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INTRODUCCION. 

Para entender la estructura del sistema financiero mexica

no, es necesario partir de ciertas consideraciones, desta

cando algunas caracter!sticas-del proceso productivo, enten

dido éste como el conjunto de actividades dedicadas a la 

producciOn de bienes y servicios que posteriormente se con

vertir~n en mercanc!as. Esta producci6n de bienes y servi

cios se realiza al interior de diversas unidades producti

vas , mediante la combinaci6n de recursos humanos y mate

riales. 

Cuando la producciOn de la sociedad es mercantil, surge un 

elemento que permite el intercambio entre las unidades que 

producen determinadas mercanc!as y las unidades que las u

tilizan, surge una mercanc!a que posibilita un desarrollo 

sin dificultades, resultado del propio proceso de produc

ci6n y que se conoce como dinero. Inicialmente, puede con

siderarse al dinero como otra mercanc!a que a lo largo del 

proceso de desarrollo mercantil, facilita el proceso de in

tercambio. 

El dinero, por tanto, en sus or!genes es una mercanc!a, 

un elemento que resalta del proceso de intercambio entre 

diferentes mercanc!as. La expansi6n de la producci6n y 

del mercado, conduce a que esta mercanc!a se vaya especia

lizando, siendo reemplazada por el papel moneda. As!, 

el papel moneda se convierte en el primer agente financie-

ro. 

En tanto dinero, el papel moneda permite el acceso a insumos 

para la producci6n, as! como a bienes de consumo. De esta 

manera, las unidades que concurren al mercado demandando 

bienes y servicios o insumos para la producci6n, requieren 
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del dinero para su adquisici6n. 

Por lo anterior, se considera que en el momento en 
que se vende una determinada mercanc!a, ésta es pa

gada. No obstante, una mercanc!a puede ser vendida y 

pagarse hasta un segundo momento, puede diferirse su 
pago, convirtiéndose el vendedor en acreedor y el 

comprador en deudor: el dinero no media en el proceso 
sino hasta el momento de concluirlo. El vendedor en

trega su mercancía sin recibir el equivalente dinero 

o alguna otra mercanc!a del mismo valor, es decir, s~ 
lo recibe una promesa de pago del comprador, una pro

mesa privada que debe ser transformada, convertida en 
dinero. Esta promesa de pago es lo que da origen al -

crédito. 

Dentro del proceso productivo, las unidades familia
res demandan bienes y servicios, ofreciendo fuerza de 

trabajo y, en ocasiones, dinero excedentario en su -

poder. Por otra parte, las unidades empresariales ac~ 

den al mercado de factores solicitando materiales de 

trabajo, la fuerza de trabajo ofrecida y el exceso de 
dinero en poder de las unidades empresariales y fami

liares. 

Con el fin de facilitar este proceso, el dinero que -

las unidades productoras poseen en exceso, es deposi
tado en diversas instituciones, dando origen a los -

bancos. Así, los bancos se convierten en intermedia
rios financieros entre las unidades que poseen dinero 
en exceso y las unidades deficitarias. 
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El proceso anterior origina el crédito bancario , el 

cual puede considerarse como otorgamiento de dinero 

de unidades productivas excedentarias hacia unidades 

deficitarias, dinero depositado en instituciones ba~ 

carias y que es utilizado para su ulterior transfor
maci6n en capital productivo, ampliando el volumen 

de la producci6n, aunque también puede ser otorgado 
para adquirir bienes de consumo. 

Las operaciones de crédito tienen como característica 

fundamental su recuperabilidad, con una demasía, de~ 

tro de ciertos límites. Por tanto, un crédito a la -
producci6n tiene como finalidad el otorgamiento de 
recursos que le permitan al productor generar un va
lor mayor a sus costos, a modo de obtener un benefi

cio. De su capacidad para generar dicho beneficio d~ 
penderá su consideraci6n o no como sujeto de crédito. 

El surgimiento de los bancos y su vinculaci6n con las 

posibilidades de préstamos, facilitan la creaci6n de 
nuevas unidades productivas, cobrando importancia el 
sector bancario y su reglamentaci6n, por parte del -
Estado, mediante la expedici6n de una serie de leyes 

que, entre otros aspectos, han creado una serie de -
instituciones entre las que destaca el Banco Central. 

Este conjunto de instituciones origina el Sistema -

Bancario. 

Entendemos por Sistema Bancario Mexicano aquel inte
grado por el conjunto de aut~ridades que representan 
diversas dependencias gubernamentales, organizaciones 
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oficiales, Bancos Nacionales ( actualmente Banca de 

Desarrollo ) y Banca Privada y Mixta ( ahora Banca -
Comercial ) y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ptlbli

co de Banca y Crédito, son Instituciones Nacionales 

de Crédito las que prestan servicios de Banca Múlti
ple ( Banca Comercial ) y las de Banca de Desarrollo. 

Entre las principales instituciones oficiales destaca 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú~lico ( S H C P 
por ser la entidad suprema en cuestiones hacendarías 

y financieras, encargada de formular y coordinar la -
política monetaria y crediticia. Entre otras funciones, 

la S H C P, a través del Comité Coordinador de las 
Instituciones de Crédito, coordina el conjunto del Si~ 
terna Bancario, recayendo su presidencia en el titular 

de la S H C P. 

Otras instituciones del Sistema Bancario operadas bajo 
la jurisdicci6n de la s H e P lo constituyen el Banco 

de México y la Cornisi6n Nacional Bancaria y de Seguros; 
el primero opera como Banco Central y la segunda como 
agente fiscal del Gobierno Federal. 

Previamente a la nacionalizaci6n bancaria, las institu 

ciones que conformaban la Banca de Desarrollo, eran -
las constituídas con participaci6n mayoritaria del Go
bierno Federal, o aquéllas en las que el Gobierno ten!a 

la facultad de nombrar la mayoría del Consejo de Adrni

nistraci6n de la Junta Directiva. El Gobierno Federal 
también podía oponerse o aprobar los acuerdos que la 
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Asamblea o el Consejo determinasen. El propósito de 

estas instituciones es prestar apoyo a actividades -

prioritarias para el desarrollo económico. 

Al igual que ahora, antes de su conversión a Banca 

Maltiple, las Instituciones Privadas y Mixtas, de a

cuerdo con la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares, y al igual que la Banca 
Oficial, podían practicar operaciones de depósito, a
horro, financieras, crédito hipotecario, capitaliza

ción y fiduciarias. Este tipo de operaciones se rigen 
por el criterio de rentabilidad o de lucro. 

De acuerdo a sus actividades, las instituciones de cr~ 
dito se dividían en: 

BANCOS DE DEPOSITO, cuyo fin era realizar la -
intermediación monetaria y captar recursos a 
la vista. Además, podían otorgar créditos de 

avío y refaccionarios. 

BANCOS DE AHORRO, que realizaban intermedia

ción monetaria y contaban con autorización 
para captar depósitos de ahorro del público 
en general. Al igual que los bancos de dep6si

to, podían otorgar créditos de av!o o refacci2 
narios y, además, créditos hipotecarios. 

SOCIEDADES FINANCIERAS, las cuales promovían 

la organización o transformación de toda clase 

de empresas o sociedades mercantiles; suscri-
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b!an o colocaban acciones y obligaciones emi

tidas por terceros, operaban con valores; con
cedían créditos de av!o y refaccionarios; a

brían créditos a la industria con garantía hi
potecaria, entre otras. 

BANCOS HIPOTECARIOS, autorizados para realizar 
operaciones de crédito hipotecario a largo pl~ 
zo con garantía de bienes inmuebles; emitir 

bonos y cédulas hipotecarias y dep6sitos a pl~ 
1 

zo. 

BANCOS ~IDUCIARIOS, cuya principal funci6n era 
la· de celebrar contratos de fideicomisos, ad
ministraci6n de bienes inmuebles, formulaci6n 
de avalúos, emisi.6n de certificados de parti
cipaci6n, etc. 

Dentro de la estructura de la Banca Privada, se encon
traba la Banca Mixta. En este tipo de instituciones se 
daba la participaci6n del Estado y de particulares ba
jo el régimen normal de concesi6n bancaria y dentro de 
la regulaci6n y control ordinario a que se encontraba 

sujeta la Banca Privada. 

Actualmente, las Instituciones Auxiliares de Cré~ito -
pretenden dar mayor flexibilidad a la estructura ban

caria, por lo cual se dedican a apoyar a las Socieda

des Nacionales de Crédito. Estas Instituciones Auxili~ 
res son los Almacenes Generales de Dep6sito, las Arre~ 
dadoras Financieras, las Uniones de Crédito y las de
m4s que se consideren como tales por otras leyes. 
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De acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Ac

tividades Auxiliares del Crédito, se considera corno -
actividad Auxiliar del crédito la compra-venta habi
tual y profesional de divisas. 

Los Almacenes Generales de Dep6sito tienen por objeto 
almacenar, guardar y conservar bienes y mercancías, a
s! como la expedici6n de certificados de dep6sito y bo 
nos de prenda. Igualmente, pueden transformar las mer
cancías depositadas a fin··de aumentar su valor. 

Las arrendadoras financieras están autorizadas para la 
adquisici6n de bienes que posteriormente se darán en ~, 

rrendarniento financiero; obtener préstamos y créditos 
de instituciones de crédito y de seguros del país o -

del exterior, para la realizaci6n de sus operaciones o 
sus necesidades de liquidez derivadas de sus activida
des. 

Las uniones de crédito se forman con diferentes socie

dades a las que facilitan recursos y garantizan y ava
las los créditos que sus miembros solicitan a otras 
instituciones. Pueden ser agropecuarias, industriales, 

comerciales y mixtas. 

Además de las mencionadas organizaciones auxiliares, ~ 

xisten las instituciones de seguros, que pre~tan ser
vicios de aseguramiento mediante la emisi6n de p6lizas 
de vida, accidentes y daños. Existen básicamente dos -
tipos: las que cubren riesgos personales y las que pr~ 
tegen bienes patrimoniales. Entre las instituciones --
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nacionales de seguros se encuentran la Aseguradora Na

cional Agrícola y Ganadera, la Aseguradora Mexicana y 

la Aseguradora Hidalgo. 

Finalmente, como parte importante del Sistema Bancario 
se encuentran los Fondos de Fomento Econ6mico y los 
Bancos de segundo piso o instituciones de redescuento. 

Para los fines del presente trabajo se entender~ como 
Sistema Bancario al integrado por las instituciones -
bancarias ( en la actualidad Sociedades Nacionales de 
Crédito, conformadas por Banca Comercial y Banca de -
Desarrollo). Debido a su escasa o nula participaci6n 
en el otorgamiento de cr6dito agropecuario, las Insti
tuciones Auxiliares de Crédito no serSn objeto de es

tudio. 

Importancia del Cr~dito Agropecuario. 

El papel que el crédito juega dentro del desarrollo 
econ6mico de un pa!s, es de capital importancia, toda 
vez que permite financiar las necesidades de inversi6n 
de la planta productiva nacional. 

Las operaciones de cr~dito al sector agropecuario re
sultan de las m4s complejas, debido a lo reducido de 
sus operaciones y a que, para su otorgamiento, gene
ralmente se acompañan de asistencia técnica, supervi
si6n y control, organizaci6n, etc., por lo que su cos

to resulta muy elevado. 
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Debido a las características del sector agropecua

rio, entre las que destaca su alto riesgo por estar 
sujeto en gran medida a variaciones climáticas y a la 

gran dispersión do las unidades productivas, el crédi
to agropecuario adquiere una gran singularidad. Dichas 

características explican el que la banca privada haya 

mostrado grandes reticencias para su oto~gamiento, ca
nalizando sus operaciones crediticias hacia activida
des más rentables y obligando al productor a recurrir 
al agio. 

Sin embargo, las consecuencias actuales de una gran e! 
casez de productos alimenticios b!sicos, han hecho que 
el Estado se vea obligado a financiar en mayor medi
da la producci6n, canalizando recursos de la banca o

ficial a la agricultura, con el prop6sito de resolver 
la problem~tica alimentaria. 

El crédito agropecuario resulta de esta manera, un e
lemento prioritario para la consecuci6n de este obje
tivo. No obstante, no debe considerarse aisladamente 

sino vinculado con actividades complementarias, corno -
una adecuada política de precios de garantía, de orga
nizaci6n, tenencia de la tierra, capacitaci6n, etc. 

Con tal principio, en este documento se presenta la e

volución del comportamiento del crédito al sector a
gropecuario, destacando el papel desempeñado por el -
Banco Nacional de Cr~dito Rural, por ser la institu

ción que en mayor medida financia las actividades pri
marias. Tambi~n se hace hincapié en las actividades de 
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los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agr! 

cultura ( F I R A ) y se comparan los créditos con 
los de la banca privada y mixta. 

Se plantea a manera de hipótesis, que la evolución del 
crédito agropecuario, favorecedor del crédito de av!o, 
no ha permitido una capitalización del sector, impidié~ 
d~le una mayor integración agropecuaria, en beneficio 

de los productores. Además, el crédito se ha canaliza
do en forma creciente al subsector pecuario, generador 
de mayores ganancias, situación que afecta significa
tivamente 'a los agricultores que no practican la gana
der!a en forma intensiva, imposibilitándOles el acceso 

oportuno y suficiente al crédito. 

Las series de crédito oficial de 1945 a 1970 se obtu
vieron de diferentes publicaciones, ante las dificul
tades para construir una serie que pudiera considerar
se confiable, en tanto los datos correspondientes al 
periodo 1971-1984 fueron construidos con datos de los 

Informes Anuales del Banco de México y del Sistema 

Banrural. As!, a pesar de que en algunos casos los da
tos pueden no coincidir, ésto no afecta la tendencia 

seguida. 

Para el análisis del crédito otorgado por el Sistema 

Bancario se convirtieron todas las cifras a precios -
constantes, tomando como año base 1970, de acuerdo al 
Deflactor Impl!cito del P I B. Además, en lo posible, 
se dividieron los pef!odos analizados básicamente en 
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tres: 1976-1979, 1980-1982 y 1983-1984. El primero se 
eligi6 por ser el inicio de operaciones de Banrural a 

partir de la fusi6n de la banca agropecuaria oficial; 

el segundo por marcJr el inicio del Sistema Alimenta
rio Mexicano y el último por contener los primeros a

ños del régimen actual de Miguel de la Madrid. Se co~ 
plementan los períodos señalados, cuando ello es po

sible, con los de 1965-1970 y 1971-1975. 

Las tasas de crecimiento, generalmente, indican prom~ 
dios anuales, calculados con la f6rmula 

r = 8 ant log _____,;;_______;;_ - 1 X 100 log x1 log xo) J 
n - l 

en donde 

r= tasa de crecimiento anual 

x1= año final del período 

x = año inicial del período 
o 

n= número de años que abarca el período. 

En el capítulo inicial del trabajo se presentan los 
primeros intentos que, por regular las funciones y a

tribuciones de los bancos establecidos en el pa!s, 
realiz6 el Estado durante la Independencia y el Porf! 

riato. Así, son revisadas rápidamente la Ley de Ins
tituciones de cr~dito de 1897 y sus antecedentes in
mediatos; la Constituci6n de 1917; la creaci6n del 

Banco de México y de la Comisi6n Nacional Bancaria y 
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de Seguros, como instituciones reguladoras de la po
l!tica monetaria. Por otra parte, se presenta la con
versi6n de la banca especializada a_ banca maltiple, ~ 
s! como su situaci6n actual a ra!z de la nacionaliza
ci6n bancaria. 

En el siguiente apartado se analiza el Sistema Banca
rio Agropecuario a nivel muy general, destacando la 
creaci6n de las diversas instituciones que posterior
mente conformar!an el Sistema Banrural. Se vincula -
este apartado con un análisis de la evoluci6n agrope
cuaria nacional. 

Posteriormente, se analiza la evoluci6n del cr~dito 
lgropecuario por tipo de banca, intentando su desglo
ie con el mayor nivel de desagregaci6n posible, lo 
¡ue implica una subdivisi6n del cr~dito otorgado por 
tipo de productores, regiones, destino, etc. 

:n la secci6n correspondiente a las conclusiones y r~ 

.~omendaciones, se realiza una recapitulaci6n de los -
·.·,parta.dos anteriores, a fin de tener una visi6n de 
::onjunto que permita apreciar la evoluci6n del cr~di-
1:0 agropecuario y los efectos que la actual pol!tica 
!.iene sobre los diferentes sectores de la poblaci6n 
::ural. Finalmente, se plantean algunas al terna ti vas 
para el futuro manejo del crl!dito agropecuario. 



C A P I T U L O I 

EVOLUCION BANCARIA. INDEPENDENCIA Y PORFIRIATO 

En términos generales, puede señalarse que la primera 

instituci6n de cr6dito que se estableci6 en México fue 

el Banco de Av!o para Fomento de la Industria Nacional, 

el 16 de octubre de 1830. Para la formaci6n de su cap!_ 

talinicial se destinaron impuestos a los géneros de a! 
godón y señoreaje de minas. El objetivo principal de -
este Banco de Av!o fue el otorgamiento de préstamos a 

compañ!as particulares dedicadas a la industria, para 

la compra de maquinaria. A pesar de que se otorgaba -
preferencia a las industrias que se dedicaban a la fa

bricaciOn de tejidos de algod6n y lana, cr!a y elabor~ 
ciOn de seda, sus fondos se pod!an dedicar al fomento 

de productos agr!colas de interés nacional. La direc-

ci6n de esta instituci6n se encomendó a una Junta, pr~ 

sidida por el secretario de Estado y del Despacho de -

Relaciones. 

Posteriormente, las funciones del Banco fueron regla

mentadas, adicionando la promoción y propagación de -
carneros merinos, difundiendo entre los criadores los 

conocimientos que les permitieran un mejor aprovecha-

miento de su ganado. 

La falta de recursos de la instituci6n motiv6 que en 

su primer año de operaciones concediera ünicamente -

seis préstamos, estableciéndose industrias textiles en 

Tlalnepantla, Tlaxcala y Puebla. 

Las crecientes necesidades crediticias gubernamentales 
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derivadas de los gastos de la guerra de independencia, 

impidieron un monto creciente de aportaciones al banco. 
Por ello, a partir de 1840 suspende sus pr~stamos, de

cretándose su extinción en 1842. 

En el decreto de extinción del Banco de Av!o se recon2 

ce la escasa participación de los créditos otorgados 
y el adelanto de las industrias, as! como el agotamieg 

to del capital del banco y la extinción del esp!ritu -
de la empresa, por lo que ya no se requiere de estos -

servicios. 

Otro suceso de importancia es el establecimiento del -

Banco Nacional de Amortizaci6n del Cobre, el 17 de en~ 
ro de 1837, cuyo objetivo principal fue la acuñación -

de monedas de este metal, las cuales sustituir!an aqu~ 
llas en poder del pablico [muchas de ellas falsas), y 

con autorización para contratar cr~ditos externos por 

once millones de pesos fuertes sobre sus fondos. Los -
fondos de amortización adjudicados a esta instituci6n 

fueron algunas propiedades del Estado; productos de la 

renta del tabaco; rendimientos de todo el año de las -
contribuciones rural y urbana en los Departamentos de 
México (excepto la capta!), Puebla, Guanajuato, Michoa 

cán y Jalisco. 

A fin de otorgar representación a los diversos sectores 

de la producción en la Junta, presidida por una persona 

nombrada por el Congreso Nacional, exist!an un eclesiá! 

tico, un comerciante, un labrador y un minero; como vo
cales. Además, pod!an participar personas que ingresa
ran al Banco un capital de medio mill6n de pesos, lo -

que les otorgaba derecho a un voto. 
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Desde el inicio de sus operaciones, y en contra de lo 
que se esperaba de esta instituci6n, el Banco redujo -

el valor de la moneda y enfrent6 serias dificultades en 
la contratación de créditos a fin de cubrir la escasez 

del Erario, lo que motivó su extinción el 6 de diciem

bre de 1841. 

En 1857, Ignacio Comonfort concede a Liger de Libessart 
facultades para establecer, por un periodo de diez años 

una institución bancªria en la ciudad de México, con un 

capital inicial de 5 millones de pesos. El capital que
daba libre de impuestos, establecidos o por establecer, 
y se regir1a por las leyes mexicanas. Su objetivo prin

cipal era beneficiar en forma eficaz al Tesoro PGblico, 
la agricultura y la industria. 

La desamortizaci6n de los bienes del clero, con el con

siguiente paso de la comunidad agraria y sus bienes, -
ayud6 a la consolidaci6n de la bu rgues!a terrateniente 

Por otra parte, el desarrollo acelerado del transporte, 

as! como el avance de la agricultura u miner1a de exp~r 
taci6n, fomentaron la entrada de capital extranjero o-
rientado hacia la agrominer!a de exportación y algunas 
ramas manufactureras, en especial la textil. 

Los hechos anteriores motivaron el establecimiento, en 
1864, de una sucursal bancaria inglesa -Banco de Londres 

México y Sudamérica-, el cual, a pesar de iniciar sus -

actividades sin estar sujeto a disposiciones legales, -
sentó las bases de orden bancario en nuestro pa1s. 

En sus inicios este banco empezó la emisi6n de billetes 
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sin concesión especial, principalmente como papel m~r~ 
cantil. 

A partir de 1880, el desarrollo de las comunicaciones -

mediante la construcción de la red ferroviaria, demand§_ 

ba mayores capitales e instituciones crediticias para su 

encauzamiento. Esto motivó el otorgamiento de la conee
si6n para establecer en agosto de 1881 el Ba~co Nacional 

Mexicano, en la actualidad Banco Nacional de México. Des 
de sus inicios, esta instituci6n surgió con fuertes vín

culos gubernamentales. 

El capital social fijado al Banco Nacional Mexicano se -

situó entre seis y veinte millones de pesos. Quedaba au
torizado para emitir billetes al portador, pagaderos a -

su presentaci6n y de curso voluntario; sin embargo, que
daba establecido que el Estado recibiría estos billetes 

en sus cajas. 

Apartir de la d~cada de 1880, surgen diversas instituci~ 

nes de cr~dito, principalmente en los estados de Yucatán 

Duranqo, Nuevo León y Zacatecas; además se otorgaron co~ 
cesiones a bancos privados, entre los que destacan el -
Agr!cola e Hipotecario y el Banco Hipotecario Mexicano. 

Con laaparici6n del Código de Comercio, en abril de 1884 

se pretende evitar la anarquia en el surgimiento de las -
instituciones crediticias. As!, mediante este C6digo, p~ 

ra su establecimiento se requeria autorizaci6n del Esta

do, a trav~s de la Secretaria de Hacienda; un capital -
suscrito no menor de 500 mil pesos y un capital exhibido 
del cincuenta por ciento. Además, se prohibfa a los ban-
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ces la adquisici6n o posesi6n de bienes rafees, con ex
cepci6n de los necesarios para el establecimiento de ofi 

cinas y dependencias y aquellos adquiridos en remate al 
no poder cubrirse los créditos otorgados; a los hipote

carios y extranjeros se les negaba el derecho a emitir 

billetes a la vista y al portador. 

Esta prohibición a los bancos extranjeros originó concli~ 
tos entre el Banco de Londres y el Nacional de Uéxico, -

acerca de la pluralidad de la emisión. Este debate se -
sustent6 en la prohibici6n expresa de monopolios establ~ 
cida en la Constituci6n, por lo que se regreso al siste
ma de emisi6n plural de billetes bancarios. 

Desde mediados de 1892 y hasta abril de 1896, no se oto~ 
garon concesiones para el establecimiento de bancos de -
emisi6n fuera del Distrito Federal. El Banco Nacional de 

~xico , el de Londres y México y el Internacional e Hi
potecario se hallaban en la capital y el resto en los e~ 

tados. En estas condiciones, la Secretaria de Hacienda 

presentó al Congreso solicitud de autorización para exp~ 
dir la "Ley de Instituciones de Crédito", la cual se pu

blica el 15 de noviembre de 1897. 

Con la emisión de la "Ley de Instituciones de Crédito" -
[Ley], se intenta la regulación de los bancos de emisi6n, 

refaccionarios e hipotecarios, principalmente. Se omití~ 
ron los bancos prendarios, cajas de ahorro y almancenes 

generales, por tratarse de operaciones de distinta índo
le; sin embargo, se establec!a el compromiso de expedir 
las leyes reglamentarias correspondientes a estas insti 
tuciones de cr~dito. 

En la Ley, los bancos de emisión quedaban facultados -
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para emitir billetes por valores determinados y reembols~ 

bles a la par, a la vista y al portador. Los bancos hip~ 
tecarios tenían autorizaci6n para otorgar pr6stamos con 

garant!as de fin~c;1s rQsticas o urbanas, emitiendo bonos -
con respaldo de la propia garantía. A los bancos refaccio 

narios se les adjudicaban funciones encaminadas a facili

tar operaciones meneras, agrícolas e industriales median

te préstamos privados, sin garantía de hipoteca; para 
ello, pod!an emitir títulos de crédito a corto plazo, pa
gaderos a plazo fijo. 

El capital social establecido para los bancos de emisi6n 

e hipotecariou no debía ser menor de 500 mil pesos, en -
tanto que el establecido a los refaccionarios era de 200 

mil pesos. Además, rio se otorgar!an concesiones para el 
establecimiento de instituciones de crédito si no depo

sitaban el 20 por ciento de la suma necesaria para cons

tituirse, en Bonos de la Deuda P6blica Nacional. 

La emisi6n de los billetes también fue objeto de regul~ 
cienes. Su monto se limit6 al triple del capital social 

pagado y al doble de la existencia en caja,en dinero -
efectivo o en barras de oro y plata. Se exceptuaba de -

esta disposición al Nacional de México, al que se le -
permitía la emisi6n de dinero por un total del triple -

de su existencia en caja. 

Por otra parte, los bancos estatales debían constreñir 

sus operaciones a su regi6n, salvo autorizaci6n expresa 
del Ejecutivo. La autorizaci6n para operar en una región 

diferente al lugar en que estuviera establecida la ma-
triz bancaria, se daba en caso de existir una estrecha 
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liga de intereses comerciales entre varios estados. El -
Banco Nacional de M~xico y el de Londres y M~xico podían 
operar en toda la república. 

Los bancos hipotecarios podrían otorgar pr~starnos a un -
plazo menor de diez años (corto plazo), a una tasa de in 
te~s simple y pagaderos en días fijos. Si estos pr~sta-
mos eran reembolsables en anualidades, el plazo era sus
ceptible de extenderse hasta 40 años, pudiendo cubrirse 
en pagos trimestrales, semestrales o anuales. El pr~stamo 
no debía exceder del 50 por ciento del valor de los bie
nes dados en garantía, reduci~ndose al 30 por ciento cua~ 
do en el inmueble hipotecado las construcciones represen
taban más de la mitad del valor. Además, los bancos hipo
tecarios podían emitir bonosf recibir dep6sitos en cuenta 
correinte1 otorgar préstamos a plazos menores de seis me
ses¡ girar, comprar, vender o descontar letras de cambio¡ 
vender, comprar o cobrar a título de comisiOn, toda clase 
de valores, etc. 

A los bancos refaccionarios se les autorizaron otorgamie~ 
tos de pr~stamos a plazos menosres de dos años. como una 
forma de apoyar a las negociaciones mineras, industriales 
y agr!colas: facilitar operaciones de descuento o negoci~ 
ci6n de pagr~s u obligaciones exigibles a un plazo máximo 
de seis meses, y emitir bonos de caja. 

Con el prop6sito de estimular la creaci6n de institucio
nes de cr~dito, se otorgaron diversas franquicias y conce 
siones que comprend!an la exención de impuestos al capi-
tal, a los dividendos y a los diversos t!tulos de cr~dito 
emitidos. 
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Estas concesiones se condicionaron en su otorgamiento a 
aquellos bancos de emisi6n que fueran los primeros en -

establecerse en los estad·os, considerando a los ya est~ 
blecidos, siempre y cuando durante los cuatro primeros -

meses dieran su conformidad en sujetar dichas concesiones 

a los lineamientos de la Ley. En estas condiciones, el -
Banco de Nuevo Le6n fue el Gnico que no acept6 este orde 

namiento. 

De acuerdo con José Yves Limantour, la idea de crear bag 

cos refaccionarios se origin6 con el fin de llenar el v~ 

c!o entre los bancos de emisi6n y los hipotecarios, ya -
que los primeros otorgaban créditos a plazos muy cortos 

y los segundos, a plazos muy largos. Ante esta situaci6n, 
el productor agrícola no podía hacer uso abierto del cr~ 

dito; ante la alternativa de solicitarlo al banco de em1 

si6n se exponía al vencimiento del plazo antes de la re
colecci6n de su producto; al acudir al banco hipotecario 
se obligaba a gravar su propiedad por una cantidad mayor 

de la necesaria, dificult4ndosele posteriormente la obteg 
ci6n de nuevos pr~stamos. En este sentido, se pens6 que 

los bancos refaccionarios constituirían un medio eficaz 
para resolver el problema agrícola y minero. 

La crisis de 1907, que sacudi6 los mercados de Estados -

Unidos, asr como el creciente malestar econ6mico mundial 
pusieron de manifiesto los vactos y deficiencias del sis 

tema bancario, gestados con anterioridad. Cabe mencionar 

el nllmero desproporcionado de bancos de emisi6n y demás 
instituciones establecidas a ratz de la publicaci6n de -
la iey, multiplicando los documentos de crédito pagade-

ros a la vista del portador. Este probl~ma se agrav6 con 
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el casi nulo otorgamiento de cr~ditos a plazos medios a 

la agricultura, industria y comercio, financiados prin
cipalmente por los bancos de emisi6n. 

Con las modificaciones a la Ley del 9 de mayo de 1908_, -

se busc6 dar un mayor alcance a los servicios que los -

bancos refaccionarios e hipotecarios preataban a los pr~ 
ductores agrícolas. De esta manera, el cr~dito refaccio

nario no debería exceder un plazo de tres años; además -
serviría para pago de jornales, compra de semillas, mat~ 

rías primas, aperos o maquinaria, o para gastos de admi

nistraci6n y conservaci6n. El monto de estos préstamos -

se limitaba al quince por ciento del valor de las propi~ 
dades , obligándose los bancos refaccionarios otorgantes 

a cuidar que el importe se invirtiera en las actividades 

enunciadas. Por otra parte, los bancos refaccionarios p~ 
dían otorgar pr~starnos por un plazo máximo de dos años -

con garantía prendaria de los productores, cosechas, ma
terias primas, ganados, aperos, máquinas o utensilios, -

pudiendo permanecer el objeto de la garantía en poder del 

deudor. 

La revoluci6n desencadenada en 1910, fren6 el proceso de 

consolidaci6n bancaria de este período. 
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BANCO DE MEXICO. ORIGENES Y FUNDACION. 

El estallido del movimiento armado de 1910 en México 

motivó, entre otros efectos, que la inversión extran

jera en el país se frenase abruptamente. La revolución 

trastorn6 el equilibrio logrado durante el porfiriato 

con el consiguiente efecto sobre el sistema bancario 

y la economia en general, 

Durante el gobierno de Victoriano Huerta se suspendió 

el servicio de la deuda nacional, hecho que se había 

venido tratando de evitar anteriormente. El gobierno 

de Huerta se sustentó en los préstamos bancarios, o

casionando mayores inmovilizaciones en las carteras -

de estas instituciones. Además, se decret6 la circu

lación fQrzosa de los billetes bancarios, estimulán

dose la emisi6n de los mismos como una forma de fi

nanciar sus crecientes gastos¡ de esta manera, el mo~ 

to de los billetes en circulación se elevó de 11.7 

millones a 220 millones en abril de 1914, l/ 

A fin de terminar con la emisión plural de billetes, 

se pensó en el establecimiento de un Banco Unico de 

Emisión, controlado por el Estado. El primer paso pa

ra su creación definitiva se dio en el Congreso Cons

tituyente de Quer~taro de 1917, en el artículo 28 -

Constitucional el cual prohibía los monopolios, con -

!./ Lobato López, Ernesto. "El crédito en México, es
bozo histórico hasta 1925". México, F.C.E. 1945. 
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excepci6n de los relativos a la acuñación de moneda, 
correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la emisión de 

billetes por medio de un solo banco que controlaría -
el Gobierno Federal, etc. 

Posteriormente, se autorizó al Ejecutivo a conseguir 

-interna o externamente- hasta 100 millones de pesos 
oro para fundar el Banco Unico. En el proyecto de ley 

se reconocía que el sistema bancario se estableció -
sobre una base de privilegio absoluto en favor de los 

capitales, sin las debidas compensaciones para los 
intereses nacionales; no existía una garantía racio

nal y adecuada para sus emisiones y que las concesio
nes se hab!an otorgado irreflexivamente y la inter
vención gubernamental era meramente nominal. 

Debido a lo prolongado de las discusiones, lapso en el 
que se envió al Congreso la iniciativa de ley para la 

creación del Banco Unico de Emisión, ésta se retir6 ~ 

duciendo cambios en la situación económica. El 9 de -
febrero de 1921, Obregón propuso la constitución de 

8 bancos de emisi6n y el aplazamiento de la creación 

del Banco Unico. 

Entre las razones esgrimidas para el aplazamiento de 
la creación del Banco Unico, se planteaba la falta de 

capital necesario para su creación, as! como la care~ 

cia de medios oportunos, pr§cticos y eficaces para a-
. llegarse ese capital¡ sin embargo, la iniciativa fue 

declarada improcedente. 
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Finalmente, el 25 de agosto de 1925 se emiti6 la ley 

que creaba el Banco de México, con un capital inicial 
de 100 millones de pesos oro, representado por accio
nes nominativas con valor de 100 pesos cada una. 

A fin d e prevenir que en un momento dado el interés 
pol1tico predominara sobre el pGblico, se daba parti
cipaci6n al capital privado. De esta manera, el capi
tal social se dividi6 en la serie "A" que representa

r1a cuand~ menos el 51 %, suscrita exclusivamente por 
el gobierno de la república, y la serie "B", que pod!a 

ser suscrita por el Gobierno Federal o por el públi-
co. 

El Banco de México se ocuparía de la emisi6n de bille 
tes; regulaci6n de la circulación monetaria; redes

cuento de documentos mercantiles; servicio de Tesore

r!a del Gobierno Federal y, en general, de efectuar -
las operaciones de los bancos de depósito y de des

cuento. su administración estar!a a cargo de un Cons~ 
jo de Administración, integrado por 5 Consejeros de 
la serie "A" y 4 de la "B"; además, se nombrar!an 3 -
Consejeros suplentes de la serie "A" y dos de la "B". 

Ante el recuerdo de los problemas de emisi6n del pe
riodo revolucionario, y a fin de lograr paulatinamen

te la confianza del público, se detennin6 que los bi
lletes fueran de circulaci6n voluntaria, con exclu
si6n del Gobierno Federal, gobiernos de los estados y 

ayuntamientos, los cuales quedaban obligados a acep

tarlos en sus cajas. 
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Al Secretario de Hacienda y Crédito Püblico se le o

torgó derecho para vetar las resoluciones del Consejo 

de Administración, de acuerdo con los siguientes tér
minos: 

Cuando las resoluciones se refiriesen a inver

siones en valores extranjeros o dep6sitos con~ 
tituídos en el exterior; cuando se refieran a 
nuevas emisiones, aun cuando se encontraran en 
los límites legales; cuando se refirieran a o

peraciones realizadas con la Deuda PGblica, 
etc. 

En sentido estricto, el Banco de México, a pesar de 

tener atribuciones de Banco Central, pod!a efectuar 

operaciones de crédito con los particulares, convir
tiéndose de esta manera en competidos de la banca 

privada. 

Las atribuciones que le permitían operar como banca -
comercial, fueron eliminadas al reformarse en 1932 su 

Ley Constitutiva. En la Exposici6n de Motivos de la -
reforma se reconocía también que el banco no había 
desarrollado, hasta ese momento, sus funciones de BaE 
ca Central. Además, se declaraba la desmonetizaci6n 

del oro y el retiro de todas las especies de moneda -
circulante de este metal debido al alto valor que al

canzaban, así como la obligaci6n de los bancos aso
ciados de mantener en dep6sito en moneda nacional, en 
el Banco de M~xico, el 10 % del importe de sus dep6-
sitos en moneda nacional a la vista o a plazo no ma-

' 1 
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yor de 30 días vista. 

Con la emisi6n de su Ley Orgánica del 28 de agosto de 
1936, el Banco de México comienza a desempeñar sus 
funciones de Banca Central. En esta Ley Orgánica se 
planteaban como sus funciones la regulaci6n de la e
rnis i6n y circulaci6n monetaria, los cambios sobre el 
exterior y el mercado de dinero; la operaci6n como -
banco de reserva con las instituciones a él asociadas 
fungiendo, respecto a ellas, como cámara de compensa
ciones, así como la constituci6n y manejo de las re
servas requeridas; y la actuaci6n como agente finan
ciero y consejero del Gobierno Federal en las opera
ciones de cr~dito externo o interno y en la emisi6n y 

atenci6n de los empréstitos pablicos. 

Por otra parte, se obligaba a asociarse al Banco a las 
instituciones nacionales de crédito, a las sociedades 
mexicanas con concesi6n para recibir dep6sitos banca
rios a la vista, a plazo o en cuenta de ahorros, o p~ 
ra emitir bonos de caja. 

El Banco de M~xico podía, además, comprar y vender o
ro, plata y divisas; adquirir o descontar aceptacio
nes bancarias sobre el exterior; descontar a las ins
tituciones y uniones de crédito asociadas letras de 
cambio, pagar~s y bonos de prenda a la orden, prove
nientes de operaciones relacionadas con la negocia
ci6n de mercaderías, con la elaboraci6n, obtenci6n o 
negociaci6n de productos industriales, cultivo o ne
gociación de productos agr1colas. 
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De acuerdo a la Ley Orgánica del Banco de México, del 
21 de diciembre de 1984, las funciones actuales del 
Banco de M~xico son las de emitir moneda, poner en -
circulación los signos monetarios y procurar condi
ciones crediticias y cambiarias favorables a la es
tabilidad del poder adquisitivo del dinero. Adem~s, 
el Banco Central operará con las instituciones de cr~ 
_dita como banco de reserva y acreditante de Gltima ins 
tancia, servir como cámara de compensaci6n; prestar 
servicios de tesorer1a al Gobierno Federal; fungir c2 
mo asesor del mismo en materia económica y financie
ra y participar en el Fondo Monetario Internacional y 

en otros organismos de cooperaci6n financiera interna 
cional o que agrupen a bancos centrales. 

A fin de facilitar la ejecuci6n de las funciones que 
tiene atribu!das, el Banco de M~xico puede recibir d~ 
p6sitos bancarios de moneda nacional del Gobierno Fe
deral, de dependencias y entidades de la Administra
ci6n PGblica Federal y de empresas de intermediaci6n 
financiera; recibir depósitos de moneda extranjera; 
obtener cr~ditos de personas morales extranjeras; con~ 
tituir dep6sitos bancarios de dinero; otorgar crédi
tos al Gobierno Federal; emitir bonos de regulaci6n 
monetaria; celebrar todo tipo de operaciones con di
visas, oro y plata y adquirir bienes y contratar ser
vicios necesarios o convenientes para el ejercicio de 
sus funciones, !/ 

2/ LEY ORGANICA DEL BANCO DE MEXICO, 21 de diciembre 
de 1984. 
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COMISION NACIONAL BANCARIA 

En la misma fecha de expedici6n de la Ley General de Cré-
dito y Establecimientos Bancarios (24 de diciembre de 1924) 

se expidi6 el decreto que originaba la Comisi6n Nacional -
Bancaria la cual, junto con la SHCP y el Banco de México, 
constituyen las instituciones encargadas de vigilar el f\J!! 

cionamiento y dicatar las pol!ticas a seguir por el Sist~ 
ma Bancario. 

A la Comisi6n Nacional Bancaria (CNB) se le dot6 de funci2 
nes propias y relativa independencia, se le asign6 un gru

po de inspectores retribuidos por la SHCP lo que implicaba 
desligarlos de los establecimientos bancarios. 

De acuerdo con la exposici6n de motivos, "Las facultades,y 

obligaciones de la Comisi6n ·son las siguientes: 
I. Vigilar por el exacto cumplimiento de las disposi:_ 

ciones legales vigentes relativas a la organiza-
ci6n y·régimen de los Bancos, banqueros, cajas de 

ahorro, montes de piedad, casas comerciales y de 
toda clase de sociedades o individuos que reciban 

dep6sitos del p6blico, abran cuentas corrientes o 
cuentas de ahorros, con abonos o no deiltereses, 
o expidan t!tulos pagaderos en abonos, hagan pré~ 
tamos con cargo o no de intereses, o que se ocu-
pen de hacer con el pt1blico cualquiera otra clase 
de operaciones de car4cter bancario, ya sean di-
-chos establecimientos, sociedades o individuos, 

nacionales o extranjeros, o bien sucursales o -
agencias de instituciones extranjeras. 
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II. Proponer a la Secretaría de Hacienda las provi
dencias o reglamentos que juzgue conveniente pa
ra el mayor desarrollo de las operaciones banca
rias en la RepQblica. 

III. Tener a su cargo un cuerpo de inspectores o in
terventores que la misma Comisión nombrar4 o re

mover4 libremente. 

IV. Dirigir las inspecciones que habrán de hacerse 
en los bancos y las cuales no ser4n en fecha 
predeterminada; sino cuando la Comisión lo con
sidere necesario y cuando menos una vez cada mes. 

v. Determinar la manera como deberán hacerse y publ! 
carse los balances y estados de las condiciones -
de los bancos que operen en la RepQblica. 

VI. Obetener, recopilar y publicar anualmente las 
estad!sticas bancarias de l~ Rept1blica y todos a
quellos datos que puedan ser de utilidad para el 
conocimiento adecuado de la situación bancaria en 
el pa!s. 

VII. Cooperar, con el carácter de cuerpo consultivo, 
con las comisiones liquidadoras de los bancos que 
se hayan presentado en estado de suspensión de p~ 
gas o de quiebra. Con igual carácter cooperarán -
con los liquidadores de los bancos que se pongan 
en liquidación y con los funcionarios y otras 
personas encargadas de la reorganización de alg6n 
banco. 
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VIII.Cuidar de que las operaciones que hagan los 

bancos no sean extrañas a su objeto. 

IX, Vigilar las remesas de los bancos al exterior 

del país, los dep6sitos que tuvieran en el extran 

jero y las inversiones que hicieran en valores 
extranjeros. 

X. Convocar a conferencias ca~a vez que lo crea ne

cesario, a los gerentes de los bancos o a los je
fes de las casas a quienes se refiere la Ley Ge

neral de Instituciones de Crédito, cuyos gerentes 
y jefes estarán en la obligaci6n de asistir a di
chas conferencias y de dar a la Comisi6n todos -
los informes que necesitare para el buen desem
peño de sus funciones". 
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EL SISTEMA BANCARIO ACTUAL. 

Entre 1960 y 1970 se consolida la especializaci6n de 
la banca en M~xico, destacando en este proceso el -
Sistema Bancomer y el Banco Nacional de México, los 
que mantienen la mayor parte de los recursos en po
der del sistema bancario. 

A partir de 1970 ocurren profundos cambios al inte
rior de la banca, cambios que llevan a reorganizar 
su estructura y a su posterior transformación en lo 
que se conoce actualmente como Banca Mdltiple, en
tendiendo a ésta como un banco de inversi6n y comer
cial que a la vez presta servicios y apoyos a los -
sectores que promueve. Esto obedece, principalmente, 
a la crisis de los paises capitalistas, iniciada con 
el proceso de devaluación del dólar debido a sus pr~ 
blemas en la balanza comercial, lo que se refleja en 
decrementos en la inversi6n y las tasas de crecirnie~ 
to del P I B de los paises desarrollados. Esta si
tuaci6n comienza a ser motivo de incertidumbre en el 
mercado financiero internacional, caracterizado por 
grandes variaciones en las tasas de interés y el en
durecimiento de las condiciones para el otorgamiento 

del cr~dito. 

As!, debido a la crisis internacional, las unidades 
productivas empresariales se encuentran ante una do
ble opci6n: crear departamentos especiales que plan.!. 
fiquen su expansi6n, absorbiendo los costos que esto 
implica, o delegar estas funciones en las institucio 
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nes bancarias, opci6n Gltima que resulta la m&s ren
table. 

Por parte de las instituciones bancarias, su proble
ma consiste en encontrar la estructura juridica que 
le permita ofrecer todos los servicios financieros, 

desapareciendo de esta maner la divisi6n tradicional 

de banca comercial y banca de inversi6n. Esta figura 
juridica buscada se traduce en la creaci6n de la Ban 

ca MGltiple, lo que permite al sistema una mayor vin 
culaci6n con las empresas. 

En M~xico, a partir de 1970 se introducen disposici2 

nes legales tendientes a la conversi6n de la banca -
especializada en banca múltiple, reconociendo la e

xistencia de grupos financieros que funcionan en fo! 
ma integrada. No obstante, es hasta 1974 cuando se -
abandona el concepto de banca especializada y se in

troduce el de banca mGltiple lo que, de acuerdo con 
la Ley Bancaria permite una mejor coordinaci6n de 
sus operacione.s y la fusi6n de grupos pequeños a mo

do de lograr mayor competitividad. 

Pese a los argumentos de la Ley Bancaria, lo cierto 

es que el proceso de concentraci6n bancaria se mos

traba cada vez con mayor evidencia. As1, en tanto en 

1950 el 60 % del total de recursos se concentraba en 

Gnicamente 14 bancos, esta concentraci6n se vuelve -
m4s notoria en 1960 al pasar este porcentaje a 7 ins 
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tituciones. De 1970 a 1979 el nGmero de estas insti-
tuciones se redujo a 4, fen6meno explicable por el 
surgimiento de los grupos financieros. ~/ 

A partir de 1981, al hacerse evidente la crisis eco
n6mica mundial, el sistema bancario juega un papel 
relevante. As!, el r~gimen de libertad carnbiaria e
xistente les permite obtener cuantiosas ganancias al 
destinar una parte importante de sus recursos a la -
especulaci6n, contribuyendo de esta manera a la fuga 
de divisas y a la devaluaci6n de 1982. Otra gran pr~ 
porci6n de sus recursos se dedica al financiamiento . (. 
de sus grupos empresariales adquiridos, con lo que -
obtienen elevadas ganancias. Este papel de los bancos 
da origen a la nacionalizaci6n bancaria de septiem
bre de 1982. 

La nacionalizaci6n bancaria, 

La reduc"ci6n i en el pr~Cio internacional de los hidr_2 
carburos d~rarite el ~~9~ndo semestre de 1981, oblig6 
a ·severas reduccione~'."en· el gasto del sector pfiblico 
y a tomar medidas alternativas para incrementar sus 
ingresos. Sin embargo, al.no dar el resultado espe
rado, el Banco de M~xico se vio obligado a retirarse 
del mercado de ca!llbios en 1982. 

El retiro del Banco de M~xico del me~cado de cambios 
el 17 de febrero de 1982, oblig6 al Ejecutivo a sol! 
citar la elaboraci6n de un estudio que contemplara -
las diferentes alternativas para resolver la proble-

Quijano. José Manuel. La Banca: Pasado y Presente. 
Ensayos del CIDE No. s. México. 1983. 
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mática econ6rnica. En el trasfondo, la alternativa se 
daba en torno a dos problemas: el mantenimiento del 
tipo de cambio, con su secuela de sobrevaluaci6n y -

fuga de capitales, o una profunda devaluación. i/ 

Entre las alternativas se contempló la posibilidad -
de una fuerte devaluación con el fin de desalentar -
la fuga de divisas; la flotación de la moneda para -
que encontrase su valor real en el mercado; el esta
ble.cimiento de un control integral de cambios, y el 
mantenimiento del desliz de la moneda. Posteriormen
te, surgió la posibilidad de la nacionalización ban
caria, la cual contuvo diversos aspectos: la situa
ción legal, ventajas y riesgos y la estrategia para 

llevarla a cabo. 11 

La devaluación de agosto, con una respuesta diferen
te a la buscada, es decir, con un incremento en la -
demanda de dólares y, por tanto, aumento en la fuga 
de capitales, resolvió la alternativa en favor de la 

nacionalización bancaria. 

La nacionalización bancaria, anunciada el 1 de sep
tiembre, se acompañó del establecimiento del con
trol de cambios y la transformación del Banco de 
México en órgano descentralizado del gobierno. 

4/ Tello, Carlos. La nacionalización de la banca en 
México, Siglo XXI, 1984 •. México. 
'¿/ Ibid. 
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De acuerdo con el informe presidencial, la nacional! 
zaci6n de la banca privada se di6 principalmente por 
el problema que planteaba "El manejo de una banca -
concesionada, expresamente mexicanizada, sin solida
ridad nacional y altamente especulativa; (lo que) 

••• signific6 que en unos cuantos años, sustanciales 
recursos de nuestra econom!a generados por el aho
rro, por el petr6leo y la demanda pública, por con
ducto de los propios mexicanos y sus bancos ••• §_/ se 
canalizaran al exterior. 

Para el establecimiento del control integral de cam
bios, el mismo informe preveía cambios y modifica
ciones debido a la nula experiencia existente en un 
país con una frontera que lo separaba de la econom1a 
más poderosa del mundo. 

Posteriormente, fueron fijadas dos paridades oficia
les: la preferencial, en 50 pesos por d6lar nortea
mericano y la ordinaria, en 70 pesos. La primera se 
aplicarla a importaciones de mercanc!as dictaminadas 
por la Secretaria de Comercio y a los pagos por con
cepto de servicio de la deuda externa; la segunda 
para todas las dem§s transacciones en divisas de la 
econornta, tales como exportaci6n de mercanc1as y se~ 

vicios, importaci6n de bienes y pagos de intereses 
y principal de los dep6sitos en moneda extranjera 

(rnexd6lares). 
6/ López Portillo. José. Sexto Informe de Gobierno. 
México, 1982, 
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Por otra parte, fue implementada una reducción de las 

tasas de interés de dos puntos promedio por semana, 
durante cinco semanas; aumento de las tasas corres

pondientes a depósitos en cuentas de ahorro de 4.5 % 

a 20 %; supresión de las comisiones que la banca co

braba a los depositantes de cuentas de cheques cuan

do no mantenían un saldo mínimo, y reducción de has
ta 23 puntos de las tasas de interés para créditos -
hipotecarios de interés social. 

En noviembre, se envió al Fondo Monetario Internaci~ 
nal ( F MI), la Carta de Intenci6n con el programa 
de ajuste a la economía y la solicitud de apoyo a la 
instituci6n por medio de un Convenio de Facilidad 

Ampliada que le permitiera al pais girar recursos 
por aproximadamente 4 mil millones de d6lares. Con -
el documento se esperaba, principalmente, el aval del 
organismo para una solicitud de préstamos a la banca 
comercial internacional por 5 mil millones de d6lares. 

En la Carta de Intención se contemplaba una reduc

ción del déficit püblico en relación con el P I B, -
de 16.5 % prevista para 1982, a 8.5 % en 1983, 5.5 % 

en 1984 y 3. 5 % en 1985. Adem~s, se planteaba el 
compromiso de utilizar recursos externos durante 
1983 por un monto no superior a 5 mil millones de 

d6lares; el establecimiento de una política flexible 
en materia de precios controlados¡ control de cam
bios dual y una contracción salarial con el fin de -

evitar el crecimiento de la inflaci6n. 
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El régimen actual. 

Al asumir la presidencia, en su mensaje de torna de 

posesi6n, Miguel de la Madrid reconoci6 la grave -

crisis a que se enfrentaba el país. Destac6 en su 

mensaje la existencia de una inflaci6n para 1982 -
de casi 100 %¡ un déficit sin precedentes del sec
tor público; rezago de precios y tarifas de los 
bienes y servicios producidos por el sector público¡ 

un debilitamiento de los sectores productivos impi
diendo el crecimiento de la economía¡ deuda pública 

externa desmesurada; recaudaci6n fiscal débil; cré
dito externo reducido y un elevado nivel de desem
pleo. 

Para contrarrestar la situaci6n descrita, De la Ma
drid anunci6 la puesta en marcha de su Programa In
mediato de Reordenaci6n Econ6mica ( P I R E ) inte
grado por diez puntos programáticos. 

Entre los puntos tratados en el P I R E, se encuen

tran los relativos a la disminución del crecimiento 
del gasto pablico; la protección al empleo; protec

ción y estímulo a los programas de producción, im
portación y distribución de alimentos básicos; au
mento de los ingresos públicos; canalización del -

crédito a las prioridades del desarrollo nacional y 
ajuste en los mecanismos del control de cambios. 

Un punto nodal del P I R E lo constituyó la disminu-
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ci6n del déficit del sector pGblico en relaci6n con 
el PIB el cual, durante 1982 se situó en un nivel 
de 17.6 %. En 1983 esta relación debía reducirse al 

8.5 %, es decir menos de la mitad del de 1982. 

La nueva adrninistraci6n ratificó la solicitud al 
F M I dirigida por el régimen anterior. La respues
ta del F M r, a fines de diciembre, no solo fue a 

favor de aprobar la solicitud de empleo de recursos 

por medio del Convenio de Facilidad Ampliada, sino 
también de apoyo a la petición de crédito adicional 
a la banca. privada internacional. 

Para alcanzar el objetivo de disminuci6n del déficit, 
se planteó, en forma paralela, la disminuci6n del -
gasto y el incremento de los ingresos. El mayor es

fuerzo se asign6 al aumento en el nivel de ingresos. 
As!, en las metas presupuestales se estableció un -
incremento de 4.4 % de los ingresos y una reducción 
en el gasto de 2.3 % con relación a 1982. Con este 
prop6sito se aplicó una sobretasa de 10 % al impue~ 
to sobre la renta de personas físicas cuyo monto de 

ingresos excediera determinado límite; se aumentó -

la tasa de pagos por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado ( I V A ) del 10 % al 15 %; la mayoría de 

los alimentos con cierto grado de industrialización 
se gravaron con el 6 % y al consumo de artículos 
suntuarios le fue asignada una tasa de 20 %. Al 
mismo tiempo, se revis6 la política de precios y 

tarifas de los bienes y servicios producidos por el 
sector pablico; lo que implicó aumentos de precios, 
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entre otros, a los combustibles y energía el~ctrica. 

El control dual de cambios fue sustituido por un sis

tema de tres paridades, correspondiendo la más eleva

da a la fijada libremente en el mercado; existía una -

para cubrir los pagos por concepto de deuda externa -

(70 pesos por d6lar) y una altima para importaciones 
prioritarias (90 pesos por d6lar). se establecía tam

bién el desliz del peso para las dos altirnas cotiza
ciones a fin de lograr su convergencia hacia la pari

dad libre a fines de 1983. Esta renuncia implícita al 

control de cambios, as! corno la liberaci6n de precios, 
significaba una confianza absoluta del r~gimen en el 

mecanismo de precios corno regulador del sistema eco

n6mico, con un control prácticamente inexistente por 
parte del Estado 11 

Otras medidas adoptadas implicaron una reorientaci6n 
casi total del sistema bancario. De esta manera, el 
nlimero de instituciones financieras se redujo, en un 

esfuerzo por evitar el crecimiento amorfo del siste
ma. Además, la Ley Orgánica del Banco de México, al 

igual que la de Instituciones de Crédito, fueron mo

dificadas destacando la reducci6n de la tasa de enca
je legal a anicamente 10 %, implementándose la moda

lidad de los dep6sitos de regulaci6n monetaria a fin 
de controlar la excesiva liquidez en un determinado 

momento. 

Algunos organismos auxiliares del sistema fueron ex-

-7 / Casar, José I. La política econ6mica del nuevo 
gobierno, en Economía Mexicana, No. 5, Centro de In
vestigaci6n y Docencia Econ6micas, A. c. México,· 1983 
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tinguidos, como el F E G A, F o e e E, Fideicomiso 

Henequenero, etc; y se encuentran en proceso de li~i 
daci6n otros como Financiera Nacional Azucarera. 
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c A p I T u L o 1r. 

EL SISTEMA BANCARIO AGROPECUARIO. 
Banco Nacional de Crédito Agrfcola, s. A. 

No obstante que la evoluci6n del crédito agropecuario 

se vincula estrechamente con la del sistema bancario, 
la primera Ley de Crédito Agr1cola se expide hasta el 

10 de febrero de 1926. 

Al término de la revolución, el sector agr1cola se c~ 
racterizaba por una carencia casi absoluta de organi 

zaci6n de los productores, impidiendo el acceso al -

crédito. Además, no exist1an instituciones crediti
cias agr1colas adecuadas para este tipo de operacio

nes. La Constituci6n de 1917, concediendo al Estado 

la emisión monop6lica de billetes y el control pos

terior del sistema bancario por el Banco de México,

la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaria de 
Hacienda, hicieron posible que la situaci6n moneta
ria comenzara a normalizarse, surgiendo la necesidad 

de lograr un mayor apoyo crediticio al sector agro

pecuario. En estas condiciones, se expide la Ley de 

Crédito Agr1cola, dando origen al Bahco Nacional de 
Crédito Agr1cola como la primera instituci6n oficial 

para el otorgamiento de créditos al sector. 

El Banco Nacional de Crédito Agr!cola ( B N CA), -

ten!a entre sus funciones principales otorgar crédi

tos para contribuir al desarrollo agropecuario, fo
mentando las sociedades locales y regionales de cr~

di to agr1cola. Para ésto, el B N C A pod1a conceder 
crédito a las sociedades para que ~stas, a su vez, 2 
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torgaran a sus asociados créditos de avío y refaccio
narios. 

Las operaciones del B N e A no se limitaban a las -
sociedades locales y regionales, ya que pod!a operar 

con individuos o colectividades, lo que permitió que 
sus funciones se orientaran hacia el otorgamiento de 
créditos individuales. ]/ 

Paralelamente al funcionamiento del B N c A, en 

1926 se crean los Bancos Agr1colas Ejidales, funda
dos en diferentes estados y restringidos a operar -

exclusivamente con ejidatarios asociados en coopera
tivas de crédito. Sin embargo, su deficiente adminls 

tración originó que operasen con cuantiosas pérdidas, 
motivando su extinción en la Ley de Crédito Agrícola 

para Ejidatarios y Agricultores en Pequeño del 2 de 
enero de 1931. 

Al mismo tiempo que la Ley de Crédito Agrícola del 2 
de enero decretaba la extinción de los Bancos Agr1co

las Ejidales, pretend!a imprimir al crédito agr!cola 
un sentido social y cooperativo, por lo que se asig
naron al crédito funciones de organización, capacita

ción, etc., del medio rural. Sin embargo, no se ins
tauraron los servicios t~cnicos y sociales necesarios 
para su cumplimiento, desvi~ndose recursos crediti-

8/ CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS. Estructura -
Agraria y Desarrollo Agrícola en M~xico, Fondo de 
Cultura Económica, 1974, México. 
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cios. Por otra parte, en la Ley se prohib1an al 

B N e A operaciones con productores particulares no 

asociados, colocándolos en una dificil situaci6n por 

la reticencia de la banca privada a otorgarles cr~d! 

tos; esta situación trat6 de subsanarse con la nueva 
Ley de Cr~dito Agrícola del 24 de enero de 1934. 

En las modificaciones de 1934, se facultaba al B Ne A 

a manejar dep6sitos a la vista y de ahorro.s, pudiendo 

además emitir bonos agrícolas de caja as1'como c~du

las y bonos hipotecarios. Sin embargo, continuaba -
con sus funciones de organizador, capacitador, colo

nizador, etc., lo que nuevamente distra1a cuantiosos 

recursos crediticios e implicaba aumentos en el per

sonal administrativo. ~/ 

Banco Nacional de Cr~dito Ejidal. 

El fuerte impulso al proceso de reparto de tierras·d~ 

rante el r~gimen cardenista fue originado por la ne

.cesidad de lograr aumentos en la producci6n nacional 

de alimentos. No obstante, se considero que el solo 
reparto de tierras no era suficiente para cumplir -

con los· objetivos asignados al sector, siendo nece

sario complementarlos con diversas pol1ticas de a
poyo, a fin de evitar el abandono de las tierras de 

cultivo por falta de maquinaria, capital y asisten-
.. . 

2J Ibídem. 
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cia técnica. Con este prop6sito, se establecieron ser 

vicios de crédito a través de la fundaci6n del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal ( B N CE), a fin de que 

otorgase crédito y ayuda técnica exclusivamente al -

sector ejidal. Los pequeños y medianos agricultores 

continuarfan siendo atendidos por el B N C A. 

De esta manera, y de acuerdo a las reformas del 2 de 

diciembre de 1935, el Sistema Nacional de Crédito A

grfcola quedaba constituido por las siguientes ins- • 
tituciones: 

Banco Nacional de Crédito Ejidal 

Banco Nacional de Crédito Agr!cola 

Sociedades Locales de Crédito Ejidal 

Sociedades Locales de Crédito Agr!cola 

Sociedades de Interés Colectivo Agr!cola 
Instituciones Auxiliares del Sistema. 

Por tanto, se suprim!an los Bancos Regionales y las -

Uniones de Sociedades Locales de Crédito, adicionán

dose nuevamente los primeros al Sistema Nacional de 
Crédito Agr!cola en las reformas del 31 de diciembre 
de 1942. to! 

En 1945, se autoriza al B N e E para crear, adquirir. 

y explotar centrales de maquinaria, molinos, ingenios, 
y todo tipo ·de plantas para productos ejidales; en -

u)! Ibid 
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este perfodo, durante la presidencia de Miguel Ale
mán, se inicia una etapa en la cual el sistema ban

cario agrícola, comienza a apoyar ampliamente el 

proceso de modernización del sector, beneficiando -

principalmente al grupo de agricultores con claras -

caracteristicas empresariales, lo que se traduciria 
en aumentos constantes de los rendimientos.l~/ 

Durante el periodo de industrialización de la econo

mía, al sector agricola le fue asignada una triple -
función. As!, la agricultura se supeditó a suministrar 

alimentos baratos a una población urbana en constante 

crecimiento; a sostener una balanza comercial agríco
la favorable a fin de que los escedentes apoyasen los 

crecientes volGmenes de bienes importados y, por Gl

timo, a la generación de ahorros internos en apoyo a 
la capitalización de los restantes sectores de la -

economía. 

No obstante que, en términos generales puede afirma! 
se que el proceso de industrialización requirió un -

periodo previo para sentar sus bases, ésto implicó -
el fortalecimiento de la reforma agraria, iniciada -

prácticamente durante el sexenio cardenista. Durante 
el r~gimen de L~zaro Cárdenas, se entregaron 17 mi

llones de hectáreas, beneficiando, en promedio, a --

!tENTRO DE ESTUDIOS EN PLANEACION AGROPECUARIA, (CESPA) , 
El desarrollo Agropecuario de México, pasado y pers
pectivas, Tomo XII, Política Agr1cola,Secretar1a de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, México, 1982. 
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128 mil 606 ejidatarios por año.l_t¡ 

A partir de la década de los cuarenta, la reforma a
graria se convierte en instrumento para conseguir la 

estabilidad política en el campo, necesaria para el 

desarrollo del capital y la canalizaci6n de recursos 
del sector pablico en favor de un sector minoritario. 

El periodo del General Avila Camacho se caracteriza 
por su orientaci6n hacia el desarrollo de mejoras tec

nol6gicas para elevar la producci6n; situaci6n que se 

ve favorecida por los requerimientos norteamericanos 
de alimentos a ra!z de su inmersi6n en el conflicto 
bélico. 

En el periodo 1949-1951, los recursos canalizados al 

fomento agropecuario representaron en promedio más -

del 20 % de la inversi6n pGblica total. De este gas
to, una gran proporci6n (80 %) se destin6 a la cons
trucci6n de obras de irrigaci6n, aumentando en 92.2% 

en el lapso 1952-1959. L1_1 De 1947 a 1952 se pusie

ron bajo riego m~s de 625 mil hect~reas y en el sexe

nio posterior 750 mil. 

La desigual distribuci6n de los recursos se ejempli
fica al señalar que, en el lapso 1941-1970, las in

versiones en proyectos de irrigaci6n se destinaron 
principalmente a Sinaloa (22.3 %), Tamaulipas 
(10.3 %), Sonora (7.7 %) y Baja california Norte 

12/ Silva Herzog, JesGs. El agrarismo mexicano y la re
forma agraria. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1959. 
13 / Nacional Financiera. La economía mexicana en cifras, 
México, 1981. 
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(6.8 i). 

No obstante el fuerte incremento de los gastos de

dicados a la apertura o conservación de ~reas de --
riego, durante el lapso 1947-1952 Gnicarnente el 1.5 % 

de tierras irrigadas fue entregada a grupos de eji
datarios¡ el 1.2 i en 1953 y 1958 y el o.a % de 1959 

a 1964. Sucedi6 lo contrario con el reparto de tie-
rras no laborables¡ 

dos correspondió a 

y 81 '. 14./ 

al considerar los mismos per!o

los ejidatarios el 78.8 %, 74 % 

Todo lo anterior se tradujo en la formación de un -
sector capitalista y otro campesino o de subsistencia, 

con diversos estratos en esta gran división. El pr! 

mero se desarrolló principalmente en el norte del 

pa!s, con acceso a las mejores tierras y dotación de 

insumos, lo que le permitió dedicarse al cultivo de 

productos comerciales, fortaleciendo y diversificando 

las exportaci~nes agr!colas, en tanto el segundo se~ 
tor, asentado en su mayoría en zonas de temporal, 

canaliz6 sus recursos a la producci6n de ma!z y fri
jol, principalmente para su subsistencia, ya que su 

lógica de operaci6n es diferente a la del sector em
presarial. 

14/ Esteva, Gustavo. La agricultura en M~xico de 
1950 a 1975: el fracaso de una falsa analog!a, en Co 
mercio Exterior, Vol. 25, No. 12, M~xico, Dic. 1975: 
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La pol!tica de industrializaci6n desarrollada por el 

Estado se tradujo en consecuencias negativas para el 
sector agr!cola a partir de mediados de la década de 

los sesenta, traduci~ndose en una desaceleraci6n de 

las tasas de crecimiento. De esta manera, si bien de 

1940 a 1959 el PIB global tuvo tasas promedio de 6 % 

anual, el PIB agrtcola creci6 al 7.2 %. En 1950, el 

producto agr!cola representaba el 11.7 % del PIB; en 
1960 esta participaciOn decrece al 9.8 % y llega al 

7.1 % en 1970-al 5. 6% en 1983 y al 5.5 % en 1984. 

En la d~cada de 1955 a 1965, el PIB agr!cola crece a 

una tasa media de 3.9 % en tanto que, entre 1965 y -
1970 este incremento se reduce a l. 2 %, dándose un 

estancamiento en el sector a partir.de 1967 lo que, 

aunado a una creciente demanda, se convierte en una 
severa crisis. 

Por otra parte, entre 1965 y 1976, la superficie co

sechada tiene un incremento promedio anual de 0.8 %; 
entre 1970 y 1976 se observa una contracciOn de 1.0 %. 

Estos decrementos afectaron en mayor mGdida la su

perficie destinada a la producciOn de granos básicos. 
As!, en' tanto en 1965 se cosecharon 7.7 millones de 

hectáreas de ma!z, 2.1 millones de frijol, para 1976 
~stas fueron de 6.8 millones y 1.3 millones; en 1982 
la superficie destinada a estos cultivos fue de 5.6 

millones y 1.6 millones respectivamente. Por otra 
parte, en tanto el cártamo ocupaba una superficie de 
58.8 mil hectáreas en 1965 y el sorgo en grano 314 

mil, para 1976 ~sta era de 185 mil y de un mill6n 684 
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mil, lo que implica desplazamientos en la superficie 
a favor de estos altimos. 
Un elemento que vino a agravar la situaci6n agr!cola 
es el relativo a los precios de garant!a. Entre 1960 

1963 ~stos eran superiores a los internacionales, lo 
que los convert!a en cultivos favorecidos en la ele~ 
ci6n de los productores, especialmente ma!z y trigo. 
A partir de 1963 se da un proceso de "gongelamiento" 
en los precios nominales, por lo que los precios in
ternos se reducen en relaci6n a los internacionales, 
destin4ndose las 4reas de riego a producir cultivos 
m4s rentables, destinados a la exportaci6n y a la 
producci6n de insumos industriales (oleaginosas y a
limentos balanceados). 

Durante el proceso descrito, el papel del cr~dito al 
sector agropecuario fue determinante, significando -
"···una creciente polarizaci6n en el campo mexicano 
en.tre regiones y estados, entre ¿ireas de riego y te!!! 
peral, y entre un emergente subsector de agricultura 
capitalista y un marginado subsector de agricultura 
campesina". .ti/ 

Banco Nacional Agropecuario, s. A. 

En 1965, y debido a los problemas de centralizaci6n 
a que se enfrentaba el otorgamiento del cr~dito en -

15/ Centro de Investigaciones para el Desarrollo Ru
ral. Documento de trabajo sobre el cr~dito agropecua 
rio. Mimeo, 1978, pp. 3-4. -
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apoyo a las actividades agr!colas, se autoriza la 

creación del Banco Nacional Agropecuario, S. A. 
( BANAGRO ), Este tercer banco agr!cola es creado 

para otorgar apoyo a los bancos agrarios y regionales 

creados con anterioridad, procurando su coordinaci6n. 

Para ello, se le autoriza a operar en los ramos de -
dep6sito~ ahorro y fideicomiso, as! corno las que le 
sean necesarias. 

con la creación del BANAGRO, el B N e A y el B N e E 
dejaron de prestar apoyo a los bancos regionales de 

crédito agr!cola y los bancos agrarios, al recibir -
éstos apoyos del BANAGRO. De esta manera se creó 

con el carácter de banco central de crédito agr!cola, 
a fin de agilizar las operaciones crediticias. No ob~ 
tante, este proceso de sustituci6n no se realizó en 

forma planeada por lo que, en lugar de convertirse el 

BANAGRO en una institución que asumiera paulatinarnen 
te la atenci6n de la clientela del BNCE y del BNCA, 

funcion6 corno un nuevo instrumento de cr~dito agr!
cola. 

De esta. manera, el BANAGRO se dedicó a la atención de 

sus filiales, por lo que el B N C E y el B N CA -
se vieron precisados a recurrir en busca de recursos 

al Fondo de Garant!a y Fomento para la Agricultura y 

Ganaderta, al igual que las instituciones de cr~dito 
privadas. 
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SISTEMA BANRURAL. 

Durante la d~cada de los setenta, se manifiesta un -

claro proceso inflacionario interno y externo. En -

forma paralela, a nivel internacional se agrava la 

problemática alimentaria, afectando los precios de 
importaci6n de granos básicos y volviendo deficita

ria la balanza comercial agr!cola. Esta situación 

obliga a la revisi6n de la pol!tica de precios de -
garant!a y a intentar recuperar los niveles de cre

cimiento alcanzados con anterioridad. As!, se incre
mentan los precios de garant!a nominales y se impul

sa la producci6n con mayores otorgamientos de cr~di

to agropecuario. 

Ante la necesidad de lograr una mayor racionalidad en 

el otorgamiento del cr~dito, debido principalmente a 
la crisis agr!cola, los tres bancos oficiales son fu

sionados, creándose el BANCO NACIONAL DE CREDITO RU

RAL, s. A. en 1975, como el organismo encargado de -
dar mayor coherencia a las instituciones crediticias 

existentes y con el fin de agilizar sustancialmente 

el sistema crediticio agr!cola oficial. 

Los objetivos de la creaci6n del BANCO NACIONAL DE -

CREDITO RURAL, S. A. ( BANRURAL ) se basaron en la -
canalización de recursos al sector rural, con el fin 

de influir en el aumento de la producción y producti 

vidad agropecuaria, abatimiento de los niveles de -
desempleo y subernpleo y elevaci6n de los niveles de 
ingreso y bienestar de la población rural. 
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ESTRUCTURA DEL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

El BANRURAL cuenta actualmente con 12 bancos regiona-
les, con cobertura a nivel nacional y más de 400 sucur 

sales en toda la repGblica. Sus operaciones las reali 
za en dos áreas, una bancaria, donde financia activid~ 
des de aceptable productividad y recuperaci6n crediti
cia , y otra fiduciaria, encargada de otorgar créditos 
a regiones, actividades, productores y áreas de baja -
productividad y escasos recursos, pero susceptibles de 
ser tecnificados, crear empleos y mejorar sus ingresos. 
Mediante sus programas, el Sistema BANRURAL busca la -
ampliaci6n de la superficie cultivada y el incremento 
de la producci6n y productividad agropecuaria. Para -
ello financia obras de infraestructura rural, organiza 
y capacita productores y les proporciona asistencia -
técnica. 

Los cr~ditos que opera el BANRURAL se orientan básica
mente a la habilitaci6n o av!o. Estos se destinan, en 
el caso del av!o agr!cola, a cubrir los costos origin~ 

. . 
dos por la preparaci6n del terreno, compra de insumos, 
insecticidas y fertilizantes. El av!o ganadero se -

otorga ,para la compra de ganado de engorda, de aves o 
reposici6n de animales de pastura; as! como a cubrir -
erogaciones por alimentos y medicinas para dichos ani
males. La recuperaci6n de este tipo de préstamo es pr2 
gramada al t~rmino del ciclo productivo, pero la amorti 
zaci6n puede ser ampliada hasta 24 meses • 

. cct.prlalr '2.A cr;" 
BANRURAL también otorga cr~ditos para la oepaei~a~i6n 
de empresas agropecuarias. Los cr~ditos refaccionarios 
concedidos con este fin permiten la compra y construc-
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ci6n de bienes de activo fijo, maquinaria y equipo; -
desmontes; pozos; canales; bodegas; etc. También pueden 
adquirirse pies de crta, animales de trabajo y cons--
truirse establos, salas de ordeña, corrales, equipos -
de ordeña, etc. Para su recuperaci6n se considera la -
vida Gtil de los bienes adquiridos y la capacidad de -
pago de la empresa, sin exceder de un total de 15 años. 

Existe también lo que se conoce como otro tipo de cré
ditos, entre los que destacan los comerciales y los -
destinados a otros servicios. Con todos ellos se atie~ 
den las actividades agrtcolas, ganaderas, agroindus-
triales, comerciales, etc., del sector. 

Los sujetos susceptibles de crédito, de acuerdo a la -
Ley General de Crédito Rural, son los ejidos, comunid! 
des, sociedades de producci6n rural, asociaciones ca-
lectivas rurales y uniones, colonos, propietarios, co2 
perativas, etc. Los sujetos de crédito pueden estar -
constitu!dos a su vez, por benefiarios individuales o 
dsociados que lleven a cabo actividades agropecuarias. 
Las tasas de interés operadas por el Sistema BANRURAL 
son determinadas por la Secretaria de Hacienda y Crédi
to PGblico y el Banco de México y resultan menores que 
las del mercado. 

Adem4s de los Bancos Regionales y sus sucursales, el -
Sistema DANRURAL tiene consolidados diversos fideicomi
sos. Estos pueden dividirse en fideicomisos de crédito, 
de infraestructura, de gasto, y de programas ~speciales. 

Entre sus objetiv~s a mediano plazo ( 1984-1988 ), 
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Banrural se propone promover el Desarrollo Rural In-
tegral creando las condiciones estructurales pol!ti
cas, econ~micas y sociales para lograr el mejora
miento de los niveles de bienestar de-la poblaci6n -
rural; apoyar la producci6n de alimentos de consumo 
popular y fomentar el empleo rural, !!/ 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA. 

La reticencia de la banca privada para canalizar re
cursos crediticios al sector aqr!cola por considera_!: 
lo de alto riesgo y baja rentabilidad, aunada al es
caso. ~onto de recursos de la banca oficial, -debido 
sobre todo a sus limitaciones en el acceso a'dep6si
tos del pdblico -, hicieron necesario crear un meca
nismo para splucionar esta problem!tica. 

Es as1 como, con el prop6sito de apoyar a las gran
des explotaciones agrícolas, se crea en el Banco de 
M~xico para el año de 1954, el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganader1a y Avicultu
ra ( F o N D O ) con el prop6sito de garantizar has
ta el 100 1 de las inversiones de la banca privada 
en el sector. 

La exposici6n de motivos de la Ley del 31 de diciem
bre de 1954 que cre6. el FONDO, señala como sus 
principales objetivos incrementar la participaci6n 
de la banca privada en el financiamiento agropecua
rio, en especial en el sector de ejidatarios y de 
productores de bajos ingresos; mejorar los ingresos 

16/ Banco Nacional de Cridito Rural, s. A. El Sistema 
BANRURAL como promotor del Desarrollo Rural Integral. 
Versi6n preliminar, 6 de junio de 1984, Hfxico. 
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y condiciones de vida de los productores agropecua
rios; aumentar la producci6n de alimentos y estimu
lar la fonnaci6n de capital en el sector campesino. 

De acuerdo con lo anterior, el FONDO quedaba facult~ 
do para garantizar a los bancos privados la recupe
raci6n de los préstamos otorgados a los productores 
agropecuarios; abrirles lineas de crédito con el fin 
de que a su vez la banca privada lo hiciera con los 
productores agropecuarios, y descontarles t!tulos de 
crédito provenientes de préstamos al sector. 

Entre las fuentes de recursos del FONDO se encuen
tran las aportaciones qubernamentales, el patrimo
nio con que se integraba el Fondo Nacional de Ga
rant!a Aqr!cola, recursos provenientes tlel régimen 
de encaje legal,· pr6stamos obtenidos por la s H e P 
y Nacional Financiera ante el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento ( B I R F. ) y del Banco In
teramericano de Desarrollo (BID). 

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
( F E F A ) se constituy6 el 26 de agosto de 1965 con 
el fin de col~car los recursos obtenidos por el Go
bierno Federal a través de pr6stamos del B I R F y -

del B I D. Estos recursos se operan con la interven
ci6n de la banca privada, del Sistema Banrural y de 
Financiera Nacional Azucarera, por medio de redes
cuentos. 

Finalmente, en agosto de 1972, es establecido el Fo~ 
do Especial de Asistencia T6cnica y Garant!a para 
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Créditos Agropecuarios (FE G A), el cual no otor
ga financiamiento, sino que opera a trav~s de servi
cios que ofrece a la banca participante, para fomen
tar su participaci6n en el otorgamiento del cr6dito 

agropecuario, Sus objetivos son incrementar la inte_! 
venci6n de la banca en el financiamiento a pequeños 
productores agropecuarios, garantizando a la banca -
privada la recuperaci6n de los créditos; reembolsar 
total o parcialmente los costos de asistencia técni-
ca. 

Estos tres Fideicomisos integran lo que se conoce 
como F I R A. 

De acuerdo a sus estratos de productores, F I R A o
pera tres programas: para Productores de Bajos Ingr~ 
sos P B I ), para Productores de Ingresos Medios -
(PI M) y para Otro Tipo de Productores (O T P ), 

El programa P B I propicia el acceso al crédito a
gropecuario, a la asistencia t~cnica y a la capacit~ 
ci6n, a ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 
propietarios minifundistas, especialmente los situa
dos en zonas de escaso desarrollo relativo, pero con 
infraestructura m!nima y recursos potenciales. Las -
tasas preferenciales aplicadas a este tipo de produ~ 
torea son las m~s bajas que maneja F I R A. 

Para situar a un productor en el programa P B I, es 
necesario que su ingreso neto anual no rebase mil v~ 
ces el salario mínimo diario de la regi6n; ser eji-
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datarios o comuneros en posesi6n legal de sus tie-
rras, que sus parcelas o predios no excedan de la d~ 
taci6n legal; administrar o trabajar directamente -

sus parcelas; que el producto obtenido sea o pueda 
ser la fuente principal para el sostenimiento fami
liar y que sus explotaciones, solas o asociadas, 
sean o puedan constituir una unidad econ6mica de pr~ 
ducci6n. 111 

Dentro del programa P I M se incluyen los produc
tores que no rcGnen los requisitos del program~ 
P B I, con ingresos netos anuales entre mil y 3 mil 
veces el salario mínimo de la regi6n. ~/ 

El.programa O T P se constituy6 para apoyar a los P!º 
ductores altamente tecnificados, con ingresos anua
les superiores a 3 mil veces el salario m!nimo diario 
de su regi6n. !2_/ 

F I R A otorga básicamente tres tipos de cr~ditos: -
de habilitación o av!o, prendarios y refaccionarios, 
caracter1sticas similares a los otorgados por el 

Sistema Banrural. 

l]_/ BANCO DE MEXICO. ¿Qué es FIRA?.México, 1984. 

~/ Ibid 

!J...I Ibid 
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C A P I T U L O I I I . 

EVOLUCION DEL CREDITO AGROPECUARIO. 

Durante el período considerado de auge agrícola, el 
crédito canalizado al sector agropecuario con rela

ci6n al de la economía en conjunto, mantuvo tasas -
superiores, en promedio, al 13 %; esta relaci6n dis

minuy6 al 11.2 % durante el lapso de crisis debido a 
los incrementos que se registran en los financiamien_ 
tos de actividades no agropecuarias. Así, en tanto -

en el período de 1945 a 1966 el crédito al sector 
mantiene tasas de crecimiento de 8.4 % promedio.a

nual, para la economía en su conjunto éstas fueron -
de 9.3 %; en el lapso de 1967 a 1978 las tasas de 

crecimiento del financiamiento agropecuario se redu

cen al 4.7 %. Con la puesta en marcha del Sistema A
limentario Mexicano ( s A M ), la situaci6n se re
vierte, creciendo el financiamiento bancario 14.1 % 

con relaci6n a 1979. 

La crisis econ6mica que se patentiza en 1981, con -
la reducci6n en el precio internacional del petr6leo 
y la consiguiente reducción en los gastos presupues

tarios, obliga a reducir los montos de crédito asig
nados al sector. De esta manera, en el lapso de 1981 
a 1984 el financiamiento agropecuario se reduce 

-11,5 % anual, en tanto el destinado al resto de la 

economía crece 1.7 %. 

Lo anterior revela los vaivenes en la política credi 
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ticia agropecuaria, la cual se encuentra en funci6n 
de la situación econ6mica del momento. As!, durante 
el periodo de auge agrícola, caracterizado por au
mentos en la producción y productividad, el uso del 
cr~dito facilit5 la adquisici6n de semillas de alto 
rendimiento, de fertilizantes, de maquinaria agr1-
cola, de agua para riego, etc. Sin embargo, las o
portunidades que ofrecía el agro fueron canalizadas 
casi por entero a los grandes agricultores privados, 
asentados en su mayoría en zonas de riego. En -
tanto, los pequeños agricultores y ejidatarios que -
fueron sujetos de cr~dito, se convirtieron en com
pradores cautivos de insumos agr!colas, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por la creciente buro
cracia bancaria. ~/ 

A partir de 1963, el congelamiento de los precios de 
garant!a nominales se tradujo en menores ingresos P! 
ra los productores, desincentivándose la superficie 
cosechada y, por consiguiente, los volGJnenes de pro
ducci6n. Resultado de esta contracci6n fue el menor 
uso del cr~dito y de los insumos necesarios para la 
producción. Esta contracción del cr~dito se acentGa 
a partir de 1973, al igual que la problemática ali
mentaria nacional. En un esfuerz~ por reactivar la 
producci6n, se revisa la pol!tica de precios de ga
rantta y se aumentan los recursos crediticios desti
nados a las actividades agropecuarias. Sin embargo, 
la falta de planeación para su otorgamiento provoca 
que estos recursos se otorguen en forma indiscrimi-

20/Hewi t t de Alcántara, Cynthia. La modernización .. 
de la agricultura mexicana 1940-1970. Siglo XXI, 
México. 1982. 
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nada, originando crecientes montos de cartera venci
da. 

El cr~dito agropecuario por tipo de banca. 

Con ralaciOn al cr~dito canalizado a las actividades 
agropecuarias, la Banca Nacional participO con el 
56.3 \ en 1956, en tanto que la Banca Privada tuvo -
una participaciOn de 43.7 '· Esta relaciOn evolucio-

. . . 
na en forma desfavorable a la Banca Nacional duran
te el per1odo de 1956 a 1966, al situarse su parti
cipaci6n en 29.2 \ en el dltimo año, hecho explica
ble por la expansi6n de las zonas de riego en el no~ 
te del pa1s, hacia donde canalizo sus recursos la -
banca comercial debido a la creciente demanda cre
diticia de los grandes productores. Debido a lo ant~ 
rior, la participaci6n del cr~dito privado dentro 
del total agropecuario es mayor al financiamiento o
ficial a partir de 1960, suministrando mSs del 69 % 

en 1964. Durante este lapso el cr~dito oficial man
tiene tasas de crecimiento de 2.7 \promedio anual, 
a pesar de la existencia de años en que se ve reduc! 
do, con tasas de crecimiento negativas, como en 1957, 
1958, 1961, 1962 y 1965. El cr~dito privado, en tan
to, obtiene tasas de crecimiento durante la década, 
de· s.o \. 

Durante el per1odo de 1971 a 1978, el cr~dito agrop~ 
cuario total se incrementa a tasas de 3.7 i, en un 
intento por lograr aumentos de la producci6n para -
contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria -
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nacional e internacional~ esta situaci6n se combina 

con el descongelamiento de precios de garant1a. La -
Banca Nacional desempeña un papel relevante, al par
ticipar con el 61.2 % en proraedio, alcanzando un ni
vel m~ximo de 57.6 % en 1978. En tanto, y desalenta
da por la extensión de la crisis agr1cola, que redu
ce la producci6n y los ingresos de los productores, 
la Banca Privada reduce su participación en el otor
gamiento del financiamiento agropecuario. 

Con la implantaci6n del S A M en 1979, el cual, entre 
sus principales objetivos buscaba elevar la producción, 
el cr~dito oficial crece 21.7 % en 1980. Este progr~ 
ma se ve afectado por el impacto de la crisis que se 
manifiesta en el segundo semestre de 1981, lo que o
bliga a la reducción de los ingresos presupuestarios, 
contrayéndose el crédito al sector agropecuario en -
-4.5 1, nivel semejante al de 1982. 

La pol1tica del nuevo régimen, desde sus inicios, se 
ha tenido que .enfrentar a problemas de financiamiento 
derivados de las continuas reducciones en el precio 
internacional de los hidrocarburos, los cuales cons
tituyen m!s del 70 % de los ingresos por exportacio
nes. Estas reducciones presupuestarias han afectado 
los niveles de crédito agropecuario oficial, redu
ci~ndose en -32.9 % en 1983 y -2.* % en 1984. As1, la 
participaci6n de la Banca con respecto al total del 
financiamiento otorgado al sector agropecuario se ve 
reducido, llegando a su nivel m1nimo en 1984, al si
tuarse en 47.6 \, 
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Es innegable que el comportamiento del cr~dito oficial 
est4 en relaci6n directa con los ingresos obtenidos, 
por lo que las reducciones de éstos impactan su nivel, 
As1, las continuas reducciones en el precio interna
cional del petr6leo que se han decretado durante 1985, 
obligar4n a reducir su nivel en este año, La reducción 
en el precio del petr6leo del Mar del Norte y las re~ 
niones de la Organización de Pa1ses Exportadores de 
Petróleo en busca d e un nivel adecuado de precios, 
contraer4n nuevamente los ingresos nacionales, por lo 
que es de esperarse que, en 1985, el crédito agrope
cuario oficial sufra nuevamente reducciones, 
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ANALISIS DEL CREDITO AGROPECUARIO OFICIAL. 

EL SISTEMA BANRURAL. ORIGENES. 

La primera institución oficial encargada de otorgar 
apoyos crediticios a las actividades agropecuarias -
fue el BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA. Sin embar 
go, y a pesar de que la Ley de Cr~dito Agr!cola pro
hib1a que esta institución otorgase recursos a pro
ductores no asociados, sus bajos niveles de operación 
originaron que el B N C A canalizara recursos en 
forma casi exclusiva al sector privado, en detrimen
to del ejidal. Esta situación da origen a la funda
ción del BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL. 

Desde sus inicios, el B N C E tuvo mayores recursos 
que el B N C A. De esta manera, en tanto que en 1936 
este Gltimo otorgó pr~stamos por un total de 92 mil 
622 millones de pesos, el primero canalizó recursos 
por 188 mil 148 millones. Durante el r~gimen carde
nista, esta situación se reforzó; as1, en 1937 los -
recursos del B N C E triplicaron los asignados al 
B N e A, se cuadruplicaron para el siguiente año y 
fueron casi nueve veces m~s en 1939 y 1940. 

Durante el r~gimen del General Avila Camacho, la po-
11tica de cr~dito otorgó preferencia a los pequeños 
y medianos productores, cobrando mayor importancia -
el B N e A. Esto se vio reflejado en un incremento -
notable de sus montos crediticios, los cuales pasa
ron de 37 mil 956 millones de pesos en 1941 a 274 
mil millones en 1942, lo que representa un aumento -
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de 623.3 %; en tanto, los pr~stamos del B N C E se -
redujeron de 352 mil 489 millones a 352 mil 169. La 
situaci6n descrita se reforz6 durante el régimen de 

Miguel Alemán, el cual otorg6 un decidido apoyo a -
los cultivos comerciales ubicados en tierras de rie
go, por considerarlos necesarios en ese momento para 
incrementar las exportaciones y lograr as! una ba
lanza comercial favorable. 

De esta manera, entre 1942 y 1950, a pesar de que el 
presupuesto del B N C A se incrementa poco en t~r
minos reales, sus pr~stamos a largo plazo aumentan -
800.0 %, Durante este periodo el B N e A comienza 
a canalizar parte de sus fondos a las uniones de cr! 
dito y los bancos privados, y ya no opera Gnicamente 
con minifundistas; este cambio en la pol!tica permite 
a los latifundios contar con una importante fuente -
de cr6dito a largo plazo. 

A partir de 1953 ·la pol1tica de modernizaci6n agr1c~ 
la se intensifica, al comenzar la distribuci6n de 
diversos insumos entre los clientes de la banca ofi
cial, Esto se traduce en mayores costos por hectárea 
y, por consiguiente, mayores volGmenes de cr~dito, 
especialmente los destinados a cultivos de exporta
ci6n como el ·algod6n. De esta manera, durante el 
lapso 1950-1960 el cr~dito oficial se eleva a más 
del triple, canalizándose en una gran proporci6n ha
cia los agricultores comerciales. 
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El continuo crecimiento de la demanda de cr~dito a-

gropecuario debido al auge de la producci6n, primero 

y a la necesidad de incrementarla, despu~s, dieron ~ 

rigen al BANCO NACIONAL DE CREDITO AGROPECUARIO, s. A. 
en 1969. 

La aparici6n de un tercer banco agropecuario origin6 
agudas competencias por asignaci6n de recursos y -

clientela traduci~ndose esta situaci6n en mayores -
costos administrativos. Esto motiv6 que los montos -

asignados al B N C A y al B N C E disminuyeran 
3.9 % en promedio de 1964 a 1969. 

En el lapso 1970-1975 el cr~dito agropecuario aumen

ta considerablemente, al crecer anualmente, en pro

medio, 17.5 %; además, se incrementan los precios de 
garant1a, lo que se tradujo en mayores ingresos para 
los productores. Este aumento del cr~dito origina -
serios problemas, al ser otorgado en forma indiscri

minada, creciendo el rengl6n Otro Tipo de Cr~ditos, 

que en 1965-1969 hab1a representado el 3.1 % del to

tal del financiamiento agropecuario oficial, a 21.5%, 

en tanto que los cr~ditos para av!o agrícola, que h~ 
b!an representado el 78.2 % disminuyeron hasta lle

gar a significar el 66.l %. 
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EVOLUCION DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NA

CIONAL DE CREDITO RURAL, S. A. 

Cr~ditos por av1o y refaccionarios. 

Durante el lapso 1976-1979, el Sistema Banrural otar 

g6 créditos por 35 mil 329 millones de pesos. De és

tos, correspondieron a cr~ditos de av1o 27 mil 53 -

millones (76.6%)y a refaccionarios 6 mil 509 millo

nes de pesos (18.4 %) • Para el año de 1977 estas re

laciones fueron de 81.4 % y de 15.2 % respectivamen

te. Dentro de este periodo, del total de crédito de 

av1o otorgado, el destinado a actividades agr!colas 

represent6 el 71.5 % en tanto que el correspondiente 

a actividades pecuarias fue de 16.8 %. Por otra par

te, el crédito refaccionario para actividades agr1-

colas fue de 3 mil 830 millones de pesos, es decir, 

el 58.8 % y el financiamiento ganadero fue de un mil 

900 millones (29.2 %). 
Durante el periodo 

Durante el periodo mencionado, el cr~dito de av1o a 

gricola tuvo tasas de crecimiento negativas, al re

ducirse -2.3 % promedio anual¡ en tanto, el av1o ga

nadero creci6 a tasas de 15.8 % promedio anual. El -

cr~dito refaccionario agrícola, al igual que el gan~ 

dero, mantuvieron tasas de crecimiento similares 

(19.7 % y 19.3 .,. 

En el periodo 1980-1982, de un total de cr~dito ope

rado por 32 mil 754 millones de pesos, correspondie

ron a cr~ditos de av1o 23 mil 955 millones, signifi-
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cando el 73.1 %; en tanto, se otorgaron a créditos -

refaccionarios 7 mil 236 millones de pesos (22,1%), 

Del total de cr~ditos de av!o otorgados, correspon

dió a las actividades agr!colas un total de 15 mil 
599 millones de pesos (65,1%) y a actividades gana

deras 5 mil 118 millones (21.4 %). El crédito refac
cionario destinado al subsector agr!cola fue de 

4 mil 328 millones de pesos (59.8 %) y el dedicado a 
la ganader!a de 2 mil 194 millones (30.3 %) , 

Para 1983, último año con que se cuenta con infonna
ci6n, se observa que, de un total ejercido por 8 mil 

153 millones de pesos, el monto correspondiente a -
créditos de av!o alcanz6 la cifra de 6 mil 335 mill~ 

nes (77.7 %) y el refaccionario un mil 539 millones 
(18,9 %). Del total de crédito de av!o otorgado, se 

destinaron a actividades agr!colas 4 mil 625 millo
nes de pesos (73,0 %) y a ganaderas 961 millones 

(15,2%). 

El crédito refaccionario agr1cola alcanz6 un monto 
de 876 millones de pesos en 1983 1 es decir, el 56.9% 

del total de este tipo de financiamiento; e¡ destin! 
do a actividades ganaderas fue de 564 millones, al

canzando una proporci6n 
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AVIO AGRICOLA POR CULTIVO Y SUPERFICIE HABILITADA. 

En el crédito do ~vío ugrí~ola se observa un consta~ 
te aumento de la superficie habilitada por el Siste
ma Banrural, paralelamente al crecimiento reducido -
de los montos destinados al avío, lo que representa 
menores ministraciones por hectárea. Además, los cul 

. -
tivos como el algod6n han sufrido contracciones en -
el número de hectáreas habilitadas, conjuntamente 
con mayores montos de crédito. La tendencia a la ga
naderizaci6n se refuerza debido a que los montos des 
tinados a cultivos forrajeros registran elevadas pr2 
porciones en relaci6n a los cultivos como el maíz, -
trigo y arroz. 

Los montos de crédito asignados al cultivo de maíz -
decrecieron durante el lapso 1976-1979 al -5.6 % pr2 
medio anual, aumentando posteriormente al 20.4 % en
tre 1980 y 1982. Las reducciones al presupuesto en -
1983 afectaron significativamente los cr~ditos a es
te cultivo, decreciendo -28.7 % en relaci6n con 1982. 

Por otra parte, la superficie habilitada de este cu! 
tivo aument6 en los periodos mencionados o.a % y 
1908 '· 

Los recursos canalizados al cultivo del frijol, con
siderado el otro grano básico en la alimentaci6n de 
la poblaci6n, se redujeron 15.1 % durante 1976-1979 

y aumentaron 25.0 % entre 1980 y 1982. En 1983, esta 
contracci6n fue de 41.7 % en relaci6n a 1982, Ent~e 

1976 y 1980 las tasas de crecimiento de los cr~ditos 
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al cultivo del frijol mostraron fuertes oscilacio
nes, siendo 6stas, en 1977 de -46.3 %, en 1978 de 
4.3 %, en 1979 de -3.2 % para posteriormente aumentar 

en 1980 en una proporci6n de 56.7 %, en 1981 de 88,8% 

y en 1982 de 56,3 %, Estas oscilaciones se refleja
ron tambi~n en la superficie habilitada al disminuir 
27.8 % en 1977 y 2.8 % en 1978; posteriormente, en 
1979 la superficie habilitada aumenta 9,5 %, 70.7% 

en 1980, 45.5 % en 1981, 5,2 % en 1982 y se reduce 
bruscamente 25.7 % en 1983, 

El cultivo del trigo presenta etapas claramente di
ferenciadas : de 1976 a 1979 la reducciOn de sus re
cursos es de 14.3 %, incrementándose posteriormente 

23,5 % durante 1980-1982 y a 6.8 % en 1983. La su
perficie habilitada, por su parte, disminuye 10.5 % 

en el primer lapso y aumenta en el segundo 69 %. En 
1983 la superficie disminuye 16.7 %. 

El sorgo, cultivo dedicado a la ganader1a, es favo
recido durante todo el lapso 1976-1983. La superfi
cie habilitada aumenta 5,9 in tanto que sus recur
sos presentan diversas oscilaciones, Sin embargo, de 
1979 a 1982 6stos aumentan 5.6 % y en 1983 se incre 
mentan nuevamente 11.6 %. 

Esta reducciOn de ministraciones por hectárea se ob
serva en mayor grado al señalar que, en el periodo 
1976-1983, en tanto los recursos de Banrural canali
zados al av1o agr1cola decrecieron a un ritmo prome
dio de 0.6 %, la superficie habilitada aumento 6.2%. 
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DISTRIBUCION REGIONAL DEL CREDITO. 

En t~rminos generales, los cr~ditos se han concentra 

do en pocas regiones, especialmente las situadas en 

el norte del pa1s. De esta manera, en el lapso 1976-

1979 correspondi6 al Banco del Noroeste, que atiende 

a los estados de Sonora y Baja California Norte, el 
20,3 % del total operado por el Sistema Banrural. El 
Regional Centro Norte (Coahuila y Zacatecas) oper6 

el 12.4 % y el Pacifico Norte (Sinaloa, Nayarit y -

Baja California Sur) el 9,8 %¡ es decir, en conjun

to, estos tres bancos operaron el 42.5% del total -
del financiamiento. 

Otros bancos que sobresalieron en sus participacio
nes fueron los del Pacifico Sur (Michoacán y Guerre

ro) con el 9,4% y el del Golfo (Veracruz y Tabasco) 
con el 8.9 %, Los bancos restantes operaron Gnicame~ 

te el 39.2 %. 

Durante 1980-1982, los tres bancos situados en el nor 

te mencionados con anterioridad, disminuyeron su pa~ 
ticipaci6n. El Banco del Noroeste oper6 el 18.2 %, -

el Centro Norte el 9.8 % y el Pacifico Norte el 8.9%. 
Sin embargo, el Banco del Noreste (Tamaulipas, San -

Luis Potos1 y Nuevo Le6n) awnent6 su participaci6n 
de 6.3 % en 1976-1979, a 7.2 % y el del Norte (Chi
huahua y Durango) pas6 de 5,1% a 6.7 %. 

En 1983 el Banco del Noroeste recupera su participa

ci6n al operar el 21.7 % del total ejercido por el 
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Sistema Banrural, el Pac!fico Norte participa con el 
10,9 %, el Norte con el 9,3 % y el Noreste con el. 

8.7 '· 

Por estados, durante 1983 los mayores montos se o
torgan a Sonora (14,7 %), Sinaloa (8,1 %), Baja Ca
lifornia Norte (7.0 %), Tamaulipas (6.3 %) y Chihua
hua (5, 7 %) , 

No obstante recibir los mayores montos de cr~dito, la 
superÚcie habilitada por los bancos del norte del -
pa!s no corresponde a la proporci6n manejada. As!, en 
1976-1979 el Banco del Noroeste habilita el 10.2 % -

del total del Sistema Banrural, el Centro Norte el -
9.0 %, el Noraste el 13.4 % y el Pac1fico Norte el -
11.1 %. Durante 1980-1982 estos bancos habilitaron -
el 7,0 %, el 8.9 %, el 10.0 %, el 15.9 % y e! 10.1 % 

respectivamente, 

En 1983, el Banco del Noroeste habilit6 el 7.6 % -

del total del Sistema Banrural, el Norte el 9.3 %, 

el Centro Norte el 18.4 % y el Pac1fico Norte el --
10.6 %, 

Las contradicciones que se observan entre los mon
tos de cr~dito y las superficies habilitadas, son e~ 
plicables en el sentido de que los estados del nor
te se dedican a cultivar superficies con productos -
considerados comerciales, los cuales requieren mayo
res montos de ministraciones por sus elevados costos, 
en contraste con los cultivos que se practican en o-
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tras regiones. 

As1, del total de la superficie habilitada en 1976-
1979 por el Banco del Noroeste el 15.6 % correspon
di6 al cultivo de algod6n, el 12.6 % al cártamo, el . . 
41.0 % al trigo, el 1.5 % al ma!z y el 0,04 % al fr! 
jol. En los mismos t~rrninos, la superficie habilita
da de sorgo por el Banco del Norte represent6 el 
41,5 %, la de ma!z el 26.1 % y la de frijol el 7.1%. 

Durante el periodo 1980-1982, el Banco del Noroeste 
habilit6 un mil16n 377 mil hectáreas; de 6stas, el -
13.4 % correspondi6 al algod6n, el 38,5 % al trigo, 
el 7.7 % al ma!z y el 18.2 % a otros cultivos (fru
tales y hortalizas principalmente). De la superficie 
habilitada por el Banco del Norte el 49.3 % se dedi
c6 al ma!z, el 31.8 % al frijol, el 7.5 % al trigo 
y el 4,7 % al sorgo. Las proporciones correspondien
tes al sorgo por parte del Banco del Noreste fueron 
de 35.8 %, las de ma!z de 30.7 %1 las de frijol de -
16. O % y las de cártamo de 7.9. % • 
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EVOLUCION DE LOS CREDITOS DESCONTADOS POR LOS FIDEI

COMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA. 

Descuentos por av!o y refaccionarios. 

Durante el período 1956-1959, que marca el inicio de 

operaciones de F I R A, descuent~ cr~ditos de avío y 

refaccionarios por un total de 360 millones de pesos, 

con una tasa:.de crecimiento de 154.9 % promedio anual. 

Los descuentros efectuados a cr~ditos de avío fueron 

de 260 millones de pesos, representando el 72.2 % 

del total. 

De los cr~ditos descontados a la agricultura, por un 

monto de 286 millones de pesos, los destinados al ~ 

vío agrícola representaron el 82.8 % con una ten

dencia en este sentido, similar al cr~dito oficial -

agrícola. 

Durante 1960-1964, F I R A quintuplic6 sus recursos 

en relaci6n con el período anterior, al totalizar un 

mil 543 millones de pesos, de los cuales correspondi~ 

ron 625 millones ( 40.5 %) a la habilitaci6n o avío. 

Este período corresponde con el considerado de auge 

agrícola, con una gran demanda de cr~dito por parte 

de los productores privados para su posterior inver

si6n en la agricultura. La tasa promedio de creci

miento fue de 10.4 % al pasar de 299.7 millones de 

pesos en 1960 a 444.6 millones en 1964. 

Entre 1965 y 1964, F I R A descuenta 4 mil 718 mi-
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llones con una proporciOn destinada al av1o de 34,3 %. 

La tasa de crecimiento de los descuentos totales du
rante este per1odo aumenta al 18,2 %. 

Acorde con la crisis agr!cola nacional, los cr~ditos 
descontados por F I R A durante 1970-1975 alcanzan 
un monto de 11 mil 114 millones de pesos, práctica
mente el triple del descontado en el per1odo 1965-
1969. Esta situaciOn refleja la incertidumbre de la 
banca comercial para el otorgamiento de cr~ditos a 
las actividades agropecuarias, por lo que prefieren 
realizar estas operaciones de descuento. As!, el cr! 
dito de av!o descontado resulta menor al refacciona
rio; el cual representa el 52,9 %. 

Durante el periodo 1977-1979 los descuentos de F I R A 
resultan de 16 mil 370 millones de pesos, correspo!! 

diendo a cr~ditos refaccionarios una participación de 
47.6 % y a los de av~o el 52.4 %. En este lapso, los 
descuentos alcanzan una tasa de crecimiento de 30.4% 
que resulta la más elevada en comparación con los p~ 
r1odos anteriores. 

La tendencia observada en el lapso 1977-1979 se con
serva durante 1980-1982 al descontarse 21 mil 160 -
millones, de los cuales corresponde el 45.6 % a re
faccionarios y 54.4 % al av!o. Sin embargo, la agud! 
zaci6n de la crisis en el per!odo 1983-1984 , conju!! 
tada con los menores cr~ditos otorgados por la ban
ca comercial, disminuyen los descuentos a 12 mil 864 
millones de pesos, correspondiendo el 67,8% al av!o. 
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AVIO AGRICOLA Y GANADERO. 

Durante el periodo 1977-1979 del total de cr~ditos -
descontados por F I R A los destinados a las activi
dades agr1colas fueron 8 mil 91 millones de pesos, re 
presentando el 49.4 de este tipo de descuentos. 

Del total de descuentos, los destinados a la pro
ducción de granos alimenticios representaron el --
20, 5 %, a la producci6n de oleaginosas el 12.8 % y 

a la de forrajes (sorgo entre ellos), el 8.1 %. 

Los recursos destinados a actividades pecuarias fue
ron por 5 mil 584 millones, representando el 34.l % 

de los descuentos totales. De los recursos pecuarios, 
la mayor proporci6n se dedic6 a la producci6n de bo
vinos de carne. 

Las tasas de crecimiento de los descuentos agricolas 
durante el periodo fueron de 34.0 %, en tanto los c~ 
rrespondientes-a actividades pecuarias se situaron -
en 18.0 %y a la exportaci6n y otros el 38.2 %, las 
mSs elevadas del periodo. 

Durante el periodo 1980-1982 1 signado por la crisis 
económica, los descuentos de F I R A a las activi
dades agr!colas fueron 11 mil 120 millones de pesos, 
representando el 52.6 % del total. y a la.ganader!a 
se destinan un mil 120 millones, cifra que represen
ta un porcentaje ligeramente inferior al del periodo 
anterior. 
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En t~rminos de dinamismo, se observa un tratamiento 

desfavorable a la agricultura. Así, en tanto los cr~ 

ditas descontados en 19al a las actividades agríco

las aumentan l.a %, las tasas de crecimiento de las 

asignadas a las actividades pecuarias lo hicieron al 

o.a %; en 19a2, los descuentos efectuados a las act! 

vidades agrícolas disminuyeron notablemente al con

traerse 73.a %, en tanto las destinadas a las activl 

dades pecuarias permanecieron prácticamente iguales 

al contraerse Gnicamente o.a % 

La situaci6n anterior afecta principalmente al cultl 

vo de granos alimenticios, al decrecer este tipo de 

descuentos 9,8 % promedio anual. Los descuentos a 

cultivos forrajeros, en tanto, aumentan en promedio 

durante el período 8.5 %. 

Al inicio del nuevo r~gimen, caracterizado por una 

profunda crisis econ6mica, la situaci6n empeora pa

ra las actividades agr1colas. De un total de 6 mil 

803 millones de pesos descontados en 1982, se pasa 

a 6 mil 108 en 1983, significando un descenso de 

10.2 % Los descuentos a las actividades agficolas 

cont1nuan siendo los más afectados, al reducirse de 

3 mil 15 millones en 1982 a 2 mil 797 millones en 

1983 (-7.2 %), en tanto los destinados a actividades 

pecuarias se conservan prácticamente sin variaci6n 

al situarse de un total de 2 mil 246 millones en 

19a2 a 2 mil 193 en 1983. 
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Finalmente, en 1984, año en que el P I B logra un 

crecimiento positivo, se incrementan los descuentos 
efectuados por F I R A. En este año, los descuentos 
efectuados son por un monto de 6 mil 755 millones -

de pesos, similares, sin embargo, a los de 1979. Los 

descuentos agr1colas se incrementan 18.l % con rala
ci6n a 1983, aumento ligeramente superior al logrado 
en las actividades pecuarias, (14.2 %) . 

Los cultivos forrajeros mejoran su posici6n en rela

ci6n con los cultivos básicos, al aumentar los pri

meros 20.3 % y los últimos 22.0 %. 
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DISTRIBUCION REGIONAL DEL CREDITO DESCONTADO. 

Las regiones m!s favorecidas en el otorgamiento de -

descuentos son, a semejanza de Banrural, las situa

das en el norte del pais. En el periodo 1970-1975, 

el 24.5 % del total de cr~ditos descontados se rea

liza en los estados de Baja California Norte, Baja 

California Sur, Sinaloa y Sonora; a estos dos últimos 

estados se canaliza el 21.4 % del total de descuen

tos de F I R A. Otros estados que destacan por su -

proporción de descuentos son Veracruz (8,3 %), Tama~ 
lipas (6.4 %), Jalisco (6,2 %) y Chihuahua (5,6 %), 

Por otra parte, del total de cr~ditos descontados a 

Sinaloa, el 49.3 % es destinado a P B I y el 50.7 % 

a P I M; en Sonora estas proporciones son de 44.2 % 

y 55.B % respectivamente; en Veracruz de 43.B % y 56.2%, 

en Tamaulipas de 40.B % y 59.2 %. 

Esta situación se mantiene a la fecha. As!, en 1984 

el 27.0 % de los descuentos es efectuado por la Res! 

dencia Regional del Noroeste, el 10.3 % por la del 

Norte, el 15.5 % por la del Noreste y el 12.4 % por 

la de Occidente. En contraste, la Residencia Regional 

correspondiente a la Pen1nsula de Yucat!n descuenta 

únicamente el 1.9 % y la de Guerrero-Michoaca!n el 

6.5 ' 

·Por estados destacan Sonora (12.5 %), Jalisco (9,8%) 

y Guanajuato y Michoac!n (5,5% cada uno) y Sinaloa 

(9.0%). 
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EL CREDITO PRIVADO. 

El cr~dito privado otorgado a las actividades agrope

cuarias encuentra sus ortgenes prácticamente a partir . . 
de la apertura de zonas de riego en el norte del pats. 

Es as! como, entre 1943 y 1948, y nuevamente entre --
1958 y 1964, este tipo de cr~dito se duplica, repre-
sentando en este último año el 69% del total nacional 

concedido al sector. 

Por periodos, entre 1950 y 1959 el 13.4% del total del 

cr~dito privado se otorq6 a actividades agropecuarias, 
con una tasa de crecimiento de 11.8% promedio anual; -
entre 1960 y 1969 el cr~dito agropecuario represent6 -

el 17.3% del cr~dito privado,y su tasa de crecimiento 

fue de 5.0% anual en promedio, alcanzando en 1963 sus 
aumentos de 76.5% y de 53.2% en 1964. 

Entre 1971 y 1975, el cr~dito agropecuario privado re
present6 el 8.9% del total de los cr~ditos otorgados -

por la banca privada, el 9.6% del periodo 1976-1979, -

el 8.6% entre 1980-1982 y el 3.3% entre 1983 y 1984. 

Destacan por su participaci6n, los grandes grupos fi-

nancieros de la banca comercial, que se conservan has

ta ahora. A pesar de no contar con una estadtstica de 
los cr~ditos concedidos, desagregados a nivel institu

cional, las series correspondientes a los descuentos -

realizados a trav~s de FIRA constituyen un buen susti

tuto. Ast, en 1975, BANAMEX, BANCOMER, SERFIU y COME! 
MEX, descontaban el 68.7% del total de la Banca Comer-
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cial. Unitariamente, BANAMEX descont6 el 27.7% en ese -

año. 

Durante el periodo 1976-1979, del total de créditos de~ 

contados por FIRA, correspondi6 a la banca comercial el 

81.7% y a la banca de desarrollo el 18.3\, Del total de 

t!tulos descontados por la banca comercial, los cuatro 

grupos mencionados efectuaron el 55.7%. 

Entre 1980 y 1982, el 84.7% de los créditos descontados 

por FIRA correspondieron a la banca comercial y el 91.4% 
en el periodo 1983-1984. 

Por otra parte, los créditos descontados a la banca co

mercial representaron en el lapso 1976-1979, 38.8% del 

total de créditos agropecuarios otorgados por estas in~ 
tituciones¡ el 40.9% durante 1980-1982 y el 53.1% entre 

1983-1984 por lo que la banca privada ha canalizado me

nores recursos propios al desarrollo agropecuario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resulta innegable que un análisis del sistema bancario, 

y en especial del crédito concedido a las actividades -

del sector agropecuario no puede realizarse en forma -

desligada de la evolución del resto de los sectores de 

la econom!a. En este sentido, el crédito agropecuario ~ 

en México ha servido para el desarrollo de determinadas 

regiones y para impulsar determinadas lineas de cultivo, 

necesarias para la alimentación de una población urbana 

en constante crecimiento. 

De esta manera, el crédito agropecuario, al igual que -

la política de precios de garant!a, si bien ha impulsa

do el desarrollo de ciertas regiones, ha descuidado a -

los sectores de población asentados en áreas temporale

ras, ~ismas que no han tenido oportunidad de beneficiaE 
se con las medidas necesarias para su desarrollo, fenó
meno que persiste a la fecha. As!, la reversión de esta 

tendencia resulta una medida necesaria para lograr una 
sociedad más justa que goce de mejores niveles de bie-

nestar económico. 

A través de la historia agrícola, ésta ha estado subor

dinada al crecimiento industrial. En este sentido, la -
agricultura ha aportado crecientes voldmenes de fuerza 

de trabajo al sector urbano; ha contribuido con la gen~ 

ración de divisas para financiar mauores montos de im-
portaciones que han servido como insumos industriales -

y, además, ha contribuido con niveles de ahorro interno 

para financiar el proceso industrial. 
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Esta supeditación de la agricultura se concret6 en el -
deterioro de los precios de los productos agrícolas, en 

especial de granos alimenticios b~sicos, componentes -
esenciales de los bienes salario. As! prácticamente a -
partir de la posguerra y hasta 1972, los precios de ga
rantía agrícolas nominales permanecieron sin cambios, 

por lo que su deterioro se fue agravando. Para tratar -
de .corregir este fen6meno, el Estado puso en marcha un 
ambicioso programa de inversiones en el sector rural y 

de creaci6n de infraestructura traducida en la apertura 
de zonas de riego. Este programa se complement6 a tra
v~s de la introducci6n de mejoras tecnol6gicas y semi
llas de alto rendimiento. 

Sin embargo, la apertura de zonas de riego, as! como -
el abasto de insumos,se concentró en unas cuantas regi2 
nes, en especial las situadas en el norte del país, oc! 
sionando una creciente polarizaci6n de la agricultura. 

Esta polarizaci6n se tradujo en la formaci6n de un sec
tor capitalista y uno de subsistencia o campesino, con 
diferentes estratos intermedios, confiriendo al sector 
agropecuario una gran heterogeneidad. 

El sector capitalista orient6 su producción a la conse
cusi6n de divisas mediante la producci6n de cultivos -
destinados al mercado externo, en tanto que el sector -
campesino qued6 supeditado a la producci6n de ma!z y -

frijol principalmente. 

Los aumentos en la producción agr!cola compensaron al -
productor capitalista, permitiendo que sus ingresos se 
elevaran, no obstante mantenerse el estancamiento en --
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los precios de garantía. Sin embargo, para tener acce-

so a los insumos e infraestructura que permitieran es

tos incrementos, fue necesario implementar diversas po 
líticas de apoyo, destacando la relativa al cr6dito 
agropecuario. 

El crédito agropecuario oficial a pesar de que en sus 
inicios intent6 beneficiar a los productores de esca
sos recursos, debido a las crecientes necesidades de -
incrementar la producci6n -en un principio para satis
facer la demanda externa y posteriormente para lograr 

la autosuficiencia alimentaria-, se canaliz6 a los pr2 
ductores con mayores posibilidades de elevar la produ~ 
ci6n, es decir, el sector capitalista. As! los mayores 

montos de recursos se dirigieron a las·regiones del -
norte del pa!s en donde se asientan productores comer
ciales, caracterizados por destinar una gran proporci6n 
de su producci6n al mercado. 

Por otra parte, la proporci6n de crédito destinado a -
los productores campesinos, se acompañ6 de medidas te.!! 
dientes a lograr su "modernización" sin tomar en cuen
ta la carencia de una infraestructura m!nima que les -
ayudara a garantizar la devoluci6n del préstamo. Esta 
situaci6n origin6 continuos montos de cartera vencida, 
hasta llegar a considerarlos como sujetos no merecedo
res del crédito. 

Posteriormente, la gran heterogeneidad y dispersi6n qe2 
gráfica de los productores originó fuertes compensaci2 
nes en el desarrollo del crédito agropecuario, no obs
tante contarse con una gran cobertura por parte del Si~ 
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tema Banrural y la Banca Comercial. Esto es explicable, 

principalmente, por la estructura agraria actual que -

contempla diversos estratos de productores y que no p~ 
rece haber sido tomada en cuenta. 

Las caracter!sticas de la agricultura mexicana mencio
nadas, como su dispersi6n geográfica y la gran aleato
reidad imperante, han motivado que una gran proporci6n 
del crédito se otorgue con vistas a una recuperaci6n -
rápida , que permita reducir los riesgos. De esta man~ 
ra, se observa una gran participaci6n del crédito de -
av!o dentro del total, crédito que no permite una cap! 
talizaci6n a largo plazo, en detrimento del crédito r~ 
faccionario. 

Lo anterior se ejemplifica al señalar que, entre 1976 
y 1983 el crédito de av!o otorgado por el Sistema Ban

rural represent6 más de las tres cuartas partes del t2 
tal de si crédito concedido en tanto que el refaccion~ 

rio alcanz6 apenas una quinta parte. Esta predominancia 

del crédito de av!o implica que Banrural no ha cumpli
do con sus funciones de banca de desarrollo que le han 
sido asignadas. 

Las fluctuaciones de la pol!tica econ6mica del régimen 
en turno han tenido'un fuerte impacto en el crédito 
agropecuario, impidiendo una planeaci6n que permita la 
elevaci6n de la producci6n. En términos generales, no 
obstante, es posible afirmar una tendencia a disminuir 
los montos de los créditos asignados al cultivo de pr~ 
duetos considerados rioritarios para la alimentaci6n -
de la gran mayor!a de la población. Es as! como, los -
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poblaci6n de mayores recursos·, ha orientado la pro
ducci6n agrícola a productos que satisfagan sus reque

rimientos nutricionales. De esta manera,se observa una 
tendencia a incrementar sustancialmente los montos de 
crédito asignados a cultivos utilizados como insumos -
en la ganader!a, como el sorgo y algunas oleaginosas. 
Además, los montos canalizados a la ganadería han au-
mentado su participaci6n en el total del cr~dito agro
pecuario. 

La reducci6n de ministraciones por hectárea debido al 
mayor aumento en la superficie, en comparaci6n con los 
logrados en los montos de crédito, implica la necesidad 
de reforzar las cuotas de crédito, en especial de ma!z 
y frijol, ya que su monto resulta insuficiente. Además 
esta asignaci6n deberá considerar la carencia de infr~ 
estructura de los cultivos que se practican en regiones 
campesinas. 

Por otra parte, los montos de.créditos de la banca pri 
vada (comercial) han reflejado los efectos de la crisis 
lo que se obs~rva a través de los descuentos efectuados 
vía FIRA. As! en 1983-1984, el total del crédito agro
pecuario otorgado por estas instituciones represent6 -
anicamente el 6.8% de su financiamiento total a la ec~ 
nom!a, en contra del 8.9% alcanzado en el periodo 1971-
1975. Este tipo de créditos, a semejanza de los ofici~ 
les, se ha canalizado en gran medida a productores de 
elevados ingresos y regiones con gran productividad. -
Los montos de crédito refaccionario, medidos a tra~és 
de descuentos FIRA, representan una proporción mínima · 
del total. 
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Considerando los elementos anteriores, resulta innega-
ble que, para el establecimiento de una adecuada polí
tica crediticia, deber4 tomarse en cuenta el grado de 
heterogeneidad existente entre los productores. A pesar 
de que existe una serie de estudios que intentan clasi 
ficar los diferentes tipos de productores1 éstas se han 
desarrollado para casos muy específicos y en ninguno -
de ellos para el crédito. Las pocas tipologías de pro
ductores desarrolladas para el uso de instituciones cr~ 
diticias (Banrural y FIRA), resulten deficientes al -
considerar básicamente el nivel de ingreso de los pro
ductores. 

La tipolog!a de productores a desarrollar deberá cont~ 
ner, m!nimamente, el nivel de ingreso de los producto
res, tenencia de la tierra, grado de mecanizaci6n, u
so de insumos, y como elemento adicional, posibles u
sos del suelo. En base a la tipología desarrollada, el 
crédito se otorgará a aquellos productores cuyo nivel 

. . 
de ingresos garantice su recuperabilidad. La importan
cia de este elemento permitirá diferenciar entre cré
dito agrícola y subsidio. Para el otorgamiento del pri 
mero deberá seguirse un criterio que permita su recu
perabilidad, en tanto que el segundo se otorga en tanto 
las condiciones que lo originan persisten. 

Resulta evidente que, de acuerdo a los resultados de 
la tipología, aquellos productores cuyos ingresos no 
alcancen a satisfacer sus necesidades mínimas de ali
mentaci6n, quedarán exclu!dos del otorgamiento del -
cr~dito, debido a la inexistencia de recursos que les 
permitan la generaci6n de excedentes, para la amortiz~ 
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ci6n del préstamo. Por tanto, deberán buscarse medidas 

alternativas que permitan mejorar su nivel de ingreso 

y bienestar, tales como una política de creaci6n de e!!! 

pleos, divulgación tecnol6gica e investigaci6n agrtco

la que permitan, a mediano o largo plazo, elevar sus -

niveles de producci6n y, por consiguiente, de ingresos. 

Aquellos productores cuyos ingresos actuales son sufi
cientes para su subsistencia y además obtienen un mar
gen excedentario, presentan mejores condiciones para -
el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales, ya 
que es posible lograr un aumento en la producci6n que 
les permitirta la amortizaci6n del crédito. El otorga
miento del crédito deberá complementarse con la contr~ 
taci6n de un seguro y una poI!tica de organizaci6n que 
les permita diversificar su producci6n mediante la 
conjunci6n de unidades pequeñas. En este estrato, las 

posibilidades de capitalizaci6n serán mayores si se 
les otorgan créditos refaccionarios, hecho que, a la 
fecha, no ha ocurrido. 

El crédito que se conceda a los productores con eleva

dos ingresos, y que se dedican a cultivos para la expoE, 
taci6n y consumo de los estratos poblacionales de may~ 
res recursos, deberá apegarse lo más posible a las corr 
diciones de mercado, es decir, las tasas de interés -
que se establezcan estarán en f unci6n de la prioridad 
otorgada a sus cultivos. As!, si esta producci6n se -

destina a satisfacer necesidades de granos básicos, P2 
drán establecerse tasas preferenciales y, en caso de -
orientarse a otro tipo de cultivos, principalmente de 
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exportaci6n, las tasas aplicables serán las vigentes -

en el mercado. 

Un elemento a considerar es el crédito a las activida

des pecuarias. Este deberá tomar en cuenta el tipo de 
productor y el destino de la producci6n. Tradicional
mente, el sector social de la ganadería, conformado -

por ejidatarios y pequeños propietarios, se dedica a 
la crianza del ganado, en tanto que el gran productor 
destina sus recursos a la compra de ganado para su -
engorda posterior. Por tanto, ésto resulta un elemen
to fundamental a considerar. Los apoyos que en materia 
de crédito se otorguen al subsector pecuario deberán 
impulsar la producci6n del sector social ganadero, a
yudándolos en su capitalizaci6n, a modo de permitirles 
continuar con el proceso de engorda, posterior a la -
crianza. 

No obstante lo expuesto anteriormente, no basta con la 

reorientaci6n de la política crediticia seguida hasta 
ahora, ya que ésta es únicamente uno de los instrumen
tos a considerar. Se requiere una adecúada coordina
ci6n con la pol!tica de seguro agropecuario que, hasta 
el momento, únicamente asegura la superficie habilita
da por el cr~dito, y no considera a los productores -

que no tienen acceso a éste, acentuando el riesgo de 
los productores que no trabajan con el sistema banca
rio. Además, es necesario lograr una mayor vinculaci6n 
con otro tipo de apoyos a la producción, como la de 
precios de garantía e inversi6n pública, puesto que u
no de los argumentos manejados para el otorgamiento de 
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créditos es el nivel de ingreso de los solicitantes. 

De esta manera, el nivel tradicionalmente reducido de 

los precios agrícolas, en especial de granos básicos, 

no es el adecuado. Por tanto, la coordinaci6n entre -

la política crediticia y la correspondiente a precios 

de garantía es necesaria a fin de no desestimular la 

producci6n, evitando la generaci6n de cartera vencida 

y favoreciendo la retenci6n de excedentes econ6micos 

que permitan el mejoramiento de las relaciones de in

tercambio con el resto de la economía. 

Paralelamente a la vinculaci6n de la política crediti

cia con la de precios de garantía, deber! impulsarse 

la organizaci6n, asistencia técnica y capacitaci6n, -

principalmente en aquellas regiones de productores de 

escasos recursos, pero con potencial que les permita, 

a mediano o largo plazo, incrementar su producci6n. 

Convertir al Sistema Banrural en el agente primordial 

de crédito agr.ícola permitir! un mejor uso de recursos 

y una mayor claridad y congruencia de la política cre

diticia, evitando mayores costos. No obstante, resulta 

necesario que se establezca una adecuada coordinaci6n 

de la acci6n gubernamental para el campo, partiendo de 

metas y objetivos previamente establecidos .. 

La operaci6n crediticia del Sistema Banrural debería ~ 

poyarse en otras dependencias e instituciones, a fin de 

evitar duplicidad en la operaci6n y en las responsabi

lidades. En este sentido, resulta esencial su coordin~ 

ci6n, fundamentalmente con la Secretaría de Agricultura 
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Y Recursos Hidráulicos para el encadenamiento de las 

actividades crediticias con las de infraestructura, -
extensi6n y producci6n que realiza esta Secretaría. 

Las actividades del Banco Nacional de Crédito Rural 

deberán programarse adecuadamente, calendarizando e 
identificando sus fuentes de recursos, destino del -
crédito, gastos de operaci6n, etc, lo que permitirá 
la autorizaci6n de los apoyos fiscales y presupues
tos vencidos, evitando generaci6n de cartera vencida 
con los consiguientes retrasos en las ministraciones. 

Con la conversi6n del Sistema Banrural en Banca Múl
tiple, se abre la posibilidad de crear un área pro
piamente bancaria, a partir de sus actividades de cap
taci6n y préstamos bancarios nominales, no de fomento. 
La cobertura nacional con que cuenta, y que no posee 

alguna otra instituci6n, le facilita esta posibilidad. 
En este sentido, los recursos obtenidos de fuentes de 
financiamiento más caras se aplicarían a tipos de cré
dito con mayor interés. 

Con la nacionalizaci6n de la banca, se hace necesario 
precisar el papel que seguirán los Fideicomisos Insti
tuidos en Relación con la Agricultura, creados para e~ 
timular la participaci6n de la banca privada en el o
torgamiento del crédito. En este sentido, el Sistema 
Banrural podría convertirse en el eje del crédito agr2 
pecuario, adoptando funciones de Banco Central Agrope
cuario, con lo que los descuentos que se realizan en 
F I R A se manejarían en el Sistema Banrural. 
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Por otra parte, si se decide continuar con F I R A, 

que no tiene la penetraci6n geográfica de Banrural, hf!. 

brá que considerar el tipo do clicntcl~ d~ usLc GlLi~c. 

No resulta conveniente que a esta instituci6n se le 

permita operar únicamente con la clientela "mala" y -

pasar a la banca comercial la clientela "buena", ya que 
tradicionalmente la banca oficial ha operado con pér

didas que aumentarían con dicha acci6n, agravando su -

situaci6n financiera, en detrimento de los productores 

temporaleros. 

La decisi6n que se adopte, en el sentido de reforza: al 

Sistema Banrural, o a F I R A, o la permanencia de am

bas instituciones deberá contemplar la irnposici6n de 

medidas que permitan la claridad en el uso de sus re

cursos. 

'Con todas estas proposiciones, se pretende aumentar la 

producci6n agrícola, privilegiando a las áreas tempor~ 

leras, pequeños propietarios y ejidatarios, as! corno -

la racionalizaci6n de la acci6n pública y la consolid~ 

ci6n del crédito rural. Si ~sto se logra, se evitarán 

erogaciones innecesarias que en la actualidad gravan a 
las finanzas nacionales y desvían recursos que podrían 
emplearse en diversas opciones para el desarrollo na

cional. 
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PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL CRSOITO TOTAL 070RGA!i0 POR EL SIGTEMA BANCARIO 

( Saldos on millones de pesos constantos, al 31 de diciembre. 1970•100 1 

T O T A L 

B/.NCA COXERCIAL 
SA~CA DE DESARROLLO 

ACTIVIOhDES AGROP~CUARIAS 
BANCA COXi?RCIAL 
Sll?ICA DE DESARROLLO 

INDUSTRIAS 
B:1NCA CO!'.ERCIAL 
l!A.'\CA DE DESARROLLO 

GERVIC!OS 
S:..'\CA co:--.:::RCIAL 
81<.'\CA DE DESARROLLO 

El · Preliminar 

1971-1975 

756,828 

H8,043 

308,785 

108,949 
39,767 
69,273 

313,837 
192,336 
121,501 

102,328 

66,192 
36,136 

' 
100.0 

59.2 
40.8 

14,4 

5,3 

9.2 

41,5 

25.4 
16.1 

13.S 

8.7 
4.8 

197G-l979 

813,650 

423.734 
384,916 

97, 353 
41,240 

56, 113 

301,83; 

167.608 
134,228 

148,066 
78,517 

69,549 

' 
100.0 

52.7 

47.J 

12.0 
5.1 
6 ,.9 

37.l 
?.O.Ji 

16.S 

18.1 
9.6 
8.5 

1980-1992 

l,001, 356 

507. 268' 
494,080 

95,761 
43, 830 
51, !IJ¡ 

331,569 
172,762 

158,805 

181,862 

102 ,977 
78,885 

\ 

100.0 

50.7 
49,3 

9.6 
4.4 
5.2 

33'. l 

17.3 

15.8 

18,2 

10.3 
7.9 

19a3-l9B4!?./ 

679,764 

327,821 

351,944 

44,826 
22,154 
22,G72 

213,425 

117,723 

95,702 

114 ,640 
65,295 
49,345 

\ 

100.0 

48.2 
51.8 

6.6 
'3, 3 

3.3 

31.4 
17.l 

14.1. 

16,9 

9.6 
7.l 

NOTA1 La surna·no da el total deb!do a que no ue consideran alguna• actividades, como lo• crldito• 
al goQierno, viviendaa de ir.ter61 social, etc. 

P~E1. Danco de M4xico. Infon:ia• Anual••· 



.qo BAl:l\URJ\L.- CP.ZOI'tOS OTORGADOS, ( Millonoa de puo& con•tanta1 1970•100 1 
O\ 

1 
Actividad y l!nea 1965-1969 ' 1970-1975 ' 1976-1979 ' 1980-1992 ' 1983 ' 
A, V I o s 16,769 78.2 26,078 6.6.1 27 ,053 "·' 23,955 73.1 6,335 77. 7 

1,9r!col11 19,339 15,599 4,625 
Ganadero 4,549 5,118 961 
Industrial '2,348 2,025 520 
Otros av!os 817 1,214 229 

REFACCIONARIOS 4,014 18.7 ... 4,910 12,4 6)509 18.4 7,2J6 22.1 1,539 18,9 

Ac;rtcola . ' 3,830 4,~29 876 
Canadaro 1,900 2,193 564 
A9ro-Industrial 636 552 78 

. Otros Rafaccionarios 142 163 21 

OTRO TIPO DE CREDITOS 653 3,1 8,478 21.5 1';76 7 5.0 1,563 .(,6 279 3.4 

T o T A L 21,436 100.0 39,466 100-.0 35., 329 100.0 32,754 100.0 C,153 100.0 

FUENTE& BJUlRURAL.• Direcciona& de Finanzas y Openci6n 

Ant~• de 19751 BNCA, a~c:c y BANAGRO, 



in 
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BA.~RURAL.- CR.EDITOS DE AVIO AGRICOI.A OTORGADOS. 19?1-1983 
( Millone1 de pe101 con1tantG1. 1970•100 1 

ACTIVIDAD Y LINEA 1971-1975 ' l976-l9H ' · UB0-19&2 ' 1983 ' 
i'41.IY.E!tA l'RIORIOAO ~,946 25.8 4,333 22.4 5,9U 37.!I • 1,45.2 31.4 

Ma1l 3,020 19.8 3,338 17.3 4,424 28,4 1,147 24.8 
Fri.jol S46 6.0 995 5.l 1,490 9,5 305 6.6 

SEGUNDA PRIORIDAD S,549 36. 3 6,146 31.8 4,956 31.B 1,950 42.2 

Tri90 1,706 11. 2 2,074 10.7 1,594 10.2 713 15. ~ . 
Arroz 690 4.5 575 3.0 '62G 4,0 207 4.5 
C:1rtamo 498 3.3 630 3.3 316 2.0 77 l. 7 
Soya 739 5,2 534 2.8 540 l.5 293 6.3 
Ajonjolt 327 2.1 295 1.5 173 1.1 54 1.2 
Sorgo 1,538 10.1 2,039 10.5 1,707 10.9 606 13.l 

TERCERA PRIORIDAD 5,776 37. 8 8,860 45.8 4,730 30,3 1,224 26.S 

Al!alfa 229 1.2. lll o .e 36 o.e 
i\lgodOn s, 776 37.8 4°,685 24.2 2,171 13.9 526 11. 4 
Papa 134 0,7 165 1.1 •2 0.9 
Otros Cultivos J,812 19.7 2,263 13.5 620 ll.• 

T o T __ ll_ L_ - - 15 2ñ6 100.0 ____ ll_J39 100.0 15_._5_9_9 _____ _100.0 4,'625 100,0 

FUENTE; BANRUllAL.- Direccione• de Finanzaa y Operaci6n. 

Ante1 de 19751 llANRURAL, llANAGRICOL& y llANAGRO, 



ID 
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BANRURAL.- SUPERFICIE HABILITADA POR TIPO DB CULTIVOS 

( Mil•• de heet&rea1 J 

TIPO DE CREDITO 1976-1979 ' 1910-1912 • 1!183 ' 
PRIMIRA PRIORIDAD 7,218 •. 45.!I 11,681 59.0 3,21:1· 54,3 

Mah 5,384 34.2 1,677 43.1 2,424 40.1 
Frijol 1,834 11. 7 3,004 15.2 858 14.2 

SEGUNDA PRIORIDAD 5,243 33,3 5,567 28.1 1,96!1 32.6 

Trigo 1,293 8.2 1,346 ·6.8 471 7.8 
/ Arroz 276 1.8 380 1.!I 128 2.1 

, , C~rtamo 641 4.1 586 3.0 251 4.2 
Soya 391 2.5 363 1.1 187. 3.1 
Ajonjolt 378 2.4 276 1.4 77 1.3 
Sorgo 2,264 14.4 2,616 13.2 856 14.2 

TERCERA PRIORIDAD 3,257 20,7 2,551 12.!I 792 13.l 

Alfalfa 109 0.7 105 0.5 32 0.5 
Algoddn 752 4.8 465 2.3 116 1.9 
Papa 28 0.2 28 0.1 10 0.2 
Otros cultivos 2,368 15,0 l,!153 9.9 634 10.5 

TOTAL AVIO AGRICOLA 15,, 737 100.0 19, 799 100.0 6,D43 100.0 

FUENTB1 BAHRURAL. Dir1eeione1 de Finan••• y Operacidn. 



BAl¡RURAL.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL CREDITO OTORGADO 
,.... ; 

"' ( Millones de pesos conatante1, 1970•100 

S:JCURSAL 1976-1979 • 1960-1982 • • 1983 ' 
NOROESTE 7,189 20.3 5,932 18.2 1, 773 U.7 
NORTE 1,749 5.1 2,204 6.7 761 9.3 
cc::TRO t;ORTE 4,367 12.4 3,219 9.8 483 5.9 
NORESTE 2,232 6.3 2,345 7.2 707 1.7 
PACIFICO NORTE 3,449 9.8 2,912 8.9 887 . 10.9· 
OCCIDENTC: l ,717 4.9 2,060 6.3 445 5.5 

* . .''. CENTRO 2,035 5.8 2,173 6.6 588 7.2 
PACIFICO SUR 3,330 9.4 2,398 7.3 561 6.9 

,,/' CENTRO St:R 1,884 5.3 1,710 5.2 388 4.8 

C:O!.FO 3,132 8.9 3,628 11.1 581 7.1 

PENUISUL.'\R 1,783 5.0 1,520 4.7 379 4.6 

ISTXO 2,413 6.8 2,583 7.9 600 7.4 

T o T A L 35,329 100.0 32,683 1.00.0 8,1·54 100.0 

FUENTEz BA.~RURAI..- Direccionas de Finanzas y Oparaci6n. 



co 
O\ B1'\l¡RURAL,• DISTRIBUCION REG:o::AL DE LJ\ SUPj¡RFICIE llAl.IILITADA 

( Millonaa de Hectareaa ) 

1976-1979 • 1980-1982 • ' 1983 • 
NOROESTE 1,607 10.2 1,377 7.0 458 .7.6 
NORTE 1,599 10.2 1,754 8.9 562 9,3 
CENTRO NORTE 1,419 9.0 1,983 10.0 527 8.7 
NORESTE 2, 103 13.4 3,149 15.9 I.,111 18.4 
PACIFICO ~ORTE 1,742 11.1 1,997 10.l 643 10.6 
OCCIDENTE 972 6.2 1,470 7,4 295 4.9 
CENTRO 1,311 8.3 1,377 7,.0 461 7.6 
PACIFICO SUR 1,681 10. 7' 1,854 9.4 469 7.1 
CENTRO SUR 930 5,9 1,362 6.9 450 7.4 
GOLFO 700 4.4 1,197 6.0 288 4.8 
PENINSULAR 681 4,3 883 4,5 289 4.8 
ISTMO 992 6.3 1,391 7.1 02 8.1 

T ,O T A L 15,737' 100.0 19,799' 100.0 '·ºº 100.0 

FUENTE a BANRURAL. DireccionH de Pinan1&1 y Operacidn· •. 
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BANCO NACIONAL DE CREOITO AGRICOLA, PRESTAMOS ANUALES OPERADOS 

(miles de pesos constantes 1970=100 ). 

AROS TOTALES AVIO \ REFACCIONARIOS ' OTROS • 
1936 132,244 67,988 si.o 41,942 31.5 23,314 17.5 
1937 184,292 123,915 67.3 55.198 29.9 5,179 2.8 
1938 103,604 85,378 82.4 14.486 14.0 3, 739 3.6 
1939 55,611 45,097 81.0 9,345 16.8 1,177 2.2 
1940 53,415 40,898 76.5 11,610 21.8 907 l. 7 
1941 56,900 42,142 74.0 12,708 22.4 2,058 3.6 
1942 401,818 60,727 15.2 16,136 4.0 324,954 so.a 
1943 697,948 64,645 9.3 24,277 3.5 609,032 87.2 
1944 538,043 . 63,411 u.e 26,638 4.9 448,000 83.3 
1945 560,023 69,136 12.3 35,423 6.3 455,459 81.4 
1946 497,129 49,425 9.9 i5,886 5.3 421,821 84.8 
1947 390,603 62,670 16.1 45,070 11.5 282,863 72.4 
1948 419,840 86,381 20.6 117,687 28.0 215,772 51.4 
1949 437,776 176,882 40.4 135,508 30.9 125,383 28.7 
1950 544,494 185,964 34.l 128.361 23.6 230,169 42.3 
1951 407,643 142,091 34.9 137,775 33.8 127,928 31.3 
1952 471,241 146,952 31.2 89,546 19.0 234, 745 49.8 
1953 549,411 371,365 67.6 57.032 10.4 121,014 22.0 
1954 G33,532 413,328 65.2 84,025 13.3 136,182 21.5 
1955 661,695 467,784 70.7 126,691 19.2 67,217 10.1 
1956 747, 703 477,396 63.9 202,741 27.1 67,568 9.0 
1057 755,353 464,192 61.4 220,272 29.2 70,891 9.4 
1958 569,724 426,670 74.9 55,148 9.7 117,904 . 15.4 
1959 691,047 474,899 68. 7 177,766 25.7 38,382 5.6 
1960 732,632 495,763 6T. 7 173,366 23.7 63,504 8.6 
1961 817,974 627,230 76.6 111,221 13.7 79,523 9.7 
1962 . 962,836 784,168° Bl.J 121,008 12.7 57,659 6.0 
1963 1,175,441 916,843 . 77.8 128,028 11.0 130,571 11.2 
1964 1,171,021 983,583 84.0 81,959 7.0 105,481 9.0 
1965 1,276,058 991,891 77.8. 85,301 6.6 198,867 15.6 
1966 1,227,759 l,005,252 82.0 77,523 6.2 144,984 u.e 
1967 1,134,425 979,366 86,3 110,848 9.8 44,211 3.9 
1968 810,755 722,839 89.l 44,660 5.6 43,255 5.3 
1969 709,611 620,290 87.4 34,963 4.9 54,257 7.7 
1970 925,773 816,728 88.2 .63,657 6.9 45,388 4.9 
1971 1,041,548 936,803 89.9 50,021 4.1 54,725 5.3 

FIEftE: Centro de Inve•ti9acionea Aqraria•, E•t:ructura a9raria y 
deearrollo a9r!cola en MA!xico, ... xico, 1974. 
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BANCO NACIONAL DB CREDITO EJIDAL.- PRESTAMOS ANUALES OPERADOS 

( •iles de pesos constantes 1970•100 ) 

MIOS TOTALES AVIO • m'Mx:IawlIO!l •• OTllOs!/ • 
1936 270,67C 1'8,140 SC.7 73,209 27.1 C9,314 18.2 
1937 781,887 C54,698 58.2 188,0C7 2c.o 139,9C2 17.2 
1938 571,550 C67,757 81.8 61,32C 10.8 C2,C68 7.4 
1939 541,389 C39, 735 81.2 94,C69 17.5 7,186 1.3 
1940 501,263 C23,831 8C.6 73,517 14.6 3,907 ·0:9 
19U 528,SOO 464,350 87.9 62,408 u.e 1,742 0.3 
1942 515,tl9 437,326 84.9 62,386 12.1 15,735 3.0 
1943 666,174 501,045 75.2 59,645 9.0 105,484 15.8 
19te 523,889 443,744 84.8 52,614 10.l 27,546 5.2 
1945 494,468 414,823 73.6 521414 9.3 27,227 17.l 
19'6 468,432 389,689 83.1 45,175 9.7 33,564 7.2 
19'7 597, 720 511,523 85.6 62,683 10.5 23,513 3.9 
1948 609,W 554,977 91.1 40,231. ' 6.6 14,225 2.3 
1949 668,925 525,991 78.7 131,268 19.6 11,666 1.7 
1950 603,932 546,964 90.5 43,802 7.3 13,166 2.2 
1951 691,512 593,557 85.9 83,203 12.0 14,822 2.1 
1952 620,280 518,096 83.5 92,959 15.0 9,225 1.5 
1953 969,570 820,868 84.6 126,965 13.2 21,737 2.2 
1954 1,135,035 978,330 86.2 120,079 10.6 36,626 3.2 
1955 1,123, 'TTI) 977,468 87.1 121,242 10.7 25,059 2.2 
1956 1,447,137 1,117.161 77.2 142,297 9.8 117,679 13,0 
1957 1,371,911 !N3,837 68.1 108,524 7.9 319,550 23.3 
1951 ,1,266,713 901,555 71.2 116,260 9.2 248,898 19.6 
1959 1,599,803 1,193,'68 74;6 194,639 12.2 211,696 13.2 
1960 l,764,U4 1,300,847 73.7 176,554 10.0 286,723 16.3 
1961 1,322,404 1,105,191 83.5 122,951 9.4 94,262 7.1 
1962 973,475 713,820 80.6 125,995 12.9 63,660 6.5 
1963 1,287,911 915,167 71.0 250,643 19.5 122,108 9.5 
19'4 1,480,535 1,076,642 72.7 296,837 20.0 107,056 7.3 
1965 1,237,112 1,051,416 70.5 187,515 16.1 
1966 1,242,220 1,082,723 ' 86.3 155,606 13.4 3,890 O.l 
1967 1,237,IZO 1,059,956 82.l 176,529 17.5 2,447 0.2 
1961 1,341,426 1,159,935 79.8 187,405 19.5 1,086 0.7 
1969 1,505,120 1,246,499 10.8 257,994 19.1 627 0.1 
1170 1,711,000 1,334,000 78.0 374,000 21.9 3,000 0.2 
1971 2,048,ICM 1,646,890 80.t 396,172 19.l 4,715 0.2 

!1 Incluye Direc::toll, lipotecarioa y Prendarios. 

rullftBI Centro de Investi91ciones Al¡raria• Estructura a9raria y desarrollo 
.,.rlcola en 1"•ico, lltxico, 1974. 
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FONDO DE GARANTIA Y FOMt:NTQ. PARA LA AGRICULTURA, GAUADERIA Y AVICULTURA 

( millones de pesos constantes, 1970al00 1 

T o T A L. AGRICULTURA GANADERIA OTRosY 
mis Stl9. AVIO REFAC- SIMA AVIO REFAC- scw. AVIO REf'llC- Stlt't. AVIO JU'.AC -

OIXl'WIIO CIOOAIUO CICt~.RIO CICIWIIO 

1956 10.2 5.0 5.2 5.6 4.7 0.9 0.3 0.3 4.3 4.3 
1957 56.7 :31;9 24.9 46.7 27.2 19.5 5.7 3.9 1.a 4.4 o.a 3.6 
195a 137.0 117.3 19.7 121.4 lll.4 10.0 13.0 4.2 a.a 2.6 1.7 0.9 
1959 156.0 105.8 50.2 112.3 93.5 la.8 33.9 8.3 25.6 9.a 4.0 5.8 
1960 299.7 111.9 187.9 101.9 85.9 16.1 193.0 26.0 167.0 4.7 4.7 
1961 257.0 115.3 141.2 91.6 83.9 7.7 158.3 30.7 127.6 6.7 0.1 6.0 
1962 251.5 150.0 101.5 109.8 105.3 4.5 139.3 44.3 95.0 2.s 0.4 2.1 
1963 290.6 130.7 159.9 123.3 95.0 28.3 164.4 .· 35.2 129.2 2.9 o.s 2.4 
1964 444.6 117.0 327.6 163.9 87.0 76.9 280.0 30.0 250.0. 0.7 0.1 
1965 618.9 137.1 481.8 301.4 107,5 193.9 316.7 29.5 287.2 0.7 0.1 0.6 
1966 707.6 259.3 448.3 360.4 :?05.3 155.1 339.0 52.4 286.6 8.1 1.6 6.5 
1967 871.6 246.6 625.0 307.7 205.0 165. 7 432.9 41.6 291.3 68.0 21.6 46.4 
1968 1,238.7 481.3 757.3 686.4 393.5 292.9 464.0 87.B 376.2 88.2 28.6 59.6 
1969 1,280.7 492.6 788.l 663.1 388.8 274.3 560.l 103.8 456.3 57.5 57.5 
1970." 1,369.2 553.0 816.2 643.3 359.2 284.l 666.4 193.8 472.6 59.5 59.5 

. 1971 1,432.9 612.l 820.8 610.2 324. 7 235.5 806.4 287.3 :il9.1 16.2 16.2 

y Incluye avicultura, vid, fruticultura e inch.ultrias. 

!'lBft'EI cmtro de xnwstiqaciales Agrarias, Estructura ltqraria y Deunollo Agdcola en 
Ml!xico, Fa1dD dl!I 011tura E.oan&dca.~, 1974. 
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FU.A1 CREDITOS DESCONTADOS POR PROGIW'.J\S DE FlllANCIAHIBllTO, AVW Y RZFACCIONAJUO 

Millones de peaoa conntantea. 1970•100 ) 

PROG!IN' .. , PRODCCTORZG DE BAJOS INGRESOS 

PERIODOS Y.AS DB 5 HAS 
TOTAL ' SUBTO'.L'AL• •· HASTA !i . HAS ' ' HASTA U . HAI . 

1956-1959 355.1 100.0 101·0 28.4 lOLO 

1960-1964 1,525.9 100.0 569.9 37.3 163.3 10.7 40'·'· 
19i5-196!1 4,853.6 100.0 2, 771.2 57 .1 675.3 13.9 2,096.0. 

1970-1975 11,255,2 100.0 5,726.7 50.9 1,552.0 13.1 . 4,175,0. 

• Racuraoa proveniente• de1 Prdutamo1 AID,SIRJ' y Recur101 Normal11 

•• Recuraoa proveniente• 411 PrbtUIOa BIRP y R1·cur1oa No~lea · 

FUEN'l'BI FIRA.- Infonie Anual 1975. 

PnOGRAMA PRODUC'IORBS 

DE INGRESOS M~DIOS •• 

' MAS Di:: 25 HAS--:' ' 

21.4 . 254.1 71., 
26.6 956.0 . 62.7 
u.2 2,082.4 U.9 
37.1 5,521.2 49.1 . 
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FIRA.RESUMEN DE CREDITOS DESCONTADOS POR 

CLASES Y W!AS DE ACTIVIDAD 

( Millooes de pesos cor1stantes. 1970=100 ) 

1980-1982 ' 1983-1984 ' 
'rorAL GmERAI. 21,160.0 100.0 12,863.6 100.0 

Ref aocialario 9,650.7 45.6 . 4,135.5 32.1 

Avto 11,509.3 54.4 8,722.6 67.8 

I. BASicnJ PARA IA ALIMEHDICIW 17,801.7 84.l 10,802.7 84.0 

l. Agricultura 11,119. 7 52.6 6,098.4 47.4 

A. CUltivos ~I 8,598.9 40.6 4,581.3 35.6 

- Grl!IDI alimentic.iol 5,882.5 27.8 3,430.8 26.7 
( trigo, aaS:z, frijol,arroz, y ot.rol 1 

- Oleagimlu 
( AjanjoU, cacahuate, -Ula de algot5&1, 

2,7Ui.t 12.8 l,150.6 8.9 

mya, c:artm>, etc. ) 

B. Foaaju 1,246.7 5.9 921.8 7.2 

( tcmJO, Mfz, awna, ceblda, alfalfa, 
putizalel 1 • 

C. Plantacicne1 y CUltivos PereMel 1,274.0 6.0 595.3. 4.6 

2. Ganader1a 6,u2:0 31.6 t,704~3 36.6 

:n. llGR)nlXSl'RIAS 1,686.2 8.0 1,216.4 9.5 

III, EXPtRJW:lQf y ano; 1,672.2 7.9 139.1 6.5 

CIFRA IE CXN:ILIJICICll ESTADISTICA !/ 5.5 

y Palrliente de desagiegaci.&l 

nEIIE: rJM. lnfozml Anualel 
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CREDITO AGRICOl'..A OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO PRIVADO 

( millones de pesos constantes. 1970=100 ) 

AROS TOTALES AGROPECUARIO • OTROS •• SEC'l'.ORES 

1943 4,413 .677 15.3 3,735 84.6 
1944 3,981 .6'Z6 17.0 3,304 83.0 
1945 4,427 6!11, 15.6 3,736 84.4 
1946 3,607 4G4 12.9 3,143 87.1 
1947 6,937 510 07.4 6,427 92.6 
1948 8,443 .107 08.4 7,736 91.6 
1949 10,265 .. 871 08.5 9,394 91.5 
1950 11,136 1,003 09.0 10,133 91.0 
1951 11,817 1,158 09.8 10,658 90.2 
1952 11,899 1,229 10.l 10.670 89.7 
1953 13,566 1,510 11.1 12.055 88.9 
1954 16,436 2,205 13.4 U,232 86.6 
1955 U,888 1,885 15.9 10,004 84.1 
1956 14,417 2,125 14.7 12,292 85.3 
1957 16,049 2,416 15.1 13,633 84.9 
1958 14,148 2,189 15.5 11,958 84.5 
1959 16,644 2,736 16.4 13,908 83.6 
1960 16,092 3,287 20.4 16,089 loo.o 
1961 21,240 2,!Ml 13.8: 18,299 86.2 
1962 21,988 2,893 13.2 19,095 86.8 
1963 24,123 4,949 20.5 19,175 79.5 
1964 24,459 7,174 29.3 17,285 70.7 
1965 29,089 6,394 22.0 22,694 78.0 
1966 32,828 6,716 20.5 26,112 79.5 
1967 36,106 6,222 17.2 29,883 82.8 
1968 40,523 5,673 14.0 34,850 86.0 
196!1 50,368 5,086 10.1 45,282 89.9 
1970 

!I %11:1~: MI.nada, llllllSt.ria. y 'o:imxcio 

lmHD!:t Ol!nt:ro de Invfttiq.acionn lqnriu, EstN:tura Agraria '/ Deanollo Agrtcola 
en Ml!ldco, Ml!xioo, 1974. . 
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