO AL SECTOR AGRÍCOLA EN 

sus POLÍTICAS ECONÓMICAS y SOCIALES. Es~o PERMITIRÁ TENER VIGEN

TE EL OBJETO DE MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGR(COLA Y MANTENER EL R~

GJMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA, ASÍ COMO PROTEGER EL INGRESO Y -

LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL, 

ENTRE LOS COMPROMISOS QUE MÉXICO ADOUIRIÓ CON LA ADHESIÓN AL -

GATT FUE LA LIBERALIZACIÓN DE SlJ COMERCIO EXTERIOR E iNTENSIFl-

CAR SU PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN GRADUAL DE LOS PERMISOS PREVIOS -

DE IMPORTACIÓN POR LA PROTECCIÓN ARANCELARIA, CUYOS PUNTOS SON -

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 29 DEL INFORME 

DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ARTICULO X! DEL GATT, 

DENTRO DE ESTE MARCO, MÉXICO NEGOCIÓ 373 FRACCIONES ARANCELA-

RIAS QUE SIGNIFICÓ UN VALOR DE IMPORTACIÓN DE l 828,7 MILLONES -

NOTN. En el Proceso de Adhesión de México al Gatt referido al sector agrope-
--CUario, ~e solicitó la consolidación de niveles arancelarios más altos a los 

que establece el actual r6glmen interno de México, mantener la licencia pre
via y cuotas de importación de aquellos productos de alta sensibilidad y -
buscar la concurrencia oportuna y competitiva de los insumos de máxima apli
cación en el sector. Es importante comentar que en materia de comercio agro
pecuario en las negociaciones multilaterales del Gatt, no han demostrado re
sultados concretos y, por ello, en la Octava Ronda de Negociacones Comercia
les Multilaterales se contempla como principal preocupación dinamizar el Co
mercio Agropecuario e incorporarlo a las normas y disciplinas del Acuerdo Ge
neral, partiendo del reconocimiento que todils las naciones miembros de este 
organismo han protegido al sector agropecuario a través de medidas no aron-
celarías o para arancelílrias. Véase Memoria del Seminario el Gatten el Sector 
Agropecuario y el Prnceso de Adhesion de México ,~l Acuerdo General sobre - -
Aranceles Aduaneros y Crnnercio (GATT). Dirección General de Asuntos lnterna
ciona 1 es-SARH y Gabinete de Co1nercio Exterior. 
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DE DÓLARES, EQUIVALENTES AL 15,9% RESPECTO A 1985, DEL TOTAL -

DE FRACCIONES 66 CORRESPONDIERON AL SECTOR AGROPECUARIO Y CON-

TEMPLAN PRODUCTOS QUE NO SE PRODUCEN EN EL PAf S, 

EN LA NEGOCIACIÓN DE ESTA LISTA DE CONCESIONES DE PRODUCTO -

POR PRODUCTO A TRAV~S DEL RéGIMEN ARANCELARIO NOS OBLIGA A DAR 

EL MISMO TRATAMIENTO A TODAS LAS PARTES CONTRATANTES DE ACUERDO 

A LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA, fa¡ ESTE PROCESO IM-

PLICÓ QUE México SÓLO OTORGARÁ CONCESIONES y NO RECIBIERA. LA -

RAZÓN OBEDECE A QUE 1979 M~XICO PARTICIPÓ EN LA ªRONDA TOKIOª -

EN LA QUE OTORGÓ Y RECIBIÓ CONCESIONES, YA QUE CON LA ADHESIÓN 

DE M~X!CO AL GATT SE SUPONE QUE EN EL MOMENTO EN QUE INGRESA -

AL ACUERDO GENERAL SE BENEFICIA CON LAS QUE OTROS PAISES HAN CE 

DIDO A LAS PARTES CONTRATANTES, 

POR OTRA PARTE, EN LOS COMPROMISOS DE SUSTITUCCIÓN DE PERMI-

SOS PREVIOS, SE HICIERON ALGUNAS EXCEPCIONES PARA M~XICO SIENDO 

LAS SIGUIENTES: 

l, APLICACIÓN DE NORMAS O REGLAMENTOS A LA IMPORTACIÓN DE PRO

DUCTOS AGROPECUARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTA

LES PREVISTAS EN EL ACUERDO GENERAL (ART, XI), 

2, RESTRICCIONES PARA PROTEGER EL EQUILIBRIO DE LA BALANZA DE 

PAGOS (ART, XII). 
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3, RESTRICCIONES PARA FAVORECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL -

PAÍS (ART. XVII!). 

4, RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CASOS PAR 

TICULARES (ART, XJX): 

5. RESTRICCIONES PARA PROTEGER LA MORAL PÚBLICA, LA SALUD, LA 

VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LOS ANIMALES O BIEN PARA PRESERVAR -

LOS VEGETALES, ASÍ COMO PARA PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES -

AGOTABLES, (ART, XX), 

TALES INSTRUMENTOS PROTEGERAN A LA ECONOMfA NACIONAL DE POSI

BLES EVENTUALIDADES QUE SE DEN EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL, 

SIN EMBARGO, SE PUEDE OBSERVAR QUE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 

DEL GATT EN EL SECTOR AGROPECUARIO NO HAN FUNCIONADO, EN VIRTUD 

DE QUE TODOS LOS PAfSES INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO HAN ESTA

BLECIDO SUS PROPIAS POLIT!CAS PARA PROTEGER A SUS PRODUCTOS - -

CUANDO EN MATERIA DE PRECIOS LOS NI VELES DOMtSTICOS SON MAYORES 

QUE LOS QUE PREVALECEN EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 

ESTAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO ESTÁN PROHIBIDAS EN EL ACUERDO 

GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO, Y CONTRAVIENE CON 

EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, LO CUAL HA SIDO -

DEFINIDO POR LOS PAISES COMO "ZONA GRIS" ENTRE LAS QUE SOBRESA

LEN: 
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- Los GRAVAMENES VARIABLES QUE SON UT! Ll ZADOS POR LA CEE: LOS -

PRECIOS MfNIMOS A LA IMPORTACIÓN; Y LOS ACUERDOS VoLUNTARJOS DE 

LIMITACIÓN DE EXPORTACIÓN, 

- Los SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN AGRf COLA o LA EXPORTACIÓN QUE -

PERMITE QUE UN PAIS VENDA A UN PRECIO MÁS BAJO QUE EL EXISTENTE 

EN El MERCADO INTERNACIONAL, 

A ESTE RESPECTO, ES IMPORTANTE SEÑALAR OUE EL ARTICULO XV! DEL 

GATT, PERMITE EL USO DE SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS, SIEMPRE QUE ESTA SUBVENCIÓN DEL PAÍS EXPORTADOR -

NO ABSORBA MÁS DE UNA PARTE EQUITATIVA DEL COMERCIO MUNDIAL. SIN 

EMBARGO, EN EL GATT NO SE TIENE DEFINIDO QUE ES LA PARTE EQUITA

TIVA DEL COMERCIO. BAJO EL CÓDIGO DE SUBSIDIOS SE SUPONE QUE es 

EL PROMEDIO DEL COMERCIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR ELLO SE HAN -

CONS 1 DERADO LOS FACTORES QUE PUDIERAN AFECTAR AL COMEHCIO MUNDIAL 

RELAClONADO CON EL SECTOR AGROPECUARIO· EN EL QUE LOS PAÍSES PRQ 

DUCTORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HAN CONQUISTADO MÁS MERCADOS 

EMPLEANDO SUBSIDIOS A SUS EXPORTACIONES, 

ASIMISMO, EL GATT PERMITE LA UTILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS FITOSA 

NITAR!AS PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DE LOS ANIMALES 

O DE LAS PLANTAS, PERO AL NO EXISTIR UN LÍMITE ALGUNOS PAÍSES LA 

IMPONEN COMO BARRERAS NO ARANCELARIAS A LAS IMPORTACIONES, 

ANTE ESTA SITUACIÓN, EN 1982 SE REALIZÓ UNA JUNTA MINISTERLAL 
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EN EL GATT, DURANTE LA CUAL UNO DE LOS ASUNTOS QUE SE TRATÓ CON 

DETALLE FUERON LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO EN EL SECTOR AGROPE-

CUARIO, SE CREÓ UN COMITÉ PARA El COMERCIO AGROPECUARIO, A FIN 

DE QUE FORMULARA RECOMENDACIONES QUE PUDIERAN LIBERALIZAR EL CQ 

HERCIO AGROPECUARIO, ESTE COMITÉ CUENTA ACTUALMENTE CON 50 PA(

SES MIEMBROS, [r¡ LA PRIMERA FASE DE SU TRABAJO SE ANALIZARON -

CON DETALLE LAS POLfTICAS DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL ACUER

DO GENERAL EN LO QUE RESPECTA A u, 1'\GR!CULTURA; TAMBIÉN SE HIZO 

UN INVENTARIO DE LAS MEDIDAS QUE ESTAN ADOPTANDO LOS PA(SES TAN 

TO PARA LAS IMPORTACIONES COMO PARA LAS EXPORTACIONES AGROPECUA 

RIAS EN LO RELATIVO A VENTAJAS DE IMPUESTO, SUBSIDIOS, TASAS 

ARANCELARIAS, CUOTAS Y MEDIDAS FITOSANITARIAS ENTRE OTRAS, 

EN 1984 El COMITÉ HIZO LAS RECOMENDACIONES PARA CUMPLIR CON -

LO ENCOMENDADO, TRATANDO DE PRECISAR EN QUE COND ! C l ONES LAS ME

DIDAS ANALIZADAS AFECTAN EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y CÓMO PODRÍAN 

QUEDAR SUJETAS Al MARCO NORMATTVO DEL GATT, APLICANDO NORMAS Y 

DIC!PLINAS EFECTIVAS Y OPERATIVAS, LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTA 

DAS POR LAS PARTES CONTRATANTES QUE PARTICIPARON. POR LO QUE EL 

(OMI TÉ ELABORÓ UN DOCUMENTO DETALLADO SOBRE CÓMO REGULAR EL CO

MERCl 0 AGROPECUARIO. El CUAL A LA FECHA CONTINÚA EN DISCUSIÓN, 

DEBIDO A ESTE HECHO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS PAÍSES -

DESARROLLADOS HAN CQNS 1 DERADO A LA f\GR I CULTURA COMO UN CASO ES

PECIAL. ANTE LOS PROBLEMAS POLÍTICOS, SOCIA~ES Y ECONÓMICOS DEL 
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SECTOR AGROPECUARIO, EL PRIMER TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EL SEC

TOR AGROPECUARIO EN EL GATT, FUE EN 1955 A LOS ESTADOS UNIDOS, -

QUE LOGRO EXENTAR UNA PARTE DE SU POLÍTICA AGRfCOLA DE LAS RE- -

GLAS DEL ORGANISMO, A LA FECHA ESTE PA{S APLICA CUOTAS A LA JM-

PORTACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE PRODUCTOS LÁCTEOS, LA SEGUNDA PUE 

LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA QUIEN APLICA !MPUESTOS VARIABLES 

A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, OUE HAN SIDO OBJETO 

DE NUMEROSAS QUEJAS Y ESTÁN VINCULADOS A LOS DESEQUIUBRIOS DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, 

POR OTRA PARTE, SUIZA OBTUVO UNA EXCEPC!Óll ESPECIAL SOBRE PRO

DUCTOS AGRfCOLAS EN SU PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL GATT, EN TANTO -

QUE JAPÓN MANTIENE AÚN SEVERAS RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, EN CONSECUENC! A, ES r:€ Ll..J!PAR LA ATENCIÓN QUE 

LOS NEGOCIADORES DEL COMERCIO MUNDIAL HAYAN MANIFESTADO REITERA

DAMENTE LA I MPORTANC l A DE ADOPTAR MEDIDAS MULTILATERALES, A FIN 

DE LOGRAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA CON LA POLÍTICA -

COMERCIAL RELACIONADA CON EL SECTOR AGROPECUARIO, CUANDO EN LA -

REALIDAD SE OBSERVA QUE LOS ACUERDOS MULTILATERALES TIENEN RESUl 

TADOS POCO FAVORABLES EN EL COMERCIO MUNDIAL, 

EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA RONDA URUGUAY, LAS PARTES 

CONTRATANTES AFIRMARON QUE LAS NEGOCIACIONES DE ESTA RONDA DEBE

RÁN PROCURAR UNA MAYOR LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO AGRf COLA Y EL 

SOMETIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE AFECTAN EL ACCESO DE LAS IMPORTA 
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ClONES Y LA COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES A REGLAS Y DISCIPLl 

NAS MÁS REFORÚDAS Y EFECTIV/,S, SIN EMBRAGO, LAS NEGOCIACIONES -

PROMETEN SER SUMAMENTE DIFICILES CONSIDERANDO LAS DIVERGENCIAS -

DE INTERESES PREVALECIENTES ENTRE ALGUNAS PARTES CONTRATANTES, -

ESPECIALMENTE LOS ESTADOS UNIDOS. LA (OMUtHDAD ECONÓMICA EUROPEA 

Y AUSTRALIA, 

DE HECHO, ES PRECISO RECONOCER QUE LOS INTERESES QUE ESTÁN EN 

JUEGO SON DE TAL ENVERGADURA QUE NO PERMITEN ESPERAR UNA REFORMU 

LACIÓN COMPLETA DE LAS REGLAS INTERNACIONALES; POR TANTO, NADA -

ESPECTACULAR HABRÁ DE PRODUCIRSE EN EL CASO DEL COMERCIO INTERNA 

CIONAL DE PRODUCTOS AGRf COLAS, 
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4, ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLI TI CA DE FINANCIAMIENTO 
EN LA AGRICULTURA 

LAS CONDICIONES FINANCIERAS QUE SE MANIFIESTAN EN LA ACTUALI-

DAD SON REDUCIDAS EN VIRTUD DEL DESCENSO PRODUCIDO EN LOS PRE- -

C I OS 1 NTERNAC I ONALES DE LAS MATERIAS PR I M1\S, SOBRE TODO EL PETRQ 
~ 

LEO, CIRCUNSTANCIA QUE AFECTA LAS FINANZAS DEL PAfS AL DEPENDER 

EN SU MAYORfA DE LOS INGRESOS PETROLEROS, CUYA FUENTE DE RECUR-

SOS PERMITE AL ESTADO CUBRfR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA Y -

FINANCIAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TIPO SOCIAL, 

ESTE COLAPSO REFLEJA LA NECESIDAD DE DIVERSIFICAR LAS FUENTES 

DE INGRESOS EN OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, CON OBJETO DE COli 

TRARRESTAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN LA ESTRUCTURA DEL CO-

MERCI O INTERNACIONAL PROPICIADOS POR LOS MAYORES CONTROLES QUE -

IMPONEN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, Y QUE PERJUDICAN DE MANERA 

DRÁSTICA, EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAf SES EN VÍAS DE DESA 

RROLLO DEBIDO A QUE CUENTAN CON POCA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

DESTINADA A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 

NOTA.{ El acelerado proceso de reorganización de la banca múltiple en la mayoría 
de los p~íse~ capitalistas, obedece en gran medida al importante papel que tie 
ne este sector en el proceso general de acumulación. Se percibe una relación:
más estrecha entre el capital productivo y el bancario. La mayoría de los paí
ses capitalist~s enfre~tan una crisis que se expresa en una disminución de la 
tasa de inversión y de la tasa global de crecimiento del producto. Véase la -
Banca pasado y presente, Quijano José Manuel y otros - CIDE. 
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COMO ES EL CASO DE MÉXICO QUE AL BASAR SUS EXPORTACIONES EN EL 

PETRÓLEO SUS INGRESOS EN 1986 MERMARON EN POCO MÁS DE 8 000 MI-

LLONES DE DÓLARES, LO QUE RETRASÓ LA CAPITALIZACIÓN DE LOS SECTQ 

RES ECONÓMICOS DEL PAÍS, Y EN CONSECUENCIA LA.CONSOLIDACIÓN DE -

SU AVANCE ECONÓMICO, ENTRE LOS SECTORES QUE RESULTARON SERIAMEN

TE AFECTADOS SE ENCUENTRAN LA AGRICULTURA, POR LA MAYOR DIFICUL

TAD DEL ESTADO PARA CUBRIR LA DEMANDA CREDITICIA DE LA POBLACIÓN 

CAMPESINA, LO CUAL OCASIONÓ QUE tlO SE PUDIERAN CORREGIR LOS PRO

BLEMAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR RURAL, AL NO CONTAR CON LOS RE 

CURSOS QUE LE PERM!TlERNl INDUCIR CAMBIOS EN LOS PATRONES TECNOLQ 

GICOS QUE MEJORARÁN LA PRODUCTIVIDAD AGR{COLA, 

CON OBJETO DE COMPENSAR LA ESCASEZ DE RECURSOS, SE CONSIDERA -

QUE DE MANERA PARALELA EL ESTADO PUEDE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA -

GRADUAL DE LIBERALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA FINES DE 

INVERSIÓN PRODUCTIVA, LO QUE PERMITIRÍA ALSISTEMA BANCARIO COMER 

CIAL AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD CREDITICIA PARA FINANCIAR EL DE

SARROLLO RURAL DEL PAÍS. ESTA MEDIDA DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL 

TENDRÍA COMO FINALIDAD INCREMENTAR LA CUOTA DE CRÉDITO AL CAMPE

SINO, ASÍ COMO SE ESTARÍA CON MÁS POSIBILIDADES DE INCORPORAR A 

UN MAYOR NÚMERO DE AGRICULTORES EJIDATARIOS Y PEQUEÑOS PROPIETA

RIOS QUE NO TIENEN ACCESO AL CRÉDITO INSTITUCIONAL, PARA TAL FIN, 

SE DEBERÁ ESTABLECER UN INTERÉS CON CARÁCTER PREFERENCIAL PARA -

APOYAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL SEC

TOR AGROPECUARIO, 
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TAMBIÉN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SE DEBE BUSCft.R QUE EL CRÉDI

TO TENGA UN PAPEL FUNDAMENTAL COMO AGENTE PROMOTOR Y DE CAMB 1 O E.S. 

TRUCTURAL EN EL SECTOR RURAL, A FIN DE QUE SE CONSOLIDE Y EVOLU-

Cl ONE EN FORMA RÁPIDA, PARA QUE SE PRODUZCAN LOS CAMBIOS QUE DE -

MANERA SISTEMÁTICA DEMANDA CADA VEZ MÁS LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE UNA ADECUADA TECNIFICACIÓN, ORGANIZA 

CJÓN Y CAPACITACIÓN CAMPESINA, 

LA AGRICULTURA HA RECIBIDO CRÉDITOS EN MAGNITUDES IMPORTANTES, 

DEBIDO A LA ORIENTACIÓN QUE SE LES DÁ, ÚNICAMENTE FUNGEN COMO CA

PITAL DE TRABAJO POR LO QUE EL CAMPESINO PAPTICIPA CON BAJA EFl-

CIENCIA EN LA CADENA PRODUCTIVA, [STA SITUACIÓN ES LA C'UE NO PER

MITE AL PAfS ALCANZAR LA DESEADA SOBERANÍA ALIMENTARIA: PARA LO-

GRAR~A· SE REQUIERE DE TECNOLOGfAS QUE REVOLUCIONEN LOS NIVELES -

DE PRODUCTIVIDAD.ASÍ COMO SE OTORGUEN PRECIOS ADECUADOS AL PRODU~ 

TOR, LO CUAL PERMITIRA LA RECAPITALIZACIÓN DEL CAMPO Y SE CONSOLl 

DE UNA INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, ACORDE CON 

LAS CONDICIONES DEL PAfS; POR OTRA PARTE, TAMBIÉN INFLUYE EL BAJO 

CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL PRODUCTOR, LO QUE OBSTÁCUL!Zft AÚN MÁS EL 

DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

EN VIRTUD DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA LA -

AGRICULTURA MEXICANA CON BAJA PRODUCTIVIDAD, RESULTA IMPORTANTE -

QUE EL ESTADO ESTftBLEZCA UN PROGRAMA l NTEGRAL DE ESTÍMULOS A LA -

PRODUCCIÓN AGRf COLA, PREFERENTEMENTE EN SEMILLAS MEJORADAS Y FER

TILl ZANTES, DICHO PROCEDIMIENTO.COADYUVARÁ PARA QUE EN EL SECTOR 
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RURAL SE ELEVMAt~ LOS NI VELES DE PRODUCTIVIDAD, ADEMÁS, ESTAR (A 

EN CONGRUENCIA CON LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXI

CANA, PUES ESTO PROVOCARf A QUE SE LOGRARAN ALTOS NIVELES COMPE

TITIVOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, PoR OTRA PARTE, LA INCOR

PORACIÓN DE LA PEQUERA Y MEDIANA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA A ESTE Eli 

FOQUE DE PRODUCCIÓN, HARf A QUE EL CAMPESINO NO ABANDONARA SU 

TIERRA AL TENER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ECONÓrlCA EN LA AGRICUL 

TURA, Y MEJORARÍA SU NIVEL SOCIOECONÓMICO, EN CONSECUENCIA, SE 

REDUC 1 R f AtJ LOS ACTUALES N 1 VF:LES DE 1MPORTAC1 ÓN DE ALIMENTOS BÁ

SICOS QUE SE REALIZAN PARA COMPLEMENTAR LA OFERTA INTERNA, 

PARA COMBATIR LAS DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR Y HA

CERLO MÁS PRODUCTIVO, SE PROPONE EL SIGUIENTE PAQUETE DE INCEN

TIVOS: 

A) REDUCIR LAS ACTUALES TASAS DE INTERÉS QUE SE COBRAN A LOS -

USUARIOS DEL CRÉDITO AORf COLA, 

B) ESTABLECER PRECIOS DIFERENCIALES EN LOS INSUMOS (SEGÚN PRIQ. 

RIDADES COMO PODRIAN SER MAÍZ, FRIJOL Y TRIGO), 

c) ADECUAR LOS PRECIOS DE GARANTIA DE ACUERDO A LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN, 

NOTA/ , Es evidente que la prioridad concedida a las medidas tendientes al au
---aüiñento de los rendimientos de los cultivos y a la extensión de las cosechas 

tiene ventajas económicas y sociales; por ello, la utilización de semillas y 
fertilizantes aumentan la produccilln agrícola en el sector rural, Véase Agri
cultura y Transfonnación Estructural, Johnston Bruce F, y Kilby P. 
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D) ESTABLECER UN VALOR DIFERENCIAL rn LA PRIMA DE ASEGURAMIENTO 
(DE ACUERDO CON LA PRIORIDAD DE LOS CULTIVOS), 

E) INTENSIFICAR LOS PROGRAl"AS DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA TECNQ. 

LÓGICA. APROVECHANDO LAS VENTAJAS DE LA BIOTECNOLOGfA, 

F) MEJORAR LA GENÉTICA DE LAS SEMILLAS CERTIFICADAS DE ACUERDO 

A LAS PRINCIPALES ZONAS AGRfCOLAS DE ALIMENTOS BÁSICOS, 

G) ÜTORGAR EN FORMA OPORTUN~ EL CRéDllO AGR(COLA A LOS HABILITA

DOS, 

H) EVITAR LA AMPLIACIÓN DE FECHAS DEL CALENDARIO DE SIEMBRAS, 

1) FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN Y CAf'ACITAClÓN CAMP.E. 

SINA EN FORMA INTEGRAL, 

J) APOYAR PREFERENTEMENTE A LOS ESTADOS QUE MAYOR CONTRIBUYEN A 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE !NVESTIG.1\- -

CIÓN AGR(COLA Y CREDITICIA, 

4,1, LINEAMIENTOS Y PoL!TICAS GENERALES PARA El SECTOR AGROPECUA 
RIO, 

A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SE 

HAN DADO NUEVOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS, LOS CUALES BUSCAN ELE-

VAR LA RELACIÓN PRODUCTIVA PARA QUE COADYUVE AL CRECIMIENTO ECONÓ. 

MICO DEL SECTOR RURAL. Y LA POBLACIÓN CAMPESINA AUMENTE SU NIVEL 

DE INGRESO MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN MÁS JUSTA DE LA RIQUEZA, EN 

ESTE MARCO EL ESTADO REITERA SU OBLIGACIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA -

AGRARIA, A FIN DE LOGRAR CONDICIONES NATURALES QUE GARANTICEN EL 

DESARROLLO DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR RURAL, 
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ASIMISMO, SE PRETENDE REAL! ZAR UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL S[(;_ 

TOR AGROPECUARIO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LOS ACTUALES RENDl 

MIENTOS PRODUCTIVOS Y QUE ABASTEZCAN LAS DEMANDAS DE PRODUCTOS -

BÁSICOS DEL MERCADO INTERNO, AS! COMO SE GENEREN EXCEDENTES QUE 

PERMITAN LA MAYOR CAPTACIÓN DE DIVISAS PARA FINANCIAR EL DESARRQ 

LLO ECONÓMICO DEL PAfS, 

SIN EMBARGO, EN EL SECTOR AGROPECUARIO AÚN NO SE HAN PRODUCIDO 

LOS CAMB 1 OS ESTRUCTURALES ESPERADOS EN EL PROGRAMA Í~AC I ONAL DE -

DESARROLLO RURAL INTEGRAL, YA OUE NO SE HAN INTEGRADO NUEVAS TEt 

NOLOGÍAS QUE MEJOREN LA PRODUCC!ÓN AGRÍCOLA, Y POR OTRA PARTE, -

LOS SISTEMAS DE ORGANIZAC!ÓN DEL PRODUCTOR SIGUEN SIENDO DEFICIEH 

TES, Los HECHOS MANIFIESTAN QUE MIENTRAS NO SE EFECTUEN ESTOS 

CAMB !OS, SEGUI RAM VI GENTES LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES, CUYAS 

CONSECUENCIAS ESTÁN PROVOCANDO QUE NO SE CUMPLAN CON LAS METAS -

SECTORIALES DEL SECTOR RURAL, ESTE HECHO AUNADO A LOS PRECIOS DE 

GARANTfAS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS INSUFICIENTES ORIGINÓ QUE -

LA TASA DE GANANCIA DEL AGRICULTOR DISMINUYERA, AFECTANDO A LOS 

CAMPESINOS, QUE NO TIENEN LOS INCENTIVOS SUFICIENTES QUE LES PER 

MITA MEJORAR SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD PRODUCTI

VA DEL SECTOR RURAL, 

SE CONSIDERA QUE LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DEBERAN DE COND~ 

C!R A LA INTEGRACIÓN DE UN MARCO POLITICO AGROPECUARIO QUE TEN-

DRÁ QUE VINCULARSE CON UNA POLfTICA FINANCIERA MÁS REALISTA, CON 
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OBJETO DE LOGRAR QUE EL CRtGIT0 SE~ VERDADERAMENTE UN INSTRUMEN

TO EFICAZ rn u, TRANSFORMAC!Ófi ESTfWCTUl1 .tcl DEL SECTOR RURAL; PA-

RA QUE SE PUEDA EFECTUAR LA MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA EN EL MAR 

CO DEL SISTEMA DE PLAtJEM!Ót< i/HEGRAL SECTORlAL; fc[1EMAS DE DAF: -

CABIDA A UN DESARROLLO INTENSIVO D~ LA INVESTIGACIÓN CIENT{FICA. 

PRINCIPALMENTE [fffOCADr•. ¡\ L1\ ACTl\JDf;Ll AGfdí.:OU1. Es10 J'ODfiÁ srn 

PULSAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS PERMAMENTE~ EN EL MEU!O RURAL, 

DENTRO DE ESTE PROClSO J.iE C;\!"J3!0 ESTrWCTURM. \ t-K1DERNIZACIÓN -

AGROPECUARIA, SE TENDRA QUE EFECTUAR MODIFICACIONES 1ECNOLÓGICAS 

QUE BENEFICIEN A LA MAYORfA DE LA POBLACIÓfj fWRAU ESTO NO SI ~Jl. 

FICA QUE LA TECNOLOGÍA SUSTITUYA A LA FUERZA DE TRABAJO RURAL, -

SINO QUE POR EL CONTRARIO. SERA UN ELEMENTO OUE COADYUVARÁ A LA 

REORDENACIÓN INTEGRAL DE LOS PATRONES EXISTENTES EN LA DIVISIÓN 

DEL TRABAJO, YA QUE SE CAMBIARÁN SlSTEMAS DE PRODUCClOii ATRASA-

DOS POR OTRAS MÁS MODERNAS Y AS! SE LOGRARIA QUE LA AGRICULTURA 

DEJE DE TENER UN CARÁCTER DE ECONOMÍA DE SL~SISTENCIA O FAMILIAR, 

N011l/ El desarrollo rural integral demanda la padiciprlción de todos los - -
agentes econ6micos y sociales para la consecución de los objetivos y el CU!1} 
plimiento de las metas, par,1 que el desarrollo rural sea autosustentado la 
integración de los procesos ¡woducti vos, ele maru:ra que permita retener el -
excedente económico, a fin de generür los empleo~ e ingresos necesarios pa
ra la población rural. Véas<- Progr;1111a t;;icional de Desarrollo Rural Integral 
1985-1988, 



Ln CONSECUENCIA, Al CN\l\!AR LOS Pf,TPOtlES EXISTENTES HABR/\ OUE 

DEFINIR CUAL ES EL MEJOR SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUC-

TORES PA~A QUE EN FORMA PLANEADA Y PROGRAMACA REALICEN SUS ACTl 

YlDAlJE~- PEODUCTIVt,S; ESTO PERMITIRÁ QUE LOS CNiPES!NOS ASIMILEt; 

LOS C/\MB l OS TECtiOLÓG I COS OUE DE MANER1~ GRADUAL SE VAYAN EFECTlJ/{J 

!}.; EN EL SECTOR AGROPECUf'IR[ü, flsf SE PODRA /',V¡\tf!..f,R DE lf; N.iPlOJi.. 

TURA TRADICIONAL A LA AGRICULTURA Dl ALTA PRODUCTIV!DAU, A TRA-

TfJ;CTOíH.'' CHICOS Y MEDIAlK:S QUE RESlll.TARW ECONÓMICOS P/\fli\ EL -

PRODUCTOR, DE ESTA MANERA SE PUEDE TRADUCIR EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS DE MEriIAtrn y L/\RGO Plf1ZO, CON BENEFICIO i'/\f:r; -

COMO SE HA SEAALADO E~ ESTE PROCESO LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓ-

GICA TIENE QUE JUGAr: UN PAPEL IMPORTANTE PARA EL CUMPLIMIENTO -

DEL Cl'Yll !(¡ ESl fdlCrUí,,\L u: EL SECTO!' í1Cf'Cl'[CUAP.IO. TENDFA cm~o -

OP.JLTIVO ELE\lf1R EL l;J \!lL f'f<ODUCTl VO DE u, f,GR!CULTUf<A, F'Eí;O SU 

C!Ót• y Pf·'(¡(,RAf·:/"Cllir: out: MTICULEN l~As DIRECTA y SISTEMÁTICAMEN

TE U1 t U\'bT l GACl Óli f,L F'ROCESU DE f' i~O DUCC I ÓtL PUEDA HABER UN --

crJ>hL MEJOFM'.![tlTO L[ LO~- INSUMO'.:. f1GHÍCOL/1S, y SE PROPICIE EL -

ACOPLNHUJTO DL NUE'/f\S HCIHC1%, 

¡;(''..\: L; c1·1<iP1ientc 1.iL· L: pn)ductiv;•J1d y lü producción t1ependen de los carn 
...... t)io·, que- '..L n:21icen en el u'-o de· ü.c.nolo9i0s y de la disponibilidad que se-· 

tt.n~Ji· e1• e i conjunte• de servicios de apoyo por conoc imi en to técnico, insumos 
y cn'idito, Véase /l.i1ricu1rtird y Transformación Estructural, ,lollnston [lruce F. 
y 1,·j ltty p' 
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4.2. LA MODERNIZACIÓN DEL Ct~PJ ~F~ICANO 

A MEDIDA QUE SE HA PROFUNDIZALO LA CR!SlS RURAL, SE HA HECHO -

MÁS PATENTE EL ESTAHLECU·'. csrnr;¡[c;¡,¡s OUE ~·'DDERN!CE!i EL CAMPO 

MEXICANO, CON OBJETO DE ATENUAP LOS REZAGOS E~TRUCTURALES OUE 

AFECTAN EL DESARROLLO Ek EL ~líllO CAMPESINO, Y POR ESTE CONDUC-

TO. ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTAR!~ DLL PAiS, PARA LO- -

GRAR ESTE PROFÓSJTC, EL PROCESO DE ~DDERNIZACJÓI, DEL CAMPO ~EXI-

CANO SE TEtHJí\Á OUE f,POY!1R Et; LJ, POLfTlC/1 HUR/\L, 1\ lr[c:TO DE QUE 

U\ PLANEAC l ór1 y Pf\OGl1M-'.t1C ¡ (,¡; bt:rrrno DEL ENTOí\tiC MU ROECONÓM l co -

RURAL TENGA RESULlADOS POSITIVOS EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL. DEBI-

DO A QUE LAS POLÍTICAS Y PHOGRAMAS DEBERAN DE VINCULARSE A LA PQ 

AGROPECUARIA Y POLÍTICA FINANCIERA; AS( COMO EN LOS PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN AGf<ÍCOIJ1. DE EDUC1\CJór; r\URAL '{ D[ i\IJ[['!hAMIENTO

AGRf COLA, 

EN ESTE PROCESO SERÁ CONVENIENTE OUE SE INTENSIFIQUEN LOS PRO

GRAMAS DE I NVERS l ÓN EN OBRAS DE l NFRAESTRUCTURA RUfiAL, EN VIRTUD 

NOTA/ Los problema~; de lu aoricultura no !lUedL-n 1'esolverse rn forma sfo1plist.a, 
-por lo que hay que dcducir-quc0 loc, obsuiculos del des,11Tollo agl"ico1a 1·ebasan 

el nivel correspondiente poi' lü ~.olne1::-plutJci611 en que se desenvuelve la ec,9_ 
nomía nacional, La político ;igrírnl.J qui: pUL'(k tener éxito, c>n el niomento ac
tual, sería l;, Que orientt' no sólo i elev01· L1 procluct.ividad y acrecent;ir los 
excedentes de difícil realizacilin lantu en ¡,l intp1·ior del país conx:i en los -
rnercudos externos, sino oquellJs c¡u1· conlribuy<1 il rorPper nexo•, generados de -
dependencia estructural que padece 1°1 país. Véüse Ne1¡·latifunclismo y Explota·
ción, Stavenh,1gen Rodolfo y otro:i. 
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DE QUE COADYUVAR1\N rn L/, MOJ:•Ei·JHZACIÓ1l DEL CAMPO, [¡; FOl\:'1\ PAR¡\ 

LELA HABRÁ OUE MüllE.R:nU.RSE TN1l!É1>; LOS PPOGí:M"AS DE COl'ERClALl 

ZACIÓN y DISTRIBUCIÓN DE ll~su~·os 1\(-R{COLAS; COMO f1DE1"~\s LOS PRQ 

GRAMAS DE co~~Ef!C!AL!ZAC!Ót; L'E PRNcUCT<.)S /ICROPECUARlOS f'f,F/1 QUE 

SE ELIMINE EL !NTEPMED!AR!S~~. 

LA EFICACIA DE TOGAS ESTA~ ACClONES DEPENDERÁN LE LA PRO~O- -

CIÓN DE Lr1S RESrnlCCiüliES Li<lSTCNTES rn LA MR!CULTLJl'/1 i·'CXICANA. 

DADO QUE EL CM~B!O rn LOS SlSTU1:1~; m: PPODUCCJON TEiHJi\AN OUE E.S 

TAR AL ALCfl.NCE DE LOS AGPICULTORES 1·'.EDlJ\llT[ LA r-~ODlF!C/1CI1)N !N.S. 

TlTUC!ONf1L. TtCN!CO Y ECOtJÓM!CCI. Lt, DESCEUTH/1L!ZACIÓIJ INSTITU-

C!ONAL EN U\ MiídCULTUí\A T!EIJE VEMT/1cff,S ESPEClí\lY:UlTE ll·'POl\Tt-N

TES PARA EL PROUUCTOR. LU CJ~l Ln M0T!VAPh PAnA 0UE l~CORPORE -

NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE EF!C!U;TEt; u, Pí.:OllUCT!'/!Dtd. Al;F[COLA DEL 

CAMPO MEX! CMO' P.s 1 MISMO. ESTO COIJLLEVM /i f,L ESTf,BLEC 1 M l rnro DE 

NUE\102. MECANISMOS DE PRECIO'; FU1LES CJUC Ff1PTALECEFÁ LA CAPITAÜ 

ZACIÓN DEL CM:Po Mf.XlCf..tH; :wE Tua~Fu;r.¡ UNf, Fut:C!Óti DEC!Sl')f" EN 

RAZÓN DE QUE SE í\EFLE~IJ'\R/; rn FOF"MA r.As ADECUADf1 LOS COSTOS y Bf. 

NEFI CIOS SOC!ALCS Et< LAS f,CTJ Vl DADE'.; PRODlX:TIVAS DE LA AGf\!CllTURI\, 

lóGICAMENTE L1\ MODERiHlAC!Óf, DEL CAMPO MEXICANO DEBERA TENER 

UNf1 DE.FJt:1c16ri CLi\f;/, [•L ::u:-_ C•Ei[JJ'/O':' rn ur'A ETAPA Pf~EVl1\ PARA 

LA f'REPf\fJ.(:!ór; '{ Evr.LUJ\CJ(ll, [JE LOS PFOYECTOS AGRícou,s. l)UE Tlf 

ENEN ouc RU.L..!Zf1RSE Ul L: __ t·;/d::co !'E Lf. ESTl\t1TEGIA DE DESARROLLO 

RURAL. AL INVOLUCRARSE LAS nECISIOHES DE POLfTICA ECONÓMICA, LA 
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EXPERIENCIA MUESTRA LA FAMILIARIDAD QUE SE TIENE CON LA CIENCIA 

AGRÍCOLA Y CON LOS AVANCES T~CNOLÓGICOS EXISTENTES, ASi COMO -

DEL CONOCIMIENTO DE LOS PP.OBLEM!1S ESH'.UCTURALES, Y DE LA POTEN

CIALIDAD DEL PAfS Y DE SUS REGIONES AGRÍCOLAS. OUE SON ESENCIA

LES PARA EL DISEflo DE LA rfüEVA ESrnATECIA r.r:.R{COL/',; ESTO PERMI

TIRÁ ESTABLECER UN EQUILIBRIO f,1~ECUt,LX' UHPE Lf, TO~~A DE DECISIQ 

NES CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA EN LA FORMULACIÓN Y LA [0- -

PLANTACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUAPIOS, 

Los FACTORES OUE FurmM'.Ernt;Ll\ErilE HMI LWIHIDO EL DESARROLLO 

AGRÍCOLA Y EL RITMO DE LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL SON LA PO

CA CAPACIDAD TECNOLÓGICA. LA DlSPOnJP..ILIDM· DE FOrrnos INVERTI-

BLES Y EL NIVEL DE PODER DE CO~PR~ AGRÍCOLA. POR LO CUAL, ES lM 

PORTANTE QUE LA ESTRATEGIA AGRÍCOLA PEPS!GA LA MODERNIZACIÓN 

PROGRESIVA DEL SECTOR RURAL EN LA MAYOR PARTE DE LOS AGRICULTO

RES DEL PAf S: PERO TAt'.BIÉN HAB~:;\ QUE EVITi\R QUE ESTE PROCESO -

SE CONCENTRE EN UN PEOUE~O SUBSECTOR DE GRANDES EXPLülACIONES -

PORQUE PODRfA IMPED!P EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y EL PRO

CESO DE TRANSFORMACIÓN RURAL, 

LA NUEVA ESTRATEGIA DE ~ODERNIZACIÓN DEL CAMPO MEXICANO TEN-

ORA QUE SER EFICIENTE Y DEBERÁ EVALUARSE EN T~RMINOS DE SUS CON 

TRIBUCIONES EN SUS OBJETIVOS PRINCIPALES: ACELERAR EL PROCESO -

DE TRANSFORMACIÓtl ESTRUCTURAL; A TRf·.VÉS DE MEJORAR LOS SISTEMAS 

DE ORGANIU.CIÓti Y CAPAC!Tf1CIÓN CAMPESilM; ADECUAR LOS PRE- -

CIOS DE GARANTfA A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN:!NCORPORACIÓN 

DE NUEVAS TECNOLÓGIAS: AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA - -
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POBLACIÓN RURAL: PROt-'DVER LOS CAMBIOS DE ACTITUDES Y EL COMPOR

TAMIENTO DE LAS COMUNIDADES RUR~LES. PARA QUE SE LOGRE UN EFEC

TO FAVORABLE SOBRE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN SOCIAL. 

LA I NTERREL!1C 1 ÓN DE LA AGR 1 CULTUR/1 COfj OTROS SECl ORES T l ENEN 

UN PESO IMPORTANTE EN EL PAÍS, ílUE RESULTA ESENCIAL LA EVALUA-

CIÓN DE LAS ESTRATEGIAS AGRf COLAS EN TtRMINOS DE SUS EFECTOS !U 

TERSE.CTO R 1 ALES. 1\S í cor·:o DE sus COtlSECUEtlC 1 AS D 11\EC TAS EN LA EX 

PANSIÓt< DE u, PRODUCC!(•r; \' LOS lllC·f~ESOS AíiRfCOLAS. EsTE PRIMER 

OBJETIVO. BUSCM<A l\LCMl:'.1'1F UtlA 11\SA y Ull PArnón DE E;<f'AliSlÓN DE 

LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGR(COLA QUE PROMUEVAN EL CRECIMIENTO 

DEL SECTOR RURAL Y LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL. DE ESTA FORMA, 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA PODRÍA ACELERAR EL DESARRO-

LLO ECONÓMICO DEL PAIS AL PROVEE~ DE MAYORES ABASTOS DE ALIMEN

TOS A LA POBLACIÓN Y DE MATERIAS PRIMAS PARA EL SECTOR AGROIN--

NOTA/ El proceso de nrJdernización del sectoi· rurill representa un cambio sus
-tancial en la racionalidad productivil tanto del predio cono de la actividad 

agropecuaria, ¡¡J incorporarse nuevas tecnologías que producirán aumentos -
product_ivos en el medio rural, y por consií]uiente, se lograra una mayor di~ 
tríbución de la riqueza que f¡¡vorecer5 ¡i J¡¡ 111oyor parte de la población Cilfi! 

pesina, El proceso de modernización nac(: de la experienciíl de los países ya 
industrializados. La nx1dernización alcanza ~.in emban¡o a países cuya forma
ción productiva es 111uy difen:nt0 ~ la d¡. los países industrializados; y es
te proceso, da con~J n:sl11tado el incremento en la producción, la productivi. 
dad y la acumulación de capital en condiciones de escasez de tierra. Véase 
Planificación del Desarrn11o f1q1·opecuario '!col. [ !LPCS. 
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DUSTRIAL PERO IMPULSANDO LA f;G!WfllDUST'<IA E1i MAtl(J;, !'[ LOS U.MP.E 

SINOS; CAPTAC!Ór·; DE DIVISAS POfi EXrC1PT1\C1Ót; AUMENTMaJO CON ELLO 

El FLUJO NETO DE CAPfTl>L QUE FINAfJCIARíM: /.L RESTO f!E LOS SECTQ. 

RES ECONÓMl COS. 

LA OBTEt,crór; DE UN f<UMEtHO C[fJ[Ff1L! ZA[\) nn. BIENESTAR DE L/\ -

POBLACIÓN RURAL, EH EL SEGUHDO fffiJETJVO. ES IP?OºTANTE POR MOTl 

VO DE O Ut EL LOGRO DE ES i E P f\Uf'ÓS ! F' GE PENDERÁ ¡, Lf-f~GO PLAZO -

POR LA MO[lFIC/ClÓH OUE SE REAL!C[ EN LA ESTPUCTURA ACPAR!A DEL 

SECTOR RUf<f¡L, QtJ[ SERÁ un Ff<CTllí; LETERf.illl1\lnE p;,c:;. Ml:"UHAR El 

INGRESO EN EL MEDIO CAMPESINO. ESTO ES. EL INGRESO MEDIO DE LAS 

LA TRANSFOFIMACIÓN ESTRUCTUflAL' cor.e: rn EL T/W.M'JO ¡\IJSOLUTO Iíl 'f• 

FUERZA DE TRAM.!O MRÍ COL/\ y POP. [: ¡,ur·:EtlTO DE LA DrnMmA COMER 

CIAL DE PRODUCTOS ACRÍCOLAS. Por OTkA PARTE. LOS PROGRAMAS DE -

OBRAS RURA.LES PODRfdl PROPORCIO!u\F EMf'LEO E !fJCF;E.SO cr1r'.ru:MEl\TA

RIO A ALt'UNOS Dé LOS MIEMBROS DE L/1 POELACJÓN F;URM. Mk:; ATRASA-

nos. PEHj LA corirn1Buc1(Jn 1r~ri1rt:CT/\ r1E Lo:, PfW,~í .. t,r·if,~; Dl EXPMJ--

S!ÓN DE LA PfWDUCCJÓtl Y EL JNGRESC, REClllEF:E DE UNA COfJS!DERA-

BLE PLAtHF!CAClÓN y surrnvrs1ón TLCN!CA PARA ASEt'URllR LA UTJLI-

DAD DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS HACIA EL EMPLEO RURAL, 

COMO UN TERCEF OB.JETfVO rn Lf, HODERN!ZACIÓr·; DEL CMPO MEXICA

NO, SERÁ EL DE ESTABLECER Uli EST i MULO PARA l MPULSAR AL NUEVO P8. 

TRÓN DE DESARROLLO AGRICOLA QUE TENCA UN EFECTO FAVORABLE SO- -

BRE LA MODERN! ZACIÓN SOCIAL, COMO PESULH,DO DE LOS CAMB!OS EN 
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LAS ACTITUDES DE LA POBLACIÓN RURAL QUE CONSTITUYE UN ASPECTO IM 

PORTANTE DE LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL, EN ESTE PROCESO HABRÁ 

QUE FORTALECER LOS CAMPOS AGRÍCOLAS EXPERIMENTALES, LA EXPANSIÓN 

DE INSTALACIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA El f\DIESTRAM!ENTO -

DE LOS AGRICULTORES, AS[ COMO SE DISTRIBUYA OPORTUNAMENTE EL CRf 

DITO ENTRE LOS CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS. 

AL EVALUAR ESTOS EFECTOS Etl l_AS ESTRATEGIAS DE MODERNIZAC!Ófl -

DEL CAMPO DEBE DE PRESTARSE ATENCIÓN A LAS INTERACCIONES EXISTEN 

TES ENTHE EL CAr·'JJ l Ci TÉCNICO Y ECOtJÓMI CO, AL NIVEL DE LOS PREDI OS 

Y EL CAMBIO INSTITUCIONAL, DE ACTITUDES Y DE CONDUCTA, LiNA PARTl. 

Cl PACIÓN MÁS AMPL! A Etl LA MODERN! ZAC!ÓN DE LA AGR! CULTUR1\ IMPLI

CA TENER UN CONOCIMIENTO DE LOS CÁLCULOS DE COSTO Y RENDIMIENTOS 

POR HECTÁRES, PARA PODER ArlALIZAR CON EFICIENCIA LA ADOPCIÓN SE

LECTIVA DE LAS INNOVACIONES QUE REQUIERE UNA ECONOMÍ1\ EN PROCESO 

DE MODERNIZACIÓN, 

TAMDlrN ES DE ESPERARSE OVE UNA PARTICIPACIÓN AMPLIA DE LA PO-

f:illlil.i El éxito de la planeación y del desarrollo agrícola depende de varios fa~ 
tares, sin los cuales no se puede alcanzar el desarrollo que se desea. Se necE_ 
sita un enfoque i ns t ituci ona 1 para poder emplear adecuadamente los recursos -
técnicos y econó111icos; pero la ejecución del plan agr-ícola depende del agricul 
tor·quien debe realiwr1o, así contl debe de entender los cant)ios institucion~ 
les que se requieren en la planeación institucional vinculada con el proceso -
de planeación de la agricultura. Véase Planeación Rural en los Paises en Desa
rrollo Weitz Roanan. 
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BLAClÓN AGRÍCOLA TENDRÁ COMO BENEFICIO U,_ MEJORAMIENTO EN SUS 

OPORTUNIDADES DE lllGRESO, LO CUAL PERMiTIRÁ QUE INFLUYA SOBRE LA 

ESTRUCTURA DEL DESARROLLO RURAL Y POLfTlCO. PERO LAS !NTERRELA-

ClONES EXISTENTES ENTRE EL PATRÓN DE DESARROLLO AGRICOLA Y LOS -

CAMBIOS DE LAS ACTlTUDES Y EL COMPORTAMIENTO RURAL TIENEN POTEN

CIALMENTE IMPORTANCIA, LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL ES COMO U\ MODER

NIZACIÓN DE LA AGRICULTURA AFECTARÁ LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EN LAS FAMI Ll AS RURALES QUE ESTÁN ACT l '/AMEIHE IUVOLUCRADAS EN EL 

PROCESO DE CAMBIO ECONÓMICO Y T~CNICO, 

EN LAS ESTRATEGIAS DE MODERNIZACIÓN AGRICOLA LA DIFUSIÓN DE -

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PUEDE PROMOVER LA EXPANSIÓN DE LA PRO

DUCCIÓN, POR LA INTEGRACIÓN QUE SE HARÁ DE LAS UNIDADES PEOUE~AS, 

POR SUPUESTO, ESTO PROVOCARA QUE EXISTAN DIFERENCIAS EN LA APLI

CACIÓN Y EFICIENCIA CON QUE LOS AGRICULTORES APROVECHEN LAS NUE

VAS OPORTUN ¡ DADES DE ACUERDO cor¡ sus RECURSOS, Cf,PAC l DMJ y DESEO: 

SIN EMBARGO EL PROGRESO TfCNICO TENDRÁ INEVJTAllLEMENTE UN IMPA1:. 

TO DESIGUAL SOBRE DIFERENTES REGIONES Y CULTIVOS POR LA POLARIZA 

C!ÓN DE LA AGRICULTURA EN SECTORES MODERNOS Y TRADICIONALES QUE 

EMPLEAN TECNOLOGIAS DIFERENTES, 

POR ELLO, LA MODERN l ZAC 1 ÓN PROGRES l VA DEBE DE Bt.SAíSE EN 1 NITTVA

CIONES DE 1"AQUINARI/\ 11.PROPI/.D\ CON LAS CJ\rlACTERÍSTICAS ESTRU:TLWILES DEL -

SECTOR RURAL, Y PERMITA LA EXPLOTACIÓN DE LA POTENCIALIDAD EXIS

TENTE PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTITIVDAD, LA EXPERIENCIA RE- -
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CIENTE DE LA REVOLUCIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PROPORCIONA 

PRUEBAS 1 MPORTANTES SOBRE LOS 1 NCREMEllTOS LOGRADOS EN LA PRODU.C. 

CIÓN, ASI MISMO, LAS INVERSIONES EN RIEGO Y DRENAJE NO SÓLO - -

AUMENTA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA A LO -

LARGO DE LOS AÑOS, 

LA EXPANSIÓN RÁPIDA DE LA PRODUCC!ÓN PERMITE ELUDIR LOS PRo-

BLEMAS Y LOS COSTOS ASOClf1DOS A LA P1\HTICIPACIÓN DE UNA GRAN -

PORCIÓN DE LA POBLACIÓN AGRfCOLA EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN, 

EN VIRTUD DE LA PART!CIPACIÓti QUE TEtlDRÁrJ TMHO LOS Arl'·llNISTRAr:Q. 

RES COMO LOS CIENTfFICOS AGRÍCOLAS Ell EL PROCESO DE INNOVACIO-

NES PROGRESIVAS, SIN EMBARGO. LA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO MEXICA 

NO QUEDARA SUJETA AL ASPECTO POLfTlCO DE LA REFORMA AGRARIA POR 

SU FIGURA PREDOMINANTE QUE TIENE EN LA MAYORIA DE LAS DEC!SlO-

NES DE TI PO POLf TI CO QUE AFECT Al~ EL DESl\RROLLO /\GR! COLA DEL - -

PAÍS, 

EL DESARROLLO DE LA AGRI cuuur'A MEXICANA DEPENDERÁ DE LA NAT.U 

RALEZA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE VUELVAN DISPONIBLES Y -

SE ADOPTEN, LO CUAL SE SUJETARÁ AL ÉXITO QUE SE LOGRE EN LA -

ORl ENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AGR(COLA HACIA EL DESARROLLO Y 

LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES QUE SE PRODUZCAN EN LA BIOQUfMl 

CA, ASf COMO LA INCORPORACIÓN DE \..A BIOTECNOLOGÍA EN LAS ACT!Vl 

DADES PRODUCTIVAS DE LA AGRICULTURA QUE SERÁ UN FACTOR DECISIVO 

PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL.POR OTRA PARTE, 

SERÁ IMPORTANTE QUE LOS AGRICULTORES TENGAN ACCESO A EQUIPOS --



- 83 -

ArRf COLAS BARATOS Y APROPIADOS QUE ES UNA' CONDICIÓN NECESARIA -

eARA LA
0

REALIZACIÓN DE UN PATRÓN DE D~SAPPOLLO EN (A ~ODERNIZA

CJÓN DEL CAMPO MEXIC~NO. 

EN EL PROCESO DE MODERN 1ZAC1 ÓN DEL CAMPO MEXICANO, HABRÁ QUE 

DIFINIR LA SITUACIÓN JURfDICA DE LA REFORMA AGRARIA QUE SERÁ UN 

ASPECTO IMPORTANTE PARf1 OUE SE ASEGUl~E EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y 

LA PARTICIPACIÓN AMPLIA DE LA POBLACIÓN RURAL, PARA LOGRAR UN -

PROGRESO REAL HACIA LAS METAS SOCIALES DE EMPLEO Y DE DISTRIBU

CIÓN DE LA RIQUEZA. LA REFORMA AGRARIA EN LA HISTORIA ECONÓMICA 

DE MÉXICO, HA DEMOSTRADO QUE EL REPARTO AGRARíO NO DISMltWYÓ -

LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, POR EL CONTRARIO, SE PRODUJO UN EFEC 

TO POSITIVO EN EL MEDIO RUR,\L, EN COr/SECUENCIA, SE TENDRÁ QUE :

ESTABLECER UN NUEVO MARCO JURÍDICO DE LA l~EFORMf1 AGRARIA EN DON 

DE SE ESTABLEZCAN LAS NUEVAS MEDIDAS QUE SE ADOPTARAN EN LA RE

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, Y LA GARANTÍA OUE SE OTORGUE AL PRO

DUCTOR EN CASO DE INVASIÓN DEL PREDIO: SIN EMBARGO, ÉSTA ACCIÓN 

JURfDICA ES IMPORTANTE QUE SE FIJE, YA QUE DE ELLA DEPENDERÁ -

QUE LA INVERSIÓN RURAL SE INCREMENTE, ESTO ACELERARÁ LA MODERNl 

ZACIÓN EN EL SECTOR RURAL, 

NOTA/ En el pasado se recurrió para fomentar la ganadería en las regiones po
-CO pobladas y se otorgaron conseciones de inafectabil idad ganadera, fue una 

medida para fortalecer la economía rural, así como una medida de protección 
del latifundio, desvirtuándose el objetivo económico que detuvo el avance de 
la Reforma Agraria. Lo más importante será organizar en estos predios a los 
nuevos campesinos, para no destruir la unidad económica de explotación Y b~ 
neficiar asi verdaderamente a los campesinos. Véase Neolatifundismo y Explo
tación. Stavenhagen Rodol fo. 
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Es DIFICIL LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE UN PROGRAMA DE REDISTRIBU

CIÓN DE LA TIERRA, EN VIRTUD DE QUE LOS PROPIETARIOS TIENDEN EN 

AFERRARSE A ESE ACTIVO VALIOSO, Y POR EL MISMO PROCESO DE ARREN

DAMIENTO DE LA TIERRA QUE SE HA DESARROLLADO EN EL SECTOR RURAL. 

QUE HA PROVOCADO UN NUEVO T!PO DE TERRATENIENTE QUE TIENEN PODER, 

EN CAMBIO LOS ARRENDATARIOS ESTÁN DESORGANIZADOS Y A MENUDO DE-

PENDEN DEL TERRATENIENTE PARA SU SUBSISTENCIA, EL CAMBIO RESUL-

TANTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA ESTÁ HACIENDO QUE SE CON-

VIERTA EN UNA FUERZA QUE INDUCE A UN PATRÓN DE INVERSIÓN INTENSl 

YO EN CAPITAL, Y UN DESPLAZAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO AGRÍ

COLA, 

PoR ESO, SE TENDRÁ QUE ADOPTAR UNA REFORMA QUE REDISTRIBUYA LA 

TIERRA EXCEDENTE EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES, As! 
PUES, EL EFECTO FAVORABLE DE REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES DEL 

INGRESO, MEDIANTE LA REDISTRIBUCIÓN DE ESTE ACTIVO TAN IMPORTAN

TE, SE ASOCIA A EFECTOS ECONÓMICOS FAVORABLES PORQUE LA DISTRIBU 

CIÓN MÁS UNIFORME DE LA SUPERFICIE AGR{COLA POR TAMAÑOS INTERME

DIOS (30 HA - 60 HA) ESTIMULA EL USO DE TECNOLOGfAS INTENSIVAS -

EN MANO DE OBRA, DE ALTO RENDIMIENTO, COMPATIBLE CON EL ALTO NÚ

MERO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN LAS ZONAS CULTIVADAS QUE ES ~~ 

UNA CARACTERÍSTICA DEL SECTOR RURAL, 

LAS VENTAJAS SOCIALES DE UNA DISTRIBUCIÓN MÁS IGUALITARIA DE -

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA SE RELACIONA, CON EL HECHO DE QUE LA -

RENTA ECONÓMICA RECIBIDA POR LOS PROPIETARIOS DE ESTE RECURSO Ea 
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CASO, SE DISTRIBUYE MÁS AMPLIAMENTE. POR LO TANTO. TODOS LOS - -

AVANCES TECNOLÓGICOS Y OTROS DESARROLLOS QUE AUMENTAN EL RENDI-

Ml ENTO DE LA TIERRA TIENDE A INCREMENTAR LA RENTA DE LOS PROPIE

TARIOS DE LA TIERRA, 

4,3, LA PoLITICA FINANCIERA PARA EL (AMPO 

LA POL(TJCA FINANCirnt.. DEL SECTOf~ f1GROPECUARIO, SE HA B/1SADO -

EN LOS PROCESOS DE REORIENTAC!ÓN DEL PROGRANA HACIONAL DE FINAN

CIAMIENTO DEL DESARROLLO (}98~-1988), CUYO OBJETIVO PRINCIPAL, -

FUE EL DE CANALIZAR EL FINANCIAMIENTO HACIA LOS SECTORES ESTRATt 

GICOS DE LA ECONOM(A PARA QUE EN FORMA OPORTUNA SE REALIZARA El 

CAMBIO ESTRUCTURAL PARA ALENTAR ASf EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 

PAfS, 

DICHO PROGRAMA PREVEfA QUE EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL SE -

MATENDRfA INVARIABLE AL CONSIDERAR QUE NO HARRIA CAMBIOS IMPOR-

TANTES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, Y QUE EL PRECIO INTERNACIO

NAL DEL PETRÓLEO SE SOSTENDRIA ESTABLE EN EL MEDIANO PLAZO, Asf 

SE PODRÍA CUBRIR LA MAYOR PARTE DEL FIN/\NC!AMIENTO PARA APOYAR -

EL CRECIMIENTO SOSTENIDO, Y EL RESTO SE COMPLEMENTARÍA CON ENDE!.! 

DAMIENTO EXTERNO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, SIN EHBAí,GO, 

DENTRO DEL MARCO MACROECONÓM!CO NO HA LOGRADO CUMPLIR CON SUS ME 

TAS Y OBJETIVOS, AL MODIFICARSE EL CONTEXTO POLÍTICO INTERNACIO

NAL, PROVOCÓ QUE EL SISTEMA FINANCIERO SE DESARl!CULARA Y SE - -

RESTRINGIERA EL CR~D!TO. ADEMÁS DE QUE EL PAÍS NO SUSPEN~ :- -



- 86 -

DIÓ EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA POR LAS PRESIONES -

INTERNACIONALES Y POR LA ESTRATE~!A RECESlVA DE SU POLfTICA. 

PARA QUE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COADYUVEN AL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL PAfS, Y SE D~ UNA MEJOR VlABIL!DAD EN EL CAMBIO 

ESTRUCTURAL, SE DEBERÁ ADECUAR LA ACTUAL POLfTICA FINANCIERA, 

CON OBJETO DE LIBERAR EN MAYOR MEDIDA LOS CR~DITOS QUE DEMANDAN 

LOS SECTORES ECONÓMICOS, LO QUE PERMITIRÁ QUE LA INVERSIÓN AUMEtl 

TE DE MANERA GRADUAL rn LOS SECTORES PRODUCT I vos. [s ro OR I G l NARÁ 

QUE EN EL MEDIANO PLAZO SE f~ESTABLEZCf1 EL EOUIL!BRlO ECONÓMICO. 

AL MODERNIZARSE LAS TECNOLOG!AS QUE SE UTILlZARAN PARA MEJORAR -

LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAIS, ENTRE ELLAS. LAS RELAC!Q 

NADAS CON EL SECTOR AGROPECUARJO, 

EN LA MEDIDA EN QUE LA ECONOMÍA REFLEJE UN PROGRESO ECONÓMICO, 

HABRÁ DESLSCJTARSE PARALELAMENTE UN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

MONETARIO, LO CUAL CONDUC 1 RA Ht1C l A Lit/ DESCENSO PAULAT l NO DE LAS 

TASAS DE INTERtS. QUE PRODUCIRÁ UN ABARATAMIENTO DEL DlNERQ, Y 

DARÁ OPORTUNIDAD PARA QUE El SISTEMA BANCARIO MEJORE SU PARTICI

PACIÓN0 CREDIT!CIA EN EL SECTOR RURAL. 

NOTA¡'. La canalización de los recursos crediticios será congruente con la asi.9. 
---nación de Jos recursos presupuost.Jles y se destina1·un primordialmente hacia 

las actividades y reqiones prioritM·iiis, de ,1cuerdo con los diversos progra
mas operativos anualés. El crédito de fomento contribuir5 a sustentar el de
sarrollo del país. Una met<1 dr: ld estr·ateqia económica es aumentar de mayores 
recursos al sector ¡wilnilriu, en especidl á la·; actividades agropecu¡¡rias, n~ 
di ante una 111ejoda gradual de los ténninos dé' intercambio. Asimismo, se incr~ 
mentaran los recursos crediticios a 1<1s zonil·; míls atrasadas, il fin de elC!var 
los niveles de vida de la población rural v fortalecer la oferta de alimen 
tos. Véuse Progran1a llac i onJ l de F i nanc i arni 'en to de 1 Desarrollo ( 1984-1988) -::: 
pág. 89 - 130. 
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LAS PERSPECTIVAS FJNANCJERAS PLANTEADAS PARA EL SECTOR AGROPE

CUARIO PARTEN DEL SUPUESTO DE COrJSIDEF;AR OUE l.1\ POLfTICA AGROPE

CUARIA SE ENCUENTRA ENMARCArA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA PoL1 

TICA [coNÓMICA DEL GOBIERhO FEDERAL. DA[J OUE EL GOBIERNO ACTUAL 

EN su POL{TIC;~ DE MODERr;1zr1C!c'1r: tSH BUSC1\N[)C OUE A THAVÉS DEL-· 

CAMBIO ESTRUCTUrU,L, COt,SOl.ll1\t" LOS UMBi03 TEC/JOLÓG!COS PARA 1\C.E. 

LERAR EL PíWCESO DL t·'.ODEF!ii ¿,\C I ór; PEL SECTOP RUP1\L, 

[L PRÓXIMO GOB!EIHi\1 TENDF·J\ QlJE REOfllU•TM: l.1\ POL(TICA DE MODEE 

NJZACIÓN y DE C/\l·U310 ESTrwcru;:r,i.. EN EL ~ECTOR ACdWPECUARIO, QUE 

SERÁ UN FACTOR BÁSJCO PARA LOGRAR LA SOBERANfA ALIMENTARIA Y GA-

RANTIZAP AL PUEBLO ME\ICAtlC SUS tJECE'.~lD!1DES BÍ\Slct1S f,LJM[l;i\í\IAS, 

S1 QUEREMOS ClU[ NUESTRO rrd s S[t, r·AS 11:DCPErWl El\TE y SOiirnM,O SE 

TENDRÁ QUE C 1\RtdH 1 ZM~ LA S EGUf\l DAD Nl\Cl 011!•.L POR MED! O DE LOS ALl 

MENTOS POR SU PAPEL lSTRATEGICO QUE TIENEN EN LA AUTODETERMJNA-

CIÓN DE LOS PUEBLOS, 

LA HISTORIA RECIENTE HA DEMOSTRADO QUE LOS PAISES QUE NO PUE-

DEN ABASTECER SUS PfWP 1 AS NECES 1 DA DES AL! MENTAR 11\S PARA SU POBLA 

CIÓN, SE ENCUENTRAN r:As PROPENSOS A LA VULNERABILIDAD DEL COMER

CIO INTEFNACIONAL, YA QUE NO SOU CAPACES DE REORGANIZARSE NI DE 

NOTA/. En el contexto internacion.:"1 <,c, observil qu(e los paises industrializa-
--aüs han d.Jdo un gran apoyo a 10 producción a~1dcola a traves de subsidios -

que otorgan a los ac1ric11lto1·es, con objeto de que puedan aumentar la oferta 
alimentaria en t>sos rciíses; así rni~n:o, por 11:edio de subsidios han logrado -
que sus productores sr:an cornreti Livos en el mercado internacional. Véase Ma
pa Econ6mico Internacional-CID[, 
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EFECTUAR LOS CAMB !OS ESTRUCTURALES OUE DEMANDAN SUS ECOIWMf AS, 

Es POR ELLO, QUE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO GOBIERNO DE 

BERÁ OTORGAR UNA MAYOR ATENClÓN FINANCIERA Y TECNOLÓGICA AL SEC

TOR RURAL PARA ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD, PARA QUE EN 

FORMA INTEGRAL, SE MEJORE TM\BlÉU El. BIENESTAR SOCIAL DE LA PO

BLACIÓN CAMPESINA. Esro COADYUVARÁ A QUE SE CORRIJAN LOS ACTUA-

LES PROBLEMAS ESTRUCTURr,LES QUE AFECTAN EL DESARfWLLO ECONÓMICO 

DEL PAÍS, EN VIRTUD DE QUE PODRÍ1\ AUMENTM(S[ LA OFERT/, DE PRODU~ 

TOS AGRÍCOLAS LO CUAL PERMITIRÁ QUE SE PRODUZCA UNA MAYOR INTER

RELACIÓN CON EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, 

4, 4, MooERN 1 ZAC I óN DE LA BANCA Ac:RoPECUAR r A 

DENTRO DE ESTE MARCO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, SE CONSIDERA -

QUE IGUALMENTE SE PUEDE IN!C!Ak UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN BAN

CARIA, PRINCIPALMENTE ENFOCADA A LA BANCA DE DESARROLLO, CON OB

JETO DE MEJORAR Y ArECUAR SU EFICIENCIA OPERACIONAL Y EVITAR - -

EFECTOS DUPL!CAlORIOS QUE SE PRODUCEN ENTRE EL SISTEMA BANRURAL, 

F!RA y"f!NASA. LA ADECUACIÓN DE ESTAS TRES INSTITUCIONES EN LA -

FORMACIÓN DE UN BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO PODRÁ ABATIR -

LOS GRANDES COSTOS DE OPERAC l ÓrJ, DADO QUE UNA SOLA l NST lTUC IÓN -

SERÁ LA ENCARGADA DE HACER LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRO

GRAMl\S CREDITICIO~· EN El SECTOr~ RURAL, ASÍ COMO LOS DESCUENTOS -

coN EL StsTEMA BANCARIO C0Mrnc1r1L, 
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EN CONSECUENCIA, ELLO PERMITIRÁ QUE LA NUEVA BANCA DE DESARRO

LLO AUMENTE SU CAPACIDAD CREDITICIA AL SECTOR AGROPECUARIO, AL -

PODER CANALIZAR EL AHORRO EN GASTOS A LA ATENCIÓN SIMULTANEA DE 

LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, ASIMISMO, ESTA INSTITUCIÓN PODRÁ 

TENER LA FACULTAD DE CONTRtTAR CRÉnITOS EXTERNOS PARA EL SECTOR 

RURAL, ORIENTADOS BÁSICM:Etn[ f; PROYECTO:c, con ;,uo (;f\ADO DE RE--

CUPERACIÓN, rn VI PTUJl ['[_ mr :~ !FI\[t; I't. lTSTJ/(,\F ¡\ [,\ EXPOl\Tf\CJóN. 

DrnTRo DE. LA EEORDrn11c161; re 'J": ro~fr1c/\~: r1nM1c1ERAS ES IM-

PORTANTE QUE SE DEF!tJf\ri LAS PFOPOf-~CIOi/lS Dt. COBRO DE LA TASA DE 

INTERÉS EN FUNCIÓN D[ Lf,S co1m1c1or:Es DE LOS FHEST1\TARIOS \ EN -

LO 1 NTE RNO DE Lf1 POL f TI CA ALI MUH AR i/\ Y DE FOt·iEt;TCJ AL SECTüí RU

RAL, EN ESTE ORDEN DE IDEAS PUEDEN CXISTIR DOS TIPOS DE TASAS DE 

INTERÉS Lf,S DE TIPO PREfEi\DiCJt,L. QUE SE COBf-:APA ;\ LO:i CM-1PES!llOS 

DE MENORES RECURSOS Y LA DE CARÁCTER COMERCIAL PAR~ .. ~MPES!NOS -

DE ALTOS INGRESOS, CUYOS CREiJ::os SOtJ DESíIN1\UJS EN ~;u M1WORÍA -

PARA APOYAH CULTIVOS DE ALTr> FiUHM3.ILIDAD ECOUÓt·'.lCA y rw NECESA-

RIAMENTE PARA SATISFACER LAS NlCESIDADES NACIONALES. 

NOTAJ La nacionalización de la banca hace viable un proyecto nacional de des.<!_ 
---¡:-¡:ol lo; porque con el control del Sistema Financiero el Estado tiene la posi 

bilidad de orientar el proceso de concentración y centralización de capitales. 
De ello deriva la función uctiva que comprende dos ~randes aspectos: la orien 
tación de crédito según pri orí dad es económicas y social es. En la orientación
de l crédito México recurrió a un control selectivo, con lo cual la autoridad 
monetaria canalizaba recursos, a través de la banca privada. Ahora se simpli
fica la orientación del crédito al abrirse la posibilidad de vincular un plan 
económico de desarrollo con la estructura financiera del pais. Véase La Banca 
Pasado y Presente, Quijano José Manuel y Olt~s - CIDE. 
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UNA VEZ DEFINIDAS LAS POL{TICAS DE OPERACIÓN DE tSTA BANCA, 

EL SECTOR AGROPECUARIO ESTARÁ EN MEJORES POSIBILIDADES DE AUMEN

TAR SU PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA Y SU RELACIÓN COSTO-BENEFICIO P8 

RALA POBLACIÓN CAMPESINA, QUIENES SE BENEFICIARÁN DE ESTOS CAM

BIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS EN LOS PROCESOS DE ORGANIZA- -

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN MODERtlA EN EL MEDIO RURAL, 

(QN LA M)OCRN!ZACIÓll DE LA BANCA DE DESARROLLO SE PODRÁ AGILI~

ZAR EL CAMD I O E STP.UCTUR AL, DEB l DO /\ OUE LA MODERN 17.AC l ÓN DE LOS 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN SE FOMENTARA DE MEJOR MANERA POR EL BANCO 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LAS ENTIDADES GLOBALIZADORAS DEL -

SECTOR AGROPECUARIO Y FINANCIERO. ESTA INSTITUCIÓN PODRÁ ENCAR-

GARSE DE ELABORAR LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE POLfTICA Y LOS 

PROCEDIMIENTOS PROGRAMÁTICOS QUE HABRÁN DE APLICARSE POR MEDIO -

DE DICHA INSTITUCIÓN BANCARIA, 
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LA ESCASA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR 1\GROPECUAR!O, PUEDE ATPI- -

BUIRSE A LA AGUDIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES, QUE SE -

HICIERON MÁS EVIDENTES, EN LA MEDIDA EN OUE SE AGOTÓ EL MODELO -

TECNOLÓGICO QUE SE ADOPTÓ A TRAVÉS DE LA P.EVOLUC!Ót: VERDE, AL -

QUE SE LE DI Ó CARÁCTER EMPRESAR 1 AL PR 1 V/\00 Y CUYAS ACC l ONES TÉC

NICAS SE ENFOCARON PRE FEREtlTEMEnTE ,'\L !·~E JO RAM 1 El<TO DE LAS S EMl-

LLAS DE TRIGO Y ARROZ, TAMBitN SE INCORPORÓ EL BENEFICIO GENÉTI

CO EN LAS SEMILLAS DE FRIJOL Y MA(Z, PERO CON RESULTADOS INFE- -

RIORES QUE LAS PRIMERAS, 

ESTAS ACCIONES FUERON LAS QUE PROVOCARON QUE EN EL SECTOR AGRQ 

PECUARIO SE HAYAN DESARROLLADO DOS TIPOS DE AGRICULTURA: LA ílE -

TIPO COMERCIAL QUE CUENTA COti TODO EL IMPULSO POLÍTICO Y ECCíi: i~U 

CO Y QUE RECIBE CRÉDITOS OPORTUNOS POR PARTE DE LA BANCA COM~R-

CIAL, A LA QUE SE LE HAN INCORPORADO ADELANTOS TECNOLÓGICOS PARA 

AUMENAR SU PRODUCTIVIDAD Y EF!CIENTAR SU ORGANIZACIÓN: Y OUE HA 

TENIDO ACCESO, POR EJEMPLO A LAS OBRAS HIDRÁULICAS QUE SE REALI

ZAN EN EL PAfS,Y QUE SE CANALIZAN BÁSICAMENTE AL APOYO DE LA - -

AGRICULTURA COMERCIAL, 

EL OTRO TIPO ES LA AGRICULTURA DOMÉSTICA, QUE SE REALIZA CON -

TÉCNICAS ATRASADAS. ESTA SE ENCUENTRA MARGINADA DE LOS AVANCES -

TECllOLÓGICOS, SUS SISTEMP.S DE ORGANIZACIÓN SON INEFICACES E INE

FICIENTES Y LOS CRÉDITOS QUE RECIBE DE LA BANCA OFICIAL SON INO

PORTUNOS Y REDUCIDOS, ADEMÁS NO CUENTA CON OBRAS DE l NFRAESTRUC-



- 92 . 

TURA HIDRÁULICA PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD NI ACCESO A LA MEC8 

NI ZACIÓN M!N !MA, 

Los PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE ACTUALMENTE ENFRENTA EL SECTOR 

RURAL SE UBICAN PRINCIPALMENTE EN LA AGRICULTURA DOM~ST!CA, DEBl 

DO A QUE SU EXPLOTACIÓN AGRf COLA ABSORBE LAS TRES CUARTAS PARTES 

DE LA SUPERFICIE DE TEMPORAL, LAS CUALES SE DESTINAN PRINCIPAL-• 

MENTE A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 

EN LA D~CADA DE LOS SETENTA SE ACENTUAN LOS PROBLEMAS,E HICIE

RON QUE DISMINUYERAN Ai.m MM; LOS 1l!VELES DE PRODUCTIVIDAD. EsTE 

HECHO SE. COMBINÓ CON LA FALTA DE f1CTU;\LIZACIÓN DE LOS PRECIOS -

DE GARANT f /¡' PROVOCArmo UNf, r~E RMA REAL EN EL N l VEL DE INGRESOS -

DE LA POBLACIÓN RURAL, Y ASÍ SE ll RESTÓ CAPACIDAD PARA INCORPO

RAR NUEVAS TECNOLOG(AS QUE ELEVARAN LA PRODUCTIVIDAD AGRfCOLA, 

(OMO CONSECUENCIA. DEL DESAJUSTE EN LOS PROCESOS DE ORGANIZA-

CIÓN CAMPESINA, UNA PARTE l1E LA POBLACIÓN RURAL ABANDONÓ SUS TI.E 

RRAS PARA TRASLADAl\S[ A Ltó ZOrlAS URBMMS DE Lf1S PRINCIPALES Cl.\J. 

DADES DEL PAfS, 

EN ESTE MISMA D~CADA, SE INTENSIFICÓ LA INVASIÓN AGRARIA CON -

GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA RURAL, PRINCIPALMENTE POR 

LA DESCONFIANZA Y EL DESCONCIERTO DE LOS PRODUCTORES, LA INVER-

SIÓN RURAL DISMINUYÓ SIGNIFICATIVAMENTE AGUDIZÁNDOSE AÜN MÁS LOS 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO, ESTO PROVOCÓ -

PtRDIDA DE DINAMISMO EN EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA; 
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NO OBSTANTE, HA INFLUIDO TAMBIÉN LA BAJA EflCIENCIA COfl LA QUE -

SE HA REDISTRIBUIDO LA RIQUEZA EN EL SECTOR CAMPESINO. Tono LO -

CUAL HA IMPEDIDO ALCANZAR UN EQUILIBRIO AUTOSOSTENIDO DE ESTA AC 

TIVIDAD PRODUCTIVA, 
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(ON OBJETO DE MEJORAR El NIVEL DE EFICIENCIA PRODUCTIVA EN EL 

SECTOR AGROPECUARIO, QUE PERMITA ELEVAP EL INGRESO Y UN MEJOR -

NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL SE CONSIDERAN LO SI~UIENTE: 

l. CuE SE MODIFIQUE EL f1CTU;\L MODELO TECtlOLÓC'ICO EN EL MEDIO -

RURAL A. FIN DE ACELERM\ EL PROCESO [1E mDERN l ZAC l ór; QUE -

PER/11 Tri ELEV/ül LOS f\l'.tiD!l<I U< iOS POR HECTPREA Y OUE LA MAYOR 

PRODUCT l VI DAD COADYUVE A OUE U1 POBLACIÓN CAMPES 1 NA AUMENTE 

SU BIENESTA~ ECONÓMICO Y SOCIAL. 

2. 0UE SE ADECUE LA ASISTENCIA TtCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y LA -

CAPACITACIÓN CAMPESINA, ASÍ COMC LOS PRECIOS DE LOS PRODUC

TOS AGRf COLAS A SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LOS PROCESOS DE 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICf\ DEL SECTOn RURAL, DE TAL MANERA -

QUE SIN PROPORCIONAR DESOCUPACIÓN PERMITA OUE LOS CAMPESI-

NOS APROVECHEN MÁS EFICAZMENTE L~S NUEVAS TECNOLOGfAS EN -

LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓ~. 

3, ÜUE SE INTENSIFIQUE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE lNFRAESTRU.C 

TURA HIDRÁULICA, GRANDE Y PEQUE~A IRRIGACIÓN, CON EL PROPÓ

SITO DE QUE SE PUEDAN INCORPORAR MÁS TIERRAS DE TEMPORAL A 

LA EXPLOTACIÓN POR SJSTEMf,S DE RIEGO, EN BENEFICIO DE LOS -

EJIDATARIOS, COMUNEROS y PEOUEros PROPIETARIOS QUE SON LOS 

QUE PRODUCEN LOS ALIMENTOS BÁSICOS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN, 
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4, ÜUE SE AUMENTE LA ACTUM !UFP/,ESTRUCTURii CDVC/\TIV1\ [N EL M.l 

DIO RURAL, A F!N DE QUE EL CAMPESINO CUENTE CON UNA MAYOR -

CAPACITACIÓN QUE LE PERMITA MEJORAP SUS CONDICIONES SOCIA-

LES DE VIDA. Y PUEDA ADEMÁS ACEPTAP, COMPRENDER Y ASIMILAR 

LOS CAMBIOS ESTRUCTURt1LES OUE SE PRODUZCM< EN EL SECTOR - -

AGROPECUARIO. 

5, QuE SE DE UN MAYOR DES/\Rf\OLLO CtEtlTff"ICO Y H:CNOLÓGICO APRQ 

VECHANOO LAS VEtlTAJ/\S OUE 0rR[CE u, IllOTECtlOLOGlA EN MATE-

RIA AGROPECUARIA. A FIN DE INCORPORAR NUEVAS TtCNICAS QUE -

PERMITAN ELEVAR LAS RELACIONES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL, 

PERO CON ESTÍMULOS f,L PRODUCTOR A íRl\VÉS DE AUMENTAR LOS -

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUAPlOS, 

6, ÜUE EXISTA UNA MAYOR VINCULACIÓN Y CONGRUENCIA DE LAS ENTI

DADES DEL SECTOR PÚBLICO OUE PARTICIPAN EN El SECTOí< AC'ROPf. 

CUARIO, CON OBJETO DE QUE LOS APOYOS TfCNICOS Y FINANCIEROS 

QUE SE DESTINEN LOGREN LAS METAS UUE SE PROPONEN, 

7, ÜUE SE LE DE UN MAYOR IMPULSO f, LA PLANEr.CIÓN RURAL, A EFE.C 

TO DE QUE SE PUEDA INTEGRAR MÁS EFICAZMENTE LA PROGRAMACIÓN 

REGIONAL, CON OBJETO DE REDUCIR LAS DESIGUALDADES Y QUE SE 

LE OTORGUEN MÁS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y TfCNICOS A LOS ESTA 

DOS QUE CUENTEN CON MEJOR VOCACIÓN AGRÍCOLA, 

b, QuE SE AUMENTEN LOS RECURSOS CREDITICIOS A LA POBLACIÓN CAM 

PES!NA, A FIN DE QUE PUEDA FINANCIAR ~ÁS ADECUADAMENTE LOS 
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DIFERENTES PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

9, ÜUE SE DISMINUYA LA TASA DE INTERÉS QUE SE COBRA AL SECTOR -

AGROPECUARIO Y QUE EL CAMPESINO TENGA MÁS ACCESO AL CREblTO 

OFICIAL EN COllDICIONES MAS FAVORABLES, 

10, QUE SE ltlCREMENTEN LOS ACTUALES tHVELES DE PRODUCCIÓN DE FER 

TILIZANTES Y DE SEMILLAS MEJORADAS, CON OBJETO DE QUE ESTOS 

1 NSUMOS LOS 1 NCófWOREll ViÁS CAMPES 1 rws ¡\ LOS PROCESOS DE PRO

DUCCIÓN, 

11. ÜUE LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO SE - -

ORIENTE ~~EFERENTEMENTE AL SECTOR EJIDAL, CON EL PROPÓSITO -

DE MEJtn\~ LOS Ul'l::_ES PRODUCTIVOS EN EL CAMPO Y LOS NIVELES 

DE INGRESO Y VIDA, 

12, !NTENS l FICAR LOS SISTEMAS DE 1NDUSTR1 ALI ZAC 1 ÓN DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS, A TRAVÉS DE POLARIZAR EN FORMA REGIONAL EL D.E. 

SARROLLO AGROINDUSTRIAL, A EFECTO DE QUE EN EL SECTOR RURAL 

SEA UNA FUENTE ALTERNATIVA DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN CAMP.E. 

SINA, CUYAS EMPRESAS SEAN REALMENTE OPERADAS Y ADMINISTRADAS 

POR LOS PRODUCTORES DEL CAMPO, Y NO POR EMPRESAS TRANSNACIO

NALES QUE DISTORSIONAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA, 

ASIMISMO, SE DISEÑEN SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS 

QUE FAVOREZCAN LA PRODUCCIÓN CONTINÚA DE LAS AGROINDUSTRIAS, 

COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, 
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MAPA ECONÓMICO INTERNACIONAL-C!DE 
No, 5, FEBRERO 1987 

BANCA PASADO Y PRESENTE-CID[ 

ESTADO Y SECTOR RURAL EN MÉXICO: 

1976-1982 

EL AGRARISMO MEXICANO 

TALLER DE CoYUNTURA-ECONOMf A-UNAM 

LA REALIDAD ECONÓMICA MEXICANA -

RETROV!SIÓN Y PERSPECT!VAS 

EDITORIAL SIGLO XXI 

LA EcoNOMfA EN LAS SocIEDADEs Mo
DERNAs. EDITORIAL GRIJALBO 

EcoNOMfA PoLfTICA VoL. XIII NúM. 

243 I. P .N. 

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (1981) 

LEY GENERAL DE CRÉDITO RURAL 1984, 
BANRURAL. 
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DOCUMENTO BASE DE NEGOCIA 

CIÓN 

SARH 

PRONAFIDE-SHCP 

BANRURAL 

BANRURAL 

SAM 
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PROGRAMA tiAC!ONAL DE DESARROLLO 

RURAL lNTEGRAL 1985-1988 
(PRONADRI) 

EL PROCESO DE ADHESIÓN DE M~XICO 

lk CUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 

ADUANEROS Y CoMERC 1 o (GATT) 1986, 

MEMORIA DEL SEMINARIO EL GATT EN 

EL SECTOR AGROPECUARio-SARH 1986, 

PROGRAMA NAC 1 ONAL DE F !llANC l AMI E.tl 

TO DEL DESARROLLO 1983-1988-SHCP, 

60 A~OS DE APOYO CREDITICIO AL -
CAMPO, 

EL SISTEMA BANRURAL COMO PROMOTOR 

DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 

1984. 

NOTAS ANALITICAS SISTEMA ALIMEN-

TARIO r,EXICANO 1980 
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PRONAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

1983 - 1988 

DRI-SARH REVISTA DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 

ABR ! L-JUN ID 1987 

UNAM lNVEST!GAC!óN EcoNÓMICA, ENERO-MAR 

zo 1979. No. 147. UNAM. 

UNAM INVESTIGACIÓN ECONÓMICA No, 170 --
OCTUBRE-DICIEMBRE 1984. UNAI"' 

UNAM lNVESTIGACJóN EcoNÓMlCA No. 180 --
ABRIL-JUNIO 1987 I UNAM. 

PERIÓDICO FINANCIERO 22 DE ABRIL, 1987. 
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CUliDRO 1 

TASA ANUAL DE CRECI MI mm DEL p lll y DEL 

PRODUCTO AGROPECUARIO A PRECIOS CO~STANTES DE 1 9 7 O 

"------------···----------------"·-----1 
A ¡¡ O PRODUCTO PRODUCTO 

1 AGROPECUARIO llmRrlO llHUTO 

1977 7.5 3.4 

1978 6.0 8. 2 

1979 2 .1 9.2 

1980 7.1 7.9 

1981 6. 1 8.1 

1982 0.6 0.5 

1983 2.9 5.3 

1984 2.5 3.5 

1985 3.8 2.4 

l 1986_. 2 .1 3. 8 
···------

FUEllTE: 1 ndi ca dores Económicos Banco d~ Néx i co y 

Secretaría de Progl'an1aci ón y Presupuesto. 



CUADRO 2 
EXPROPll\ClOtl[', Y HEPl\RTG r,GRf,fllO POR REG!MDl PRESIOEllC!AL 

P R E S I D E N T E S l'ERJODO nr PARTO EJIDATARJOS PROMED lO POR 
BENEFICIADOS PARCELA 

VENUSTIANO rnRRl\llU, '.916-20 3B1 949 HA. 77 203 4 .9 llA. 

AL VARO OBREGOll ·. 921-24 1 ' 730 54 8 1!1\ • 1:1<1 128 11.2 llA. 

PLUTARCO ELIAS CALLES :925-28 3 ' 17 3 31\ 3 HA . 158 262 20.0 HA. 

EMILIO PORTlS GIL :929 H51 287 HA. 126 537 6. 7 HA. 

Pl\SCUl\L ORT!Z RUBIO :-9 30-32 l '495 Hl2 HA. I 17 500 12.7 HA. 

ABE LARDO HOIJR [l;Ur: Z '.933-34 2'056 268 HA. 158 262 13.D HA. 

LAZl\HO CAROEill\S 1935-40 20' 107 0<\4 111\. 763 009 26.3 Hl\. 

MANUEL A V l LA Cf\Ml\Cl\O 1941-46 '1' 306 922 111\. 112 107 47.3 HA. 

MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1947-52 4'200 478 HA. 91 034 46 .1 HA. 

AOOL FO l<U I Z CORT I 11[ Z 1953-58 3'563 847 HA. 195 701 18.2 HA. 

ADOLFO LOPEZ Ml\TEOS 1959-64 7 '935 4 76 HA. 255 38. 31. l HA. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1964-70 24 '491 000 HA. 396 700 61. 7 HA. 

LUIS ECHEVEHH!I\ r1LVl\REZ 1970-76 12'000 000 HA. 202 136 59.4 HA. 

JOSE LOPEZ PORTILLO 1977-02 6'368 616 HI\. 250 7BG 24.6 HA. 

FUENTE: Secretada de 1 a Reforma Agraria. 



CUADRO 3 

EVOLUC!Otl OHlOGflN!CA /\ ll!VEL flACIO!IAL 

COMPORTAM![tlTO CREC!M!EllTO 

A ft O POUL/\Cl Ollf,L MIUM. '.: 

19UO (,9' 392 ,[13) 

1981 71 '249 ,0(·9 2 7 ·' 

1982 73' 127 ,Z'JS 2.6 

1983 7•1' 900 .~>39 2.5 

1984 76'791,Bl9 2.4 

1985 78'524,lSü 2.3 J 
---···-------·---·· --·-·-··•· ·-•-• •--•~r-------... ·---------

FUEr:TE: lllEGl, CO!lf1PO, CEL/\OE. 



r i11 .[:!.:ce ¡ < ~, l !~~¡;~F.~·~C11.i'1 r·: ¡iy; q,: UH.°; L\l t ~· ¡·¡,:·:L!. 1 ;~ Tt:''.. 1ViRlt.OLtiS CUADRO 4 
•1. ~ i' ' ,¡ .. ; "''~': ,\ j1·,'. 

·····----··---·---- ---·"··-- -------···--~·----·-----·---·-----
e (1 N ( " T o l :'il/ 1:)/d Ell'.J l '.~ \} Llfl 19'>:: I91 1984 1985 1986 1987 

. ··-· - -- -·--·--------
AR;·oz 

Pn.Ytucc i /in J/,: ('.'1)~ Et /'.14 •tY.\ ~\ ; ? ? .:s 319 534 360 393 
J¡·.¡•urtac16n li.iJ. it,!J. Jf: t~ ;_\ .:d ,;; 

,. ,_ 
·Ll.r. 170 165 1 N.O. 

JJ.l.' 3/. ~· i .- fj ::, ~J. 2 30.9 

l'Fl,ILll 

f't"'.)Jucc 1 é>n liU 9ti9 tl'll :<is 1 :131 tJ.!J 2B2 974 gQG l 085 l 194 
Irwort¿¡c 11)n ;?'.J ;r . :.1:1 .:90 1'17 119 144 17S ti .D • 

LB 4.' .4 11..n l ~~ . !1 12. 2 15.9 16.1 

t·~l / 

Produce iún 10 138 10 'JJO ·i .¡~(: IZ J/4 1'i ~50 10 !29 13 061 12 932 13 957 11 7il 14 100 
lmportJclón l '!86 1 i! 19 7-H: 4 ¡¡¡¡ ' 95S iSU ·1 ~32 2 44S 1 7 24 1 666 1 750 

19.E 13.0 e.B 33,g •·:o. 3 . 5 35. ,, 18.9 12 .4 1•1, 2 12 .4 

1 l<!f>O 

Produce ión ( 4'JC• . ,' 1~ 1_, ;;_1 ;!E.7 / ~J ~J ' l 91 4 .¡( 2 3 460 S06 /07 4 770 4 009 
lmportac ión 4é• '.;Ob l lf1J 9?3 ! !:JO 31 l 402 346 32-1 N.O. N.O. 

WJ JB.2 '>l.l )] . l J'< ,¡ 7, l1 11. G 7 '7 (i. z 
SO\A 

Preduccicin !) ll~ _13 ~ 'U! j .~ .~ 701 t' ¡ ~l 6Hfí fi~V1 923 709 688 
In 1¡;twtac ión 52r_, tl'l ~,¡; L) !;{? l llll •iHJ BH3 l 31] 1 219 971 1 020 

101. 7 203. 9 ljj. 3 l~i.l 157 .o .'4. ?_ Uíl.7 191. 7 l31 .4 137 .o 148. 3 

SORLO 

Pniducción 4 325 :l l9J J Jfül 4 tJS9 (¡ 08ú 4 117 4 846 4 974 6 550 4 833 6 206 J lmJlOJ'lación 714 /53 1 ?63 ' 2511 ' G ll 1 6·11 3 330 2 746 2 255 1 182 1 500 
l L~. 5 18.ü :q .1 4'ó. l .:i.:' 34 .11 Ga. 7 55 .2 34 '.¡ 24. 5 24. 2 

·-·-··- ··---~-··--· -·-----·- -----~- ----···--- ·-------·-.. -·-·-----···- .. - -- ·--·--·--··-·· -···--------···-·----··-----
rurrnr: Secretada de /l.grlnd turo y fkcur·so~~ H id1·,fo 1 i c~1 ~; i. SA!<ll) . A1io que entn) en opera e i 6n el 5 is tl:¡:iJ ¡\] iP1t:11Lir;0 f·~r::o:. i (él !Hl (SM·~i. 



A Ñ O s 

' 197 o 
j 19 71 
1 917 2 
! 1~·73 

1974 

1975 

197 6 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

, 1983 
1984 

1985 

1986 

APOYOS FHiMiC!U'.ílS tlTlWl,i'<l;t'" íí'f·: Ll ::¡•.;fi"f·V1 ¡;,1¡;u,p¡p AL SfCTOR M~RClPfCl'AlllO 

(l·'.i\lo1l!!", r.1~ ''l:'Sl!S (o~:;t.1nt1!S) 

Ht1St1 197Jl::lüC 

CV/\DRO 5 

!lAtfé"AlJC--·-· I1rcnvm.-r1r- ---·1mnoc··---cnrcn:rmn1y-- ---·1-0--1--;-l. ______ nrcnMmno 
DESARROLLO 1\llUAL COt«t.nC 1 fil. MHlliL ANUAL 
(IW<HORlll) ( Flllli) " 
------------·---- ---·- - --·-------~--·-·------·-·-·--- .. -··-----

~ S85 374 7 259 
:1 704 3. 1 3'12 o. 1 7 076 2.5 
5 738 U.& 1 ~l4 - 13 .o 6 932 2.0 
r 
" S'll 3.(l ~i.l6 28.6 7 41¡7 7.4 
7 10.6 20.2 9B5 2'1. 2 9 091 22.1 
8 146 14, l1 U?I U.3 9 967 9.6 
(j 4(9 - 20.E 2 256 23. 9 8 725 - 12.S 
(i 9GU 7.9 2 684 18.0 9 G64 10.8 
6 ][J3 !J.G 3 520 31. l 9 903 2.5 
6 140 3. 7 3 861 9.7 JO 009 1.1 
7 481 21. 7 3 785 2.0 11 266 12.6 

7 56 3.7 3 497 7. 6 11 253 0.1 
760 - 25.7 3 344 4.4 9 104 - 19.1 

4 746 - 17.6 5 701 70. 5 10 447 14. 7 
5 201 9.7 5 937 4.1 11 13b 6.7 
5·592 7.5 6 50ll 9.6 12 100 8.6 
4 976 - 11. o 6 üBJ 5.7 11 857 2.0 

Datos deflactados en base al índice implícito de la econo1:iía. Sistema de Cuentas Nacionales de México-SPP. 
El c5lculo se efectuó en base a los datos proporcionados por la Dirección de Banca Agropecuaria-S.H.C.P. 



CUADRO 5 A 

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS APOYOS FINANCIEROS 
OTORGAOOS Al SECTOR AGROPECUARIO 

COHCEPTO BANCA DE DESARROLLO 
( BA:iRUR.~L) 

·-----------------
1970 - 1974 • 

1970 - 1976 

1976 - 191)2 

1983 - 1986 

L---------· 

l. 9 

l .G 

Cálculo elaborado en base al cuJdro 5 

BANCA co~:rnc 1 AL 
(FIRA) 

8.6 ·~ 

6 .8 ~. 

6.5 ~ 

PROMEDIO GENERAL 

3.1 % 

o. 7 % 

4.3 % 

* En este período no se consideró 1970-1976 en la banca de desarrollo, en virtud -
de que en 1975 se fusionaron los bancos Agropecuario, Ejidal y Agrfcola, que di! 
ron origen al Oanco Nacional de Crédito Rur<11, 



1 e o t~ e 

l ;. :;1;¡ co1J 

iUI !<!. 

~'l:P[RfiCH. Al! ·;D1or\ 
( ~:1 1 ('e, de ht)"., 

1.u:t:rrCIMIO'. 
(n•iles) 

o 19 ¡' :: 

-----·----------

t ~' ! i.i 

J C( 

(1?'1 

~~29 

o %! 

'.· Ofít .ti 

1 l!9C.6 

l q : ~ 

'.! h·¡ 

., (i'.,;: 

(:{;.' 

;:('J 

ll ¡ .: ~i 

¡,/;:.:. 

i' (_1;~ • {J 

f/HfH!: 1) ~-!1()EL\U{}~ f\:r\ d '.-,¡,_:.¡ r·,¡ 1:. .. ::.L1\RJ(i M ~[.(Iü~ t1GROPLCL:rdUO 
(r-~11111:·.t·•_. d(- ;··1n<~ Const,111t1 ~,) 

B,1:.t.' l 7<~·: 1c1·: 

¡· ... i·_J, 
' 

, :~ 7 'i jt}J.(1 l lf !i/ 1983 

t~ALRO L 

1984 l 9b5 1%ó 
------------------

::·•¡ f r:;:.¡ !· .:t!-. :,; i (, lH· SlG 920 420 7 j!J1t OLt.> 

("•• lJc. '.1;;,r ;~:: i 
., ,,, 'l 151; 164 3 372 3 55, !13~ 

H2 7 /'.! /í'l 71_}'._l /t."! f,üi1 371 889 BOb 311 

:s ~) .!J,~ "'º {)~)~-\ f'CH 636 sgc 4$/ Jcl 741 

1l r.t:.1 ., "il}] !(; CO'} 11 ?Gt I! ?5.l q 10•1 10 447 11 l 3tl 12 100 11 col 

" ·1r.1u.1 1nLi.t1 .lj;: ,11 1)'..1/.0 9 ~·(, 1 . ;' 924. ( 9 406 .1 1%.5 :1 16ú. I 11 1%.(1 

1 1 :'.l. I 077 . .J "'' ,., 
''-'( •• 0..1 U?O.C l ~l/ .o 186,0 1 956 .o 2 046.1 702 .o 730.0 

··- ··-----·---·----·-··----··---···--------------------! 
!),;tos deflac.:tac,>s en base ,11 indice k1plicitv de la 1:cr,11onía. S!sU.:1!\J l~t' Cu!!ntas th1cloneiles de Péxico-SPP. 



e o H e 

AV!O /,GR!COLA 

f.jonjol í 

Algod5n 

Arroz 

(,ir tamo 

Fr·ijo 1 

Sorgo 

Soya 

lrígo 

Diversos 

AV!C GAllf,DERO 

SUf.,[P.FlCH. y vr~It;,~DES i\:.~!.H I'~A;~.i\S: !976 - l~Dl 

(~·li1i:.:~ dí~ hrct.ire11! y I<1h~s de C3be:as) 
CUADRO 7 

_P_r_º ___ ~,._:::["''_:=r ·:"1-,,,-,-T,,";1-''''f~ ''"' -- "" """ 
, ·: 

1
• ":: 

1

, ·:: - . ::: T::: 1-.~:-r1 ,,,-::\ ":: __ ,_5_7_:_

0

3 __.._7_1_~_:_, __ 7 2:~ 
1'10 210 181 205 1 ltS i 177 105 116 151 104 bl 

81 71 53 7'1 1 <JS 1 127 1 !Sli l 127 108 % lSJ 

JOS 162 181 210 1 201 li 236 145 251 135 

575 416 40·\ <~•17 1 733 l 004 1 154 858 691 
1 

l 334 4•12 337 l 394 2 268 J 098 3 281 2 424 2 422 

571 

76 

363 

629 

954 

530 

77 

352 

691 

1 533 

543 

as 

323 

575 

595 

616 

146 

257 

609 

l 940 

804 

69 

326 

685 

2 550 

901 

127 

448 

673 

2 100 

911 

167 

566 

694 

2 100 

856 

188 

471 

675 

l 534 

íl49 

173 

519 

595 

l 742 

169 

61 

2 990 

1 069 

238 

679 

776 

1 244 

153 

1 034 

3 089 

l 037 

209 

633 

772 

1 2&1 

FUE!IT[: Subdi ·ección General de Crédito - !Janrural. 



CUADKU ~ 
arnEF!C!AP.!OS DEL CREOITO POR SECTOR OE m:t:ICIA: 1976-19?,6 

.------·---------__,----------- -------------

A íl O 

SECTOR DE TENENCIA 
·-[jí~-----~f?~hB1os --¡1 ___ _ 

---------------l--B_E_11_Er_1_c_IA_R_1o_s_ 1 -~~ ""'-''''''"'"'! ' - ,,.,,,, 

6 794 ,133 I % 29 478 

792 198 196 33 578 

957 053 97 30 388 
1 

8 

~----·--

__ ·T_ o T A L SUPERFICIE 

MIXTO HAS!LITAOA 
------ aEriErlClARlOS t (:H les de ha.) 
CIMI~-- t 

- y - 823 961 100 3 954 

- - 025 876 100 4 027 

- - 987 441 100 3 774 

9 111 008 89 131 018 11 - - 1 242 826 100 4 099 

8 o 120 220 89 l •2 02 7 11 - 1 262 247 100 5 507 

8 33 5 602 87 199 3 JO 13 - - 1 534 912 100 6 938 

6 2 t,08 450 87 1 lll 871 104 321 6 l 631 642 100 7 245 

8 963 504 86 109 285 10 49 429 4 1 122 218 100 6 043 

8 4 964 409 IJ5 92 5 85 -
1 

8 65 360 6 l 122 355 100 5 723 

435 <115 87 I """' J 65 

1 
¡ 1 435 •15 07 i 148 491 65 

8 5 

8 6 

996 4 1 649 902 100 7 174 

996 4 l 649 902 100 7 240 

ll Se incluía la figura jurídicd de AsociJcion RurJl de Jnteré~ C0lcrti•;o.Mlxto en uno de los sectores. 

FllEIHE: Subdi rec<;:ÍÓn Genera 1 de Crédito - llarirtll'•) 1, 



CllLTIVOS 

---- -----··-·--

MPdZ 

FRIJOL 

TRIGO 

SORGO 

CEl3ADA 

CARTAMO 

COPRA 

COSHi lJE PRODUCCION EN Lf, AGRICULTURA 

gg.r1f!W/~'-H-~~~-º1l°-~ 
CICLO OTO~ü-lNVICRNO 

!Jase J9HO~JOO 

CUADRO 9 

83 / 8·1 84 / 85 B5 / 86 86 / 87 
COSTO DE 
PRODUCCION 

$/TON. 

PREr!OS !)( COSTO DE 
GARArHil\ PROOUCCION 

S/TON. $/TON. 

PRECIOS DE COSTO DE 
GARANT! A PRODUCC l ON 

$/TON. $/TON. 
•••••----·-·~·--.M-·-··--·-· --·--·-------··-----~-

2 454 

5 580 6 54~1 7 912 8 82B 

3 '17S 4 090 2 951 3 843 2 229 

? 629 3 109 2 686 2 981 1 467 

3 062 4 319 2 584 

4 494 5 726 4 873 6 543 4 547 

13 007 8 836 14 022 

PRECIOS DE COSTO DE 
GARANTIA PRODUCCION 

$/TON. $/TON. 
------

,, 060 2 335 

10 150 4 472 

3 140 1 809 

2 707 1 571 

6 123 2 694 

8 391 

PREC ros DE 
GARANTIA 

$/TON. 

3 956 

7 912 

2 713 

2 645 

3 436 

5 086 

----- -------------------------~ 
FUENTE: Dit'ección General de Política y Evaluación Sectorial - SARll y Gabinete Agropecuario. 

NOTA: Los datos originales fueron deflactados en base al fndice nacional de precios al productor: Indicadores Eco
nómicos del Banco de México. 



COS1Ci D( PKClD'~·,CLIO~~ t!l LA Mií\l1·: 1 1.i~~ri/\ 

HlLACtüti l'R!C!OSíCOS10S 
. -- . ·--- T9!D ~-T<ifff ..... ·-

;1,;,;,; l'.1<>0 !CC 

----·--~---~1:·~~~~-3-¡~.~r;r~-1 ~,-~:f---~( ... :: ¡.~~- ,: D;~-;~;1~~···1~r· -
CUL l l VOJ PR:lll\".C !ON f,,\1.:,\Nl ¡,~ l•f,, 1u, L( H '. r;1,g,\1;J l 11 

$/TL'L '!t1f'N. i/J\111. S/~íJ'~. 
----------- ---- -- --- - ·-·~·-·-·-·---- .. 

M1\!Z ¡ ,¡ 3'.,0 

1 

rP. lJOL 9 3t-/ 

5 9fil ) 090 

SOHGO 

SUYA 
1 

308 J67 !!O 1 \'·J 

SlM. ALGODOti 1 
GIRASOL 

4 :ns 

.u.¡ 

--~\JOtlJ·~-1-·• 1 .. ¡.~ 9lf; 
14 192 

cos ro ol 
Pf~-..iL'iJ(f. W'i 
~/TON 

.\ 918 

llJ 

S03 

I? B08 

C,·\Rt,1~ f l!\ 
~-' T(•:i. 

11 944 

l S 5/Y 

CUADRO 10 

.. -····--- --·-····--· .......... ---··-·- ·-----·-¡ 
86 / B6 07 / U7 

c1•;10 DE f'HEC!OS DE COSTO DE PRECIOS OC 
P!li'll\ICC 10:, GARANTIA PROOUCC ION GARf1NT!A 

S/TUtl. $/TON, $/TOtl. $/TON. 

? .~ :? l'J7 3 342 5 538 

?\1.l) 11 1·11 6 H07 11 868 

006 5 305 /[•Ú 5 380 

_;')¡ 3 795 2 202 504 

O'H '·' 8 932 6 439 9 223 

NOTA: Los datos 01·lgrn1\les fu•}ron deflact.1do'i en b-1-,e ,tl ;nd1ce nJcic1r.ú1 dl: precies JI productor: indicadores oconómicos del Banco de México. 



e o 11 e r f' r 0 

Superfic.lr 
Supcrflcle 
Producciún 
Pendi '1i en tos 

s<:1:ln·Jf1,·1 {11:1 l ha) 
cnscch;;·.111 {ni 1 l':i: 

l to1.) 
tnn/h,1) 

Supcrfi ele ~1:nJ.iraJ.i \mi i IJJ) 
SupcrficiC' Loi:ieu,;sJd (r,Ji J il.1) 
Producción (r:•i 1 1011) 
r~endimiento~. ( tnn¡J¡¡¡) 

l·:AJ Z 

S1Jp(·rfic1 1J ~.cr~n-iHJa (n:il /la} 
Superfic ic cose(.htFlil {rni 1 tu} 
Producti ón { r1i 1 ton) 
ílcndi 1:d Pntoi; (ten ítlil) 

Superficie senbr,1d1J (1;1i 1 h1.l) 
Superfit:H• co~elhüda (ra\ 1 ha) 
Producciún (mil ton) 
Rendimientos (ton/Ira) 

~l_Q!i:J.Q.LJ.. 

Super fi e i e se111lrada (mil ha) 
Superficie cosechada (mi 1 híl) 
Prriducción (mil ton) 
Rendimientos (ton/ha) 

Superficie senbr,1da (mi 1 ha) 
Superfic·:e cosechada (niil ha) 
Producción (mi 1 ton) 
Rendimientos (ton/ha) 

Superficie senbrada (mil ha) 
Superfi e i e cosechad.1 (mi 1 ha) 
Producción (mil ton) 
llendir1ientos (ton/ha) 

Superficie senbroda (mi 1 hil) 
Superficie cosechilda (mil tia) 
Producci<in (mil lon) 
P.endi mi en tos (ton/Ira) 

SEMl_~LJLllE_!:LCOQ!l_I; 

Supei·fi cie se1:rl11·ddil (!!ri l ha} 
Superfi e 1e cosechada (mil ha) 
Producción (mil ton} 
Rendi nri en tos (ton/ha) 

CEfill~ 

Superficie senbrada (mil ha) 
Supcrfi e~ e cosechada (mi 1 ha) 
Producción (mi 1 ton) 
Rendimientos (ton/ha) 

19/l; 

E19 
JOD 

J. 925 

Jl6 
7.l9 

O. St.?. 

6 1:u 
e 011 
l. 111; 

b9t. 
J Je.; 
3. 763 

19H 
fJ5 

0.-129 

}8'; 
~·10 

1.2~) 

in 
302 

l. 7~ú 

1 251 
4 027 
3. 219 

235 
J4<i 

1.4llS 

363 
$49 

J. Sl2 

180 
374 

;, .orn 

r,51 
li(J 

o. t,)2 

f¡ .~ 70 
]() )}I: 

¡_:,¡,j 

10·:¡ 
( •l'.Jb 
3' 4t:·•'i 

2(1'.) 

1/1 
O. SIJG 

;;o.: 
51B 

1. 232 

314 
o l~ 

I .&.:J 

41.J 
1~'.'..> 

J ,061 

4{.{) 
()!1<) 

1. Sii'J 

24B 
•118 

1 .l~BS 

l"UtrlTE: Secretaria de A9ricultura y Recursos llidr.íulicos. 

) 1/[: 

l?l 
;:(.'.; 

Z. IYG 

~KO 
:14 1) 

.1.Ull 

¡,¡ 'LU 

76¡) 
I <.~ :1 

j. t)b.; 

1;.¡ 

216 
)J.1 

1. '..-le 

.iY'l 
193 

;: . 997 

3~)0 

~ 16 
J. t;.;(, 

2% 
!JOS 

1. /00 

lL:1 
bl 
.i?ti 

;~. 1 S9 

1 6tll 
l 0:>1 

i.A! 
o.un 

l \l•i.~ 

b·iJ 

/i~I 

3. -_l lt• 

35¡¡ 
3;)~ 

lüll 
o. :J,:s 

:n:: 
]/•) 

101 
l.U,'> 

1 4~6 
l ll;,¡ 
3 %ll 
:1. t,26 

• .. oo 
l. 333 

361 
250 
ltiü 

L 172 

l'..i4 
l~ J 
~-9 ,¡ 

2. :m 

l 9(,/ 
1 ~si 

935 
ú.úO) 

S9l 
(;. lf,(, 

¡;: ·';" 

77! 
12.'. 
/-,,}~. 

J.tN/ 

(l) i 
;•¡.: 
!Ji 

CJ.5 l) 

43 1.1 

·ilti 
41\ll 

1. lS·i 

!f.() 
15•! 
322 

;, .091 

1 671 
1 S·~J 
.1 úU:J 
3.039 

Jc'J 
J:i'.1 
~i(' 

1.L 11 

J4[i 
319 
ó30 

1.6G 1 

t•J] 

Ii') 
.;Jt) 

~: ... s l 

:' ·~OH 

1 'hl 
1 311 
0.fi( r.¡ 

iJ /í)lj 

j .; . ·:~l 

J. l:}S 
:;,IU 

ü7 
O .4n9 

,;/·1 
399 
jJ) 

0.1150 

]79 
3fj2 
107 

1. :.153 

l Ubl 
l G1;.1 
6 081í 
3. G 14 

360 
J•19 
'.'.U/ 

1. !SJ 

312 
27L 
f.151 

2 ,033 

,:·u; 
I'..:b 
3.1i 

i. 160 

l 462 
l '.,;JI 

9,l 'i 
O. S:J(, 

b :;; / 

:;¡ 1 
ül \ 

·l .:11.: 
.¡ . ·~ ¡ . 1 

!J] 

J;' 
o. 3~J;: 

.:.)? l 
1.16'~ 

.\¡;> 
J/1.; 
6·~Ü 

l. 7;::; 

1 6 7¡¡ 
1 27 s 
•1 111 
.), !Oll 

311 
225 
3')Ú 

1. 7GO 

l'li.IJ 

JU 
l .J.l 

¡; ~· l ~) 
l ~l'jtj 

1 h\:: 
0.6-1? 

~} ~ '.il 
í -121 

l.i lli.l 
l.i"t•U 

~tU i 
b:il 

J •1(JLJ 

.¡ .t1Jl 

1a:: 
164 

ti7 
O. 5.lO 

4!i~5 
-~·19 

:'77 
o. /9-! 

412 
J'l l 
6(1(; 

J. IS·l 

l (~9ti 
l ;;¡¡-; 
4 bYti 
J. 192 

J?;' 
JOJ 
5~17 

l .HJU 

2 058 
1 72'o 
~74 

O. SG~-1 

ll 03/ 
1 O?ti 

l!' 93:! 
i.!lh 

1 010 
1 03.\ 
.; :,uti 
.i .:{ti(: 

)é.7 
13~ 
bl 

O. 4S2 

25ti 
2~~ l 
2C9 

0.9/\ 

42L 
3ll9 
68~1 

l. i6l 

1 8ü6 
1 62:; 
4 974 
J.O(i~l 

J:l3 
3 ll: 
43¡; 

l. 3Ll0 

311 
2H3 
619 

?.. lt;7 

CU1\DRU 11 

279 
?20 
:,J.¡ 

2• 4;>7 

( íiL!i 
1 l/ü 

'IOL 
n. ~i12 

7 .¡9t, 
1 3 .; ~) /' ' 
! . i:.ti~' 

1 .'t\l 
i ,;;3 
J .. lt! 
.¡. 2Sl 

Jhj 

¡¡¡, 
00 

O. 55S 

2SG 
~1 ürt 
Liü 

o. n:i 

495 
416 
928 

1. 950 

< 0~4 
l L3L 
6 !.i~ü 
5. ~~~! 

2ll<1 
198 
322 

.626 

29b 
202 
544 

. 929 

19f,b 

197 
l!Jt! 
JbÜ 

'2.t:JL 

2 3t.7 
l u20 
1 ues 
(J. ~1~J6 

11 07! 
b •l J7 

l i ;;: l 
i .f;/.6 

l :·d2 
\ ~'¡j 1 
1¡ //U 
J.'Jh 

i 17 
!Uc 
5~ 

U. 5/n 

lol 
O. 1~Uti 

4U~ 
3bl 
/{;~ 

J. ~ul 

l 914 
1 533 

'11 833 
3 .153 

<?17 
210 
300 

1.429 

:)lt¡ 

(JA 
~15 

1. ~:.il 



CUADRO 12 

COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO f1CROPEClll'IR!O Y DE Ll'I SUPERFICIE 

PRODUCTO AGROPECUARIO '.;urERFJC !E CüSEClll'IOf, (Miles de ha.) 
f\ Ñ O 5!LVICULHJRf\ Y PESCA --------···-- ·- -----··-----------···· -----------------------·--------------

Millones de Pesos 1970 RI ECO TEMPORAL T O T A L y, 
---------rn-··------ ---- --·--ar-·-~u-rn-·------1:-JT-----·rr/11r-· -----ITT---

.. ---------------- .. --·--------------------- -------------! 
1977 66 57•i 4 4!36 26.e 1 é'. 2•Hi /.). 2 16 734 100.0 

1978 70 61G 4 Hl8 29 .1 11 736 70. e¡ 16 554 100.0 

1979 6fl H22 •1 957 33.( 'J 9B6 66.B 14 943 100.0 

1980 73 6S9 ·1 (l98 28.9 12 068 11. 1 16 966 100.0 

1981 78 016 5 133 24.7 15 623 75.] 20 756 100.0 

1982 77 398 ~l 053 2B.~ 12 G73 71. 5 17 726 100.0 

1983 19 829 4 M5 23.3 15 963 7 (,. l 20 80B 100.0 
1984 fll ~;7 5 5 065 2·1.8 15 j¡¡; 7 ~j. 2 20 383 100.0 

1985 B•1 711 5 •15.3 25.6 15 HJ6 7 4 .. 1 21 289 100.0 

1986 B2 939 s 176 26.4 14 413 7 3. (, 19 589 100.0 

1987 N. D. 5 OB4 24.8 15 415 75.2 20 499 100.0 

------
FUENTE: Secretad~ de Agricultura y r<ecu1·sos llidrfoli· .. os (Sl\RH). 



CUADRO 13 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADG:~ SíGUN TIPO DE BIEN CON DESTINO A 
ESTADOS U~IDOS 1981-1986 

(Millones de U61ares) 

·-~C~OJ:LCLf_L0 _______ ~~?~---1-~87: _____ ~-9~-~------~J_8~~--~-85_· . __ 19_2_G_ 
Total Exportados ü E~tadn< Unidos 

•Productos Agropecuarios 

*Alqodón 
•ca~é crudo en qrano 
*Ji tomate 
*Legunbre y horta 1 i Zil$ f n.!$C11s 

'M~lón y sandia 
•Ganado vilcuno 

Gas na tura 1 
Pel ró 1 ~o crudo 
Cobre en b.-uto 
Azufre 
Espdtofl unr 
Camarón congelado 
Cerveza 

'Café tostado 
*Legu1:bres y frutas preparadas 
y/o en conservas 

*Fibras textiles 
*Maderas labra das 
Con~ustoleo (fuel-oil) 
Gas Butano y Proµano 
Gas oil 
Gasolina 
Amoniaco 
Aci do fl uordí dri co 
Cementos hi dníu 1 i cos 
Vidrio o cristal y sus manufac
turas 
Hierro en barras y en lingotes 
Hierro o acero manufacturado 
Tubos y cañed a dP hierro y acer·o 
Plata "" barras 
Zinc afinado 
Automóviles para tr·ansportc de 
personas 
Motores para uutomóvi 1 
Partes sueltas para automóvil 
Máquinas p31'a pro ces ami en to de 
información 
Partes o piezas suc 1 tas para niaquj_ 
na ria 
Máquinas para explanación y cons-
trucción 
Cables aislados ¡Mra electricidad 
Partes y refacciones de radio y 
televisión 

10 530 

994 

86 
21¡4 
249 
193 
63 
64 

524 
f, &44 

38 
90 

330 
27 
11 

4fl 
21 
15 

:'.'.05 
106 

35 

51 
62 

7 

26 
1 

21 
lJ 

9 

45 
138 

2 

28 

37 
18 

11 l \6 

55 
2l9 

43 
)Ub 
4 ?iJ 
545 

(;] 

·19 
17 

12) 
2H 
?t' 

SS 
21 
15 

116 
2(, 

60 
54 

8 

4'., 
8 

24 
21 

6 

4 
195 
99 

17 

17 
21 

G9 
2~ l 
11? 
148 

2-1 
16l\ 
350 
839 
90 
F.) 
19 

36? 
27 
3S 

48 
49 

lti'I 

!3S 
l!i6 
ó6 
48 
39 

72 
45 
96 
G4 

220 
40 

2 
403 
141 

39 

51 
45 

9 

?il 

142 
298 
221 
17 ¡~ 
.¡7 

79 

3gq 
37 
51 

65 
58 
49 

154 
40 
67 

324 

96 
47 

121 
106 
269 
!il 

2G 
383 
222 

15 

41 

52 
52 

12 

13 31'9 

l 237 

7? 
35S 
214 
!60 
48 

Wl 

6 915 
7 

101 
23 

3I4 
6S 
S7 

68 
39 
37 

156 
62 

70 
lB 
59 
86 

131 
lH 
76 
59 

222 
35 

81 
9113 
195 

21 

61 

4 
26 

10 603 

l 833 

66 
587 
40b 
1% 
b'; 

2G:O 

781 
69 
95 
21 

343 
116 

54 

72 
67 
54 
97 
51 

l 
4 

59 
112 

148 
53 

150 
47 

249 
35 

474 
102 
291 

51 

79 

20 
33 

103 

FUENTE: Tabuladores de Comercio Exterior de la Dirección de Investigación Económica del Banco -
de México. 



Mf:XIUJ: Pf<IriCil'ALES PROl!liCTOS IMPORTADOS s1·r;1m TíPO DE Blrn DE 
L STAOOS U!l l DOS 

(Millones de Dólares) 

CUADRO 14 

~-
·-·--··---·~------~-----------~-------------------·-----

CONCEPCTO 1982 1983 1984 1985 1986 
-·-· ·---·------ --·---------- ··-·-----····---- --

¡ 1 1·oduc tus Aqr"'.il!l'Ctid 1 ) º" 991 072 ÜC)'.-J l ¡ ¡ 81G 

·, ebidd y til buco 110 99 107 157 190 

11ate1·ia les crudos 2B2 27fl 2Wl 433 G35 

Combus ti b 1 e, mineral y l ulJJ' i contPs n 598 A 753 8 063 B 045 3 896 

/\ce íte y gr.isa anima 1 y vegetal 3 2 3 2 2 

Qui mi LOS y productos radiactivos 347 369 629 588 475 

Manuíacturil5 elt>ctrúnicas 729 187 460 1 256 1 614 

Maquinaria y equipo de transporte 2 712 3 578 4 671 5 561 6 575 

1 Artículos manufdC tura dos varios - 002 766 990 1 199 1 353 
rlivrirsos 

i 
1 

1 Otros 997 915 967 974 2 002 

T O T A L 15 771 17 019 18 267 19 392 17 558 

------·--------------
FUENTE: Estadísticas oficiales del Depto. de Comercio de EEUU. 



n.:qct): B!ü.f.!.;;:1\ CC:~ .. .fRClr·.L 1\C!~OPECUM?lr\ l'Jl i-l~Hi6 CUADRO 15 

f <POR_T!1_~_1_(~lf_S e 12 
A•¡ricultura y Si lviu11tur<1 181 

A.god6n 195 
(dft~ crudo en r1r~1110 4b0 
J.tomate 215 
L .. qunt1r~s y llodol i.'.as Fr~sca« Bl 
otros 232 

G;~nadp!·l¡,, f~p í ull llH\\ y Cdid '.i 
peSCd 123 

~ nado V3CUOD 93 
M'l!l de 1~bcj,1 29 
U1 ros 1 
C1za y pes ca U 

_IJ 'P_Q_l\}l-_CJQ!iI~ 6 34 
f,crictJl'.1.r·a y Silvicultur-2 S66 

~oiz 187 
Scaillo <le soy.1 156 
Scrgo 77 
Ot "ÓS 14G 

G,111l1dcrl a, f\pí cu1 tUl\l y caza y 
pc;ca 66 

G.1n<1do vacuno 11.l 
Luna sin cardar ni peinar 11 
Pü·los y CUL'l1JS sin curtir 31 
f1ti-os G 
(¡¡¿g y Pesca 2 

~A1DO + 678 

SOl 

JO/ 

!09 
JH6 
l \itl 
101 
313 

fi~Q 

162 
lb 1 

U7 
240 

07 

17 
46 
11 
3 

+ 746 

(:·!~ltones 11~ O~larps) 

7"! íj 

l)j( 

} l\i 
57:, 
201 
i o·l 
310 

lS·l 

120 
34 

u 
972 

íllO 
10;• 
JS0 
160 
389 

151 

2J 

8fí 
10 
11 

+ 806 

1 ·10·i 

311' 

lbi 
169 
:l?9 

llJ 

e.o 
32 
l 

11 

2 025 

\ !:84 

595 
132 
313 
844 

130 

18 
31 
62 
\') 
11 

- 497 

l ·1!\J 

250 
!99 
286 

2 •120 

2 204 

453 
35:) 
432 
964 

209 
1\ 7 
311 
82 
46 

7 

- 939 

··----------------··-- ------l 
233 

091 

1 :'fl4 

1 063 

115 
484 
112 
1'19 
203 

Uf. 221 

108 16U 
2·· 45 

1 1 
.) 7 

099 695 

9l7 l Gl9 

3il 634 
l5G 218 
195 •133 
538 334 

112 "/6 

•13 4 
26 11 
72 48 
28 12 

l 

+ 134 - 411 

'160 

l JOG 
20ll 
424 
221 
179 
274 

15•1 

112 
35 
2 
5 

880 

696 

375 
403 
363 
555 

184 

37 
17 

104 
25 

l 

- 419 

322 

143 

93 
481 
198 
146 
225 

2 106 

l 794 

73 
823 
424 
203 
271 

179 312 

143 256 
28 43 
1 1 
7 12 

l 619 938 

l 308 783 

255 166 
275 167 
264 78 
514 372 

311 155 

128 66 
26 15 

118 54 
35 17 
4 3 

- 297 + 1 168 
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