
UNIVERSIDAD 

FACULTAD DE ECONOMIA 

LA CONTRIBUCION DEL CREDITO AGRICOLA, 
EN LA PRODUCCION DEL MAIZ EN MEXICO, 

EN EL PERIODO 1985 - 1993 

T E s 1 s 
Oa• pua obtener el titalo de 
LICENCIADO EN ECONOMIA 
p r e s e D 

OLGA SAHDOVAL 

México. D. F. 
TESIS CON 

FALLA DE ORICD 

t a 

GARCIA 

1996 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Dedico-. llOSis coa_.,.. a la_... de mi padre 

lloFlio s.ndoval Vlsaino. 

A mi llMldrc y hermanos cambi<!n con mucho carillo 

M9rfa Luila OUola Vda. ... Sandoval 

JtoFlio 
Javier 

Lucía 

A a llli-.-., y_. Emcsto Fiadlerck> la Vqa coa amor.-'"""'º 
~su llpOYO yc:omprauicln. 

.... 



AmiueOOl'cletmiselLic. RaymundoMonolea....,-porou--



~~por su mpoyo y compnoú<ln tanto a mi jefe y amiao Dr. Raúl 

Oan:fa Barrios. como a mi ami&<> Mtro. Efrafn Bringas IUbago 

Al Mtro. Jolm Scott por su llPDYº· 

A mía -isoa su mpoyo y admulo Mtro. IMclOr Robles Vúquez. Dr. David Mayer 

Fouu.ca. Actu8rio Julio..._ Alvando, lq Antonio Tones Toscano, Sr. Fennln 

TOlft& Pmchcco, Sr. Jolll! Luis Pichanlo Arias, y Aurora Franco Navanetc. 



INDICE 

INTRODUCCION 

Capl- 1: A'"61l8h .... Aplctd .. ra --· ..... .._ Asrarl- 'Y 
Apical-• e- - c-po -y •- MN-•- A11 ......... _M sau_._ 

1.- _,_ IEc:ooo6mlca a Nl•el Nadomal 
11.- LaC ...... _C __ 

111.- -.-_ Asrart-. 
IV.- llefo..- Apfcol-. 
V.- N-•- Aller-11•-
VI.- _.,_... de 1- ...r- Sall-

Capftulo 11: Polftlca• Crediticia• con el Objetivo de 
Incrementar la Productividad en el c-po. Repercual6n en 
la Producd6n del Mafz.. 

1 .• aetorm- Ecoa6..ac.. Neelo_I_,, ••• re .. rc•tl•ron •• el 
-Fl-rode•......-.l. 

11-1-de la .. Yallld6ol de ·-N-- de Cridllo -ral 
<•••raral). 
111.- M-lleaclo-. 

IV.- F-- al-•- de 11---lo 
Capítulo 111: El mafa y loa productorea maicero• como 
ejemplo de la erial• y de la necesidad de cambios.. 

1.- La produc:c:l6a de mala -y la reduc:c:l6n de crédito a los 
prod•clore•. 



U.- L- llerr.. ........... _ ~ producd6n obtenld• •l• cridl- de .._..... 
Dl.•PI • el• ........... - M••lco. 
IV.- El -- - ..... ~ eL TLC 

Capltulo IV.- Proca•po y la Polftlca de compen•aclone• a 
prod•ctares pobres: Pronasol 

BlblloSrafta 



INTaODUCCION. 

Al maíz se le denomina en la nomenclatura cienlfraca Zea-mays. en slntcsia sipiftca a 

quien da y suslenta la vida. - ea un paaco aipnie de la f11111ilia ele lu aramfneas. que 
se puede sembrar en forma mixaa o individual: en el primer caso completa la dieta de 

loa productores al in&ercalar productos icomo calabaza o frijol; así como en ouas 
ocasiones a b'avc!& de permitir el crecimiento de hierbas silvestres. y por el otro 
posibilita la siembra repetitiva en la misma tlena; finalmenie el aeaundo pennite la 
utiliución de los especias ia&ermcdioa para inln>ducir maquinaria. e iaualmen&e es el 
mh ulili- en lu pucelaa '6cnlf".-S. 

El maíz ha sido y llCd el principal alimento del pueblo mexicano. siendo relevanle no 
solo por su base alimenticia. también ha inOuido en la cultura. en la educación. y en el 
desanollo del pala. y por supuesto es et cultivo al cual se dedican a producir el mayor 
ndmen> de campéSinos. ocupando por consigulenie la mayor CJ<tenaidn terrilOrial; por 
lo cual ea muy importanlle ..,1icar una poUlica crediticia ef"ocienie • .,.... capitalizar en el 
mas cono plazo poaible. vfa c~ito a los productores de dicho cultivo. para 
incorporarlos a loa avancca tecnolóaic:os. Con el fin de que en ronna económica y 
90CiaJ no 11ea11 afee.-• en fonna -tica esaos producl<>nos por el Tratado ele Libre 
Comercio (l'LC). 

En la realiz.ci6n de este tesis ac clcacribcn alaunos de los resultados de la teoría 
neoclbica implementada por .-o de reformas al S-a N11Cional de Cnl!diao Rural 
y al Secaor Apfcola. cen..-nos en el esllldio del cullivo de maíz. Para dicha teorfa. 
la compelleneia fav.,..,.,.. la ef"ociencia en la economfa. por lo que apoyan la implantación 
del libre men:ado en -leo. y a fin de lasnrl<> eliminan lm subsidios indiftleaos. a las 
.,.._..ies y.....,.., la aperwna del púa al comercio inlemllCionaL 

Paniéndo de considerar dos teoñas la producida por Levy. Santiago y van 
Winjnberaen y la de Calva. .J<>K Luis. La primera fundamentada en un C.UCulo de 



COSllOa f"ucalea de loa subsidios.. concluye que se deben cambiar por el otorgamiento de 
sut.idios .W...:-con el pmpó&ito de reducir el monto erogado y dirigirlos realmenlC a 
quienes mú lo nocesi1a11. por lo que considera su propuesta como una polftica para 
aliviar la pobreza. con costos sociales mínimos. todos sus argumentos los encamina a 
consiclenr positivo que el pala entre al TLC. La ser;unda teoría se fundamenta a uavés 
de una muea&ra eatralif'icada. compadndo los costos de producción del maíz. de 

Ea&adoa Unidos con loa de .Vitk:o. y que en caso de entrar al u-atado sólo podrá 
subaialir la producción en csuas úcas. y las ventajas comparativas desfavorables ar-. los prod~ al ..,..,ºde una tendencia a cero producción. 

Inicia eme estudio <:0n et hecho de que ~Jlico entró al TLC. y el cn!dito-subsidio se 
1ran&fonn6 .,.... operar en fonna comercial. y alsunos de los clientes de Banco 
Nacional de Cro!dilO Rural. S.N.C. se les negó el acceso al cn!dilO y se les apoya 
a<:uaalmentc con subsidia. dift>ctos PROCAMPO y PRONASOL. ae describe en forma 
amplia el funcionamicn&o de este nuevo esquema. Y a lo largo del trabajo resalta las 
variables que condujeron a la elevación de los costos de producción del maíz en 
Meaico. que ya de por si en relación a Es&ados Unidos seglln el estudio de Calva eran 
alioa. sin pretender bacer la compan.:ión con los costos de Estados Unidos. solo para 
enflllizar como .., -fü:io a los grandes productores. afecdndose a los campesinos 
con laarefonnaa-y la_._ al tratado. 

El eatud.io es b'•icameate bibliosr6f".co. y se elaboraron aJsunas entrevistas. La 
apon.81:i6n al tema ea impon.ame. debido a ser novedoso. porque aunque existen 
mucllos ea:ri-~ coo el cultivo del maíz. No obstante hay escasos trabajos 

y muy dispersos sobre cn!dito. así como de maíz. en relación con el cn!dito sólo 
alpanos e....,._ por BANRURAL. y sólo se encontró un artículo en una revista. y 

al-i- en alSU- tc:&IOll. lo que lo hace novedoso. Aunque el f"m es modesto pues 
sólo swetendc otoraar una bue pana futuros uabajos de invcstiaación que pretendan 
...,....__en el 11Cnta. 

El objclivo es describir los elementos que llevaron a la contradicción de una reducción 
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en et cr&lito-subsidio conjunlamente con una elevación de la prodw:cl.6n. ~ae 
de la hipótesis de que de no apoy-lcs con c~ilD dejarfan de pn>ducirlo, para 
orientarse a ta producción de cultivos mú rentables o quedarfan deaempleados. 
situación que escaba llevando al pa(s al <k!f"lcit de es1e cultivo, y la salida de divisas vía 
imponaciones. lo cual anular{a en gt'an medida loa bcnef"'M:ioa obtenidos de los 
productos e11.ponados. con et consiauiente rieaao que pl'Oducil'fa el depender del 
mercado e11.tcrno para cubrir la demanda de un producao de conaumo Maico. ya que 
pudieran e>tistir presiones poUticas hacia M6aico, pot' la necesidad de cubrir la 
demanda del cullivo. desde alzas de precios. haata ac:eps.ar obtiaadamenlc 
ncgocillcionca dcsfavorablea al pa(s o e1<poncnc a.., dcabulD. 

Esta tesis eat& eatructurada en cuatro capfluloa. en el primero _, dcm:ribcn tu 
Refonnas Aararias y Apfcolas' sus repercusiones en el -· priacipalmen"' en los 
prodtlCIDrCS maiceros, y como btas propician la desaparición --del campcaino 
(en es1e caso maicero). cambio en aua objeti- de luclla. a.,_ princlpelmen"' de la 
reducción de los subsidios dirigidos al sector y del impub6 de la cancenll'aeión de la 
lierra y el fonalecimlento al rniomo tiempo de los prod...,..,._ ~Uf como el 
daplaz.amlenlD de - óltimos hecia la prodt1CCi6n del cultivo de mafz. p<X los altos 
precios de IJ&l'llllti& eatablecidos para dicho cultivo. "-"' al ~ c:apfhllo ae -ta -desripción de las RdormaaCnoditieiu.........,_ priDl:ipalml:nl por el 
BANRURAL con el prop6sil0 de mostrar las condicW- del Cl6til0 para los 
producuxca maiceros en et periodo de estudio. debido a q.., - ...,._....,sujetas 
a las condk:ionoa de las a-Refonnu AsrfColu y Apwiu. .......,.i.> las primens 
por 11p<>yar primonlialme~ a los productora '-Ucolas y frudl:olaa. y las oeguadas 
por la concenll'Si6n de la tierra. 

Finalmente. se describen las fuentes alternativas de financiam.icnto a donde han 
acudido parte de los productores desplaudos o que nunca hlvic:n>a a«:cao al sisaema 

formal de Cl6ti1D BANRURAL. En el tercero oe - la nodu<lcidn de loa monlOa de 
c~ilO otorpdos vfa BANRUR.AL por entidad Cedera6va pwa la habilitación de 
ticnas: asf como la producción estimada de matz.. con el pl'ClpdUto de obaervar la 
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repercusión en loa productores maiceros. l•ualmcnlC ... .....,. de los imPllCIOs del TLC. 
sobno los productores maiceros. Por llltimo ae describe la nueva polflk:a de subsidios 
directos diripda a los productores pobres y los desplazados por BANRURAL a través 
de PROCAMPO y PRONASOL. con el propósito de man_,. estable soci .. mcntc al 
campo y evitar una caída w:nipnosa en la producci6n de mal'z. 
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CAPITULO 1 
aEl"ORMAS AGRARIAS Y AGRICOLAS: CRISIS DEL CAMPO Y LAS 
NNUEVAS ALTERNATIVASM SALINISTAS. 

Anteriormente al n!aimen salinista el impulso a la competitividad en la prod1K:Ción de 

maíz se pre&cndió loarar a través del crédito subsidiado. de la Revolución Verdel .. 
apoyos en aaia&encia tknica. lec:noloa:ía .. insumos. infraestructura. y subsidios vía 
precios de aarantl&. A nivel macroecondmico los antecedentes de las refonnas 
aalinia&aa m'- sobn:aalientes fueron Jos aju.saes que se realizaron en el presupuesto del 
palO públic:o. y que úCIClaron al _,..,.. qrfcola. 

El primero ., realizó de 1•2-IMT por un acuerdo establecido con el Fondo 
Monetario lntemaciona12, por medio del cual se redujo en gran medida el ¡¡asto, los 
rubros afecllldoa en el -.::tor mencionado fueron, la reduccic!n del cn!dito subsidiado a 
--de BANRURAL. la inversión pública y asislencia 16cnica propoR:ionada por la 
SARH. aaf como las compras de sranos por parte de Cona.supo. a excepción del 
cullivo de maíz: En loa allos 1-.. y 1'95 lapso intermedio del periodo mencionado 
fue ejccua.do un ajuale de acau m.apilUd praen"8doae un incnmienl6 en los precios de.....,.,. y un aumealO en la aupeñlCie habililada por BANRURAL y f"malmente en 
1'95 la criais pell'Olera obli¡¡ó a reducir profundamente el ¡¡asto y subsidios al secaor 
.. -uario. Durance el se¡¡undo periodo 1-19.94 con el Presidente Salinas de 
Oonari ae intent6 loarar et c:n:cimicnto sostcnido y con estabilidad de precios. basado 
en loa supuestos de que la concentración de la riqueza. junto con Ja propensión al 

ILa Revolución Verde la inició el noncamericano Norman Bourlaug con el 
deacubrimicnto de nuevas variedades sinléticas de semillas mejoradas y en México se 

==~~~~~U::.i:idn ~~~:1~ :::!•:..;r:!~=~c~~;::na:;: 
loa <:aama apfi:olaa .., polarizaron ..... las clases sociales en el campo. 
2~ f"umado a fines de 1982, renovado pcriódicamcnle. 
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ahorro y bajas tasas de interés eran los elementos ideales en el incremento de la 
inversión. 

Un ·programa importante implemenUldo con este f"ln fue el Pacto pano la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico (PECE) instrumendndose durante 1-.1993 en seis 
renovaciones continuas. siendo sus principales disposiciones el congelamiento de los 
prec:ios de los bienes búicos. de los precios de auanda. el de los salarios y el del tipo 
de cambio. a fin de reducir la inflación a un dígito: sin embarao el mantener constanles 
los precios de suantfa aunado al incremento de la crisia provocó la asudiZ8Ción de la 
carda de la producción en el sector agrícola. Igualmente. se pretendió eliminar el 
patemalismo a rm de responsabilizar y ef"lcientar el proceso prodllClivo. dejando a los 
productores agrícolas al libre juego de las fuerzas del men:ado; a pesar de que las 
rcfonnas en el esquema de subsidios en el campo no .:: pato en libenad debido a la 
existencia del poder •caciquil"". el cual no se combatió. y me prestó al fraude en el 
manejo de los ""'unos que se debían otorgar a los productores. 

A nivel m~co las medidas esarat.egicas se aplicaron en las siguientes 6reas: 
1.- PoUlica n..:a13. Monetaria y de Cambio•. 2.- Política Salarial y de Ingresos. 3.
lncn:mento de la Apenura en la Economía y Cambios en el <:ar6oter y confonnación del 
EaUldo. 4.- Renegociación de la Deuda.. 5- lnvenión Ell-5 

Se observa que debido a la poUlica de apertura comen:ial. la cual tuvo como poUtica 
alternativa favorecer la lnvenión e>luanjera. ""originó el d&!rlcit financiero. y si bien la 

conaecuencia fue la atmcci6n de capitales Clltranjeroa. en activos especulativos muy 
líquidos y de cono plazo. o en Inversiones en el ....,_de bienes no comerciables. el 

3 Al Inicio de 1990 el Oobierno Federal n:tiró a loa ~ la Administración del 
lmJ!ueslo al Val.,.. Agn:gado (IVA). en noviembn: de 1991 se estableció una tasa 
uniforme del IV A de un 1()41)1, y finalmente durante los dos anos mencionados se 
incrementaron los precios en el consumo de la sasolina.(Dc J'anvry y autOl'CS varios 
1995) 
4No deval.-el peso fn:ntc al d61ar. 

~~~~~~J'::t'.k.~~~ "f~~ Agrícola y el campesinado 
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d61icit en la cuenta corriente no parecía intimidar la inversión. por la imagen manejada 
de tener M~xico una cuenta de capital 6 no especulativa que financiaba el d(!ficit de la 
cuenta f;Orriente7 de hasta 8% tendiente a disminuir en el mediano plazo una vez 
~niciado el c:recimiento económico acelerado; porque se esperaba que la cuenta de 

capital ae conviniera en inversión sólida a fin de enttar en dicho cn:cimiento. 

Pero adn <:on el auae f"manciero y el aumento de los precios de loa activos no se 
favoreció la uanaf'onnación del aho1To en inversión productiva. por este afán 
eaa->ulativo. una medida para frenarlo se implantó dUl'ante 1992 y 1993 cuando el 
Oobierno dictó una política de sobrevaluación del peso conjunlaltlente con un control 
.., ulaioa. con la inlención.., reducir la inllación. las tasas de inten!s. e incremeniar la 
confianza en la es&abillclad macroeconómica del país. con lo cual se logró reducir la 
lnfl..:ión moatnmdo la apariencia de una economía estable. pero descstimuló a los 
~ expor&adorea. enll'e ellos al aaroe"ponador e incrementó las importaciones con 
su con-.:uentc di!ficit en la cuenta coniente. por lo que no se loa,rd el crecimiento 
.cclerado esperado.. En conclusión esta política retiró mu'-=hos de los apoyos 
-..m...-.S al cultivo de maíz. y no generó las divisas necesarias para equilibrar la 
......._~ 

Dealaca el 1-:ho en 1994 de que no ae pudo sosiener mas la situación y se devaluó el 
peso. participando el Gobierno de los Es1.ados Unidos. el Fondo Monetario 
lntena.cional. el Banco Internacional de Pasos. el Banco Mundial. el Banco 
Interamericano de Deaarrollo. CanacU y divcnos países latinoamericanos. en el 
esfuerzo meaicano a fin de estabilizarlo. No obstante. esta medida redujo la 
pmticip.:i6n de loa saluios en el inpcso nacional por sus impaclOS inflacionarios y 

propició la elevación de la tasa de inteft!s El gobierno pudo evilar la especulación y los 
conflictos generados a ua~ de una contran::aicción. pero no lo hizo. bas6ndose en el 
pensamiento de que el comportamiento del mercado es eficiente y que los Estados 

6 Laa importaciones ae incrementaban y la deuda privada aambién a consecuencia de f.:' la in..,....¡6n supenba el ahonTO 
El l'"anm:iamiento de la cuenta corriente se efcchio por tres aftas. 
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Nacionales deben imponer la lóaica de los mercados autoreaulados. los cuales 
sostienen a e.sac araumenao como la f'onna de maximizar la eficiencia y el bienestar. En 
otrO intento de reconstruir Ja economía. dolarizó principalmence a través de los 
le&Obonos la deuda póblica inaema. con el fin de evilar la fuga de capi&ales. provoc:ando 
la crisis de la deuda. junto con la movili7.aeión de las f1Jef7&S f""mancieras inlel'IUIC:ionales 
y el llamado "efecto lll:quila"8 

Es importanle mencionar que la poJítica qñcola se riaió primordialmente por "El 
Prosrama Nacional de Modernización del campo (PRONAMOCA) 1990-1994" cuyo 

objelivo principal era producir con mayor pnxluclividacl9 y ef"lciencialO a --de una 
disminución en la participación del Estado en los recursos canalizados al sector 
agrfcol~ con el propósilO de compelir en los me~ados in1ernacionalcs a pan.ir de la 
in1esración al T.L.C. y el "El Programa de Modernización y Fortalecimiento del 
Sislema ·BANRUR.AL••. 1989-1994 cuyo objelivo fue reestructurar y fortalecer la 
operaliva del sistema BANRURAL. Tenio!ndose como anleeedenle al Plan Nacional de 

Desmn>Uo 198311988 cuyos objelivos en ma1eria apícola fueron alcanzar el desarrollo 
rural inlesraJ y la reforma •ararla inlearaJ Un cambio relevanle ~ presentó a nivel 
nacional a partir de 1990 cUlllldo ae enlró dentro de una n..,va división inlCmllCional de 

trabajo. en la cual se delennina que Mc!!llico producÜ11 princlpalmenae hortalizas y 
Crulales. y es a panir de este momento cuando surge la pregunta de¿~ ~con 

los pmductorea maiceros y la producción de maíz?. 

U. La Crlala del c ... po. 
La crisis se manifics&a en el país y en la producción de maíz en espec{Coco por la caída 
de Ja producción. por la CM:as& inversión. d4!ficil finaneiero. inflación elevada; 

8.A rafz de la devaluación de 1994. derivada de •• sran cantidad de tesobonos. de 
inversión Clltnllljera de corto pluo y de la "'4ucción de las noservas intemacionales. se 
generó una crisas de confianza lo que provocó una salida de capitales que a su vez 
causó una calda en el f'ndic:e accionario. lo cual afeccd los merc8dos accionarios 
Lalinoamericaao cllislilmdo eapcc&alivas de falla de liquidez o de devalu.:ión. 
91'roduc:tividad es oblener la mayor canlidad de producro por hcc......._ 
IOeficiencia es oblcncr la misma cantidad de produclo con la menor cantidad de 
insumos. 
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Appendi.nill mencimaa lae:aislencia de un 23'% de la población económicamente .cúva 

en el ....,..,.. apfcola que conlribuye "°" menos del 8'll> del prod11<:to bruco; esquemas 
productl-~ m inopermt- en los distincos tipos de tenen<:iu de la lie- en 
M6xk:o.en- los_,_ b mú impon.nies son: En primer tu..,.. un - ndmero m 
prod...-ej-~ minifundialaa ..,nen1men1e de ... toc:onsumo. en 
..,......., io. ~ m propiedmd priv.da.,.,...,.....,...-a>men:iales. Por ovo 
•-loa procluo:tonoa - m c:ft!dilO. la exis&en<:ia m problemas m n:aliución en 
la eafen c:omen:t.I m - cukho. SUm*'<loae a esto la incf"lcien<:ia en la opcnción de 

laaem- diripma por el-· m o:omo .,_de políli<:a apfcola c:alif"IC:&dos 
m ne_..;,,.,._. el~ en el <:ampo. Poslerionnente explic:u'emos alaunos de 
bc:onmpeos- a f"m •11er-eaplíc:icoa. 

De la c:antidad de poblao:ión eo:onómic:amente M:tiva dedic:ada al <:ampo. se debía 
obtener mayor pmduc:cida. y ... .,...;._ en esquemas de los pa&es deaarrol.-S. en 
~ loa nlvelea de pobla<:ión -- al campo son muy bajos y muy alta su 
producción. para lo cual es nec:esario seadn tu nuevas reformas despla7.&1' a la 
pobl8ci6n eaciedenle a f"ln de ha:edo viable. aunque el rec:uno abundante en Mbko es 
el la mano de obra la que no ., bmc:ar6 aprovec:har. a pesar de que el o:apilal es el _.......,_ 
En lo que respecta al minifundio ataunoa arawnencos ainn en IOl'llo a considerulo 

inadecuado. por au aamaao --· al cual le atribuyen dificultad para el uso de 
m.quinaria y por tanlO bajos rendimientos. aunque se ha com~ la obt.en<:ión de 
~ imponmuea en la producción cuando cale seclOI" ha recibido c:ft!diio. Por 
Din> ._ el be<:bo de que - prod11<:10res 11<'11Cralment.e de auioconsumo es una 
~a causa m reducine a ni""l na:ional la posibilidad de cubrir la demanda 
en fmma aaliafaictoria - a que no -·con lo cual conlribuyen a la mpresión 
del mercado in&en10; aal como a causa de reducirse la alternativa de obtener 

llPnld"'honune. - F'nulli<>ia. Appendini Kinten. Carton de Orammont. Huben y 
&-. Ann.-. "El impa<:to social de laa políticas de ajusle en el <:ampo mexic:ano" 
ED. Plaza y Valdea. ...-...~de Eacudios T.........,¡onaJes. 1995. 
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rendimienaoa elevados en la producción. con lo cual el bienestar de la sociedad 

disminuye. Por lo que la ldaica productiva de éstos. puede sc:r interpretada como un 
stn1oma de lruncamienro de las eneratas de desarrollo productivo campesino y 
.,......iutivo, i_.,__ a causa de superar aus C05IOS medios de producción, el ....,.,;o 
subsid- ofra:ido - c ...... _, en el caM> COf'l'C8llOtldl a dicho cultivo: asf como 
a con11CCuencla de loa elev.toa coa&oa de cornen:ializacidn. por el fle<:ho de poseer 
men:ados no conformados adeculldamenic: factor coadyuvanlC a la sencrac:ión de lo 
que Gan:fa Barios. R en 199012 denominó "lnmpa de 1eeu.-•·. La motivación del 
campesino para permanecer sembrando maíz <:-riollo. ae enc:uenua en la lda:ic:a 
cimcncacla en la -..ción de la utilidad ..,panada poi' la calidad de dicho malz, la cual 
les propon:iona bajo &la maycr utilidad, que cualquier otro producto. 

En el caso de los produclOl'Ca comcn:ialcs nosidoa por la blbq- del U.C...-nló de 
sus sananciaa. los cuaJea no producfan lo suf"lcicnlC para resolver la crisis. y en 
panicular en lo ..,rc...nic al cultivo de múz contribulan C9CAUlllCll&e en su producción 
por su in&e~ casi nulo en dicho cultivo. es a quienes ae debla impulsar a trav& de 

abrirles oponuni-. de invcnión, (en el cuo del malz - ejemplo a rravú del 
impulsó de .. roindusariu) adem'5 de a1reer nuevos invenioniaa.aa. aJ sector 
apopccuario. 

Como an&ecedcarcs c:omerciak:& de los produc1orea de múz .., tienen que dunNc el 

periodo 1980-1985 Conaaupo a4n con el C<MnpnMDÚO de C<Mnpra a loa....,.....,.... de 

bMicos (en..., - de maíz), no IUVO la QPaCidad de compno ilimicacla que..,~ 
sobre lodo en los dltimoa lle& cicloa qrfcolu: ..,,.,,.,..tiendo en loa pmductorea que no 
1uvícron 8CCCSO. ea 1ener que malbu'atar au co9eeha. no .-.:aron loa adeudos 
compo-- BANRVRAL. lo cual les dej6 IClllpOnlmen1e sin deft>cho a cn!diio 
&eaicndo que ftle1lfrir al cr&lilO inf<X'llUI. l'Os&erionncnic. en enero de 198.5 ac in&enló 
crear un mercado no olisopdtico. a travds de Comitds Panicipatipos de 

12c:entro de lnvallsación y Docencia Econdmicas .. Economla Mexicana ... Robles. 
Hdcaor y Oan:la Barrios. Ralll Vol. m. nllm. 2,_Mellico • ..,sundo acmcsi... de 1994. 
"Fallas cstruc:CUralca del mercado de malz y la ldaica de la produccidn campesina 
(microe<:onomla del _ .... ºy la au-.ülCicncia)" 
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~ - de incrementar la participación del llC<:tor productivo. sin 
em ........ -mabs~cantindan siendodeopla_._ en el mercado. 

1- em....,.... del......,...º.., laa considenlba ineficientes a causa de operar con los ...,...__ _ _....._y ..,..,..._le con ~ec-icaa. En 1982 cuando 
ae e(_ la~ de la Nncaeaisllan 11.5.5. ~. 200en 19!11.13 

Final laa polftic:as apfcolaa calil"oc-. de .....,ma11ataa impulsadaa a -- ele 
~ CGDO el aulllecimleato de preo:ioa de ....-da. subsidios etc. principalmente 
clellidl> a la COiiupddu DO funciOIW'Oll. 

ID,•..,__ A..,_._ 

Uaa--1efuela~conla-~ elelaLeyApwiala 
cual permile a - ejidMarloa la fonDa ele ~ldn que daeen .,... ellos y sus 
_....yen---de......-eleladcna;dela-...-.emodlfk:6el 
"*-lo27~--elk>lapombillcl9dcle_,_o 

oealal' laa denu ejldalea. y au uaufnoc&o .., ~ conceder en saranda de las 
ohli...,.._ .,......,.... por el ejido. Dichas refo1maa inlllfo- las baaea de la 
eall'UC..,. aparia. con el manifielliO prop69ito ele quitar loa oba...,uloa a la 
C8pilllliaadde de laa _,..--...uf como de nxaper el icfrculo de po-- y 

....,.__.......,.._el¡.,.._. pcl'dpiia osibido por - campeainoa e~ 
__ .............. dela~ 

Par ouo lado., - - ll6Jo laa lienu ejidalea ele -n-leato b,_ano, las 
..,_..,, .. ele Cft!Cimieato del poblado. y laa tierras dealinadaa a ervicioa de la 
.,.....w.I DO - emjenaNa En lo que ., rd'"_.., a la peq- pnJpied8d continllan 
loa llmile9 en la ea- de la pu.:ela; pero.., autoriza conjuntar~ pano 
anplia' la unidMI pn>ducliva; -Wn e _Ieee que incremen..,... l.=...,.......,.. lepl 

en el ...., de....,..... compnr tienu que amplíen au parcela. De fonna que mientras el 
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aobiano ob8erva el fendmeno positivamcnle debido a la concepción de lograr ademú 
de lo mencionado. la mejora en la gestión adminiscrativa de BANRURAL. a 
COftMlCUellCÚl de f-=ililar su operativa 14. otros autores censuran el hecho de que para 
lop'lll'lo ae modif"IC6 al ejido. ae eliminó el reparto agrario y conjuntamente la idea de 
los campesinos de po9Cel" una pan:ela. a causa de que dichas modificaciones pueden 
oriainar la conccnllaei6n de la tierra. en medianas y grandes empresas. e:itistiendo la 
pmibiliclM de 1.,_ a tra- de conlnllOa o despojos. esto dltimo se pn>picia por la 
debilidad fllr-OIM'Smica e iporancia de los campesinos. y se puede presentar a6n con la 
..-.a. de Plropama de Certif"oc..,;dn de Den>chos Ejidales y Tituhlción de Solares 
u-... (PROCEDE) i..uumcnrado en 1993 para otorgar seguridmd al campesino. en ---
En dicho conleJtto., aJtenS la tenencia cjidal. en la cual estaban insertos por lo general 
lc» minifundioa. y que cJds&e una proporcionalidad inversa en donde a menor tierra 
poaefda. clliatc una mayor tendencia a sembrar maíz. iaualmente existe la 
comprott.&:idn hiaa6ric:a del componamicnto poco clclico de la producción de la 

--_.,., ... lacual permllllCCC muchas W>CCa por tndición .ombrando maíz por la 
tcspca de obtencidn. de ulilidad en ba9c a calidad: a diferencia de la mediana y la aran ......-.dn. con - lósic:a resida por la oblencidn del mayor rendimiento y auianeias. 
laualmente et volumen obtenido puede variar. ses4n el lipo de productor que lo 
aiembft:; en el productor de aut.oconsumo son sus decisiones y la variación del 
11C1Dponl. y ca el cuo del productor mercantil la rentabilidad, como la disposición de 

los..,.,_ raam - la cualea la pn>visidn de maíz ae pn>yectaba como incierta. 

Se plede obaav•que no obstan1e es&as refonnas. la mayoría ha optado por no vender 
- tierras y el caao de loa ~jos realmcnlC es difícilmente medible. Finalmente lo 
que ai .e ha ot.erv..to ea la disminución de posibilidades de permanencia de los 
campeainoa como productores. debido al retiro de recursos por parte del Estado, y el 
im:nomenl6 de laa CJlpec&ativas para pasar a formar parte de la fuerza de trabajo de las 
~ eapi.WUlaa; sin embargo en el arm de pennanencia surgen nuevas fonnas de 

14A caua de poder sanntizar. lo& campesinos con sus tierras los cn!ditos solicitados. 
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.,..,_ capi..U-: sin embarso en el af.tn de pcnnanencia •ursen nuevas formas de 
~.,.....,.,.__ 

Eaua .., •ua-tan principalmen"" en el "El Pro......,a Nacional de Modcnüzacidn 
l_,_1994 ... A pulir de 1989. atendiendo a la polltica nacional de eficienlizM:idn, ae 
efee:tuamn cambios en la Consú111ei6n Polrlica de loa Eat..ioa Unicloa r.teJücm>oa, pano 
reducir la pardcip11Cidn del Ea- en la a•ri<:uJrura, con molivo de aoh1eionar el 
poblema relevan"" propici..so pon¡ue las lnsliDICiones •ubemamenlalea de~ al 
campo, pencnecf- a diferenle& aec1oresl-' dentro del aobiemo, que ori.inab
diferenoe. clecUionea y una conllicliva en la cual el campo &alfa perjudicado, por la 
ditlcuJ,... para conciliar en la P'clica loa acuerdos lomados. y por la ineficienc:ia de 
muchas de j!ata& por lo que .., decid.id modificarlas, reducirlas y liquidar aquellas que 
su~ no fUera eauictamen"" necaaria en el Úlbito eaaatal. y de~ f<lftDll at>rir 
apacioa a la inlciatlva privada pano la inwnidn. 

Enlle las empnoaaa que se vieron arec-.. por l!s- disúnias medidas-.., encuentta 
B~URAL. A&eauradora Nacional Aarfcola y Ganadera, S.A CANAGSA), 
F<lrtiliunrea Mexicanos. S. A. CFERTIMEX). Productora Nacional de Semillas 
(PRONASB), Servicios Ejidales. S.A. (SESA). ere. Tamb~ ae decidió eliminar loa 
coab<>lea de~- en la produccidn (como prea-cn!dilo sdlo pa<a detenn;..
prodUCfoa, y loa pl'ecioa de ....,.11a. enlle los mú dese.cadas), aal como permitir la 
libre movilidad de los recursos entre los qentcs de la producción con el C"m de 
propiciar la compelilividad. 

Se dene que la participmcidn de los campesinos en el diaello de las reformas aarfcolas 
implementadas f'ue casi nulo. y afectaron au ais&ema productivo. unM!ndo.se a esto las 

15~ ejemplo, BANRURAL, FJRA y ANAGSA pertenecían al sector Hacienda y 
Cddir.o Pdblico; FERTIMEX. al de Enerafa y Minas e Industria Paraestatal, Conasupo 
a Comen::io y Fomenlo Industrial; PRO!ilASE y FIRCO al de Aaricullura y Recursos 
lfiddulicoa er.:. 
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f'allas poUticas suraidas de las leyesl6 y prjktk:aa usuales canu:icrlslicas de la 
produa:ión qrlcola. y el ejercicio del poder rural en México. Con las reformas existe 
una tendencia a deMparcccr la modalidad actual de campesino en el largo plazo. a 
tra"61 de su c:onvenidn en ~- asalari_,s. profündizllndo el capitalismo en el 
sector. lpaaJmcnte .IC motivo el cambio ideolósico. en el pensamiento basado en 
.sostener el dcaanollo en el campo a pan.ir de insertar al campesino dentro del contellllO 

de la producción upilalista. por medio de apoyos. inversiones y subsidios. cuyo 
objetivo era impulsar la producción de aranos "'5icos (entre ellos mafz) a fin de 
alcanzar la autosu.f"lciencia alimentaria. esaabilizar los precios rurales. y combatir la 
pobn>za. 

Si bien existtan fallas en la prosramación de la distribución de Jos recursos. a 
c:onaecucnc.:ia de lo cual me ori&inaba un desiaual n:!Parto enll'e las re&iones. como por 
ejemplo se""""'°" polos de dcssnollo. es decir.., privilegiaron c:ienas ;wnas con el fin 
de inlepulas al desarrollo. Se modif°K:ó por un concepto de pucialidad. a f'avor de los 
sectores mú eficien1ea y con mayor pocencial productivo. quienes ser4n los 
encaraadoa de sacar de la c:risis al campo y cumplir la polflic:a alimentaria de seguridad 
en la provisión de alimeatos llaeia la población. • trav& de la ob1enci6n de divisas. vra 
el incremento en la competitividad internacional. Lo anterior se pretende lograr 
....,.- al resto de - aectores del dessnollo ~nómico. a tra~ de laeliminac:ión 
de - subaldios indüec-. y el derec:ho al ao:ceao del crédito. 

Por lo que algunos autores aellafan que la c:oncepc:ión de desarrollo actual busca en el 
tarso plazo loarar un CR1Cimicn10 acelerado. conjuntamente aparejado con intensos 
d- mulli.,._..,.. aboorber al 11CC10r marginal de la economía e incremeniar el 
m...,.., de los poboea por -o de un ajUSIC en el mercado laboral. Esie propósito: sin 
embu'So enfrenta varioa tipos de risideces en la estructura conlnletual del mercado 

..-.i. ~ - - - paúes desanollados persislenc:ia en el desempleo según 

16 En la mayorfa de .... """""' rallas en la esuuctura de los derechos de propiedad y en 
.......,.,¡<>nea Í1191Í1Ucionales. las cuales no rueron consideradas. 
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laboral. generando adn en los paises desarrollados pcrsialcnc:ia en el deaemplco segdn 
WeilZman. 1984 •• •7. 

En consecuencia. los gobiernos y sectores empresariales elaboraron políticas 
económicas y "'formas legales para "ablandar" las ripcb:ea. por ejemplo. a lnlvQ de 
refonnar los sislemas de 11Cguridad social. No obscanie - ftl<:Ol10CC a dichas polRicas y 
reformas de largo plazo que lienen altos cosaoa aocialea y sus efoctos positivos 
potenciales comienzan a aparecer despues de varias--., de c:noc:lmlenlO llOSlalido, 

lo cual en- ricaaoa dllloika de aceptar por cualquier aocledad democ'*ica. Por ello, 
en la dltima~ ae han diaeftado un conj..,IO de poll*-5 de cono y mediano pla7.0 
cuyos objelivoa expllcilOa no son moviliur la c-idad producliva de los llCCIOrea 
marginados a lravQ de su abson:idn por el 9CCU>r modcnlo. sino -.:elenlr la aclividad 
econdmica y la form-.:idn de capilalcs denb'O de la eauuctura duaJ e:ds&enre en loa 
paises en cleaanollo y prqx>reionar a cra- de Pf'OSnunas dptimos compensaciones ex
post a los aectores marainados para aseaurar su subaialencia y la ea1abilidad del 
sistema polftico planlea Do .Janvry, 1994.I•. 

Aunque ae han planieado aliemalivaa para muy diversos ""bilOs. el propdsiio 
eapccllico de cale ~ es revisar .:¡\Miiias rela<:ionadu con los procluciores. el 
ocarpmienco de crddilOa y subüdios al cullivo del maíz. 

AJ.- INllM:d6#11GTQ la ~acióll «la 'sovc,,,,.. « ,,,-OOns- ,1.,_,. 
Se prerendc empujar el lnae..ea de la iniciativa priv- en el •llaeal<:• a los campesinos 
medios a lra'llt!s de la asociaciones con los ejidalariOll, la .,._.,... de las liernls de t!sWs. 
o c:lc: inveniones de socios mercantiles dentro de úenaa del sector social. f;Oft el 
propdsilo de sumar esfuerzos y potencialidades a fin de que se abran mú 
profunclamenle las estrucwras a la entrada del capi&al, y a U"a'llt!s de la reestruc1uración 

17 García. Barrios Radl, ankulo Pugwah4 en proceso de ir a impren1a 1996. 
l81<k!m .• 
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m.,_, ....,-.._,..¡o y la .-..:ctón de costos en la produ=ión; a reserva de la 
~ del empico. el cual .,.-se ar:r un problema grave.No obstan1e del debate se 
eliminó el -S-de Jos6 Luis Calva 199119 de la posibilidad de una gran crisis de 

m .... inwte- ruma del tCOGtrol del propio aobicmo si se opcaba por entrar al T.L.C .• por el_........., q.., dicha ..-lida _.-.. y la imposibilidad de absorción de mano de 
-ea..-ddlld _pua _la_faen equilibrio. 

La 1IWlquilidad del~ 8CCl"Ca de es&c problema se mantiene con la c~ación del 

-lo de --ión-. enue p>biemo y procluc:tores a partir del cual 11C formanl el 
nuevo emquema.. ca decir anaeriorrncnle las luchas campesinas de los setentas. 
conformaron una ma~or au1000mfa de loa productores frente al Gobierno. Sin 
em-.., ..,....._me - la poúbilidad de la cn:ación de un neocorporativismo 
capaz de mee..- a loe. nuevoa m::IOft:a 90Ciales cuyas expresiones se maninestan fuera 
de - c-1ea __ .......,._ Debido al reeonocimienw. del buen funcionamienw del 

_.aivbmo mane~ por el --. para conuolar laa luchas campesinaa.y de la 
.,.,......_.a. en el pmfa de lm moci,,.. _amalaban c!stas. como poseer un pedazo de 
tiaTa; pudk!- conatatar con la Rebelión de Chiapas cuya causa ae debió a la 

neamva del..,.,.,.., a - ...:unos y la legaliución de las tiemu entre ottoa problemas. 

Ra:ien- conllribuclonea de au'°""' como Prudbome. Jean-F~ois, consideran que 
el nuevo e.quema en funcicmamiento de los productores en el sector rural es el 

~ 
A).-5- la...._- campeaina utilizando la propia fuerza de trabajo. a la cual se 
- la de ou 1"-1lla. en___.,, a las empocaas regidaa bajo conlnl&Os de trabajo ----B).-Y la poúbilidad de crear orpllÍ7.llciones au16nomas. garantizando luchar por los 

- locakade-pn>duc-. de..:enaaliudas del poder federal. 

•J.-~'*I ,._de s..bsidWsa la ProdMcci6n. 
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Se eliminaron aran parte de loa - -el-- --üdo ea 1982 
durante ause del pelrdleo y lacriais•Ja ____ -· .. ~de 

granos.ypuaronaaerl7'll>de--J-20,ye-. ... _._~ 

a directos en la produo:ción apícola. .... Ja - a 1 

• '• ... - --., 

retomóeltnbajodeLevy.S.yS.,,,_W-j 5 .-2•-c1- -; w-a 

los subsidios indireclOS y los pnociaa * --- - --- la pobreza. ni 
contribuir al incremenlO de la p1ullcliu~ tm el - 8i80 por el c:oall"ario 

ayudaban a los menos necesi--. y.._ la * _. - pn>
eficlente a lravb de subsidios - .. - - - y .,...yo a la 
producción con la creación de infi- a y * -. de cmpi&al. AdemAae&labb:en-el ¡,.....,. ____________ ª,..._. 
menos lo necemitan 

MOlivo por el cual la con_,uencia r.. el _.,a - ,.........__a -- de el 
Programa de Apoyos Directoa.i <=--~>d-~-.__ea 
1993. si bien no cwnple la.,...,.... e .~ .. ..-..- -ddiniliva, si., 

constituyden un subsidio de-•- --la 1llilillad-
por dicho proarama. elliste un - * - - - ~ * - _,..,..del 
aobiemo de la ncceaidaddee~a * .. _......__ ... 
consideran un Prosnun•de llPOYO_..._..__ • · -dcll'RL 

11.1.- R<1dlM:cidft d<!I Cr#tli.,, (~J. 

El proyec10m-.-rtieaew~-----• .. -ea,llin> 

de lado del acceao .i e-to(.........,)•- _.. - y -
de ali& ainiesa'alidad; con el pn>pdmilode ,,_ __ .. •-,__ 

una nueva modalidad de prochlc- - .,_,_ * - pro,,__ 
intereaan1eaparalabancaCOllW1:ial..- - ' P*'a~la f ., ...,........._. 
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fin de hacer correr la nueva inversión en el campo por pan.e de ~stos. Sólo tos 
productores medios continual'6n siendo financiados vía BANRURAL. bajo un 
C8quema operativo c9da 111ez mú come~ial. No obslanse a la fecha contin6a su polftica 
de apoyo a los cullivoa búicos. Los productores desplazados se traspasaron a 
Pn>snma Na:ional ele Solidaridad (PRONASOL) el cual ya operaba desde 1988 y 
conlinuani con la poUtica de credito (subsidio). formando una parte importante del 
nuevo eaquema de subsidios. 

B •. z.- RedMccióll 8 l<n allbsúlos a la C.-wrcialiuición. 
A fin de lopwlo se cambiad paulalinamentc la forma de operación del mercado. a 

.... - de la CftaCióol de una nueva poUtica comercial nacional coadyuvando plantean. a 
alcanzar la eficienc:ia en la producción y la come~ializu::ión en productos 
........,.,--.. a --de lo- la independencia en el proceso de comercialización de 
loa producto<Ca maiceros. con el propósilO de poder cumplir los acuerdos del TLC 

Dcnao de cala& refonnaa. ac encuentran los secones de la inatlb.leión corne~ializadora 
del e....so CONAStJP022 • dicha em_. fue uno de los incentivoa ..,._ fucncs. para 
el campcaino dcade 1976 bula 1989. debido a que 1enra aseaurada la venta de su 
cooec:ba; sin embsso no cusía una producción de calichod • loa campesinos lo que 
perjudicaba al COIUIUIDidor. Su elimina:ión ha sido en fonna pausada. a causa de lo 
cual en un principio .., o:onlinlk> _........, subsidios para man1ener bajos loa precios 
oficialea al consumidor de la cadena maíz-harina-tortilla: asf como de la industria 
molinera y hari-... ...... posteriormente liberalizar sradualmente los precios a la 
tortilla. confonne .i QJendario aconlado por el Gabinele Ap:opccuario y como poUtica 
compenamoria.., inalrumenlad paul-,... poUtica de subsidios diripdos a las 

f"amiliaa de menon:a inareaos. a ttav& de la redistribución del presupuesto de 

22La fecha del decretó de su establecimicnio. fue en el D.O. del 1 de abril de 1965. Es 
un _.,;..mo deacenaalizado. que contribuía .i abasto Nacion.i de alimentos y a la 
resuJación de precios de los productores de consumo popular.Distribuía maíz. frijol. 
leche. huevo. az.dcar. anoz y oleaainosas.Se restringió su área de operación. así como 
la dislribuci6n a tres produclOS maíz. frijol y leche. Para posteriormente anunciar que 
no dislribuiria m6& CSIOS productos. 
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Conasupo. No obstante dicha institución por el contrario incrementó su aasto. 
beneficiando a los pl'Oduc:tores empresariales. por medio de ta venta a precios 
subsidiados a la industria de derivados del maíz y a • ...-...... loa cuales es.., fuera 
del eaquema desde 1980. 

Olro compmmiao de CONASUPO fue adquirir toda la oferta de grano&, por abajo de 

los precios de referencia en el mercado intcmacionat. para to cual ee trabajó 
conjuncameme con Bodeps Rurales Conaaupo, S.A (BORUCONSA) y Almacenes 
Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA) y poaterionnente el sobierno fue 
desincorporando padualmente a-61limaa. comcrv"""- su openci&I 11610 en los 

- con det"lcienciu esuuc:turales de comen:ializaci6n a f"m de f-la cteación 
de empresas comercialiudoraa privada de produc:wrca de mal;r.. apovechindoae la 
lnfraealnx:turadeeauado&emprcaaa dc-io y.............,_'°· 
De forma tal que en un intenlO del Estado de impulsar el apn:ndizaje en materia 
comercial, ae pretendió aear una ofena conjunta de maf.z del-=-...,..,.__ a las 

organlza:ionea reponales, - la denomi,_ Red de prod.-de Mal;r.. lacual 
acopia el srano en sua comunidades para posteriormente venderlo a BORUCONSA o 

simplemente ot&Xp la posibilidad de que oblensan acccac> a aua bodcsu - poder 
almacenar el pano o fertilizante. tambie!n alsunu veo:es loa campesinos obtienen 
financiamiento de PRONASOL: sin ern-.o loa 4!.U- - U...- sin depender de 
los intennediarioa.Fmalmence ae pmtendió la realización directa del srsno en campo 
por parte de lu ind-uansfonnadona de mafz.. 

Una nueva poUtica Implementada fue sujetar aólo al maíz y al frijol a "precios piso". 
los cua1ea llC anunciar6n antes de la temporada de aiem-. lnlctVinlcndo el l!alado en 
su form8Ci6ft. CMableciendo diferencias reponales. a f"m de lopar en primer lu- una 
comercialización dinocta con la inalittación mencionada. de loa diferen- productores, 
y para loa......,. y oleqinoaaa .,....,ioa de pi-Ión. a trav4!s de una nod privada de 
acopio y alma<:enamiento. TambM!n en el esquema de corto pluo se utili~ un 
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eaq-.na -jantc al "lal'ICl pric;e•23 utilizado en los Estados Unidos. incorporando 
todos loa culdvoa eleaibles a PRCX:::AMPO para que los productores mexicanos 
reduzc:M la dea...,.,..ju en subsidios recibidos. por los produclOl'Cs de o&ros paf!ICS. Al 
mismo aempo la comen:ialir.ación a ttavb de Cm>asupo ae efectuad tamb~ a iravb 
de contratoa con pra:ios de pn:liquidación equivalentes a un c~lto plporaticio24. 
d6ndolc la opción al productor de encontrv un c:ompndor de su srano. y liquidar 
poateriormense el pda&amo prendario m'5 incen:aes. csco con el fin de in&erf'erir cada 
vez menos en el .,._de fonnsión de los precios. Se intcnlar6 que acan las propias 
indusUias tran•formadoru las que lo acopien directo en campo. Por otro lado 
Janvry25 plantea que para evitar daAos menores a los productores de mafz por la 
- del n.c es posible losnrl<> a irav~ del sistema de paaos de defi<:iencia26. 

Las nuevas poHti<:as tienen el propósito de. <:umplir o:on la polítio:a de otorsar apoyos 
direc.:tos a loa productores y a la comen:ializaci6n. a manera de no inteñerir en el 
pl'OO:C80 de fonn- de ...,.,íos. y lo-que cuando ac abra el mcn:ado no., afecten 
la ren&abi.lidad de ~atoa. y se pueda enfrentar la volatilidad de los precios 
intemacl.,,.alea. Finalmente se P"'tcnde desarrollar eaquemas de financiamiento en 
refCl'Cncia a los caqucmas de depósito. y a los eones-dientes a acreditamiento de 

c:enllu:ado• de depósito. a uavb de asentes de los acctorcs soo:ial y privado. 
rec::onoc:iclos para IOdoa los panicipantcs en el mer<:ado. un manejo diferente de las 
IC9el'VU '6:nicu. conmervar una teK"rva de srano. destinada al consumo humano. 

23t..oa apiculloft:a rec;ibcn p.880• direcl.os. cuando los precios inecm.:ionales cecn por 
~I precio de rcfercn<:la. los asrio:ultores se benefio:ian del prosrama. al · -.:=::~.::=":~.: ~';':~~n. por el papel relevante 

!:"m ~to pi_.aíc:io. es el ct6tito obtenido a iravb de" dejar alsún objeto de valor 
en .......... en -caso la cosecha. 
~~~FRJ~~ varios .. Reformas del Sector Asri<:ola y el Campesinado en 

26 Jli!simcn de pedos establecido en Estados Unidos.determinado por tonelada. <:amo 
la menor dif~ncia entre et precio objetivo y el ~io promedio del mercado de los 
ultimas cinco mca::s o d pt1eeio implicito. el reqwsito para recibirlo es necesario ese.ar 
inacritos en el~~ de l'educción de superf"1eic cultivada. e ift!ICribir un mfntmo de 
7 .5'll> de la supcflclc _.......al cultivo. 
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distribuida eatraM!aicamenac. y por .Ulimo 1ener uri fondo de continacnci• con el fin de 
que se adquiera malz a precios competitivos. en el mercado nacional en caso de 

emergencia o poder adquirir posiciones en los mercados in&emacionalcs. 

Una primera etapa para mejorar la comen:ializ.:i6n inició en diciembre de 1988 y 
concluyó en diciembre de 1989 en la cual se adoptó un e.quema de precios de 
conc:en.:i6n que reaolvi6 los problem• de comen:UliDll:ión pua el mroz. la CC-. el 
Iriso. el .....,.1a soya y laadcmb oleasinosas. la..,....,....,..... debido•••
de una eatnx:tura dual de productores. dio inició el 16 de abril de 1991 con la 
lmplaniaci6n del prosrama Apoyos y Servicios a la Comen:ializacl6n As..,._,umia 
(ASERCA) • cuyo primer objetivo fue perfeccionar los esquemas de concena.:ión. 
median&e apoyoa a la icomercializaci6n. estos f:<»nsialen en COIDpenaal" al consumidor 
industrial por el difeta1Cial de precios que e~enac loa prec1._¡_ (en la 
zona consumidora) y los internos. de forma lal que le sea indiferente comprar 
productos nacionales o importados. Este funcionad con un esquema distinto. a la 
CONASUPO la cual compn. flnanc:ia. almacena. .............. y-· dicho prosram• 
apoyar• sin participar directamente en la comen:ialiZ8Ción de los productores 
~de oripn nadonal. ea decir no~ opua:ionea de CXllDpra -.ta. ni 

por cuenta ni orden de terceros. 

El paso que efcctde al Gobierno Federal .., eatablec:ed de la difClalC!a -saliva entre 
precio piso y pn>cio vlsente. a travea de la creación de una bolaa de ....,......,.. dichas 
1anunenci~.., canalirarú al productor vía loa~ sujetos a los eaqoa:maa 
de ASERCA a travea de la ~idn de sistemas -icos de comen:ialización y del 
fomento a la orsanización de productores. de un clcsanoUo de infraeauuclUl'a de 
almacenaje. difuaidn de infonnación de men:ados asropecuarios. impulsó • la 
e11portación, promoción de Hneaa de cré!dito para productores y compradores y 
creaci6n de una bolsa apopecuaria. con la finalidad de propon:ionar a los prodox:tores 
una comen:laliaci6n ..,...,.. de su coaecha. 

Igualmente dicbo orsaniamo posee esquemas de financiamiento hacia el apoyó a la 
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comen:ialización aaropecuaria; sin embargo ASERCA ha apoyado a otros cultivos 
diferenaes a mafz. tales como trigo. sorgo. arro~ c4namo y algodón. Aunque trata de 
cubrir laa .úeaa. a las cuales no atiende Conasupo. y contribuye a mejorar el esquema 
de pn!ICios de concenm:ión27 mediante apoyos a la comercialización. pero sin intervenir 
directamente en el proceso de compra-venta. así como en el cobró de precios de 
"indiferencia" .28 Con lo cual podemos observar la reducción en los apoyos 
cornen:iales al maíz. mientras se apoya a otro tipo de productos. 

Por otro lado el Propama Apoyo a la Comercialización Ejidal (PACE) instituido en 
JfT15. a coDS1CCUCncia de la modificación del artículo 27 constitucional y con esto de la 
modificación de la fisura del ejidalario. continuo operando sólo a fin de concluir 
aJsunos de loa proyectos iniciados y desapareció en el momento de haberlos finalizado. 
con lo cual se f"'lniquito un apoyo importante canalizado al sistema ejidal. En conclusión 
lu desven&ajas en el impulso a la autonomía del productor es la historia de dependencia 
de estros mismos. en la realización de actividades comerciales. debido al 
deaiconocim.icnto de dicho proceso. a causa de la anterior política del estado el cual se 
encarpba de IOdo et proceso. igualmente por no CJlistir la infraestructura necesaria. 
Poi' lo que a pesar de contradecir la política instaurada de reducción subsidios en la 
C0111Cn::ializ-=:i6n. se continua con la política de beneficiar a los productores con m4s -·-
B.3.- R'dllccióll en el Subs;dio Tecnológico y de /nsymos. 

En lo rcfel'Cllle al tipo de tecnología no sufrió refonnas decidiéndose continuar con el 
uao de ta implemcnlada en la ºRevolución Verdeº; ain embargo la inversión pública se 
ha reducido debido a la crisis. complicándose con el incremento de los costos29 .. 

27Se establece la libre importación; sin embargo el compromiso atribuido a los 
induaaialca. es que c:uando las irealicen se comprometan a comprar la cosecha nacional 
al_J'ft'Cio in~. m'5 un aranceL Siendo en el caso de la soya del IO'lb. 
2.-A8erca entres• una compensación al consumidor industrial. por el diferencial 
eaistcnle entre loa precios internacionales de los iproductos puestos en zona 
coaaumidora y los precios internos. creando una indaferencia ante la compra de 
~-de ellos. 
29Debido que los costos de producción y transacción se han incrementado a 
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además de existir una escasa capacidad de inversión de los campesinos. y una 
atomización de la tierra. El apoyo tecnológico se aplicará, de acuerdo al perfil de los 
productores en el campo. <l!sae se divide entre los productores de productividad alta y 

media. sumando el total de superficie en conjunto 2.S millones de hect.Areas. Estos 
sedn apoyados a uavés del Programa Nacional de Maíz. de Alta Tecnología 
(PRONAMAT) implantado en Veracn.iz en 1990. con el fin de impulsar el uso de alta 

secnología a través de crédito y apoyo técnico. asimismo como la concenuación30 de la 

tenencia de la lien-a.. rccuniendo al arrendamiento. la compra o la asociación con otros 
productores. intentando la independencia paulaúna de los productores. 

En fonna slmllar un programa denominado Programa Esuatégico para la producción de 
maíz (PEPMA) se instauró este mismo afto en el Estado de Méx.ico. La meta era lograr 
rcndimicnlOs entre 4.S y 5.S por tonelada en PRONAMAT. a tnlvés del uso de malees 
mejorados de '"tercera generación" y agroqu(micos convencionales a fin de elevar en 
promedio la producción nacional en 50%. Sin embargo un problema en la ejecución de 
ambos programas se presentó a consecuencia del rechazo de mú del 90% de las 
solicitudes crediticias por parte de BANRURAL. cuyo origen se debe a las cancras 
vencidas de los productores. relir6ndose finalmente el 60'll> 31 de estos. Debido a lo 
cual igualmente las metas programadas se redujeron en el Eslado de ~aico de 110 
mil. a 63 mil. y en Veracniz. de 50 mil a 2.4 mil hccl.AR:as. en este último los 

rcndim.icnlOS no se alcanz.m"on a causa de que los insumos no llegaron a tiempo. ambos 
programas dcsapart=cicron en 1993 a consecuencia de los resultados poco favorables. 

Anterionncntc el u.so de diferentes tecnologfas productivas. como la utilización de 

semillas híbridas durante la HRevolución Verde .... junto con oaros implementos 
16ctücos. pcnniti6 elevar considerablemente la producción maicera en lalcnos planos 
de ricao o buen &cmporal. No obstante el uso prod\lll:tivo ha sido prkticament.c nulo 

consecuenc:ia de rcsaricciones en un.has esferas. 
30EI requisito es de que la unicbd de producción oca mayor de 25 ha. 
31 Pon:emajes tomadoa del capitulo de Appendini Kirsocn. en "El impac<o social de las 
poU1.icas de ajus\C en el campo mexicano" ED. Plaza y Valdés. Instituto 
1..alinoamericano de Esl.udios Transnacionales. 1995. 
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entre los campesinos &emporaleros. por la falta de factores técnicos. económicos y la 
ausencia de programas generales de desarrollo agrícola. así como por las profundas 
ralees culturales de los productores campesinos. A pesar de sus ventajas nutritivas y 

productivas. No obstante éslas hoy en día se discute el beneficio o perjuicio que 
.:arrean las semillas hlbridas o mejoradas. Mientras Jos partidarios de las semillas 
111Cjoradas abopn por el uso de este tipo de semillas a consecuencia de la elevación de 

la productividad. ouos como Bonne Hellbcrg32 concluyen sobre la existencia de una 

erosión genética cauaada por las semillas mejoradas. asimismo como el perjuicio sobre 
el siatema alimentario mundial. y protesta porque alln teniéndose esta información 
persisaen nuevos y nocivos experimentos. Y pone como ejemplo a los Valles Centra.les 

de Oaxaca. donde los antepasados iniciaron la domesticación durante siglos de Ja 
especie ·~sinae ... hasaa. obacncr Jo que Ja humanidad conoce como maíz. la producción 
de e&1c cultivo esUl lejos de cubrir las necesidades de autosuficiencia. 

Del mismo modo los campesinos han scllalado dos limilantcs productivas en el uso de 
las semillas mejoradas: En primer lugar su rendimiento es de S% a 20% inferior a las 
aemillas locales y en segundo la resistencia a las plagas y a Ja pudrición es menor que 

las variedades locales. amen de los escasos estudios de adaptación regional de las 

vsicdades hfbridas o mejoradas. Sin embargo los lados negativos del maíz criollo. son 
las Callas lnUISaCCionales e infonnalivos generadas vía institucional. a causa de lo cual 
sus atributos no son pen:ibidos y valorizados: generándose una selección adversa. que 
deaestimula la demanda de este tipo de maíz en el resto de Ja economía al ingresar en el 
flujo W bienes y servicios nacionales. y laltlbién la existencia de costos transaccionales 
düerenciales entre ciudad y campo para Jos campesinos scmiproletarizados. 

OUo ejemplo de tecnología es la biolCCnologfa. Ja cual Je inreresa a las agroindusuias y 

ae ubica en el campo de la creación de insumos .. almacenamiento y procesamicnro de 
productos agropecuarios. y exisren en México menos de una de.cena de empresas de 

C8IC tipo operando y aierc centros de investigación estudiando y descubriendo el uso de 

32 El Financiero ·-cuestiona Thomas Bonne los Experimentos sobre el Culth.·o de 
...--·.Noca 09JOlll93 ..... 42 
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tecnología similar. con el fin de lograr el incremento de Ja productividad. La tercera es 

Ja tecnología aaroecológica. usada con el propósito de aprovechar y conservar Ja 
biodiversidad genética. Considera los sistemas agrícolas como un todo. tomando en 
cuenta su economía. su sociedad y su ecología con el fin de lograr Ja estabilidad 
integral. Esae tipo de tecnología Ja han tratado de impulsar las sociedades civiles.. y 

aunque no se contempló el uso de esta ICCnologta. en el TLC. si se planteó la necesidad 
de cuidar y conservar el ambiente. a través del uso de rccnolog{as no contaminanles. 

En resumen los productores de productividad alta y media usaran las tecnologías de la 
.. Revolución Verde .. propuesta por el estado. los otros dos tipos de lécnicas son muy 
incipientes; Sin embarg"o Estados Unidos está muy interesado en el uso de la 
biotecnología. siendo posible a largo plazo que in&ensifiquen su uso. y se de otra 
re.estructuración de la producción do Jos cultivos a nivel mundial. El modelo a seguir 
ac1ua1mcnte en la producción de maíz. parecerla ser el de Estados Unidos. el cual 
ocupa el primer lugar en esle tipo de cultivo. por su alla leenología en maquinaria y 
equipo asrfcola. uso de fertiUzan1es. y semillas hlbridas. mú una infraestruClura 
comercial bien cst.ruclUrada; sin embargo se le considera la agriculwra menos eficienle 
debido a que en el proceso consume mucha más energía (petróleo). de Ja producida. 
como maíz. es decir dicho cultivo es generalmen&e utilizado para consumo animal. el 
cual a su vez sirve para alúnenlar WI número menor de babilarnes a nivel mundial. que 
si se utiliza.ni directamen&e el malz y por el costo mú alto de la carne son las clases 

altas de los diCerenrcs países las bcncr..:iadas. 

En conclusión con el cambio de palrdn de consumo se incremen!ó el hambre en el 
mundo y en nuesr.ro país la.I vez Ja escasa producción que subsista después de las 
reformas ae desline a la ganadcrla. o como ma1eria prima para las agroinduslrias.. Para. 
los campesinos pobres el uso de la tecnología de la ··Revolución Venle .. depende del 

desarrollo ak:anz.ado de su ambien&e y sus posibilidades de organización productiv~ 

dichos cmnpesinos licnen muchos corMXimienlos de como consetVar el medio ambicnle 
y la cnerata; sin embargo 5C van perdiendo con mucha velocidad. por Ja necesidad de 

-viYCllCia. 
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El Eaaado eon el fin de que los campesinos se encarsuen de allegarse recursos 
-pcos, y ""enfrenten a las libres fuenas del mercado. desapareció FERTIMEX 
el cual inició en 1991 el"""""'° de desincorporación y concluyó en 1992 y PRONASE 
empresas del estado productora de fenilizante la primera y sernillas la segunda. las 
cuales lalfan enll'C sus principales clientes a BANRURAL.. otro de los motivos fue que 
dichas empresas al tener aseguradas sus ventas no se interesaban en eficientar su 

ealnlCIUl1l. por lo que esto mdundaba en que muchas veces los campesinos recibían los 
productos a destiempo. tambic!n desapareció SESA. la institución encargada de la 
pn:a&aici6n de maquinaria y equipo agñcola a los productores que recibían cn!ditos de 
BANRURAL. para reducir costos por pane de BANRURAL y debido entre otras 
causas a QIE eJtistfan quejas de los campesinos de no poder elegir la maquinaria de la 
c::alidmd requerida o bien se entregaba lardfamerue. 

C- Modqicaciones no la.sfonNU de organización para la producción y tk lucha sociaL 
Una de las repen:usiones positivas de la recsaructuración económica. consistió en la 
fOl'm8Ci6n de la coalición de ejidos colectivos de los Valles del Yaqui >;.. Mayo. así 
como en la confisuración de difen:ntcs alianzas entre Jos productores campesinos. 
Asimismo se espera que las agroindustrias consumidoras de maíz como materia prim~ 
ae w:an llll'afdas hacia la estimulación de la producción de dichO cultivo a nivel interno. 
aran de pranúzanc el abasto y consolidar sus empresas antes de la enuada de lleno al 

TLC; empero para los pequeftos propietarios se incrementaron las presiones 
competitivas. de manera que éslan situados en el riesgo de desapanxer. 

En resumen las principales reformas son la modificación del concepto de desarrollo 
aaftCola. de la esuuctura social. sustitución de subsidios indirectos por directos. fin del 
repano •ararlo conjuntamente con el cambio en el An. 27 Constitucional (para 
propiciar la concentración de la tierra). Ja apenura comercial. la modificación del 
manejo de los mercados internos y externos. la eliminación de los precios de garantía 

de la mayoña de los cultivos a eJlcepción de maíz y frijol. viraje en la fonna de 

-ÍDIWr la oecnolo&fa. la reestructuración del sistema crediticio. la privatización de 
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las empresas esaatal~ y todas estas refonnas motivaron la creación de nuevas formas 
de lui;ha campesina. 

VI.- lmp11el0 de I• nol'arm- S .. lnls ... 

Las modirteacioncs al Artículo 27 Constitucional cambió el móvil de 1aa luchas de los 
productores en el campo. moüvbdolos a no pelear mú por tienas. sino por mejoras 
en sus condiciones de trabajo en el caso de los jornaleros probablemente debido a la 
desuuo;ci6n del ideal de tener algdn día una parc:ela. como a <:ausa de un buen abasia de 
productos b&sicos. aunque por lo regular lo han hec::ho para la defensa de los recursos 
naturales. aunque en Chiapas CJListe un ejemplo de lucha por la tierra. Por otro lado si 
bien se ha creado un sec;cor de productores. con cultivos introducidos con iellito en tos 
Estados Unidos. los cuales producen frutas. verduras y ganado bovino para la 
eJLportac:ión; sin embarao en esta tesis soto inlC~ la situación atravesada por los 
produclOres de &1111105 y fomajes (en escc caso maíz). cuyo impacto ante las refonnas y 
et TLC fue desfavorable tanto en las oponunidades de organización y producción. 
debido a estar en posibilidades de desaparecer. Se plantea que "'El nuevo entorno 
institucional y tecnológico del campo mexicano deberá reducir considerablemente los 
costos de producción y transacción de las actividades agropecuaria& y asegurar su 
competitividad en los mercados nacionales"' para alcanzar la eficiencia esdtica 33 
propon<:n. 

Se observa que a pesar de la anterior afirmación estos se elevaron debido a la 

eliminación de los subsidios indirectos. al encarecimiento del CJ6:1ito. el incremento de 
los costos de la fuerza de ll'abajo. y aJ incrementó en los costos transaccionales. lo que 
ori11in6 en los productor'CS --os la n:duc:ci6n en la eacala produc:tlva dentro de las 
unidadea (mano de obra cte.). Esto ha 11c..,rado una cleKompooi<:i6n paulatina de los 
campesinos. la ttducción constante en sus ingresos. el abandono total o parcial de 

33Esludlos So<:iol611icos de el Cole11io MA!iú.:o (Vol. X. núm. 29. mayo -agosto. 1992) 
Oan:ía. Banioa Luis y Oan:la. Barrios Raúl "La modernización de la pobreza: 
dinimicas de cambio lkni<:o entre los <:ampesinos tcmponleros de ~Jdco-. p.263-275 
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métodos (intensivos en mano de obra) de trabajo para el bienestar colectivo. ha 
disminuido la disposición a invertir y originado la lucha por excluir a otros campesinos 
de tu propiedades colectivas; as{ como el surgimiento de actividades diferentes 
encaminadas a satisfacer las necesidades mú inmediatas. Conaecuenu:men1e constiwye 
~ Upo de pl'Oductor una fuente de ineficiencia esWica y din6mica3'-

Por esta raz6n la opción del esquema neoliberal es de eliminar a los campesinos. a fin 
de producir dos pnxesos. uno de concenuación de la tierra y otro de disposición de 
mano de obra barata. El resultado actualmente por parte de los ejidatarios es la 
obtención de escuos recursos de la tierra. aftadiéndose la pi!rdida de conocimientos 
bcn6ficos para la producción del país. tales como la conservación de los recursos 
natunlles etc.; sin cm buso el convenirse en jonzaleros no les garantiza un incrementó 
en sus inpesos; sino que por el contrario. a con.secuencia de la gran cantidad de mano 
de obn. aenerada por et pnx:eso de refonnas aplicadas. puede enfrentarse al problema 
de permanccer dcaempie.do. 

El cuo de la Rebelión de Chiapas cl I de enero de 1994 es en donde el impacto de las 
poUticas de n:fonna a&rfcolas ha sido mú intenso. este movimiento demostró que la 
c:oncepción de desanollo económico de un pafs no debe dejar de lado el bienestar del 
hombre. La poUtk:a apícola descrita a lo largo cie este trabajo. demuestra que la 
llllll'SinKi6n de una opción de dcSllR'Ollo. tiene costos sociales altos y la rebelión de 
Chiapas. reclama BCI" tambibl prouagonista de un desarrollo social y económico dentro 
de la Nación Mexicana. bajo el poder del Estado. El ori11en de la rebelión de Chiapas. 
como la Crisis f'manc:iera. se considera que estuvo en las fallas en el mercado y el 
gobicmo. asimismo los dos presentaron imponantcs efectos a nivel in1emacional . 

AJ.- Despojo de partt de los recursos destinados a co~nsaciones y asistencia social 
a los lndlgenas. Una falla en la aplicación de la linea polldca determinada por t>/ 

gobi~mo. 

Se conocfa profundamente la problem4tica de Chiapas. debido a lo cual ocupaba el 

34Ea decir produ.:en fuera de la fronicra de la curva de posibilidades tecnológicas 

28 



primer tusar en ta cantidad de recursos federales asignados y en el námero de 

proyectos implementados de corto plazo en su mayoría; sin embargo eJtistió la 
manipulación de recursos por caciques en donde. de la misma manera quedó 
involucrado el propio aobemador del estado. sum4ndosele la ineficiencia 
administrativa del aobiemo federal. Como resultado desapareció el poder de los 
caciques quienes a pesar de Jos abusos acostumbrados. provocaban un consenso 
político a favor del pan.ido dominante. y por ouo a pesar de la política de asistencia 
social en 1993 murieron 1.5.000 indí&enas chiapanecos víctimas de enfennedades que 
cualquier mo!dico privado clllalo1<aria de menores (ej. gripas y diarreas). 

B.- La poUdca di co,,,,,.nsaciones. de a.sistl!ncia social y .sus resultados. 
Unajálla -*1-rcado. 
l...as pr6cticas polflicas en el pa(s favorecen las "transacciones oligúquic:as" lanto en la 

produa:ión como en el mercado. y por el oll'O lado eSlaban situados los campesinos 
clependiensea pan la formación de su in.,.eso del estado. el cual en su propósito de 

desarrollar el campo decide mtiranc masivamente de lu 111:tividades econOmicas de las 

cuales los campesinos dependían. dejando a tos pobres rurales es.puestos a serios 
vacíos institucionales y a fallas de mercado. Como consecuencia., ambas la 
productividad y el total de la producción en los ejidos y las comunidades indlgenas 
de<:noc:ió en 35'lf> enbe 1989 y 1993. y los pequcllos productores sufrieron una baja del 
70% en sus inaresos. La mayor pan.e de los productores quedaron endeudados y 

pobres., asf como muchos pequelt.os agricultores abandonaron la producción. 
Finalmente motivados por el contexto en el que viven. los rebeldes zapaústas 
implementaron. el desan"OUo. como un proceso de autorganización. considerando toda 

la fuerza de las diferentes actividades humanas. logrando un cambio evolutivo 

constante en las comunidades. A la larga.. ninguna comunidad humana puede cooperar 
con ob'aS comunidades nacionales o inlCmacionalcs. si esto no redunda en el desarrollo 
de sus fuerzu productivas inttínsecas y sus bienes uadicionaJes seculares ya que. larde 
o temprano. tlC desalal'4n fuenas socio-psicológicas y políticas que erosionar.in sus 
capac:idad productiva o provocañn conuaconientes de n:sistc:ncia a la cooperación. El 
componamiento de las organiucioncs encargadas de la coordinación y vigilancia del 
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CAPITULO U 
POLITICAS CREDITICIAS CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO, REPERCUSION EN LA 
PRODUCCION DEL MAIZ. 

1.-Reform- Econ6mlc- Nmclon•I••· que repercuderon en el Slatem• 
Financiero de BANRURAL. 

Se efectuó una Refonna Financiera Nacional la cual en primera ins1a11eia eliminó el 
encaje lesal. liberación de tasas de in1e~s activas y pasivas. y desft!aulación de los 
plazos de los inslnunenlOS de c:aplación. Sin embaraso los cambios que interaa estudiar 

son en especifico los relacionados con BANRURAL Tales como la reducción de la 
cantidad de subsidios, vía p~tamos de avfo y c~ilO en especie35 con los cuales el 
Estado apoyaba la produa:ión y en es&e caso la del cultivo de maíz. Una reforma 
crediticia importante es no dar ~ito sólo para de&cnninados productos y permitir Ja 
libre movili- de los recunos. a l"m de Josrar que los campesinos decidan y adquieran 
por su iniciativa cada vez con mayores rec;ursos propios lo indispensable para producir 
de forma raJ que e- la libre movilidad de...,.,..,_ en el mercado. 

Se efectuaron reformas qrariu .. con el fin de pennitir la libienición de recurso tiena 
pua que sirviera c:omo ..,....tía c:redilicia (aunque a la fecha este último alribut.o no lo 
ha considerado el banco. para recuperar cartera) .. pero el sentido era hacer m4s 
c:omen:illl el c:n!dit.o y eliminar la poUlica de pn:srar c:onsiderando 111 sujelO merecedor36 
de c:n!dito a pesar de que no otorganl garantía alguna de un bien tangible. y no tuviera 
su pan:ela las caracteñaúcas de n:ntabilidad nrxesañas. El propósito fue abrir la 

oponunidad de que - pudiera invenir libremente en &las. BANRURAL func:ionar4 en 
este upect.o c:omo Banco Comcn:illl y garanli7.allda c:ondiciones a la banal privada para 

35 Insumos como fertilizantes y semillas los cuales producía el Estado. otorgándoselos 
a los c:ampcsinoa por -jo de su valor c:omercial. 
36 A tra~ de la caplllCi&aeión de Banrural al campesino para convenido en acreditado. 
sin ser ,_..¡.,que~ garantías c:rediticias. 
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la inversión en el sector rural. Finalmen&e los efectos en la producción de maíz por los 
cambioa en el sistema crediticio. no se deben conf\andir con los efectuados por el 
Pro ....... a Nmcional de Modernización 1990-1994. ya que existe una gran dificullad 
pua dealindarloa. solo se estudiaran los efectuados en BANRURAL. 

11· l-11Cd611 .. la l••olucltHI de Baaco Nado... de CrHlto Rural 
S.N.C. (BANRURAL). 

~ ld"onnaa en la polflica crediticia de la princip&I f"ucnie financiera del sector rural 
BANRURAL. ae inll'Odujeron de 1989 a 1994. autoriZlldaa por el Consejo Di=tivo de 
..- i.nco. La nueva política. redefinió la Cunción del cr&lito (~ita-subsidio) por la 
de (cft!dito-producción37) y provocó la reducción de su actividades. dicho banco se 
c"'6 en 1976. iniciando su involución en 1989. ea dcc:ir cuando se contrajeron muchas 
IUndones; uf corno otraa tantas deaapamcieron. asf como los intentos de crecimiento y 

eapanai6n de dicho-... esao tuvo rcpen:usiones en el aeclm" .. ricola. 

No obslantc CJÜalC una evolución a travc!s una poUtica de saneamiento financiero. 
aunque en la fonna de llevula a c:abo ha perjudicado a muchos productores. El 
princi ... objetivo del 1obierno para apoyar la Involución. f"uc la corn:cción de las 
f"allaa. &alea c..no las bajas tasas de recuperación y su e-ter' casi monópolico de 
preatamisla rural con el fin de 11111pliar las f"ucn1ea de cft!dito al cmnpo e impulsar la 
~· ¡wa mejonlr lacalldad de los servicios: sin em......, por el momento ae ha 

~un - inatitucional en el otorpmiento de cn!dito e insumos. Dicho rcll'oceSo 
en la operativa del banco. es de suma importancia por lo que se in1enta separar la 
proble.,..lica. del reato de las modificaciones al sector aarfcola. por otro lado no 
exisaen en el cono plazo la posi.bilid.ses de volver a inlentar la expansión del sistema 
BANRURAL.. iauaJmente se argumenla a favor de su dcaaparicidn en el Iara:o plazo, 
nw!n .,... la cual inlerc:Sa saber el futuro de los productores de maíz. 

37 El ~IO produc;:c:idn es el c~ito otoraado con tasas de interés cada dfa más 
~~~ .\"5~~=: ci~º~.,:C .,:'i::.r'~'!,~ altas. debido a que el fin es 
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Dentro de estas transformaciones se modificó la participación del Banco en el 
financiamiento al acetar agropecuario. se plantea que el crédito no se otorganl sólo en 
bue a los rcsuhadoa del an'1isis de los criterios de la ofena (el banco y sus recursos). 
sino principalmcnlC de la demanda (productores). es decir a quienes justifiquen su 
mejor aprovec:hamiento y sean capaces de reembolsarlo.. de forma tal que el 
BANRURAL puede ser un mec:anismo de subsidio38. a ser un banco rentable. 
Refonando es&a medida con el incrernenld en la putici.,..,ión y n:spomabilidacl de los 

productores en todas las etapas del proc:cso crediticio. Dichas modif'"acaciones se 
realizaron a ua~ de "El Prosnuna de Modernización y FonalecimienlO del Sistema 
BANRURAL" el cual prescnld dos etapas la primera de 1989-1991 que reesttuctur6 

en iodos los ótdcnes la openición del Sistema. y la scsunda de 1992-1994 la cual 
instauró y consolidó el anterior proceso en el nuevo marco jurídico. En primera 
in-..cia en este scsundo periodo ...,..,,..._ió la Ley Gral. de C-to Rural que riai6 
al BANRURAL de 1976 a 1992. siendo uno de los prec:eptOS de dicha Ley la dW11Ci6n 
indcrmida de ea&e Banco. y al eliminanc 6s1a. y junto con la crisia financiena que 
enrnmlaba ae hacia factible su desaparic:i6n. pero la n:sislcncia campeaina impidió esta 

sitUllCidn e hin> necesario instaurar programas crediticios sin cobro <k intereses. 

No obstante para entender las causas de estos cambios. es necesario partir de los 80"s 
cuando se preacnl6 una inestabilidad financiera debido a que se solicl&aron ~&amos 
e•temos. pero fueron canalizmtos en moneda nacional. asumiendo el ricsao camlbiario; 
sin em......, _ ruc mayor de lo que se~ con la pnoacncia de las devaluaciones 
y el incrernenl6 en la inflación. lo que motivo el incrementó en el monto de los 
subsidios olOf"&ados a BANRURAL por el aobiemo con el fin de apoyar su opcnción 
crediticia. pero esto incrementó el df!ficit en el sector pdblico. y las modificacioneS 
mencionadas anterionnente pe:nesulan el objetivo de sanear las finanz.as.. Iniciemos el 
an4Jisis a panir de la descripción de como estaba constituido desde sus oñgenes el 
Sistema Nacional de Cft!dito Rural. en primera ins&ancia éste esu.ba formado por 

BANRURAL y 12 bancos regionales. dicha eslnlctura no sea modificado y ha fungido 

38Esto es porque no operaba realmente como un banco de desarrollo. 
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el primero como banca de primer piso39: sin embargo las operaciones crediticias que 
"'8ll7.Aba eran aunaamcnte costosas. por la cantidad de clientes tan dispersos que tenca 
que atender y porque en alsunas zonas no cJr.istfa infraestructura bancaria. 

poslerionnente ae cte.:riben los cambios efectuados en dicho sistema. 

A.- Eft lo& Obfetiwu '* Operación'* BANRURllL. 
Su objelivo había sido impulsar por medio del cr61.iro. el desarrollo en el campo .. es 
decir el crccimienlO intearaJ del sector rural en todos sus aspectos (producción. 
capmci.&Ki~ de loa campeainos como sujetos de cn!dito y productores eficientes. y aún 

fuera de la m:tividad prupiamen&c cn:diticia propon:ionaban alm-=encs y mercados con 
el fin de apoyar la prodlKCión). considerando primordialmence el bienestar de los 
sujetos de cr6dito a los cuales conccdfa cr6:lito en fonna extensiva40. y controlada41 • 
porque ae pensaba que el campesino no podía decidir por si mismo de una manera 

óptima. Y a partir de 1989 ha virado a hacerlo en forma intensiva42. y sin controt43 
sobre los .procesos de producción. con el propósito de sanear financieramente al 
Banco. intentando operar con nWneros negros a tra~s de elevar la recuperación e 
ef"ICientar la producc:ión en el campo. pensado en IA!nninos de desarrollo. aunque sólo 
podd eatimulanc la producción en IA!rminos de crecimiento. y con dificultad debido a 

que loa sujetos de C161i&o. a los cuales constrifto su open1Ción en 'reas consideradas 
priori-. con dif"IC:UIUld podñn llCCCder a ésle por el incremento de los costos. y por 
la inmqlerieacia en becerle frente solos a los diferenllCS fm;torcs que inlerVienen dentro 

39Son imll'umcntos de lllenCión dir<lcta al pllblico en ..,...,..ai. 
4DEI ~ llC propon:ionaba a toda& los sujetos de cr6dito que la Ley de Crédito Rural 
-~sin nin ..... rcalriccl<ln • .,..,.,..,...do otorprlc al mayor nllmero de estos. 
41control8Cla. porque sólo se presta para producir los 11 cultivoa búicos entre estos al 
maíz. con los insumos proporcionados y técnicas recomendadas. 
42E.M! lipo de c:r6lil0 sipif"lca que aunque Banrural tiene derenninado prcsiarles a los 
pnxluctorcs medios. sólo se prcstanl dentro de estos a los campesinos que tengan 
r;!yecu. rentables y recuperables. 

3t.a pn;Nlucción sin control es aqueUa que permite al campesino elegir el tipo de 
cultivo • los insumos y la tecnotogíL. a ttallés de enfren1ar al mercado. 
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de la producción. 

Poslerionnente en 1991 se promulgó la Ley de Instituciones de Crédito .. en la cual 
existe un capitulo ~ferente a sociedades nacionales de c~ito. derivútdose de aquí los 
realamentoa orgúicos de la banca de desaJTollo. con el propósito de acen:ar a la banca 
comen:ial a los sectores de la banca de desarrollo. por lo aaal se ha probado otorgar el 
crédito en operaciones de segundo piso. Por lo cual en 1988 para el conjunto de la 

banca de desarrollo el 34'% de las operaciones realizadas fueron de seaundo piso. en 
1993 se duplicaron. y pana 1994 ascendieron al 73%. As{ como por en el viraje de la 
poUlica de expuisión de la lnsútución, por la de contracción, ae despidieron en 1990, a 
14 mil empleados y cen-aron la mitad de las agencias. con el fln de adecuar su tamallo a 
la de un banco de aea:undo piso. Se tiene que la plantilla de personal disminuyó de 23 
mil 234 empleados en 1988 a 9 mil en junio de 1994.44 

B.- Organismos i,,,,,,k~111ados para el Otorgamiento de Crt!dilO. 
El crédito BANRURAL lo otorgaba a las uniones de crédito, como intermediarias 

financieras que lo solicitanln. obligándolas a responder solidariamen1e4.S a las 

obligaciones contraídas. también se presla.ba a pequeftos propietarios y ejidatarios. 
principalmente y se &enfa esiablecido prestar primordialmente a productores de bajos 
ingresos aunque algunos autores ponen en discusión la implementación de este 
precepto. Para 1989 se concertó eliminar a las uniones de c~dito ineficicnlCS. 
reconvirtiendo sólo a las uniones sanas que lo solicitaron y se crearon nuevas. 

financiando de 1989 a 1993 a 38 uniones. con $347 milloncs•6 por otro lado se 
propuso que los ~tamos se rcalizanln a productores de ingresos medios en fonna 
individual. teniendo como sopone la asamblea ejidaJ y no como se hacía anaerionnente 
que era el otorgamiento del c~ito a través del ejido47. con estas tnnsfonnacioncs los 

44EI Men:ado de Valores No l enero de 199.5."La banca de desarmllo 1988-1994, 
Balanc:e y -livas" Wcmer. Manín.p. 9-2.5 
45& decir que IOdos los socios de Ja unión de cn!dito úcnen que pagar los adeudos en 
el plazo lijmdo para poder 11r:ner derecho a un siguienllr: pr&lamo. 
46EI Men:ado de Valores No l enero de 199.5. 
471:Jébido a la reesuucwnoción del Anfculo 27. se modificó el ocorgarnienro del cn!diro 
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n:pones incremen- el nwnero de pn!slamos recibidos en forma individual debido a la 
call'UCtUl'1l de ca&a opcl'8Cidn y ocurre que otros f:Alllpesinos al desaparecer la unión de 

c:n!dilO quedan sin claredlo • prblamO. 

Las uniones de c:r6lito tenfan caracteñsticas sólo de préslamo a sus socios. y recibían 
subsidios q-le~ el gobierno y la banca de desarrollo. A panir de las reformas 
a- uniones de c;:r61i10 esaú asumiendo funciones crediticias. pero sin nina6n apoyo 
aalilicio. por to que han ausofinmnciado su operación con su patrimonio constitutivo y 
no tienen seaurid811 de sobrevivir. No obstan&e. que se nonnativizó que los bancos 
reaionales q- inocpan el Sislellla BANRURAL. cedieran hasta el 66% de los puntos 
de intcnnediación que reciben de la fuenies financieras. entre otros aspectos debido a 
que en las uniones de cn!dito no se han insttumentado los siguientes mecanismos 
bancarios: 

Loa puntos de intcnncdiación. el reembolso por asistencia técnica y la cesión de 
puntos. Los primeros ae contabilizan al recibir el crédito más barato en relación al 
prestado y la diferencia en la tasa de inte~ se destina a financiar su operación; sin 

embar&o la banca COlllCl'cial puede ocorsar estos puntos pero no lo hace. y la banca de 
deaanollo no los ieoncede porque la Secretaria de Hacienda no la autoriza, debido a la 

desconf'"aanza operativa en las uniones. El reembolso se otorga con base al porcenraje 
de participación en el acreditamiento y dste ~ ser de un 3 % o 4 %; o por una 
n6mina y presupuesto de gastos. o el paao de algunos 16cnicos Es necesario que exista 
el descuento con los fondos para que se pueda oblener. Siendo muy difícil negociarlo 
con FIRA y con FICART con los que est4 condicionado a la recuperación de los 

c:n!diaos. El resulmdo es que no exisae un acceso expedito por pane de la unión. Por lo 
que las Uniones tienen -=ceso en FIRA al l 'i!L en todos los cn!ditos que operen con sus 
socios y que hayan sido descontados con este fideicomiso a través de la banca de 

primer piso. pero si el banco no anota la clave de la unión en el documento de 

--nto. no ocni v.Uido. 

a tra~a del ejido por esta forma de operar. pero en esencia el cn!dito es finalmenae 
pmreeido. 
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e- Estnu: ..... a de los --os de cñdilO 
Existe poca información empírica sobre cuantos campesinos fueron restringidos en su 
acceso al cn!dito. la eficacia de los proanunas destinados a incrementar el acccso al 
c~ito y tos propamaa de crédito en la producción y el ingreso. Sin embargo se: sabe 
que por unidad aaropecuaria de los S.6 millones que exist.fan en el país entre 1988-
1989. reciblan cn!dito de la banca o de fuentes mixtas aproximadamente 3 millones. y 
se les o-..ba cr61ilo de fuentes no fonnales a 806 mil. 

As{ como durante el periodo 1989-1994. el námero de productores acreditados 
disminuyó de 1.713.100 a 275.000. de esto• últimos 111 Banco por volumen de crédito 
actualmente corresponde un 8~ a Productores de Inaresos Bajos (PBI) y un 2Q';I, a 
Otro Tipo de Producwres.(0.T.) Consideñndolo en forma individual el crédi&o pasa 
de S9 mil sujetos de crédito en 1988. a 27.5 mil acreditados en 1994. y 347 mil 
acreditados en 1995, la ventaja en esta medida es que ac dejó de conarolar el crédito vía 
sujeto de c~to (ejido a uavb de las uniones de crédito). por lo cual se eliminó la 

injusticia de castigar sin préstamos a aquellos ejidatarios. que aún pagando • .::guían 
siendo deudores solidarios en caso de que el rosto de los usuarios del crédito no lo 
hiciera, en el caso de penenecer a una unión de ct6lito. En cuanto a las uniones de 

cn!dito operan en 1994. 38 como organismos aWlilim'ea de crédito, operando 10 en el 
Noroeste, 4 en el None, 7 Pacífico None y 4 en el Centro None, las principales lineas 
agrícolas financiadas fueron maíz. trigo. soya y frijol; en la ganadería la cría y engorda 
de bovinos y en menor medida otras actividades aecundarias. 

Por óltimo se observa que la estructura de los usuarios de c~ito tiene fonna 
piramidal. 48 

a) Unos 300.000 productores de tipo empresarial tienen operaciones de gran escala 
gencnlmenle con la bmlca comercial. 
b) .500,000 campesinos medianos con potencial en inversiones que operan con 
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tecnología moderna de aira intensidad de capilal. 
e) Unos 2 • .500.0IX> campesinos pequen.os que la mayoría son temporalcros. con 
leCllOlosf'a ab1ISada. muchos de ellos con potencial de inversiones y cambio técnico; sin 
embarao enfrenaan 8efias limitaciones en el acceso a los mercados y Jos servicios que 
les permiten valoriz.ar sus polenciaJidades. 

D.- En la &tructvra de la Clientela. por Tipo de Productor. 
En &ercer lugar en el saneamiento financiero. para asegurar operar sin pérdidas. se 

seleccionó a la clientela que operarla con BANRURAL. el número de acreditados 
descendió de 800.000 a mediados de los ochenta a sólo 300.000 en 199 t 49. de fonna 
cal que se dividió en base al criterio de cumplimiento en sus pagos. tamafto de los 
productores. y la viabilidad técnica y financiera de sus proyectos. por Jo que los 

productores medios quedaron dentro de Ja cartera de éste mismo. los productores de 
altos ingresos fueron a la banca privada. y los de bajos recursos a PRONASOL50 de 
f"onna lal que los producton:s de aJta sirúestralidad fueran atendidos por este programa. 

con la pardcipación de los gobiernos estatales y municipales. el objetivo de éste era 
Oto'Bar créditos a Ja palabra y con tasa de interés cero. cuando se recuperan se 

n:inviel"len en obras para beneficio de Jos propios producrores: en otras ocasiones se 
crean cajas de aoJidarias e-.isticndo 300.000 en operación. 

Los productores en BANRURAL pierden su derecho a nuevos préstamos si no Jos 

devuelven. de 1988 a 1990 dicho banco dejó de habilitar 2.8 millones de hccláreas con 
siniestros recurrentes. y con dicho programa se atendió a Jos productores 
usufructuarios.Esto permite dos situaciones por un lado que no disminuya ran 
drúticamcnte la producción de búicos. (entre ellos maíz); así como que Jos 

campesinos sin cr6dito no se conviertan en un problema para el gobierno. aunque 
dicho programa no n:auclve las necesidades crediticias reales. pero son atractivos para 
loa cmnpcsinos por Jos costos mínimos y Ja inexistencia de garantías requeridas. Por Jo 

49rck!m. 
50saac proarama opera desde J990. y en 1994 alcanza cerca de un millón de 
~rurales.. 
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que amonigua la pobreza en las áreas atendidas; sin embargo los campesinos atendidos 

no reactivan realmente su economía. En el presente ottas instituciones imponantes del 
gobierno son FIRA. y NAFINSA. las cuales actúan como vent.anillas de segundo piso. 
de la banca privada . Otra pane del mercado financiero es cubierto por ora,anizac:ioncs 
populares como uniones de crédito. cajas de ahorro y diversas modalidades de ahorro 
y cn!dito. que muchas veces operan como ventanilla de primer piso en instituciones 
mú fonnales. 

E. - & la ~srrvcrura de /.a clle111ela. por tipo ~ tenencia M la tierra. 
El tercer cambio imponanle es por sector de tenencia. aunque no se exprese en los 
programas del aobiemo se diri&e más crédito a la propM.:&JIUI privada. que a los 
ejidatarios. En el an4lisis de los datos se observa qw: en 1988 el 41 % de los ejida&arios 
recibía c~dito. y en 1991 solamente 16%. reducM!ndose en los aftos siguientes 
finalmen&e a sólo 5~ de los clientes de todo BANRURAL. Siendo el sector más 
afectado debido a que. todavía existen problemas con tos títulos de propiedad. hay 

cerca de 2.6 millones de ejidatarios rentistas en MéUco. que por la posibilidad legal de 

rentar la tierra posiblemente se incremente el nWuero de prátamos individuales .. ya que 
sera posible para el arrendatario solicitar préstamo y no depender como se mencionó de 

la figura jurfdk:a del ejido. 

Como ejemplo de la poUtica general. la cobertura crediticia en 1988. del 63% de ejidos. 
se cubrió el 41% con créditos de BANRURAL. segán una encuesta del JNEGI. Pero 
11eg6n Hacienda de un total de 27!1.000 (93%) son sujetos de cn!dito ejidatarios y un 

7~ pequeftos propietarios. La poh!mica entte los que culpaban al ejido. de la baja 
producción en el país. y los que consideraban que la responsabilidad era de todos 
aqul!llos que por medio de controles e insuficiencia de crédito refscionario (cr6dito 
para comprar maquinaria e implementos agñcolas). coadyuvaban a la baja 
productivid..t en el ejido. Se observa que finalmente vencieron 1 .. primeros en cuanto 
a reMarle oponunidades al ejido .. ya que es una fonna de producir qw: ellos consideran 
ineficiente .. pero hasta la fecha la tierna que controlan los ejidalarioa no se ha logrado 
que se ren&e o venda. en la proporción deseada por el gobierno .. para que una vez 
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liberados estoa recunos ae topen romper las balTeras impuestas seaún estos a la 
pl'Oducción. 

F.-~ ......... Crwlidcia. 
En el periodo 1989-1994 • .., atendió a 313 proyectos estratéaicos. se financió a 38 
u..- ele Cl'i!dito • .., -..uu- 16 fideicomisos privados y se operan 28 mandatos 
privad-. Durante el -'ocio 1988-1993 el ejen:icio del cn!dho pasó de $3,969 a 
$5.430 milea. reaiaadndoae una tua media de c:rec:imiento de 4.~. asimismo su 
crecimiento real es de -7.0'll>. De 1982 a 1993 el cn!dito propon:ionado por 
BANRURAL lllcultivo ele mú&decre<:i6cle S8914.96a $2367.2 millones de pesos de 
1980 a una - media anual de -ll.36'll> 51 Y en general otros tipos de cn!dito 
(pawlarioa. quiro...,-.-. en cuenia simple y ovos deslinados a la diversific:ación de 

las &tividadeaenel medio rural) pasaron ele $227 a $1000 miles de pesos de 1994. A 
.,_.;..de 1990 BANRURAL promovió proyecto&, loa cuales nec:esiiaban muc:ha mano 
de....._ con el rm de.,..,.. empleos rumies. ...,.. lo cual "" uso la suma ele los recursos 
de .. ONASOL. .,_ioo de lliesJlo Compmtido (FIRCO). Comisión Nacionlll del 
Aaua (CONAOUA). En 1994 .., tenia UD toCal de 275.000 acredilados. con un monto 
promedio de $20,000 y una superficie promedio habilitada de 4 hect6reas. 
Mmút-el i-">de la "'""""""'i6n de BANRURAL en una declinación 
en la cantidad del cn!dlto prestado. UD incremento en el promedio del tamallo del 
.,.--o y ma dec:recimialto en el n-.. ele lll:ftlditados que recibran pn!stamos. 

En el ....u.is del ,,_;to por prvpamu implemeniados en la producción de múz se 

- en primer lu...- - --te el Siatema Alimenlario Mexicano 1980-1982. oc 
- que .., orienl6 _. promo...,.. la recupen&:i6n de la autosuf"teiencia alimenlaria 
en el púa en alimen- b6aicoa (entre ellos el múz) por lo que se implementó una 

poUlica de in- pcumoci6n ele los --que alcanzan sus múimos histdricos, con 
cen:a ele US $5000 millonea. asl" como bajas casas de inten!5. La taaa nominal para el 
mafZ f1le de 1211> pma loa aa........,. de producton:s que manejaba el BANRURAL de 

51m deflaoctor usado es el Indice de las materias primas consumidas por rama de 
&tividad (S...:-PrimMio). - 1-100 
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1980-1982. de fonna similar existió apoyo con fenilizantes (apareció ~o ~o 
en especie de 1981-1982. incrcmen'*tdose su uso entre loa cam.-:sinos). así como 
precios ele mpoyo. 

La poblM:i6n beneficiada fueron loa campesinos tempol'alel'OS de loa estados de 
Chiapas. Dunn10. Jaliac:o. Mi<:-6n. Nayllrit. Oaxaca y Zal:atccaa. a c:oma:uencia 
de lo cual la producción alcanzó niveles no esperados. ele forma w q.., haclan falla 
almacenes para auardar el mafz. Ea imponanu: mencionar que .e preaental'On 
imponantea cambioa en el patrón de disuibución del ct61iU>. En csla Clapll la cuota ele 
~U> ac ampli6 inoepando el acpro ele vida campesino y el acsuro aoc:ial. y los 
pupos solidarios me incn:mentaron por el aumento de fecilicladea pU"a. oblener los 
~os. Aunque diuninuy6 el volumen de cn!diU> por hcct6rea y por acreedor. 

Durante este pros.rama la solicitud de p~oa .e hace en fonna masiva. las 
diferencias ftlp.nalcs en d OIOlpllliento del C161ito 9C reclucal; pero DO _, eliminan las 
desisualdlldca. As( como calle boom es momen"'->. dicha situaci6n ., -nt6 en 
1982 cuando en un primer momento los precios para loa aranoa Maicoa fueron 
elevados por la alarma del aumento de impoouciones ele llllDOS y enf._ por los 
altos p...cios del peu61eo. De forma tal que en 1982 ae elimina el SAM por la 
dec:linsi6n ele la producci6n. debido a que no .., ins1l'UIDCO&a.., me-to en cn!dito 

...r~ (para la~ de-uinaria -----> y&lccra ya 
ele por si cacuo. caco ae lnauumcn1a de&p..ea ele la f- calda ele - -loa del 
peu6Jco y la apli<:aci6n de la primera etapa ele la pol(li<:a ele aju- la cual reduce 
f.-d poec1o del malz. 

Poalleri~oe., implemcnt6 capccff"-11e para malz un propama impor&anoe ele 
1983-1988 el cual ae denomina Prosrama ele lncftlmento a la Prodacci6n de Malz 
(PIPMA). el que se inslaurd en las re1iones favorablca al cultivo. y su objetivo 
principal fue Incrementar la producción de múz a cono plazo y medilino plazo vfa 
rendimientoa. por lo que duranlC calle periodo ac denomi- a BANllURAL como 
promotor del desarrollo rural intepal. y "" propama - puticipeci6n crecienlle en la 
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producción n.cional de sranos bú.icos. con el fin de lograr Ja soberanía alimentaria.. 

--el maíz. la expansión de la superficie habilitada se basanl en cuotas que 
- el IOO'JI, de los COROS de producción del maíz. 

Pua la aplicacidn de cficho programa se identificaron las i6reas porencia.les. se obtuvo 
una nolación de productores in~s. y BANRURAL y ANAGSA depuraron la 
relsi6a de acuerdo a caneras vencidas y a las úeas que se siniestraron cuab'O anos 

con.ecutivos.. Se orsanizó a ejidatarios. comuneros y pcqueftos propietarios en 
...-de producción inll:llSiva las cuales van de~ a 1000 hccdroas. fonnadas por 
maa compmctaa de 20 bccUreas, estos debían poseer recursos pan el trabajo. como 
~equipo e implemenlos pma el dcsanoUo ef"lcienic de la producción y contar 

coa el potencial pn>ductivo que ......,u._... los mú alros rendimientos adem'5 de 
"°"-"°"comunicaciones y almacenamicnro. prioriúndose las úeas de icmporal. Por 
cmo lado el pro_. pre- inctemen-el cn!diro refaccionario para los productores 
de dicho cullivo. Se ea&ablece que loa productores de maíz de bajos ingresos serian 
atendidos por fideicomisos. Sin embargo duranlc el periodo 1982-1986 con la crisis • 
., di_.-. el costo de los Insumos y de las casas de inlerés. 

S. a-* del ci<:lo P.V. 1990 que BANRURAL busca la discriminación de los sujeros 
de ~to. otorpndo ~ dnicamen&e a Jos produc1ores solven&es. otoqando el 
c:r6dilo de ~al c:akndario nawral de los ciclos. para que Jos campesinos cuenren 
en el momeaco adccumdo a>n n:cunos. enaregúdolos en ministraciones automáticas y 
ea cfecci.vo en fonna direcla al produccor. awncnsar las cuocas de crédito unía.arias. de 
- coa la nonlllbilidad del proyec:co y la capacidad de P8'1º• ase como incrementar 
el pao nolativo del cn5dito ""accionario.Tambi~ en el alto de 1990 en el Estado de 
~ ae il'ISlaur6 el denominado. PEPMA. el cual ha servido de modelo para otras 
en~ Con la enuada al Tralado de Libre ComeTCio y como resultado de los altos 
c:oaloa para embrar Arboles Y veaetaJcs. el ACt;CSO aJ crédito de Jos pequeftos 
.,__...,.es CJtlft:llllldamenl limilado. BANRURAL requiere 1<arantCas iguales a l.S 
6 2 - su valor. La -uinaria apícola. vehkulos y propiedad privada puede ser 
-=eplado como sarantla pero no las casas de los ejidararios ó los certificados de Ja 
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úena. por lo que estos productores est4n en desventaja. Los bancos privados solicitan 
requerimientos de aarantfas similares. por lo que dejan despojados de este tipo de 

ct6.titos al sector ejidal.: sin embarao las posibilidades existen con tos incentivos de 
FlllA. En to que rcspec;ta at afio 1990. PRONASOL provera al 74% y et 27% de 
prestatarios del aector .social y privado. superando en námero a BANRURAL. y sin 
embu'so et monto a cada productor era s-1uet10 de sólo SU.S. 1 t 7. por hecdrca. 

El 24 de febrero de 1993""' implementó et denominado Programa de Apoyo al Campo. 
el cual a travb de sus medidas refleja aran pane de ta nueva oricntac:ión al asro del 
gobiemo ,_,liben!; ain embargo tu funciones del proarama en to que a BANRURAL 
y Solidaridad se refieren conuariamcntc a la política implementada de reducción. se 
efectuó la ampliación del c~ito OlOl'lado e i&ualmente se incrementaron los rcic:unos 
de la banca comcn:ial a uav6s de FIRA para llPOY&r et incremento de ta productividad 
del agro de loa diferentca productores. De manera similar ae amplió mib el apoyo al 
sector agr(cola para lo cual ae instituyó et Fondo de Inversión y Capitalización del 
Sector Rural (FOCIR). con et f'm de fomentar proyectos de aaociM:i6n en panicipaclón. 
Se instauró una poHtica de reducción de costos a t.rav4!s de la tarifa el6ctrica de 3% 
mensual a 0.5%. y oua de protección al cultivo del ma(z y et frijol para to cual se 
lijaron precios de garantía para cate mismo afio de inicio del programa. y con el fin de 
abrir mb et mercado se cancelaron los aranceles a la impon.ación de insumos 
apopec:uarioa a pan.ir del l º de marzo. sin esperar la finna del TI..C. y se eaUmuló al 
aector agrocxponador con recursos de BANCOMEXT. y en lo que respecta al sector 
de pequellos empresarios rurales se les apoyaría a trav~ de Nacional Financiera 
(NAFIN). Para 1994 et tamallo promedio del pn!stamo formal es de 512.217 
comparado con $5.808 para p~tamos informatcs.52 

Tambiái loa cn!ditos prendarlos seaón la Ley Oral. de Crédito Rural cubrirlan hasta el 
809&; sea.in las normas para el financiamiento de BANRURAL de 1992 no se rebasará 
el 70% del valor comercial de los bienes objelo del crédilo. En 1994 BANRURAL 

52Foundalion Keltog.<. Documento de Trabajo "Ejido Rcforms and Rural Developmcnt 
in Mcxico" (Noviembre de 1995.). 
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conjuntamente con NAFIN impulsa proyectos con capital de riesso y cuasicapila.I. Las 
modificaciones de BANRURAL a la política de otorsamiento de préstamos. consiste 

en que • ..Slo entreaW nuevos pn!s&amos .. cuando el an&erior se haya pagado. de ahí el 
......i-. de una declinación masiva en el nllmero de clientes atendidos y en la cantidad 
de cn!dito desembolsado y un incremento en la tasa de adeudos. debido que 
anlerionnen&e el campesino los paa;aba con créditos nuevos. Finalmente seaán una 
encueua realizada por SHCP. sdlo el,., de los enlr'Cviscados mantienen una relación 
con BANRURAL. mientras que el 24t¡¡, de los enll'Cvistados cambio su actividad por 
-. diferente a la •roi-:uaria al dejar de recibir recursos por parte de este banco 

G .- Prodw:rividad y Ope,..,,;'llidad Baltcaria. 
Anteriormente. cada ciclo dependían los productores de Jos pn!stamos de 
BANRURAL. debido a que no incrementaban su productividad de un ciclo a otro 
aalvo eventualidadca como mejor temporal e&c •• en primera porque disponían de 

.a....,. recunoa «IN c:ft!dito de avfo que rociblan. para el consumo Camiliar. debido a 
que el banco no pn:ataba para este fin. y debían cubrir sus necesidades hasta que 
lleaanl la cooccha. por otro h•do el campeaino no tenía recursos para canalizarlos al 
ahono. debido a que tenia que deduc::ir del producto. los adeudos que tenfa con el 
Banco. aum&ndosc a esto que alpnas veces se les extorsionaba recibiendo menos 

dinero del que n:almente ae estipulaba formalmente. uf como de que no le quedaban 
RCUnOS para ahorrar. y cuando lo hK:'8 era en mínimas cantidades. con lo cual nunca 
loaró deavinculane de la necesidad de solicitar pn!stamos a BANRURAL. y fueran 
eatoa ea~. sino que catos ac solicitaban cada ciclo para repetir este círculo de 

pobreza pcrmanenle en la cual se enconuaban. Con las nuevas modificaciones en 

1989. ae eMablece que laa ministraciones para los cr61itos al consumo familiar. sentn 
enm:.-,.. de acuerdo a los ~darios q1X' se eStablezcan en los contratos m,: cn!dito. 
""""'1men1c loa pdatamos de habililaeión o avío se destinar.In al financiamienio de los 
c;os&oa en que incurre el produccor para habilitar sus tierTilS para producir. y se incluirá 
lu primas de uepuamlen10 y de la asistencia lécnica. 
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Durante 1988-19119 53 se menciona que los -ueftos propiehlrios ahorran en mayor 
pon:enlaje q- los ejidalarios debido a que obtienen mayores ingresos per "4pira. el 
motivo para ahorrar es el auto de la unidad de producción y la ~vcnción de los 
gastos futuros familiares. Eato se debe a que existen en la sociedlld rural muchas 
necesidades insatisfechas., por Jo que tienen la costumbre de abonar. a pesar de lo 
esca.so de su inareso. Ea en el Occidente donde los pequellos propietarios presentan 
mayor capacidad de ahorro debido a los ina:rcsoa oblenidos en cullivoa como t.abaco. 
hortalizas.. frutales. aranos bbicos de alto rendimiento. - c:omo en sanado de leche y 
a causa de su culcun financ:iera. En el NOt"OCSte tiene la media mlb aira. porque en la 
fecha era la ~Sión r;on mú avance en aclividades apopccuarias.. En el Cenlro Nade 
.54.3'31\ de los ejidatarios abonan debido al bruerismo que se da en z-atecu y San 
Luis Potosí. Pero es importante plantear que en las encucsus el ahorro se menciona 
como fuen&e de recursos para emereencias de la familia o de la producción. pero en 
ningdn caso para invenir a futuro en la unidad de producción. por lo que se puede 
concluir que el COl'K:CPCO de ahorro para el campesino cs&6 vinculado a conlinacncias no 
a inversión. 

Por otro lado se obtuvieron datos en la encuesta de Conaulmcx de Jos a.;rcditados de 
BANRURAL y se observó que los campesinos de bajos inS"'*'ª· eran de ala.a 
siniestralidad. por lo que no les era posible ahol'l'al'. otros campesinos con mb 
recursos posiblcmenlC puedan ahorrar sólo que no les conviene mencionarlo para 
eludir pasos con el banco. ActualmenlC el tipo de abono que llevan a cabo los 
campesinoa que quedaron como acreditados de BANR.URA.L. es a aravds de la 

mdquwción de aanadO o vehículos. que posieriormcnae utilizaRn can>o ~pero 
IOdavla conlinda.. la dependencia de los recursos Sin embarao en lo• reaul-. de la 
encuesla de la Kellop. se observa que los campesinos no ahorran. por falLa de 
recursos. 

Así como a causa de que BANRURAL no tenla una política audaz para capoar 

53Encuesca de Conaulmex. CONSULMEX "Cn!dito Aaropecuario y Mercados 
Flnanciftw R..- en el Aar<> Mexicano"(l988-1989). 
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depósiios bancarios por pane de los pnxtuctores y asf poder canalizar a préstamos sus 
propios recursos. una de las modificaciones fue el incrementó. en la captación de 

ahorro. Antes de la reestructuración no eJListían incentivos para mejorar la 
productividad. ni ta operatividad bancaria. y actualmente se ha avanzado en que la 
pte0eupación por estoa dos aspectos existe. Por lo cual el Banco de Méx.ico en 1990 

autorizó al Sistema BANRURAL operar instrumentos de captación. en moneda 
nacional Oe-.ible en su rendimiento y liquidez. dej4ndose sólo las sucursaJes rentables 
y se puso en man:ha un proceso de automatización de las operaciones. para que las 
actividades de fondeo se diversñ1quen y tengan menor revolvencia y costo. los clientes . 
pana ahon'O en orden de importancia son: el público en general. en segundo lugar los 
llCR!ditados del banco. y loa fideicomisos. 

La variación en el c~dito no se puede atribuir solamente a los cambios en la 
producción. sin tamb~n contabilizar los cambios en el ingreso y el consumo. a 
COl\alCICuc:ncia de que el crédito entra en ambas decisiones, tanto la de producción. como 
la de consumo .. motivo por el cual se debe estudiar estos dos aspectos. Destaca que 
para 1989 .ea6n la encuesta de Consulmex. los prestatarios de BANRURAL no 
exportan. por lo que en CMas circunstancias en tt!nninos de ingreso de los productores 
es importante analizar que sucederá con los productores maiceros con el TLC. et cual 
ac ~ta como UIUI posibilidad de inctemcnto de CJlportaciones .. y relacionarlo con el 
cmnbio en el esquema productivo en donde se piensa dar impulso principalmente a las 

h<X'talizaa y frutales. 

H.- En el Asegunllllienio. 
Por otro lado BANRURAL en 1989 se planu:ó dejar de contratar seguros de cosecha 
para los campesinos a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. S.A. 

(ANAOSA). disolviéndose la aseguradora del estado en 1990. con lo cual quedó 
eliminada la concenaición de programas de aseguramiento .. la tramitación de seguros. y 
la prima que se consideraba uno de los comp<>nen\CS del credito en especie. En México 
la eaWnacido del riese<> .,.,. de l 3% y se catgaba la milad a los productores y la mitad al 
csudo. pero debido en primer lugar a que los adeudos vencidos era una pnictica 
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conu'ln. por la incxiAcneia del requerimiento de garantías y a que ANAGSA demoraba 
el pago a BANRURAL; así como en ocasiones con los mismos recursos de éste 
efectuaba el pago de los siniesll'Os ocurridos. y en segundo lusar a causa de que se 
convirtió el seguro en un neaocio. de f"onna tal que el ~ de cn!ditos. retomaba a 
BANRURAL por medio de dicha ascguradona reportados como siniestros .. los cuales 
no existtan. cedü!ndose esu. tarea de aseguramiento a la decisión de los productores. 
para lo cual en una primera etapa ac comenzó a operar el cr6lito sin aseguramiento 
previo. por lo que a los siniesuos nadie los enfrentó. en el seaundo ano. se exigieron 
garanlfas reales. lo que provocó la reducción de la can.era de clienles debido a la 
carencia de &tas por pane de algunos productores. flnalmenae se sustituyó dicha 
ue¡¡uradora por AGROASEMEX la cual se creó armes de 1991 y trabaja con fines 
estrictamen&e comerciales. otorgando seguros que ya no son in&earaJcs. se aseguran 
riesgos específicos. se incorpora el mecanismo de deduc:iblc.. asegurando sólo la 
inversión del cn!dito bancario. elevando el costo del crédito. a su vez~ reasegurada 
por empresas multinacionales de se¡¡wos. tambi<!n impulsa actualmenle la poUtica de la 

creación de grupos de autoseguro. de los cuales existen 200 con 600.000 hectúeas 
cultivadas. 

Por otro lado cambio la unidad asegurable de ser el predio. a la de 1-:lollrea. Finalmenle 
los inspectores de campo tos cuales reponaban si el siniestro había ocurrido o no. 
obvialnente desapare<:ieron, estos se habían constituido en ta ventanilla del banco. 
dando tusar a p~tamos para producciones ficticias, simulación de siniestros. 
utilización del cn!dito en otros fines a los pactados, así como recuperaciones no 
inaresadas. otorsamiento de préstamos sin garanlf'a y desviación de cosechas. 
Actualmen&c el acauro aarfcola es mú bien un sesuro crediticio, debido a que sirve 
para pa¡¡arle al banc:o. la panc del cn!dito que no alcanzó a saldar la unidad de 
prod\IQ:ión. Cuando se iniciaron las modificaciones ea el seguro el problema se 
¡>l'CSCnló en primer lu¡¡ar para los pequellos propie&arios que quedaron fuera del banco. 
debido a que quedó restrina;ido su acceso al cn!dito fonnal, porque se asume que 
carecen de aaranuas S&ñ'teientcs para asesorar un ¡>16J&amo de dicho sector. por lo que 
deben recurrir hacia fuenlCS alternativas de cn!dito (prestamistas etc.) costosas o 
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Pllra -luc:ionar el problema de la falta de saranlfaa durante 1992 y 1994 se 
.,......_ 32 fondos de~ tres openn a nivel Banco NllCional y el reato con 

- RepOIUlles. - - creuon por orden del Ejec:utivo Federal. con el fin de 
...,Ylll' a pooduc:torea runles pua que -ieran al cn!dito oficial. los recursos 
pm- de Solidaridml. a 1n..U de Fondo N.:ional de Empresas de Soliduidad 
(l'ONAES). de enti..- federativaa y laa propia orpniuciones de productores. 

l!aloa r.-.. - operaa a 1nw!s de fideic- de sannlfa. medianie los cuales se 
_.. ___ lideio:anitidmparael......--de-lfucomplementuiasa 

faW>rde--~-del Silllema BANRURAL q.., apoyen c-ticúunenie 
le. proyectos viablca y que no cuenten coa ...,..du suf"'1eientcs inc:remcn1'ndomc el 
n6mero de acnodia.doa por c-tar con suanlfaa. Ademú debido a que los fondos 
_......,_en dep6eilo en el Banco.__..,.. mi incremen16 en los niveles de 
.,.._,¡6a. 

~leedDO-"-moalaa.-lfurcquielCn valer-veceael tarnallodel 
...--., y ea ___ que loacun~ han decidido cm- a lefter 11anado. 

(-•'"'""" lu pnndaa - .-o o vehfculoa). las cuües se 'YCllden en caos de 
necaidad La tierra-· _..e1 ca.a de BANRURAL no,.. eaiF como ......,11a; sin 

em._.., lli - hM1ea ~de ocru ......,u... los c...iea en fonna similar 9C 

llpticaD a - nuevoa cu.m- de BANRURAL. CJ<CePbMlbdo los casos de clienies con 
uaa lliatoria de cl'15dlsoa oeo,..ados pasado•. En sesundo tusar en Mé!llico. la 
clocvmeDlaci6D y lfbll .. q- pueden lllOr usados para saranlfaa - frecuentemenie 
.,._o diflcilcs de oblena; ain embar¡¡o los dbll.- que -.. ....r preaenllldos como 
~uba:ión de propilodlld de vddculos y equipo son usualmente fKilcs de oblener y 
..___ pen> son diopnniblea obviamenoe solunenoe pua pro11 .... -cores privilesiJidoa. 

l'iel'o 1 .. dculos para c-.anx:cl6n y tierra usualmente no son fKilea de obiener y 

.....- - documa1t.:i6n .,.,.._._para certificar la propiedad y verificar que estos 
miamos no sirven de prantía en otros prt!atamos. los títulos mencionados cuestan 
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enue 400 y 1000 d61area U.S. Por dhlmo ..., p.....,nta la situ11elón de que la sran 
mayoría de loa ejldatarim adn no tienen un titulo de propi-. no obsiante que 
conjun,_te con las reformu al artfculo 27 de la conaüux:ión en 1992. ae inició un 

proceso de ccnil'lcal:idn --y derec- sobre las tierna de...., comdn. uf como 
de dmlos de propiedad de solares urt>anoa por medio de -OCEDE (Prosrama de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solara Urbanos). al cual eaUin 
üucrilOS huta la fecha sólo la c..-parte de loa ejidatarim del púa. T-bil!n ae creó 
una Procuradwfa Ap1lria y loa Tribunalea Apllrioa con el fin de dar cumplimiemo a la 
ley. 

1- Col*>.s de la ProdlM:ci6n 
Los precios del .,-IO de......-; aa( como sus cantidades y precios sombra54 del 
cn!dilO raci<mado. _..,..ser variables limitadas u no obaervadaa55. A conlinuación 
ae deM:ribe como cambiaron los COSIOS de prod...,.,ión en loa q.., incunfa el productor. 
en bue a la tranfercncia de saato• en los que incunfa BANRUR.AL. o por el 
increment6 de loa costos cn!dilicioa y de loa diferente& inaumoa utilizados en la 
producción. En primer lupr las IUU de 1n-. hajaa prefenontea q.., antea de 1989 
.......,jaba el Gobicmo Federal y que .., conalituf8n en un subsidio para el asro. por el 
diferencial coa las ..... de inteft!a en tA!rminos de mercado • .., cambi.ron por ,.... 
rcalca. pero ya deode 19116 se modif"llCÓ la anlisua cluif"ICllCión de los prodUCIOn:S que 
ae divi-en-........,.. ..,sdn ""'unos. yac c-bio a-· debido a la eliminación 
coatable del nabro de loa PIM (Productol'Cll de ins- ....,.._)y de la misma.....-. 
en cata fecha llC relacionaron coa la tus de los CE'IES (Ccrtll._- de la Tcaorcda). 
Eatecambio-voq1KOla&actividade&._----Yacobacrva 
que clunnte el periodo 1989-1991 laelcv-inflacióa. IUY<>como .......i&ado una -
real ncsaliva. y alsunaa unidades dejaron de acr rentables. Los PIM, &alicron 
doblemclllc pclj~ debido a que desde 11186 ac -.uin6 aplicar a C&IOa sujclos 
las tasa& concapondicntea al estrato superior de in1rcsos OTP (Otro tipo de 

54& un pnicio determinado al que se cree conveniente cobnr el cRdilO oiorsado. por 
lu condii:ionc& dadas del mercado y la producción en cae momcntu. 
55f:oomdalion Kdlop. Documento de Trabajo '"Ejido Reforma and Rural Development 
in-.UCO" ~de 1995.) 
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prod....-) o pn>ductorc:s c:on insrc:sos altos. A partir de 1991 se tomó c:omo 
~el~..--de lu-den:Nlimientoenc:oloc:acidn primaria de 
lu em••-. de cew a 28 días. A partir de 1995 las laSU para -1 ae c:obran a 1r11vb 
dec:eoea y_.OIP C..-+ .. pun-. 

OUo fac&or que afecco la producción y los costos de ll!sta. fue la eliminación del 
otoraamiento del a6tito en especie en 1989. si bien ae rompió un cfn:ulo de 
c:onup:i6ll de mlE- c:ampesi- que vendían los insumos, (fenilizantes y aemillas) 

debido a - llANRURAL no 010lpba Cl'C!dltos de c:onsumo. ello c:on el fln de obtener 
recunoa. pero que le restaron posibilidades de producción a los productores 
acostumbcwloa a nx:ibirloa y usarlos. y que no úenen muchos inaresos con el 

Pl'<JpdU .. de- - ..........,_ ae ene:..- de --rc:c:unos ...,nolósic:os. y se 
enfrc:n- a las libres fuerzas del men::ado se profundizó la medida y c:omo ya se 

menc:kmd "e= --FER"llMEX. PRONASE y SESA. Por oaro lado aunque ae 
implelllenl6 la medida de eliminar el permiso previo de imponación de insumos que 
-=-1menle penDiae bacerlo a bajos c:osaos: sin embsrso sisuen siendo altos para el 

peq.- apicullm' que requiere --c:antidades de inaumos. y el prc:c:io del flete 
le .....,,_ - coacoa: sin embsrso el Gobierno Federal determinó, se implantar4 

---_.Impedir la salida de diviaas, 111ner """unos del exterior y aesuir 
_.,._.lainfla<:idnleduc:lendo lademancladebienea y servidos. 

Debido •-el ..,....., apfc:ola ea un aesuro c:leditic:io, el pn>duc:tor rc:almente no tiene 
..,.,...._ lu pl!nlidaa en las que inc:urrc: y por tanto sus insrc:aoa. poc lo que el costo 

de ~ea mM elev..SO, y en oc:asionea huta en M!rminos de poder continuar c:omo .,...,_,_._ 
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Por otro lado ac tiene que anteriormente con la polftka de b~ t.asaa de inaerés. se 
desin<:entivaba a loa difcrenll:S bancos que conformaban el aiAcma BANRURAL para 
estimular los depósitos bancarios. que los capitaliadn., debido a que los costos eran 
may~ a la uaa cobrada: sin embargo tuM:tan mU KCeaible et cr6d.it.o. y las nuevas 
tasas lo hacca prohibitivo pua los productonos de r:acuos nocursos. aunque ac hace 

mú atta<:tivo el abono. 

TambM!n a pesar de la poUtica para r.ecnif"o<:ar la .. ricul&ura campesina por parte de 
BANRURAL q- implcmenl6 en forma conjunta con la SAIUI. _.10 cu.i diacnaron 
dunm1e muc:bos acaenioa en fonna conjunta mucho& s-1uetca u:cnolóaicos ~ponales 
•in consideran las decisiones de los campesinos y oblisando a los interesados en 
ft:Ciblr cr61ito, a usar el pmque1e completo a uawa del f"lnanciarnlcoto en especie, que 
otorsaba dicho banco. este objetivo no se losró por lo que a largo plazo no se 
redujeron loa costo& de producción. y tambM!n con la ft:eSU1IC1UIW:i6n ae elevaron por 
cate concepto debido a que el campesino sed el responsable de allepne dichos 
11'Cunos.. Sin cmbaq;o a instaurado aJaunos Pf'OSl'UDU de apoyos acditicios. sin dejar 
de impulsar la iniciaáva de loa campesinos.. Reapecto .i f"manciamimso para la compra 
de insumos, BANRURAL ha apoyado las operaciones de 39 distribuidores de 
fertilizan-. para la adquisición de capital. y ac miniauó para la adquisición de 
uacton:s y di-- implementos qricotaa.. Posteriormente en 1991 loa ~tamos de 
BANRURAL fueron atados a la prima de la tasa de p~tamo, resultando un 
incremenlóen la iaoa real de~ 
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Por ovo lado ., comprueba que los costos de transacción. son mú altos cuando el 
tamlllk> del ~tamo es mú pequello. poc lo que esto ocurrid para los productores 
mú pcquello•. de ahf que BANRURAL al eliminar las uniones de cn!dito. y 

sustituidas. por mc~dilados individuales. y restringirse a los productores medios. los 
costos ., incrcmensaron en uno de sus aapcctOS. por otro lado al disminuir la población 
a&endida y el n'6mcro de empleados con loa que contaba. asf como al eliminarse la 
capm:i&m:ión a los campeainos para convenidos en sujetos de c~ito. ee redujeron. es 
decir en n:sumcn loa costos opendivoa bajaron en niveles que no superan el 1~ de las 

openociones del banco. Los costos de aansacc:ión56 del sector fonnal requieren de 5.9 

viajes hacia el prestamista. con un costo de administración de $721 y llegan &arde 

59.391> del tiempo. con un ~io de rell'UO de 4.6 aemanas. 

Fanalmente se observó que las reformas poUticas tuvieron el efecto de incrementar el 
costo del cn!dito 111Cionado. por el incremento de las tasas que se tienen que pagar en 
M!nninos de mercado. la cantidad coneapondiente por del seguro. los tr6mites que 
ahora se tienen que hacer en Conna individual (dentto de estos bajaron los costos 

operativos del c:ft!dito en niveles que no supenn el IO'lf> de las operaciones). y debido a 
la tranaf'erencia en los coa&.os de los insumos. y de la &ecnologfa, lo cual redundo en el 

incrementó de loa C05lOS de producción. 

Pen> debido a que los Wüeos productos que eonsenraron el precio de garantía fueron el 
maíz y el frijol. la producción del primero creció en este periodo. En resumen el 
~ienlO de subsidios por medio de pnocios de aanml!a al malz y al frijol. afectó a 
loa produclOl'CS de~ in~ los cuales desünan una mayor proporción de sus 
inaresos a la alimentación; a causa de que no pudieron aprovechar dichos precios por 
su salida del sislelDa eredilicio. adernb de que al comprar lldquirieron el producto a 

mucho mayor precio. Fmalmentc la mayorfa de los ejidatarios y minifündistas csuln sin 

eapilllL 

Esca -.ipilaliaci6n es la principal bancra para efectuar la ttansición de la producción 
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de granos Msicoa hacia cultivos de alto valor comercial. igualmente en mitad de 199!5 
los costos del mafz eran de $2.500 o menos por hec'*"ca. mienuas el los costos del 
brócoli fueron de $9000. las papas de $14.000. fresas $30.000 y los costos para la 
zarzamora fueron superiores a $40.000 por hectúca. aunque los costos para ejidatarios 
pueden ser menot"CS por las labores familiares. menor intensidad que en la plantación, 
y menor uso de insumos ra:omendados. pero frecuentemente con resultados negativos 
y menor calidad de producción. Existiendo tamb~n factores culturales que forzan a los 
campesinos a no cambiar la producción de maíz por la de cultivos de alto valor 
comercial. Para lograr t:ultivos más intensivos de maíz. se requiere mayor 
financiamiento. Se obaerva que la agricuhura intensiva. c;:omo la producción de fruta y 
vegetales no es una solución para los ejidatarios. porque en efecto solamente cerca del 
IS~ de ejida&ari.os 350.000 tienen agua • tiel'Til y condiciones para laborarla. que 
puedan permitir que la operación sea viable: sin embargo muchos de ellos no tienen 
tendencias para ser productores competitivos.. 

Otro aspecto que afectó los costos de la producción qñcola.. que no tiene que ver con 
el cn!dito pero vale la pena citarlo. fue el incremento de los c;oatos de bombeo agrícola 
a panir de 1989. debido a que esta tarifa denominada 09. dejó de ser subsidiada 
conjun&amente con la tarifa de consumo residual. Actualmente la n:lación precio costo 
de exuaa;ión de qua es de alrededor de JO'lb. La Comisión Fcdenll de Electricidad 
tuvo el compromiso de incrementar 3 % mensualmen&e la tarifa a panir de enero de 
1991. para sanear las finanzas de la empresa. esto con el propóailO de que la relación 
precio cosao aea i&ual a la unidad en en este afio. Tambiil!n se expidió una nueva ley de 

Aauas Nacionales que promueven una mayor participación de los sectores social y 

privmdo en la c:onsuucción y opaación de infl'llCSUUCtUnl. lo cual encanoccñ el agua. 

Tambü!n inc:rcmento el auto de los campesinos. la eliminación de los mercados que 
proporcionaba BANRURAL. con el fin de concenuarsc sólo en el 4rea financiera. 
debido a que era incongruen&e que se preocupara por el almacenaje y ta venta de los 
productos del campo debido a que no era su especialidad. as{ como por que cuando 
inu:rvenía en la comercialización de las cosechas. incmña en conuoles excesivos sobre 
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loa productos ataod6n. vid y diversas oleaainosas. asf como difería los pagos 
~len-- Como comecuencla. 1ambH!n de-icron la n?d de almacenes 
para el manejo y custodia de implementos agrfcol~ maquinaria e insumos. que 
cfclicmnenaeadqulria y auminiUraba BANRURAL. puando de 1992-1994 de 414 a 2. 
Sin cmbarso BANR.URAL tiene actualmente programas crediticios para la 
comen:ializaci6n de car~. uiao. aorao. frijol y soya. pero en los cuales respeta la 
iniiciMivade loa~ 

En el.,._ de Conuupo. - era parte de cale esquema crediúcio, y pane de su acción 
era.,....... y conuolar la co-=ha ejidal, px medio de utilizarla como aarantía prendaria 
del,,_,.,, .i decidir tearinpr su 6rea de operación, conj-camenre - -..lraliziuon 
laa ~del - de Ml!xlco, Guencro y NOl'OeSfe. También desaparecieron 
loa Alm.:ienca Nacionales de Dep6ail0, S.A. (ANDSA), los cuales tenían el canlcter de 

~y UIDliarcs de ~10 cuyos objetivos eran solucionar los problemas de 

almacenamiento y proteser la producción de grano. este fue un elemento que 
conlriboayo .. ~IO de los COSIOS. 

Por ello K decidió crear esquemas de Financiamiento para Aserca otor&ado. estos 

- - un cn!diao con pranda prcndaria57 ocuta de crédiioSB. a plazos hasta de 
180 cHaa. cob'*'dome intereses con tasa Libor +2+ Cobenura hasta CPP+3%, y las 
inslitucionea bancarias con las que opera son BANRUR.AL, BANCIN. y Banco 
~ de Comen:io JnlCrior (BNCI) El mecanismo es acncillo el producior enircga 
k» doc-IO• y aannttu .i Banco. Aserca la v'1ida. y en caso de incumplimiento 
-comen:iali7.a el producto pignorado, y pqa los lldeudos .i banco respectivo. 
Siendo a partir de 1994 que BANRURAL en forma conjunta con NAFIN, se 
eaaablecierun esquemas de financiamiento a la comercialización. con la tarjeta 
em¡weaarial. c:rcdi-produtor. crcdi-aanadero y c:~dito-comprador. el Sistema 
BANRURAL realizaba operaciones de descuento con el Fideicomiso para Obras de 

lnfnesll'UC1Ura Rural (FJRA) dedicado primordialmente al fomento de las inversiones 

57<Janinda ceitif",,,,_ de bepósiio (llO'll> a lOO'll>) 
5llcma de C16lil0 local o complementaria. 
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de la banc• c:omaci.i en el """'°r qropecuu:io y el radekcmiso para Cn!iditos en Arcas 
de Ric110 y Temporal (FICAR"JJ. cslOs llltimos aon considcnldos bancos de se11undo 
piso. pero en J 994 ac exúnauió csic 411.imo. a partir de este afto tambi61 se o~nS con 
NAFIN. Buw:o Meidcuo de Comercio Ex1erior (BANCOMEXn y Fideicomiso de 
Fondo Minero (FJFOMIN). con I• nocslnlCtunción .., decidió .,,.,yu con I• primera 
inslituc:ión mcnciOINMk • lu qroindustriu. 

Una decisión para cficientar Jos cos1os en que incurrla BANRURAL. y que 
repercutieron aambié.!n en el incremenló de Jos costos de producción. tomada 
considerando que dicho B.nco de 1988 • 1991. la .,..,uci6a de servicios bm1cuios 
-de$9!M •S561millonesyde1!192-1993 SC"'PURta~deS820 a$1343 
millones. Sin emboilso en 1994 bajo su riimo de cn:ocimicnlO • S 131!77 millones. • causa 
del retiro de recursos por pvi.e de Fideicomiso Liquidador (FIDELIQ). por la entrc11a 
de Jos re4;:Urso& al Gobicmo Federal de Ja canera recuperada del Fideicomiso de 
Rccsarucruracidn de C-..s Vencida (FJCARVEN). Fue ~ pua lollr8<1o 
reducir cosros de opcnción y de 1989-1994 se rcdaüeron i.s ....,ura1ca de 528 • 223 
y la plana. de pcnonmJ pu6 de 17704 • un IOtal de empleadas de 8'93. AdemAa con la 

adquisición de equipo de computación se redujo el pluo de oponunldlld en la entrc11a. 
aunque con 1• nueVll pollcicm los srcditados rcqWeren .....,ies adicionüea. y viajes 
hacm el t.ni:o-utaionncnle .....uai- sdlo el __ .., de la Unidn de C~IO. 
Antes de la _da la infannAtica ocu.,.i.. .., ....,el indcVllnie y el uso de i.s 

lelecomwüc;acioncs era nulo; oc pasó de JOOempkMkls porcompu.-i.a en 1988 • 4 
en 19114. la red de ielecomunicacioncs enlaza al BANRURAL a los 12 bancos 
Rc11ionales y • 219 sucurules. permM!ndoles esr.v intcn:onectadas medianre voz y 
daros. 

J. - Dd Sisú- di Rtt:-racióft di Cñditos e11 BANRURAL 
En primera instancill con el rm de mcjonr la siruacidcl f'"mancien. la ftlC&llUClW'llCdn se 
n:&lizó implanaando una polllica estricta de ra:uperacidn de pn!stamos. para 
incrementar los índices en esle rubro. por lo que se impl.uud que los cn!dilOS deja""' 
de servir como subsidios (en 1986 el subsidio del - rlDllftCÍCro rural alcanzó un 
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monto equivalente a 0.51491> del PIB). ademú se eliminaron pr4cticas como la 
•maroma" cubrir adeudos anteriores con las nuevas ministraciones y la 
11'documenlaeidn indiacriminmla de adeudos. así como la alca siniesttalidad.o conductas 
de mOl'Oaidad intem::ion8da. para que empeZlll"4n a runpr como ~tos. es decir que 
loa campesinos aprendieran a ~supuestar sus insresos y aastos y prosramar 
invenionca. aal como~ una cultura de la devolución del pn!stamo y los intereres 
~.coa el f"an de que el 1-nco e capilalizar6 y funcionar6 con recursos 1XQpios. 
dejando de depender de los rec;ursos fiscales del aobierno. (los recursos fiscales 
directos duranle 1988-1994 fueron de $5643 millones. considerando esta cantidad el 
endeudamiento interbancario (fonnado por pasivos de ANAGSA). mientras que el 

endeudamiento iniano fue de $2027 millones. 

En ~sumen el problema de la recuperación de canera se presentaba porque 
BANRURAL a:haba mano conslall&cmente de todos estos recursos para cubrir sus 
coalOa opcnW.vos. movilizar ICCW'SOS crediticios y evitar la paulatina descapilalización. 
Para lo cual ae cambio la polftica anterior de otorgar p~stamos aplicando cuotas por 

bec1*'ea. as1' como la de no considerar la capacidad de pago por la venia de la cosecha. 
Por la de otorsamiento de c~to contemplando su viabilidad financiera. debido a Jo 
cual a partir de 1990 promovió y evaluó proyectos de inversión contemplando dicha 

~lica. para lo cual mezcló recursos de Solidaridad. gobiernos de los estados. 
iavcmioniatas privados. produc:IOrca del ac<:tor social y otras fuentes financieras 
(FlllA. NAFIN. BANCOMEXT. FIFOMIN). con el propósilO de cambiar la poUtica 
de financ:iar invcnionea de baja rentabilidad. por la de buscar inversiones que la 
incrementen; ain cmbarso no cuenta con todos los mecanismos necesarios para 
reali- de la forma mú adecuada. 

Y fue huta el allo de 1991. - se comenzaron a canalizar a FJCARVEN. los deudores 
eliminados de la cancra de clienlCS. por tener mayor cartera vencida acumulada. 
conclu~ el proceao en marzo de 1993. el tratamiento de dicha cartera.. se dio en 
condiciones blandas de plazo y monto. por lo que BANRURAL cedió a este 
fideicomúo $4188 millones, bcm:f"oci*>do9C a 380 mil produc&ot'CS. con quitas hasta de 
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llO'il>. TmnbM!n el ....,...,.... NKional de Solidaridad, •-ió caneras vencidas de 

BANRURAL. enue vlllios ele sus objetivos. la cual ascendió a $937 millones. lo cual 
beneficio a 500 mil prodUCUHa aproximadamenie. 

Fue para mayo ele 1993, que ae publicaron las "Reslas para la Calif°lcm<:ión ele canera 
de Cn!ditos de las Sociedades NKionales de Cn!dito. Instituciones de BllllCa de 
dcsanollo ... por lo que las instituciones deben c:alif"K:ar su cartera de m:uerdo con los 
niveles de riesao existente y a su vez constituir reservas preventivas propot"Cionales a 
dicho nivel delectado. Sin embarao como continuaM el problema. me implemento el 
Prosrama de -dn de laC...... Vencida del 3 de marzo al 15 de aepliembrc 

de 19!M. para lo cual se consolidaron en un sdlo cn!dito todos tos adeudos. 
reesuu.:t-... los ~os por pasar por un periodo de bula 15 allos. con siete 
de gracia. a una &asa calculada con el índice la infJación mú 4 puntos para los 
productores de bajos insreaos y la inlla<:i6n mú 4.5 puntos pon:entuales para el resto 

de los product.ores. en promedio el saldo ele los adeudoa de - producton:s fue isual o 
menor a loa $200,CDO, renegociando loa adeudos de loa productores para que las 
condiciones de noembolao c:u.dyuvadn al ..,_.., de la may..- cantidad de rec:unos al 
U!nnino del proceso de recsuucturación. se esperaba recatructw1U' 80.135 clientes 
(86._ del total). La implementKión de é!ste programa ae decidió para disminuir el 
desconlenlD enire cmnpesinos por el cambio en la polflic:a feckral del 11obiemo. 

Olro propuna fue implementado en 1993 y refOl'Mdo en 1994, el cual se denominó 
Programa de Esdmuloa a Clientes Papdores, y conaiati6 en la simplificKi6n de 
ldmi- para nuevas aoliclwdea de cn!dilo y ouaa seslioaea anie el banco. asr como el 

.-mbolao de un pon:entaje del mODIO de loa in-.e& p..- -ar. por pago en forma 
puntual o -licipada. Con el reronamiento del prosrama. oe incrementó la cantidad 
rccmboluda. me ocorsaban usas prcferenciales en nuevos ~i10s. disminución o 
excesi6n en el pago de alsunos ""rvi<:ios bancarios y la parlicipm<:ión en soneos de 
diferentes bieneL ..-..........,_en ...-o ele 1994 loa_...,._ de inleft:K& ucencll'an 

a S 12 millonea. ba>efkiando a 91 mil productores. Los acreditados que participaron en 
el programa de -wr..i6n del cré!dito. 11e11aron a ocner aoequibilidad a estos. si 

S7 



ellos pro.,.,fan sarantfa poc valor de ires veces el valor del préstamo. 

Un intento para recuperación de ca.nera vencida se realizó a través del programa 

denominados SIRECA 1 y SIRECA 11. el objetivo fue apoyar a los productores 
asropecuarios eliminando presiones financieras por lo que se consolidaron sus 
pasivos. y se determinaron tasas y plazos adecuados. a los recursos de estos. Las 
instituciones participantes en esae programa son los bancos privados y Banrunal. este 
último sólo prodr6. enuar en los prop-amas a través de la consolidación de pasivos 
previamente descontados con FIRA. Los Beneficiarios ser4n Jos productores con 
cartera vencida total o pan:ialmenll: al 28 de febrero de 1994. quedando excluidos los 
deudores intencionales eon recursos para pagar. aquellos que f"uemn acreedores de 
sanciones por desvío de cn!dito y las empresas paraestatales. Los adeudos que se 

pueden iconsolidar pueden ser de cartera vencida. canera vigente asociada e intereses 
provcnienlCS de cr6ditos aplicados en labores e inversiones agropecuarias. siendo el 
monto huta por et total de los adeudos. debiendo obtener recursos el deudor por 
cualquier medio licito para cubrir el adeudo; sin embargo si la venta de activos no 
puede rcalizarac ante& de la consolidación. se deben\ pactar con los productores para 
que pceaaiormen1e a la realU.aci6n de la venta cfect6en prepqos obligatorios. 

Una medida imponante fue la acaci6n de niveles de reesuucturación. detenninados 
por el monto del adeudo. Entrarm denU'O de SIRECA 1 los montos consolidados de 

huta S200.000 y si supera este monto en~ en este nivel pero sólo por el impone 
mencionado. SIR.E.CA U Se utili~ para el monto consolidado que exceda el lfmite 
detcnninado para SIRECA l. La fonua de paso para SIRECA 1 el plazo seó de IS 
allos con 7 de sracia para el capital para todos los productores. y la tasa de inll:n!S SC 

diferenciad. siendo para produclOl'CS de bajos insresos de la influción + 4 puntos 
pGl'CCntuales y para el rubro otros productores de la inflación + 4.5 puntos 
porcentuales. Los P8SoS se cfec- en 3 diferenll:S lapsos de tiempo. el primero seó 
de cinco aftas cobdndoac sólo la pane de los intereses correspondientes a la casa fija. 
~taliz.6ndo.e la inflaci6n. el segundo abarca sexto y séptimo afto se cobran inler'CSCS 
a la tasa total ¡>af;tada y en el 61limo del 8 al 15 se cobrad nuevamente el capital 

SB 



incremendndose el p«een&aje a recuperar paulatinamente en la sisuientc fonna. 2. 4. 
6. 8. JO. 15, 22 y 33-.,. En el c:aso de SIRECA U exisünln dos plllZOs uno de 8 y 01n> 

de 1 S aftos con ll'Cs de Sf'K'Ía para el ca piral. los intereses sel"M los mismos aplicados 
para SIRECA t. y eJdstinln dos periodos de paao el primero de tres anos en donde se 
cobran in&crcses a la lasa 10lal paclada. y el aeaundo comprende ... del cuano en 
adelante se paga capital mú intereses de acuerdo a la capacidad de pago. Las dos 

SIRECAS c:oni.tm c:on SllJ'lllltías. para la primera é!saas senln autom.ilic:as para la banc:a 
priv- por el 50'll> del monto c:onsolidado. y para SIRECA D. senln de ~ y 50'.I& en 
casos CJllcepcionalcs. con sanción de FIRA considerando &ambi&!n el monto consolidado 
en ambos c.::asos. Los acreditados cuya cartera se aenerc pos&erionnente a la fecha 
determinada para los SIRECAS, eniraBn dentro de PROSAFIN el c:ual es..,.. en 
visencia dwan&c tres meses a partir de marzo de 1994. dichos cn!ditos se cobrantn con 
las mismas la&aS a las que fueron pacrados y el beneficio esuibanl en que los plazos y 
la forma de pasa senln de ac:uerdo a la c:apac:idad del produc:lol". 

Sin embarao no obs&an&e lOdu estu medidas al mes de julio de 1994 la cartera vencida 

de BANRURAL de $3,366 millones. se inc:remenló en 11.1-.. """ """""''° al c:iel1"C de 
1993. Jauatmente en julio de este mismo afto se publicaron las ""'Reglas para los 
Requerimientos de Capilalización de las Sociedades Nacionales de Crédito. 
Instituciones de Banca de Desarrollo•• En i!stas ac les eaise conlar con al menos un 
peso en capital neto por cada 10 pesos en activos pondenulos por su nivel de riesgo. 
Se define una clasific.ción de activos para ponderar a cada pupo de acuerdo con sus 
distinlOs niveles de ries¡:o y se csuablecen los elementos que deben considerarse para 

c:omputar el c:mpilal neio. Dentro de es&as resfas ""' les eJlise a la Banc:a de Desarrollo 
una c:apilalizaá6n de JO..., mlenlraS que a los Banc:os Comerc:iales una de 8%, c:on el 
fin de dar una imagen de exiaencia que ayude a elevar la confianza en la Banca de 
Fomento. 

K.- Fük;comisos 
Finalmente en la n:iconversidn de BANRURAL se decidid eliminar o reestructurar los 
fideicomiso que operaban con Banrurral. restringie!ndose a'lln m4s los recursos 
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canal~ al campo. En 1989 se fusionó el Fideicomiso para Obras de lnfraesuuctura 
Rural (FOIR) con el Fideicomiso de Riesgo Companido (FIRCO). Para 1990 
desaparecieron el Fideicomiso para el Programa de Descentralización de las 
CJlplotacioncs Lecheras (PRODEL) y el Fideicomiso de Apoyo Financiero al Instituto 
N..:ional de lnvcatiaaciones Agrícolas y Forestales (FINIFAP). Hasta 1992 eJtislió El 
Fideicomiso para la hierba de la Candelilla (FIDEHCAN). y su patrimonio se regalo a 

loa productores candelilleros de las zonas 4ridas y semi4ridas del none de México. 
Tambibl en 1993 se eJltinguió El Fideicomiso para C~ditos en Arcas de Riego y 

Temporal (FICART). transfiéndosc los derechos y obligaciones a BANRURAL. Asf 

como en 1994 se CJltin1uió el Fideicomiso para la investigación. el Cultivo y la 
Comercialización del Hule Natural (FIOHULE). entreg4ndose su canera crediticia 
gratuic.amentc a los aobiemos de Chiapas. Tabasco. Oax.aca y Veracruz. En este mismo 
afto inició su desaparición El Fondo Ganadero (F<XiAIN) y en este mismo sufrió su 
CKtinción. En 1994 con la extinción del FICART. FIRA l!IC conviene en la principal 
fuente de descuento con recursos por $1641 millones y se Tienen operaciones con 
NAFIN SI 101 millones. BANCOMEXT. FIFOMIN y BNCI $452 millones. 
BANRURAL ocupa en FIRA. el cuano lusar en descuentos y primer lugar en 
productores de bajos ingresos. Es imponante mencionar que se creó que en dicho 
fideiconliao se implantó un programa do saneamiento financiero para poder atender a 
loa productores de la banca comercial. por lo que en 1993 se canalizaron $2000 
millones. con plazos hasta de 15 aftos con 3 00 gracia y garantías del 5~. para la 
recatn1eturaci6n de pasivos. FOCIR (Fondo Inversión y Capitalización del Sector 
Rural). depende de NAFIN se creó con el fin de promover la inversión y la asociación 
productiva. 

IV· F-- alternatlv- de ftnaadamlento 
l.) Fuentes alternativas de préstamo monetarios. de Uniones de crédito. crédito y 
c:ooperativas de ahoao y prestamistas. 
2) Insumos a cn!dito. 
3) Autof"1nanciamiento. 
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Las uniones de crédiao son usuaJmenle f"onnadas por s:rupos de productores 
organizados para adquirir recursos financieros. y ser distribuidos en calidad de 
préstamos a sus miembros. usualmente eslán asociadas con otros aspectos de la 
producción. taJ como ack¡uisición de insumos. lam.bién est4n oficialmenae registradas y 
gravosamente reguladas. no pennhiéndoseJes ahottar. A la vez han ienido un 
incorrecto manejo financiero. para pasar airas tasas de in1erés o no tienen suficienies 
préstamos para cubrir operaciones costosas. asf como han &enido dificulsad. para cubrir 
los requerimientos del capital para calificar para la obiención de prés1amos. Las 
refonnas recientes han hecho estrictos requerimientos de capital y han iniciado el 
requerimiento de garanllas a las uniones de cn.!dito y a su vez éstas sus miembros. 
Hay probablemente 38 uniones de crédito en el sector ejidal. y un poco mú en el 
sector privado. Actualmen&e las cooperativas de ahorTO y crédito (c-.jas populares de 
~ito y ahotta), han disfrutado de un incrementó en el nlimero de miembros debido 
al beneficio que incluye. 

1 .- Las tasas reales de retomo en el ahorro 
2.- Requerimienios de garanlla flexibles. 
3.- Y ouos beneficios m.,..maJcs. lales como seguros por muen.e • .servicios médicos y 

dentales. promociones especiales y consumo. 

Un comitc! electo f"ormado con miembros de la cooperativa. (se considera Ja 
antigüedad. orsanizacidn profesión y reputación). decide quien recibe crédito. 
FrccuentemenlC las aarantras son requeñdas pensando en algunos prés1amos que 
pueden cr enveaados. sin embaJ"so Jos techos financieros en las cooperativas .son 
aeneralmenr.e bajos. (f"..,.,uenr.emcnr.e menos de SU.S.5000}. a pesar del destino de los 
pn!swnos. ..,..ucen la utilidad de las cooperativas para el cn!diro y la producción. para 
produc:tores medianos y grandes y para cullivos in&cnsivos en cultivos. 

Una fuente poco documentada es la del sector informal. que se conf"orma por 
familiares. am.iaos o prestamistas .• y es una de las m'5 impona.nlCS fuentes de crédito 
en el sector agrícola. La aasa de inten!s puede variar dTilslicamentc dependiendo de Ja 
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fuente y del ranao de los préstamos iníonnalcs. de la tasa de interés real de o a 10% 
por mes.. Mientras los costos de transacción para préstamos infonnalcs son muy bajos 
y tu sarantfu casi nunca son requeridas. los altos costos de la tasa de interés de los 
prdatamos sianifica que ellos son usados poco frecuente para financiar cultivos de 
cklo• lar80ll. Loa insumos prcferentcmen1e que efectivo. son pruvi~tos por los agentes 
extcrnos en calidad de c~ito. estos penniten a los agricultores recibir insumos durante 
el periodo de produ<:e:ión a cambio de la promesa de pago en una fecha posterior. 
usualmenle inmediatamente después de la cosecha. 

El c.:ontrato de provisión de insumos puede especificar el pago por el costo de los 
insumos con o sin in&en!s o puede especificar el pa¡;o con el <:omponamiento de la 
cosecha.. Por la eliminación de la transferencia monetaria ambos productores y 
distribuidores de insumos est4n reduciendo los costos de transacción asociados con la 
economía de mercado. También contratos ligados con los insumos permiten al 
productor evitar hacer transferencias intenemporales de recursos financieros. El 
contrato de cn!di.to unido a los insumos incluye el aprovisionamiento de mercancías y 
servicios por los comen:iantes de ferúlizantes trabajo de los propietarios de la yunta. o 
el uabajo de campo. durante el ciclo del cultivo a cambio de pagar después de la 
cosecha. 

El autofinanciamiento es el uso de los recursos propios para fondos de producción. es 
la forma m'5 ea&endida de financiar la producción. el cual es usado al menos para 
alaunas "1:a.s por casi todos los productores. Un aspecto crucial no estudiado del 
autofinanciamiento es que el rcq~rimiento de ingresos esté disponible en el momento 
de la producción. Como los ingresos nuyen usualmente no corresponden a los 
periodos de la producción. las familias deben realizar algunos mecanismos para 
transfcñr algunos recursos a tiempo. Por ejemplo en cienas regiones los cultivos son 
almacenados para alimentar a los animales. El cultivo o animales pueden ser vendidos 
en una fecha m4s tarde. para encontrarse con una producción costosa en el siguiente 
ciclo. Si el cultivo es vendido pronto. es decir después de la cosecha. los propietarios 
pueden comprar insumos durables tales como fertilizantes o semillas. bienes 
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productivos tales como animales de trabajo. o implementos agrícolas para ser usados 

en el siguiente ciclo o ciclos. Algunas veces los ingresos son prestados a otros 
miembros de ta comunidad. Los ahorros monetarios si se gastan. son usualmente 
gastados en fonna de efectivo. Hay muy pocos ahonos en IÜ instituciones financieras 
entre producU>res pequellos y de mediana escala.. 

En la encuesta mencionada anterionnente de CONSULMEX. se tiene que de 1988· 
1989 tanto las unidades de producción tradicionales improductivas como las modernas 

semi-intearadas cumplen la función de presa.amistas. Es imponanle mencionar que se 
encontró en esta encuesta que también los productores con menores ingresos otorgan 
préstamos. los principales prestatarios de los ejidatarios son los sus familiares y 

amigos de éste mismo. mientras que de los pcqueftos propietarios son sus propios 
trabajadores pennanen1es o temporales en un 83~ de los casos y los restantes de sus 
familiares o amigos Se observó que tanto en los décilcs mú pobres como los mú 

ricos .. tienen la costumbre de prestarlo a sus trabajadores m'5 que a sus familiares y 
amigos. Las condiciones del préstamo son similares para casi todos los casos en dicha 
encuesta. no se exigen garantías. sólo en el Golfo y el Occidente. esto ocune. Las 
tasas medias m4s altas considerando todos los sec:tores fueron de 5()l;l, anual no 

cobr4ndose en muchos casos intereses; mientras las tasas en el sistema bancario eran 
de 49% al 37%., cobr6ndose en lo créditos informales intereses moratorios de UJClL. 
Siendo estos de cono plazo. En general los adeudos se pagan en efectivo. el l\nico caso 

distinto fue en el sector de producción moderno integrado. el 76% de los prés&amos 
otorgados se liquidó en especie .. es decir su función crediticia se complementa con su 

función comercializadora y/o agroindustrial. es decir presta con el fin de hacer m4s 

rentable su ac.:tividad integrada. En suma el abono. fuera de las actividades empleadas 
para la agricultura puede ser modificado para facililar el financiamiento a los cultivos 

Actualmente se manifiesta la conuovcrsia sobre la existencia de Jos bancos de 

desarrollo. los neoliberales plan1ean que deben dcsapan:cer; sin embargo una posición 

intenncdia expresa que estos son un mal necesario pero poco relevante. y ot.ras que una 
vez. reestructurados pueden jugar un papel relevante. En conclusión las reformas 
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mencionadas a Jo ..... o de dslos capítulos se es~ llevando a cabo con sianificativos 
avances. pero con cleú.-i proa~. y con muchos resultados inciertos. 
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CAPITULO 111 
EL MAIZ Y LOS PRODUCTORES MAICEROS COMO EJEMPLO DE 
LA CRISIS Y DE LA NECESIDAD DE CAMBIOS. 

1.- L• prod..-.S. de m8'a y la reducd6oo de crHlto • - preductores. 

El cultivo de mafz ocupa aproJlimadamentc entte un tercio y la mitad de la tierra 
cultivable en ~•ico y emplea a uno de cada ues uabajadores nuaJcs59. No obstanle 

mucha& veces loa costos de producción superan a la utilidad obaenida en ~nninos 
monetarios; sin cmbar&o ae continua sembrando rnafz.. causa por la que a dicho cultivo 
se le relaciona con la semiproletarización y pauperización de la poblac:ión rural. Por 
otro lado debido a""'' considerado BANRURAL como la principal fuenie crediticia de 
recursos para el campo es importante resaltar que la nueva política crediticia propició 
una involuci6n en dicho banco. rcsuingill!ndose su operación. si bien se eficientó a és&a 

misma. no contempUndoae la posibilidad de expander su operativa crediticia en el 
futuro. y ae insenta que opere como un banco comercial. aunque las polfticas todavía 
son amhisuas. 

En primera instancia las modif"1CaCiones afectaron la canera de clien&eS. observamos en 
primer lugar que tos beneficiarios del crédito de dicho banco de 1983 a J 987 
uccndieron a un IOlal de 7.261.l.777 y en 1994 disminuyeron a 275.()()060 dicha 
conuacción del c:r6tito dejó sin derecho de acceso a este instromcnto. a muchos 
productores con escasos recursos: asimismo presentó una concentración en los 
producton::s con m'5 recunos productivos.. 

Ahora iniciaremos analizando a la producción del cultivo de mafz a nivel nacional el 

59 Levy. S. y S. van Wijnbergen. "El mafz y el Acuerdo de Ubre Comercio entre 
M<!xico y los Es.-.S Unidos". El Tri-stn Económico (Vol. LVIU (4). 232. p 823· 
1162. 1992) 
"°BANRURAL. lnfonne de Gestión. ••sistema BANRURAL 1988-1994•• México. 
Nov. de 1994. 
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cual es importante .,.a et pueblo por ser uno de sus principales alimentos a fin de tener 
una visión panodmica. y posterionnen&e. el ~dito olOl'&ado por BA.NRURAL a los 
producwn.s de dicho c:uhivo a causa de q.., es un instnamenlO primordial para impulsar 

al campo mcaicano. y en posteriores capftulos los subsidios. vía .PROCAMPO y 
PllONASOL a fin de tcm:r la visión mú amplia de la cantidad de recursos dirigidos a 
los prod"""""8 nWcero&. 

A.- ~prodw:cióft Nacional de~ 
La producción de mafz tiene fuertes repercusiones en el componamiento del PIB 
qricola. el <:ual dW'Ulae el periodo 1985-1994 tuvo un aec:imienlO de O.l'll>. y en 
seneml duranae case lapso presentó un c;omponamiento incautar. Los anos en que se 
pre8Cnl6 un mayor decrecimiento la produc:c:ión fueron 1986 y 1988 con -5.3'll> en cada 
uno de los aftos en forma respe<:tiva y el mú alto ae presentó en 1990 con 9.4'll> .• la 
causa en 1986 fue el programa de ajuste firmado con el Fondo Monetario 
lnaemaeional. el cual tamb~n afectó a 1988. alladibldose a 4!stc allo la repercusión 
nesativa del PKto p ... el Crecimiento y Estabilidad Económi<:a en los produc:tores 
asrfcolaa. el cual continuo hasta 1993; ain embar&o la produe<:ión repunta en 1990 con 
un crecimiento elevado. ~ste se debe al in~mcnto de la producción de mafz. a 
con~ucncia del reaistr6 de una cosecha ~ord de maíz en c!:ste mismo afto. 
c;:onsidcrada la mú alta en toda la historia de dicho cultivo la cual asciende a 14 .. 7 
millones de toneladas. ello como consecuencia del incrementó de la superficie 
c09Cehada en 1C1Dporal. as{ ~o por ser conjuntamente con el cultivo de frijol los dos 
Wücos produc:IOS con precios de garantía; así como en el caso del mafz. a que dicho 
precio aupera al de 1989 en 65~ en tbminos nominales y 18._, en ~rminos reales. 
tamb~ favon:ció al cultivo un excelen&e temporal. y la reducción segán el Banco de 

ll4d>Uco de la .._r..,¡., ainiestrllda en Tamaulipas princ:ipal estado productor durante el 
ciclo otofto-inviemo. Dicho suceso coincidió con la reducción de la CaJ1era de clientes 
durante 19119-19llO. motivó por el cual inicrcsó profundizar en dicho arullisis. así como 
la eliminación de ataunos de los subsidios otor"gados al productor. increment4ndose los 
COSlOll. 

Como antecedentes del sexenio en estudio 9C tiene el periodo 1"82-I987 en donde el 
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Pm del sector qrfcola tuvo un crecimiento irregular. por ano el crecimiento más alto 
se presenld en 1985 con 5.6%. durante el periodo Ja superficie nacional cosechada de 
mafz iolal .,......,nló una casa media de crecimienio de 3.2% y la producción el 2.8% 
mieniras que los rendimientos promedio tuvieron un crecimiento de 1.0%. es decir la 
producción creció vla incremento de superf'"acie. en 1985 la causa del incrementó del 
cultivo de malz principalmenle se debió al incrementó en los rendimientos de Jos 
principales esUldos productores Tamaulipas y Veracruz. Por sistema de humedad. la 
supeñ1eie de rieao a nivel nacional durante el periodo p~ntó una &asa media de 
variación nepliva de (-2.0%) y su homóloaa en remponl una <asa posiliva de 4.1 %. 

La producción de la primen zona mencionada. así mismo preaenló un decrecimiento en 
su rasa media de -0.5., y la secunda un crecimiento de ... ~. y en sus rendimienros 
no obstante lle did un crecimicn&o de 1.6%. 

Entrando propiamenre al periodo de estudio duranle 1--...1993, Ja superficie 
nacional de malz tuvo un crecimien10 menor ascendiendo a 2. 7%; sin embargo la 
producción creció en 1 J .6%. y los rendimienU>s promedio tuvieron un crecimiento de 
3.!>'ill>. En 1990 el 80% de los productores del seclOI" social cullivaban maíz. y estos 
cubrían el 40% de la tierra cultivada. es decir su imponancla como cultivo esl4 
relacionada con la relevancia que tensan los campesinos en la reaidn. y es 
propomonalmenae mh imponanre en las zonas minifundiatas. Por re¡iiones tenemos 
que las ...._ impo<tantes f"ueron Centto y Pacífico Sur. cubriendo por lo menos el .50%. 

siauil!ndole el Oolf"o y en el None aprol<imadamenre el 4'M,, y finalmenre Pacmco 
Norte 2{)19L de la tiena de cultivo y en esle predominan Jos productorCs comen:iaJcs61 

En los anos posteriores ac observa un crecimiento fucne en la superficie cosechada de 
rieao y un ..._....,.,.ento en remporal. el crecimiento de la producción de maíz se dispara 
en bue al cambio del sis&ema de humedad de temporal al de riego. por un incrementó 
en el inte~ de esaas zonas por ae.r el cultivo mú rentable en ese momen10 a 
COIUlieeucncia del mantenimienlO del precio de garantía que ae fijo para matz y frijol. 

'"De Janvry. ~. y autores varios "Refocmas del Sector Agrícola y el Campesinado 
Mexicano• FIDA·DCA San JOSI! de Cas1a Rica 1995. 
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que ue.6 en 1993 • $750.0 en pesos corTicnres y la disminución de los precios 
internacionales pua dicho cultivo cuyo promedio anuaJ en J993 f"uc de SU.S.94.? la 
aonea.da.. así como Ja no asianación al resto de los cultivos de un precio de garanlfa. y a 
que el compor&llftlienlo de: los precios de éstos. tendieron a imilar el componamiento de 
loa precios inlel'IUICionales los cuales f'ueron a Ja baja.. igualmente por una sustitución 
en la producción de arroz. lriao. ldonjolf. cbtamo. semilla de algodón y sorao. por el 
cullivo de múz y frijoL; ad como a que este tipo de lierTas tienen rendimientos más 
altos. En resumen esios elementos f"ueron aprovechados por Jos productores de riego 
princ:ipalmenlC de Sinaloa. y Sonora con rendimienlos muy superiores a la media 
nacional de 8 y 10 so-ladas (Daros Appendini 1995). Es imponanle mencionaren lo 

"""""'te al problema del desplazamienlO de maíz para las zonas de riego. en donde Jos 
recunos son mayon:s. es que se hace mú vulnerable la producción de mafz. ya que 
llCJIÚD (Urdialea. Caballero y Felipe, Zennefto 1993) los produclores mercantiles 
dependen de lu exp&."ICcativas de rentabilidad. debido a lo cual se deduce que cuando 

dejen de 5Cl'lo dejuú de producir dicho cultivo. es decir en riego se elevó la superficie 
.,.,,_,_ a 15.()')(, mienll"U que la superficie de lemporal solo creció 0.3%. De f"onna 

similal' la producción de maíz de rieao se incrementó en 16.3'% y la de tcmpor"al no 

ob•tanre la baja &asll de crecimiento de la superficie cosechada en 9.89f:i. Jos 
readimienlO promedio en riego ascendieron a 3.4 miles de ton/ha superando a Jos de 

temporal: sin embargo comparando la tasa de crecimiento entre ambos en lemporaJ 

cllislió una - media de CR>Cimiento ""5 alla ascendiendo ésta a 9.5%. 

Por el lado de las zonas de temporal en eJ periodo 1988-1"3. si bien Ja superficie se 
i:naanad6 CK919PPCDlc. esao en parte fue debido. a Ja detenninación de Ja renninación 
del reputo qrario. Sin embargo se observa para esta misma zona una rasa media de 

cn:c;imienio en la producción de 9.8-... considerando que de 1985 a 1989 presenl6 una 
tasa raedia de crecimiento negativa de -6.6.62 para posterionnenre tener un repunte en 

1990 de 3098 miles de toneladas mú respecto a 1989. volviendo a disminuir en 1991 

62E111n:s 1gsg...1990 Bannual redujo c~ito; Ja producción se eleva en esle último ano. 
r. f"ueron - los pmduciores de 1emporal de afia sinieslralidad, y pennanecieron 
os produel.Oft:S con recursos medios. 
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en 1348 miles de toneladas. para volver a incremenlal'se en los siguienies aflos. Este 
repun1e se debió a los p~os de PRONASOL a través de recursos no crediticios 
debido a no cobrar intereses. (el cual inició sus operaciones en 1989). igualmente 
como al apoyó del gobierno en las zonas temporaleras para el incrementó de la 
producción de maíz. logr4ndose una p::>sitiva respuesta productiva de los campesinos al 

otorgamiento de recursos. a través del incrementó de la producción de maíz 
conuadic~ndose a la idea inicial del Estado de esúmular la producción de honali7.8.S y 

frutas. debido al potencial que tiene el sector ejidal para diversificane dentro de éste 

tipo de cultivos ocupu>do duranre 1994 sobre 50% del IOtal del úea Urigada. 

2.90 3.14 UO 3.19 3.36 L06 
l.4!J l.4!J -O 11 l.«> 2.21 9.48 

~uenre: ~~bdirección de Análisis de la Información "Cuenta Pllblica 
lnfonne de Gobierno Presidente Salinas de Gonari. CUios Anexo. 1993 

1994.V 

En es&c mismo afio se presentan algunos cuos de n:conveni6n de granos básicos hacia 
cultivos de alto nivel comercial (zarzamora y papas en Michoacá. duraznos en Puebla.. 
vegetales en Yuca"'1. fresas en lrapuato. brócoli en Ouanajuato. y cítricos en 
Yucaaú). Pua contabilizar la producción de vegetales y frutas. en MéJ<ÍCo renemos que 
segt\n un estudio del Tratado de Libre Comercio63 se plantan cerca de 700~000 

63Estudio mencionado por el trabajo de la Foundation Kellogs. Documento de 
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hec:t.6rcaa de frutas y veaelalea anualmente 6 2.5 del total de la tierra agrícola. Sin 
embaq:o para SARH en 1991 estima se plantaron honalizas por 550.000 hectáreas 
inc:luyendo vesetalea y de frutas sólo la sandia. melón chino y fresas. No obstante el 
ndmero real puede exceder de un millón de hect4reas. de tal manera que entre 3 . .5 % y 

4.0W:i del 101.aJ de la llena agrícola es de frutas y vegetales. El valor de la producción 
con el cual contribuyen dichos productos es más s;rande de lo que Jo es la proporción 
de la tierra en la que se planla; sin embargo el valor actual es muy diffcil de calcular. 
Se•ón el repone de Bancomex 64. el valor de la producción de honalizas es del 14.3% 
del IOW del valor de la producción de la agricultura en 1991. En 1994. el valor de la 
e•pc:>naci6n de la honicullUra de los Esaados fue de SJ.541 millones. 73'91> en vegetales 
y 27'iJ, en fru&as.. En csrc afto ~x..ico tamb~n impona fruta y vegetales. principalmente 
de Jos Estados Unidos 61% y Argentina y Chile(l7%). Los cinco estados con el más 
grande ndmero de encuestas de productores de vegetales y fnatas son: Veracruz. 
Oaxaca. Michoac4n. Yucal4n y San Luis Potosí. Es notable la proporción de fruta y 

veaclalcs bajo temporal. cerca de ~ concenll"ados en el sur y Jos estados del sureste. 

sum4ndoseles para honali7.AS en Durango. Zacatecas y Nuevo León. De un lolal de 
26.,()91 ejidatarios encuestados 4.003 o 1.5% tiene tierra en frutas o vegelales. Cuando 
este porcentaje es aplicado para lodos los produclorcs ejidales con 10 hecl.árcas o 
menos. los ingresos nacionaJes torales esl4n sobre 320.000 produclores. Esra 
estimación corresponde bien con la del rotal de producrores de frula y vegerales 
2.382.000 incluyendo bta. iodos los tamallos de la granjas y estados. 

La reconversión no se ha dado aún en la mayoría de la liena irrigada. se continua 
sembrando lodavfa maíz. frijoles y orros granos. Y no obslante que el gobierno 

dcareauló la industria domt!slica en 1989 y quitó el control de los pcnnisos de 

e•pc>n.ación de la Confederación Nacional de Productores de frutas y hortalizas. en 
1990. as( como eliminó la libre extensión de los servicios. excepto para cienos 
prosramas especiales. y reconcs en la investigación agrícola México está en desventaja 

Trabajo ••ejido Reforms and Rural Developmenl in Mexico" (Noviembre de 
1995.) 
64fck!m. 
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para mantener la competencia con los Estados Unidos. Los mercados de productos 
mexicanos CSl4n en medio de una enorme uansfonnaci6n. tal es el caso del inc:rementó 
de la cantidad de productos vendidos directamente a los supennen:ados. con la 
competencia de las imponaciones de U. S. y Chile. Ea por lo que los pequeftos 
productores &enddn dificultad participando en este envolvente sistema aJ menos que 
tengan una infonnación adecuada y se organizen para vender a uavés de mercados 
cooperativos y por el lado de los ejidatarios necesitan para producir frutas y verduras 
procesos que provean una altemativa que redu7.ea el mercado de riesgo y la mayoría de 

estos contratos es~ en precios fijos. desde que el proceso de mercado de alimentos 
son menos variables. 

Sin embarao principalmente a panir de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio. se estimula la produc;ción de honalizas y frutales y se desestimula la 
produc.ción de maíz y frijol. reduciendo la protección de estos cultivos paulatinamente 
hasta cumplir quince anos. cuando se piensa que la producción de estos cultivos senl 
capaz de competir con Estados Unidos y Canadá. motivos por los cuales a pesar de la 
disminución del crédito9 el cambio en la política agrícola benefició al país. por la 
elevación de la producción de maíz en el cono plazo. aunque en el largo no se han 
creado las divisas necesarias para reducir el déficit de la balanza agropecuaria y bajo 

este nuevo esquema cabría analizar lo sucedido con los productores de escasos 
recursos. 

B.- El crét6to de av(o otorgado por BANRURll.Lal cultivo de -z. 
El cn!dito OIOl"gado por BANRURAL al cultivo del maíz presentó una tasa media de 
cnx:imicnto durante 1982-1987 positiva a precios corricn&es en 86.4%. pero a precios 
conslalllCS negativa en -3.l'll>.65 y de 1988 a 1993 el cn!dito otorgado bajo de $6047.7 
a $2367.1 millones a precios constantes de 1980. es decir tuvo una tasa media de 

-22.2%. y la causa en es&e aeaundo periodo se debe en primera inslancia al reconc del 
cn!dito dunnre 1989-1990, a fin de eliminar las llreas de alta siniestralidad con el fin de 
sanar las finanzas y descenso en los aftos siguientes hasta 1992. consideramos 

65 Pesos constantes de 1980. Deflactado con el índice de las malerias primas. 
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nosotros que poaiblemenac fue a causa del incrementó en el costo crediticio. 
redundando este hecho en la redm:ción de la demanda crediticia. o por problemas de 

n::autarizaci6n ele tierras entre otros sucesos acon1eeidos. para volver a repuntar 
nuevaancnac en 1993. Como nota tenemos que en 1988 el námero de ejidos y 
comunidMlea apariaa con cn!dito destinado al cultivo de maíz ascendieron a 1020!5. 
~ v.,...,ruz y Oucnero recibiendo el I0.7'll> y el 7.9'll> respectivamenie de 

este IOlal 66 Dicho nllmero fue en cicna medida inducido por la BANRURAL el cual 
openbm como banca de desarrollo y al operar dando crédito por producto estimulo la 
popocc:i6n lk:: unid8des de producción de maíz.. aunque al obtener bajas recuperaciones -cleacapi-
C.- Llu .Wrnu ltabaiiada.s y prod#cción oblrnüla vía cr#ditos de BANRUIUl.L 

La - media de crecimiento del total de tierras habilitadas de mafz por BANRURAL 
dUl'Ulle el periodo 19115-1989 descendió a -8.9'll>. y en el periodo 1990-1994 decreció 
-3.6'll>. Por lo que.., refiere a la supeñocie habililada de riego de 1985 a 1989 decreció 
en -9.2'11> y duranse el periodo 1990-1994 la tasa media de crecimiento fue de 21.l'll>. 
En lo que respecta a la supeñocie habilitada de temporal duranie el periodo 1985-1989. 
inició con 2851 miles de hec"""'8 y finalizó en 1968 miles de hectáreas. es decir tuvo 
una tua media de decrecimiento de -8.8'lL. en el periodo 1990-1994 inició con 372 
milca de hcc......., y finalmenle en 1994 habilitó 52 miles de hectheas. Una de las 
ca..- del dccrccimienlO me debe a la eliminación del cn!dito como lo mencionamos 
anterionnenle y oua a los deudores morosos por Jo que bajo 2116 a S02 miles de 

hec""'8s dUl'Ulle. 1989-1990. prescndndose un repunle para 1992 de 4 miles de 

lhccdn=as c:on respecto a 1991; sin embarao en general durante el periodo existe un 
conliauo descenso. en la supeñteie habilitada. Aunque por zonas la superficie 
habili...sa de rieao pmsentó en 1988-90 una tasa media de crecimiento de -26.4%. por 
la pol{lica de redua:i6n crediticia de los productores morosos. para posieriormente de 

1990 a 92 tener una tasa positiva de 10.9%o. En lo que respecta a la superficie 
habili...sa de temponol en cale periodo disminuyó en -23.6'll>. debido al desplazamiento 
del cn!dito a las zonas de riego. asf como a un proceso de concentración de los 

661NEOl-CONAL "El Sector Alimentario en Mellico" ~o. Ed.1991. 
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recursos en aJsunos estados de dichas re¡r:iones. 

Finalmenre estudiaremos m'5 delenidamenle Ja superficie habilirada por BANRURAL 
en el periodo 1990 a 1993. debido a que queremos saber el comportamiento de la 
superficie habilitada poSICrionnenle del recorte sufrido en 1989-1990. y observar a su 
vez a la produa:ión make~ razón por la cual iniciaremos por el aúlisis deJ rotal 
nacional de he<:~as habiliLadas por ésce duranre el periodo 1990-1993. las cuales 
ascendieron a 1236.8 miles de hec-.S. y Jos estados con mayor nlimen> de hec-..S 
dedicadas ordenados de mayor a menor fueron Jalisco. Chiapas. Chihuahua. 
Tamaulipaa. Veracruz. SinaJoa. Mdxico. Michoacú. Sonora. Guerrero. Puebla y 

ZacaleeaS. De todos estos el esaado que presentó una tasa media de crecimiento m4.s 
alla fue Sinaloa con 83.5~ y la tasa de decrecimiento mb baja f'ue el es1ado de 
Guerrero con -78.5'-'>. El estado de México fue desplazado de los primeros lugares. 
hasta ocupar el lu8U séptimo. Sinaloa ascendió a los primeros luaares ocupando el 
SClllO lusar y Sonora el noveno. Por ano el tocal de Ja superficie habilitada por 
BANRURAL en 1990 fue de $01.3 miles de hectA<eas y en 1993 de 441 miles de 

hectAreas. con una a.asa media de decrecimienlo de -4.2%. manifesúndosc esta 
disminucidn en el periodo 1990 y 1991 con pon:e....,jes negativos de -76.3'-'> y -26.9'-" 
respeclivamente. con referencia al correspondiente afto que lea antecedió (remilirse aJ 
cuadro No 3). Ahora mencionaremos los estados con mayores &asas medias de 
crecimienro. esros fueron Bltja California. Comarca Lacunera. Sinaloa. Tiaxcala. Baja 
Calüomia Sur. Coahuila y Sonora. Los eawdos c- mayores &asas de clec:nocimienio en 
la superficie habili- por BANRURAL durante 1990-11193 en orden dcscendenre son 
Guerrero. Jl.léllico. Duranao. Veracruz. Quen!IUO. ZacalDcas y Guaca. "-ro a Jos 
nondimlentos obtenidos por hcc- de 198.5 a 1989 en la suP"'ficle habililada por 
BANllURAL. .., observan que eran muy bajos en forma aeneral debido a la falLa de 
selectividad de la cliauela. a la exisrencia de proycreroa de bajos n:ndimienaos. a los 
acreditados .,.,.. lierru de alLa siniestralidad. o de mala calidad: Sin embargo debido a la 
dcpuracidn de la clienocla al eliminar a Jos produciorcs de al"' sinicsualidad. de 1991 en 
adclanre los reftdimientos mínimos accplados para OfOr)Jar ~iio para habili1.aei6ti son 
de 3.2 loneladas por bcc-. 
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En una encuesaa de Unidades de Producción Agropecuaria elaborado por Consulmex 
duranle 1988-1989 se obtuvieron los siguientes resultados a nivel nacional. 

1.1 
1.1 
2.4 
1.9 
1.9 
1.4 
0.9 

Por canto el volumen total de producción del cultivo de maíz inducido por el Sistema 
BANRURAL duranre el periodo 1985 a 1988. inició con 2237 .O milc:s de toneladas y 
concluyó con 3317.2 miles de toneladas .• efectu4ndose en 1986 una reducción mínima 
de 206 toneladas. increment4ndose en 1987 en 690 toneladas.67 Ahora 
meftfO:ionaremos los estados con mayor producción estimada en el afto de 1990 de 
mayor a menor en primer lugar Jalisco con 203 toneladas el cual por tradición es un 

eslado maicero. en acaundo Mf!xico con 200 toneladas. en ten:ero Tamaulipas con 181 
IOneladas. en cuano tua:ar Chiapas con 175 1oneladas. en quinto Guencro con 140 

toneladas. con un n:ndimiento general de 3.5 toneladas por hectárea a excepción del 
tcn:ero que Cuc de 4.0 IOneladas por hecl4rea. (Para datos de producción 1990-1993 
ranilirse cuadro .5). Si bien para 1990 no hay rendimientos muy claros debido a que 
fue el afio del rccone de clientes. quedaron los mismos rendimientos para los 
sipienlca allos; sin embargo se pudiera estar sobrestimando. 

Durante 1990 a 1993 las tasas medias de crecimiento más altas correspondienaes a la 

67Daios IOmados de Banco Nacional de Cn!diio Rural. SNC.lnstitución de Banca de 
Dcsanollo"Banrural Sistema Financiero Mexicano 1982-1988." Cuadro No. 45 
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producción estimada de BANRURAL. conjuntamente con los mlmeros absolutos más 
elevados al finalizar el periodo fueron para Sinaloa. de 405 roneladas (83.5%). Sonora 
112 toneladas (46 . .5%). Tamaulipas 276 toneladas (l.S.2%). Observamos como la 
producción ae desplazo hacia lugares sin tradición maicera. a causa de lo cual Jalisco 

presentó un crecimiento escaso de 0.9%. Presentándose tasas medias de crecimiento 
negativas de Ja producción estimada. para el mismo periodo de mayor a menor en los 
estados tradicionales. en primer lugar para GuerTCro iniciando el periodo con 140 
toneladas y con un decrecimiento de -78.5%. en segundo lugar para el estado de 

México comenzando con 200 toneladas presentando un decrecimiento de -57 .8%. en 
tercer lugar Durango con 7.S.3 toneladas aJ empezar y mostrando un decrecimiento de 

-.Sl.291> .. en cuan.o lugar Veracruz con 12.S toneladas y con una casa de decrecimiento 
de -34 . .5%. en quinto Querélal'O con 49 toneladas y un decrecimiento de -34.1 %. 

Posaerionnen&c ha~mos el an41isis del crédito por estado otorgado por BANRURAL 
para 1990-1993 a rm de detectar el componamicnro después del roconc de clienics. 

El rotal °""ional de cn!dilO o!Ol]!ado al cultivo de malz dunmlC el periodo 1990-1993 a 
precios constantes fue de $816!5.l millones a pra:ios de 1980. con lo que se habilitó 
una supeñacie de 1.7 millones de hec&4reas con una casa media de decrecimiento de 
-4.2'il> (para infonnacidn sobre crédito de avfo de maíz remitirse cuadro 7) Los estados 

con mayor monlO de crédito recibido durante el periodo en orden descendenle fueron 
Jalisco. Sinaloa.. Tamaulipas. Chihuahua. Chiapas. Sonora sumando un total de $5411 
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millones a pesos de 1980. es decir el 66.3%. con lo cual se habilitó una superficie de 
0.9 millones de hecdn;as. Jalisco continua por tradición sembrando la mayor cantidad 
de tiernas; sin embarao tuvo la tasa de crec;imiento en monto crediticio mú baja de 

0.3•. as{ c.:omo en superficie 0.9'*1 y Sinaloa tiene el primer lugar por mayores 
itM:rementos en forma consecutiva tanto en 1110010 re<:ibido como en superficie 
hablli&ada. de 95.2fl, y 83.5..., en fonna respectiva. En lo que se refiere a Sonora. 
Tamaulipu.. Chihuahua. y Chiapas presentaron usas de crecimiento en crédito de 

49 .. 6 ... 9.9 ... 8.0.,. y -10.6%. respectivamen&c. es imponante mencionar que este 
d.ltimo estado habfa sobresalido en la producción de maíz. y observamos como se 
n:duce el monlO creditk:io en estc es&ado y se incrementa en Sinaloa el cual no tenía una -ión en la siembra de esle cultivo. 

Denuo de los calados con mayor monto otorgado. tomando en consideración la 
cantidad de cri!dito otoqsado en millones de pesos de 1980 por miles de hecl4reas. 

presentó la mú alta cantidad Sinaloa con $7.0 miles de pesos de 1980 x ha .• 
sipH!ndole en sesundo lugar Sonora con S6.7. Jalisco ocupa el 1ercer lugar con $6.1. 
Chihuahua en cuarto con SS.2, Tamaulipas en quinto con S4.6 y en último Jugar 
Chiapa con $4.L Los es&ados tradicionales en Ja habilitación de este cultivo y que 
pemenlal'On Jos mayores dccrocimicntos en el monto otorgado duran&e el periodo 1 ~ 

1993 tenemos ele mayor a menor Guerrero. M~co. Veracru~ y Durango con ·76.0%. 
-59.7'll>. -35.7'll> y -35.2'll>. 
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s ...... 5 65.5 5 145.5 5 196 5 405 ...._ 4 180.8 4 124.4 4 138.4 4 276 
~ 3.5 137.9 3.5 112.4 3.5 164.5 3.S 113 ... 
Dll.- 3.5 175 3.5 169.I 3.5 134.4 3.5 134 - 5 35.5 5 136.5 5 108 5 112 .. 

D - RecM1Mracia.ws 
Las recupcnK:iones tolales. para el cultivo de maíz durante el periodo 1990-1993 
ascendieron a Sl.364.415 miles. presendndollC las mú bajas en 1990 y 1991. éstas 
..,presentan el ll'll> y 14'll> del tola! .. De las recuperaciones durante 1990-1992 por 
Regionales las mú altas se presentaron en los siauienaes Noroeste (Sonora y Baja 
Calf.). Noreste (Tamps. N.L. S.L.P.) y Paclfico Norte (Nayarit. B.C.S. Sinaloa). 
con 86.9'91>. 86.J":I, y 82.7'iif,. respectivamente y los regionales con menores 
recuperaciones fueron el Cenlr<> ( 010. Qio. y Méaico) y CenlrO Norte (Coahuila. 
Zacaleeas) con 46.7'll> y 56.S'll> 
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E .-t..o. COSIDS ., cr#dito. 
Durante el periodo salinisaa la elevación de los costos de producción. a causa de las 
modirtem:ionea.. a fin dc pennitir la acción de las libres f"uenas del mercado. En primer 
tusar e incrernentó la cai-ncia en la devolución de pagos. aunque todavía no se opera 
esuic1amcn&e en este caso como la banca comercial. Las aasas de inter6s cambiaron de 

ser bajas y conatanaes. a variables anualizadas. cabe también seftalar la política 
instaurada desde 1987 de presión financiera sobre los productores de bajos ingresos 

(PBI) debido a que se pro&l1lft1.Ó el cobro a la tasa de los productores del siguiente 
nivel. ea decir la de los productores de ina:resos medios (PIM). actualmence las 
denominaciones de productores son nivel 1 y nivel 11. Actualmente en algunas 
ocasiones no se realiza la cosecha a tiempo. por lo cual se proporcionan créditos 
prendarios o quiroarAfarios. no obstanle estos no servido para pagar pasivos como 
an1erionnen1e se practicaba- En el Prendario se prestad por un plazo hasta por 6 
mcaca. quedando la cosecha en "'-prenda .. en los almacenes. considentndose el pago a 
futuro que IClldd. la c;:osecha. y los inlel"c5es se"8 a la tasa que este operando en el 
momemo. En el c:uo del cft!dilO quiro.,Uario ""prestani por un plazo de 3 meses para 
cubrir neccaidadea inmcdia&as. los inlel'CSes se eatipulañ.n de acuerdo al mes del 

~- y colall:lalmenoe ""estipulm'an 3 aasas. Esias se'*' una media. aira y baja. y se 
_por_ .... __ 
Como ejemplo de la elevación de costos aenemos el caso de Michoac4n en Marabatio. 

en - de 5 hcd6nou de liernl de lcmpond en donde ae siembna un ciclo y donde el 
aislcma ea ck humedad. mono. fertiliado. en dicho lugar la cuota de crédito asciende 
a $2190.0 (~del coato total.). el cobro de intcrcscs asciende a SI 138.0 a una tasa 

de 48.7• $1160.8. y si se le reata el valor del forraje y los subsidios de 

PROCAMPO. Ja utilidad llCria 20.8. Es imponan1e des&acar. que pesé al intentó del 
banco de une.ar las finanzas. y a pesar de las medidas innovadoras aplicadas surgió en 
Jali9CO en 1993 la luc.:ha del movimiento del Barzón. por el reclamó del incorrecto 

ll'alalllienlO de las carteras vencidas y en 1994 lograron la promesa de una solución 
nc...,;.da en paqucoe. por las presiones del gobierno del estallamienlO de la guerrilla en 
~y de la difrcil cam.,.na elcctonl aua....:sada por el PRJ • 
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TEStS 
DE LA 

N!J DEBE 
S\BUllTECA 

La fijación de los precios de prantfa elevados en maíz fue favorable para el cultivo; sin 
embargo estos beneficiaron a tos productores con m6s rc<:ursos. y la explicación es la 
siguiense. 1e11emos que los precios relativos est4n medidos en ténninos del precio del 
mafz. rea;isrindose aJsunos cambios en los aftas noventa. el precio del frijol ha 
aumentado a casi ues veces en los noventa; el &rigo se ha mantenido. representando en 
promedio el 0.8 del precio del matz en todo el periodo. en cambio el arroz y el sorgo. 
si bien se mantuvieron dunu11e 2S aftos en la misma relación. en tos noventa ambos 
pierden. mú .ensiblemensc el anoz que ahora representa el 0.8 del precio del maíz.." El 
pronóstico seria que entre mú se acerque el precio relativo de un arana a cero o sea 
menor de 1 la variación con respecto al PJ'l":ÍO del mafz.. mayor ser6 la ventaja de este 
último y con ello la cantidad de superficie destinada a cultivarlo. de forma tal que de 

1980 a 1989 el anoz pierde en promedio la mitad de las hecl4n:as con las cuales inició 
el periodo. y el SOl'8" m'5 de cien mil hect4reas. Tunbien para 1993. la producción de 
sorao y arroz se c:ontrajo. el primero a la mitad de lo registrado en toda la década de los 
ochenta. y en el segundo independientemente de la reduc;:ción en superficie debido al 
incremento de rendimientos en casi una tonelada por hcct.&rea. la producción se reduce 
menos de lo esperado. en los anteriores casos citados las hec:t4rcas reducidas se 
dedican al mafz. en wnas de riego68 

Se presentan los datos relevantes del cultivo de maíz elaborados por Pedro Reyes que 
retomó del ""AnAliais Estatal de los Efectos de polftica Económica y Bases para la 
estratesia para ta conversión en la agrk:ultura ... para los 31 estados y la Región 
Laaunera entre 1991 y 1993 estos son loa siguienlCS. 

68Reyes. Pedro y Mulloz. Aide .. Las cadenas de productos agrícolas bisicos en 
Ml!Jtico .. ED.CIDEenprensa.1997. 
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1.21 
7.'ll5 

13.10 
8.77 

11163 
Q29 

16.16 
3.311 
S.75 

17.34 
nm 

l~~'ª:C 6:6~ 5.3.S ~ 1 a;;;;;c; por yes. Pédñ> yunoz. Aidé en imprenta Ct: 
•El colllO por tonelada es miles de nuevos pesos. la supedic:ie está en miles de 
ha:tareaa y la producción en miles de toneladas. Las sumas pueden no coincidir 
debido al-· 

Ea una nota elaborada poi' Pedro Reyes establece que los costos se actualizaron a 
Pft!CÍOS consaantca de mayo de 1993. considerando el pago de renta sólo para las tierras 
de buen temporal y riego .• consideró en maquinaria y equipo SO% de maquinaria de 

rehuso (c;::osto servicio de mantenimienlO mayor que el nonnal). 30% de deshecho 
(f;OSto de man1enimicnto nonnal) y el 2()';1, restante es nueva (el precio de mercado a 
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valor prcsenle por los allos de vida '1til).En dichas esuucturas de costos se incluyen las 
CJ1plo1aciones que tienen rendimientos de menos de una tonelada. consideradas como 
producción de aulOconsumo. a consecuencia de lo cual se subestimar4 el costo medio 
de las explota:iones de lemporal al imputarse un bajo nivel salarial. ºEn el promedio. 
los costos que m'5 ponderación tienen en el cultivo son las labores manuales. 
mecanización. qu&nk:os. e~ticos y financiero••. 

111.·Produclorea de 111.ia en M~•lco. 
Una presunta relevante a fin de iniciar el inciso es la de Caton de Orammont. Huben. 
"¿qué perspectivas de cohesión social tienen los productores cuando el proyecto 
gubernamental de modernización plantea pasar de 27'% de la PEA en el campo a 10% 
en el mediano plazo?" En relación a los stAlndares in&ernacionales. las economías m4s 
desarrolladas poseen una PEA agrícola muy pcquefta. y en la prelensión de México al 
imitarlos se debe de aener cuidado de no dallar a Jos productorea. y a Ja economía 
dcspla.7.Mdolos sin 11.ener la posibilidad de acceder a ouo !ICCtor o migrar encontrando 
empleo. aambién otro factor imponante ha considerar es la mano de obra como recurso 
abundante y el capital como recurso escaso en el sector agrfcola. No obslanle se ha 
optado por la capilalización para alcanz.ar el crocimicnio. 

Por lo que las repercusiones de las modificaciones en el marco productivo efectuadas 
en el agro motivan las aiguicnces preguntas ¿cómo afCIClal"Oll a los producton::s maiceros 
1emporalcros de escasos recursos? ¿cuAJes fueron los efectos en los productores 
comerciales de riea:o?~ así como finalmenle ¿cdles fllX:l'On los factores que hicieron 
all'aelivo al cultivo del maíz para estos últimos? las sia:uienles pre¡iunla.S surgen en el 
4mbil0 crediticio y son ¿el cambio en la política cn:diliQa como afectó a los prodUCU>n:s 
y a la produe<:ión? y f"malmenle ¿El cambio en la poUlica de subsidios?. En el an41isis 
de esle proceso de refonnas las presuntas son ¿cuiles son las decisiones tomadas por 
los productores a raíz de lodos los cambios suscitados en la aariculrura. y cu4.J fue el 
papel que deaempefto el crddito dcnb'o de la roma de decisiones?. ya que por un lado se 
redujo el cn!dito-subsidio otorgado por el Estado y por el ouo se incrementó Ja 
operativa de la banca comercial en el agro. y se implementaron programas de subsidios 
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Una conclusión ea la •iauientc .. Las políticas de ajus1e polarizaron todavía m'5 la 
caa"1IAUl'a producliva provocando una eaclusión social que elimina una parte de la 
población. rural y urbana de las relaciones de mercado0 .6!1 y esto provocó 
i.nea&abilidad social en el campo debido. iaualmentc a una crisis de rentabilidad. la.oto 

por el deaplen•knlo de las diverw m:tividades a donde ae: decidió efccwar el rcajus&c 
CCMDO por la falla de al-livu o~ allemalivas brindadas por el Escado para 
- .,.._ poblacicnales. ··1..os productores con ef"1Cienc:ia iecnolósic:a. C"Pac:idad 
pan ... mind&nr el...., inlenaivo de....-. canlidades de trabajo o que disfrutan de 
una reata difel"encial (ubk:.c:idft. clima) que les permite una producción con allD valor 
_...., eadn favonoc:idos por el nuevo modelo"". 70 esia polarización mú profunda 

..-ialn6 una - social. que ae analiza posteriormente. 

-.._ modif"acacioaea - en la leSislac:ión asraJia. principalmenl<: la relorma de los 
artfculos 4 y 27 de la Constitución PoUlica liberan a las orsanizaciones del tutelaje 
C8lalal. aaisnan ..... aumbleas de bue la C"P8c:idad de elesir el lipo de orsanización 
que _... f'avorezca a aua miembros. Asimismo. se han abieno las posibilidades de 
f'UJK:ion&miento de las orsanizaciones no aubemamcnlales y se han establecido 
euncionea lribusariaa y f'ac:ilidadea para su ttabajo".71 Pero ya exisUan diversos 
.......,.,..,. produclivos. loa cuales solo se lesalizaron con las refonnas al artículo 27 
coaadtucional. como la 1a1&a de las den-as ejidales. la asociación para producir en 

-. - .,.._ ... de laa asn>incluauiM para aaesurar la producción. la recesión 
.., .......,_ejidalca ~ conu..os privados. De la mlsnaa manen sisue exisliendo 
el............,.., laa tien'M poco produclivaa. para cambiar de aclividad. 

6!1pr.,ct11omme. lean ~is. Aooendini Kinl<:n. Canon de Grammont. Huben y 
e-. Ann-. "El im~ socíaí de las polílicas de ajuste en el campo mexicano" 
ED. Plua y Valdl!a. '-ituto LatinoMneric:ano de Estudios Transnacionales. 199.5. 

~-
:.:..~~~-:;:;.varios "Refonnas del Sector Agrícola y el Campesinado 
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Para esta leala ea imponanle mencionar loa reaullados obtenidos. a ll'avc!!s de una 
erx:uesta de la SARH-CEPAL, de 1992 en donde 11e erx:onll'ó que el acceso al ~ilo 

y a la asistencia c6c:nica ae c:onelacionaba poaitivamenle con el nivel orsanizativo. 72. 
debido a lo c:ual e considero ~levanle analizar. somenunenlC loa difaenres tipos de 
organizaciones suraidaa en el sec&or nual. Obaervan en la mctualicbtd el cambio del 
ejido. debido a que a dejado de xr la oraaniz:acidn aaJutinante en lomo a la cual ae 
oraaniz.aban loa campeainoa para obcener &iena. ftlCUl'llO• económico&. reaolucidn de 
problemas adminlsualivoa y enlOmO al que•- su vida polltica y social. lá ~da 
de poder ac debe a Ja existencia de nuevaa fonnaa de o~i6a producliva como 
Asociacionea Reponalea de lnrem Soc:ial (ARIC). Soo:iedadea de Solidariad Social 

(SSS), Sociedadea de Producción Rural (SPR). Asociación en participación, en los 
prosramas -ONASOL el cual creó comill!s de Soliclariclad y FONAES. Sociedades 
Men:anlilea y primonlialmenle por lu modif"lcaciolles consdtucionalcs al anículo 27. 

Sin embarso el ejido continua resulando el acceso a la tierra siendo necesario pana la 
adminiatr8Ci6n de ael'Vk'ios a la comunidad luz. qua. uanaponc. educación. salud. 
ere. se impane lajuadcia para dcliios menores y c....tyuva a confonnar Jos comill!s de 
PRONASOL. siendo en pneral uliliudo por el Ealado, para ot<WSU" servicios a la 
comunidad. en su poUtica de icombale a la pobreza. Tiene enc:onld la posible 
privali:r.acMlll y los.....,.,.,_ de litulación sin reoolver, en - pudien clane un falló 

en su contra. por otro lado a perdido fuerza como "'preaeiuación·dcJ pulido en el 
poder ylaa fWlciones de PRONASOLy ~ lralan de enlft:pdas düec-nlC a las 
orsaniz;,Kionea productivas con el fin de n:atarle fuerza • las orsaniz.Kionca de 
ejid-'os y --propietarios. 

Y el pro- Aocedc ...avivo anlipos conru.:- _.,.¡.,._ donde la lucha por la tien'a 
conlinua a1e-. un faclOr primordial. Tambi6n la fonnación de asociaciones mixtas, 
..,._rupando a dife..,nlCS tipos y waallos de produciores (ejidalarios, pequeftos 
proplelm'ios,. ~).debido a lo cual las~ posilivas de.,_ uno 

72 Jdl!m. 
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contribuyen a la ob&ención de m4.s y mejores recursos para producir. así como 
empreaaa individuales con mayor capacidad económica con lo cual el ejido individual 

empica a tener una leftdencia a caducar. 

Con las Rcfonnas y el TLC el gobiemo renunció a la capacidad de concenación con las 
orsanizacionea rurales no corporativi7.&das. imponiendo el nuevo esquema económico

aocial. siendo la diayuntiva de estas organizaciones reduc:ir su posible poder de 

nesoc:iaci.6n o somelene a dichos cambios y sus implicaciones. En M4!:aico el Estado 
habfa venido oraanizando a los srupos sociales. de forma .... que habfa creado un 
sb&cma de repreaenlaei6n social y política de tipo corporativo. Suraiendo desde los 
treinl&s la Confederación Nacional Campesina (la triloafa eran Los Comisariados 
Ejidalea. los Representantes de las Agencias Estatales y los funcionarios de la propia 

Confeder.ción): sin embargo desde mediados de los anos setentas. la crisis del sector 
rural oriainó oraanizaciones rurales independienccs del gobierno y muchas veces en 
oposición a ~stc. y en ta década de los ochentas según el esquema de Janvry. se 
presentaban cinco procesos de organización de productores rurales y son los 

aipúentes: 

a)EI nacimiento de nuevas organb:aciones oficiales. asociadas principalmente a la 
CNC. 
b) La fonnación de Ol'Sanizaciones independienlCS cuya demanda era la obtención de 

liena. siendo la mú relevante la CNPA .. 

e) u formación de orsanizaciones aul6nomas de productores. cuya base fueron las 
oqpniuciones campesinas beneficiadas por los programas redistributivos de la década 

de los mcaentas. 
d) El aurpmicmo del sindicalismo de trabajadores agrícolas. 

c)La orsutización de consumidores a través de Conasupo-Coplamar. 

EalOS procesos oriainaron que la CNC inic::ianl un proceso de modernización. para 
enCrenaar a los anapos que consideraba oposilorcs dentro de los que destacaron Ja 

UNORCA (Unión N""ional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas), 
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quienes buacaban una independencia y desarrollo en la producción de tos ejidos; así 
como la panicipación en la planiricación de las políli<:as públicas. 

Por otro lado cabe seflalar. que destacan las organizaciones surgidas en 1970 
denominadas ONGs (Orsanizaciones no Gubernamentales). lncremenl4ndose desde 

entonces. y ya en los noventas se han podido dividir en 

1.-Por un lado en organizaciones de promoción y desarrollo 
2.- Pres""'ión de servicios y las de asesoría y apoyo. 

Destaca la ONG denominada Consultores del Campo A.C. ubicada en Michoacú 
desde J 977. lo mú relevante de sus acciones. es el desarrollo de las tecnolosfas para 

maíz en zonas 1emporaleras; sin embargo en eslC caso las relaciones con el Estado son 
ambiguas. eJlisle la colaboración. pero a su vez la desconfianza. Tambit!n en esre 
momento eJlislc un proceso de descentraliz.ación y autonomía frenle al corporativismo 
del Eslado motivado por el esc:aso di61ogo y el reducido poder de negociación con el 
gobierno. en el cual se situú el sistema de redes sociales para la autoseatión 
campesina. como las orsanizaciones del sector privado; sin embarao 
independientemente que el aobicmo siaue manteniendo el conlrOI. el resultado de estos 
esfuerzos de separación de la cópula de poder ha sido la unión de ejidatarios y 

pequeftos propietarios. siendo el Barzón quien mejor ejemplifica dicha situación 
aunque oriainalmenle era org4.no repn:sentativo de pcqueftos propielarios. 

Los siauienlCS son ejemplos de las diferentes empresas campesinas generadas. 

La oraanización de cjidatarios de JaliK:o. Nayarit. Colima. MK:hoac4n y Queréiaro. 
confonnando 31 oraanizaciones sociales con&J.omerados en la empresa denominada 
Comen:ializadont Agropecuaria de Occidente S.A de C.V .• (C0MAOR0)73. Las 
parcelas de los socios tienen un ramallo entre 4 y IO bcc:dreas. produc:en maíz usando 
economlas de escala. asesoría U!cnka. investiaación y capacitación. también 

73EI Financiero "Empresas y Campo" Rodillo, Edidt Lourdes 08/07193 p. 36A. 
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comen:ializan insumos. el maíz en mazorca y tienen proyectos de participación en otros 
eslabones de la cadena productiva de esle produclO.(harina de nixtamal). Y a la fecha 
presenta buenos resultados financieros. también poseen además de tos 16 puntos de 

disuibución que obtuvieron de Fenimex ob'Os IS. confonnando su principal mercado 
de maíz el estado de Jalisco. Otra fonna acwalmentc es la asociación de tres consorcios 
a nivel nsional loa cuales producen harina de maíz. y tamb~n tonillas el primero y el 
sen:cro: Muec:a.. Minaa y Grupo Industrial Bimbo. Nos inaeresa para la tesis el caso de 
Maacc.::a.. la cual tiene proyecaos de asociación con varios productores de maíz. y su 
principal objetivo es la mejora del grano. para superar la calidad en su producción de 

tonilta.. este hecho nos hace pensar la necesidad de esta empresa de asegurar la 

provisión de mafz vf'a productores nacionales. con el fin de garantizar el abasto y un 
buen precio de es&e cultivo. Igualmente Minsa que en un proyecto reciente de 
producción de maíz inviene en fonna conjunta con BANRURAL74 y Promotora 
A¡¡opecuaria Universal (PAUSA) en Jalisco y Michoac4n dentro de 2SOO hectáreas. en 
un contrato de asociación en pan.icipación con 360 productores ejidatarios y pequeftos 
propielarios.75 

Por todos estos acontecimientos mencionados. se presentó un proceso de búsqueda de 

pennanencia ya sea asociúdose. vendiendo o rentando sus tierras. volviéndose de 
autoconaumo o el extremo de abandonarlas para luchar con las armas para mejorar sus 
condiciones. En lo que ac refiere a las asociaciones. con la reestructuración se dieron 
las sisuicnccs rormas de participar en el campo. tos contratos de compra-venta de 

insumos. servicios y productos de cona temporalidad: sociedades por acciones y la 
colaboración entre los productores privados y ejidatarios permaneciendo 
indcpendien&cs unos de otros. contribuyendo los primeros con tecnología. 
adminisaración y parte de los recursos así como los segundos aponan tietTa. fuerza de 

llabajo y ac<:C80 .. cn!dito. 

A consecuencia de lo cual Canon de Grammont.. Hubert. plantea una nueva 

74&annaraJ apoyo con cn!dilO dicho proyecto. 
75 El Fmanciero. Mé!xk:o. l210811994 plO. 

86 



clasificación para los producrorcs. 

a) Productores campesinos pobres o marginales. dependen de Jos planes 
gubemamenlales de laq¡o plazo para poder producir para eJ mercado. 
b) Producrores que producen para el mercado y Ja ayuda del gobierno son recursos 
extras. 
e) Produc1orcs comerciales que compilen con el mercado in1emacional. pero con 
apoyos aubemamcnlalcs. con recursos minimimamenite parecidos a los de los pafses 
competidores. 
d) Campesinoa pobres excluidos de las relaciones de ~ado. los cuales no entran 
denlrO de loa planes de desanollo del gobiemo suf"riendo de excrema pobreza, debido a 
la f"alia de i,,..,rcidn en la economía de mercado que Jos condujo a la agudiz.acidn de Ja 
pobreza. Ellos la vivieron antes por el desempleo o subempleo remporat. pero ahora 
por la carencia de ahema&ivu. 
f)Los productores de Chiapas que sostienen demandas asrarias. encontraili de Ja 
ideología .-libenll. 

rv •• El cu111 .. o c1e1 ...ia y e1 TLC 
Dresdc 1990 con el inició de las neaociaciones del n...c. hubo un desplazamienro de 

f"uncionea de la SARH. hacia SECOFl y Hacienda las cuales emprendieron la marcha 
de las ne•ociacioncs de la polRica económica en el campo. sin considerar ni la 
experiencia. ni la espccilllidad de Ja..,.,,.,...,.;. de aer cabem de aecror. para entablar los 
acuerdos. en los aspecros relacionados sobre el campo meaicano. Finalmente el 
primero de enero de 19!M. - estableció formalmenlc el Tnolado de Libre Comercio. las 
disposiciones lriJataales entre loa pa&e5 miembros contemplan pua el l!ICCIOr agrícola 
apoyos intemos y subsidios a la eaponación. Sin cmbara:o debido a las dif'ercncias 
~res en la qricultwa de EMados Unidos y Can..w con respecto• la mexicana. el 
acuerdo de liberar el malz a quince a.nos. tiene fuenes repcn:usiones en el sector 
••rfcola por el imperativo en el cambio de Ja política de subsidios otorsados a Jos 
produclOte• de este tipo de cultivo. eliminando los principios de aurosuficiencia 
alimentaria en base a la producción de granos. preocupación del bienestar de los 
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productonos del '*""" en aenel'lll y pacificación política. 

Loa objclivoa del n.c en..., M<!JÚco. Estados Unidos y Canad4 seglln Aranda lzgueml 
son loa sipien1ea: 
"-Proalover y aaeaurar un mayor volumen y valor de las ellportaciones nacionales a 
..-pa&cs. 
-Reducir laa reauiccionca arancelarias y no arancelarias que limiten las exportaciones 
de pmd- 118Cionalea. 
-Impulsar - may ... productividad y competitividad en la F.conomía Nacional 
-lnc:n:mcn- los nivelea de empleo y bienestar de la población. 

-Red111:ir los niveles internos de los precios mediante la liberación de las 
imponaciones.. 

De forma &al. q.., en el TLC. enue Ml!úco. Estados Unidos y Canad4 se esiablece la 
eliminación inmcdiala de barreras no anmcelari~ la creación de sistemas de arancel 
cuota. o bien aranceles; sin embarao ya desde 1989. desaparecieron la mayoría de los 
-uiallOll de penniaos de imponacidn y se sustituyeron por aranceles para algunos de 

los cultivos. Se considera que los aranceles eliminados con el tratado en el sector 
apopecuario equivalen en su valor76 aproximadamente a la milad del comercio 
bUateral entre esa.os dos primeros países mencionados. Para el caso del malz el 
cs&ablecimicnto de aranc:eles-cuo~ son cuotas de importación con cero arancel. 
~el nivel promedio de comen;:io mcienac. incn:rnen"'1.do.sc generalmente 
en tn:a por ciento anual. y sólo .e cobranl arancel cuando se rebase de esa cuota. La 
de-• ... ricidn de eaae arancel acr6 en fonna aradual hasta reducirse a cem a los quince 
aftoa. 

El n..c dicS oriaen en cicrla medida a alsunas de las reformas económicas. anlCS de la 
firma Calva. planlcaba la imposibilidad de M.!idco para enfreniar la competitividad de 
Ea-. Unidos. usando el llM!IOdo de delenninar la competitividad de nuestro país. a 
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través del uso de costos obtenidos de la producción de maíz en diferentes sis1emas 
productivoa.. comparada con los de dK:ho país. Siendo el ~ul&ado. el sostenimiento de 

la producción sólo en escasas 4reas. y la afcclaCión de los productores de autoconsumo 

an1e los bajos precios del p-ano imponado. ya que estOs también concuncn al mcn:ado 
de lnlhajo. acaneando serios conflictos al paú. 

Aftadi&!ndoae a esta predicción el hecho de ocupar Esa.ados Unidos el prima luaar en la 

producción del cultivo de maíz a nivel mundial. en 1993 alcanzó (240846 miles de 
toneladas) y Ml!idco el sexto lugar con (18648.4 miles de toncladas)77. No obstante 
para se deb{a competir en los cultivos en donde Mt!xico alcanza mú ventajas 
comparativas. como es el caso de las frutas y hortalizas. y no considerar a la 
autosuficiencia alimentaria como sinónimo de serlo en maíz. Porque se podía comprar 
dicho cultivo. a trav& de las divisas obtenidas en los otros productos. sin 
necesariamenac dejar de producirlo completamente. f"malmente pl'Oponen implantar en 
forma conjunta un proarama de irrigación de 1 .. 1 millones de hect.Are.as en un' tiempo de 

cinco anos financiado con ~to externo. 

La opción para M6Jdco era optar por dejar de producir el srano o continuar 
produci6ndolo. asimismo el punto del debate de los autores preocupados por los 
acuerdos a tomar en el Tratado en relación a esac acctor. y la conclusión tomada ha sido 
apoyar la producción de fruaas y honalizas y el maíz llCl1i una producción secundaria. si 
logra subsistir a la competencia. con todos los apoyos brindados. A panir de esta 
decisión el crecimiento aarfcola tiene la posibilidad de obtenerse. a trav~ del 
incremento de aus cxpona.ciones. pero este puede loanane conjuaando recursos 
propios e inversión extranjera. Debido a lo cual con el propósito de losrarlo en el 
acuerdo gcncnl del n.c - la agricultura llC autorizó la invcnión Clllrlllljera en los 
siguientes táminos. "Sólo las personas ffsicas o morales de nacionalidad mc•icana 
podr4n ser propietarios de tierra destinada para propósitos agrfcolas. ganaderos o 
silvfcolas. Tales empn:aas debe~ emitir una serie cspccial de acciones (acciones "T"). 

77sARH. Sub9ccrclaria de pl.....,.,¡ón "Producción y Comen:ializ.a<:ión de Maíz 1987· 
1993 • p.93 Datos a O.:tubrc-Sepúcmbre. 
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repreacntando el valor de la tierra. al momento de su adquisición. Los inversionistas de 

otra Panc o sus inversiones podr4n adquirir hasta el 49 por ciento de panicipación en 
laa acciones aeric "T'. "78 

Si ae piensa en la movilidad de los capitales. la pregunta seria ¿ Cu'1 es la conveniencia 
de los productores maiceros de Estados Unidos de invenir en Mt!xico?. En primer 
tusar a nivel aarot<Ssico. la prodUfi:Ción de maíz en ese pafs tiene las condiciones 
idóneas para su prod&K:C::ión; y en nuestras tierras sólo hay alsunas entidades como la 
FraileM:a en donde las condiciones son óptimas; sin cmbara:o la mano de obra es más 
barata en nuestro país o se ahorrarían costos en la comercialización en el mercado 
intemo mcaicano: adcmú no eaisten tan&as restricciones ambienlalistas y los precios 

del srano de maíz son m4s bajos; sin embarao otto problema que se presentan es 

alcanzar los allOa rendimientos obtenidos en Esca.dos Unidos. para lo cual se requiere 
inw:rtir en inveatiaación y tiempo. adn en las 4rea.s propicias al cultivo. 

Por otro lado al ser m4s rentables las frutas y las honalizas es muy probable. la 
elec:ción de los inversionistas preferent.cment.c en este tipo de producros. y muchos de 
loa producaoma 1111Cionales salddn perdiendo por no ser competitivos.. Debido a lo cual 
ex.ia&cn fuertes expeclati.vas de que la producción de maíz saldnl muy afectada. a causa 
de lo cual el Estado Mea.icano ha tratado de crear mecanismos para proaeger a los 
produclOl'e& c:on posibilidades de perder por los efectos neaativos que et TLC lendrá 
sobre ellos. Un ejemplo es el PRONASOL. con pocas probabilidades de salvarlos. 
cuando muchos produclores quedaron fuera del programa y los países desarrolladas 
c:om.o Oran Bretafta Francia y Estados Unidos en su proceso de rclocalización de 
recursos no lo hicieron con los producrores afectados. Concretizando algunas de las 
medidas implantadas en la •&riculcura en el caso del maíz son las siguientes. 

A .- Pro•cci6n. 
La protección duranle quince anos al maíz. frijol. y la leche en polvo es decir en el 

78Tralado de Libre Comercio de America del None Tomo 11 SECOFI México 1990 
Pql32. 

90 



2009 entraraln estos productos sin pagar impuestos; sin embargo desde 1986 se 
hicieron m'5 aencillos los penni50S de impon.ación a ciertas industrias de derivados del 
mafz ejemplo ..:cites. almidones y harina. sin incluirse a las industria productora de 
tonillas. Una excep::ión es el penniso a los cinco anos sin pasar impuesto de la enuada 
de maíz dulce a Can- en temporada 

B.- Medidas para increnvnlar los rendimienlOs y retA.cir costos. 
El acuerdo ben~fico para la agricultura a travt!s del cual se reducen costos e 
incrementan los rendimientos (en este caso cultivo del maíz) fue la aprobación de 
imponaciones sin ning4n impuesto para los siguientes productos .Tractores nuevos y 
usados. seaadoras. trilladoras. cosechadoras. empacadoras de forrajes. incubadoras. 
trituradoras. secadoras. hoces y guadaftas. arados. fertilizantes 79. insecticidas y 
herbicidas. 

C.- Eliminación de subsidios a la exponación 
Olro acuerdo imponante en el n.c es el objetivo de lograr la eliminación multilateral de 
los subsidios a la exponación para los productos aaropecuarios. en este pwito sabemos 
que Estados Unidos presta actualmente a M~xico créditos blandos pana Ja importación 
de maíz. y de lo cual no se habla. asf como del fuwro tra&amicnto que ae les dará. 

D.- M~dida&fttosanilarüu. 

Y finalmente la existencia entre cada una de las panes de la prestación de asesoría 
M!icnica. información y uislencia de medidas sanitarias y fiU>sanitarias.. 

E.- Régimen• Corrwrcio Exterior. 
En especifico para el maíz el llEGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR80 que 
entro en vi.,.- el primero de enero de 1994.es el siauien&e. 

79J>ara el caso de los fenilizantes las importa<:iones se liberaron ya desde 1993. 
8()sARH. Subeecretaira de L.,~ón ""Producción y Comen:ialización de Maíz 1987-
1993 ... la cwU lo extrajo de taña de Comercio y Fomento Industrial. 
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J).-EI grano para consumo humano. industrial y forTajero entra dentro de la fracción 
arancelaria 100.5.90.99. la cual detennina que para terceros países las imponacioncs 
requieren penniso previo con cero arancel. incluyéndose en esta fracción que las 
importaciones en el marco del "ILC se dividirán en primer lugar en cupo libre de 
arancel de 2.500.0 para los Estados Unidos y de 1.0 para Canadá (incrementándose 

dicha cuoca 39' anual dwanle el periodo de desgravación). y las importaciones fuera de 

cupo senln de 206.49' (Se negocio un arancel del 215%. con una desgravación del 
24% en los primeros 6 anos y lineal a pan.ir del séptimo afio.) para las cuales el periodo 

de desgravación se"' de 1.5 aftos. La cxponación tendrá pem1iso liberado y arancel 
cero. 2).-Para el grano palomero la fracción arancelaria será 1005.90.01. la cual 
establece que para terceros pafses las imponacione.s eslán liberadas de penniso previo. 
con 20'lf, de arancel .• en las imponaciones en el marco del TLC. no se negocio cuota 
libre de arancel para ninguno de los dos paises miembros restantes. pero f"uera de cupo 
el arancel senl de 18% (Se negocio un arancel de 20%. con una desgravación lineal a 

partir de 1994) con un periodo de degradación de 1 O aftos .. para la cxponación el 
permiso será liberado y el arancel cero. 3).-EI maíz para siembra cae dentro de la 

fracción arancelaria 100.5.1O.O1. la cual refiere que para terceros países las 
importaciones n:quieren permiso previo. con arancel cero y las exponacioncs tendrán 

penniso liberado y arancel cero. 

F.-Orttanización Mllltdial t:k Conwrcio (OMC) y la Organiz:.aci6n de Cooperaci6n y 

~sanullo e.a-Jmico (OCDE) 

Es importante mencionar los siguicnlCS eventos relevan les realizados con diferencia de 

meses respecto al n..c. debido a las implicaciones en la agricultura y el sistema 
c:redilicio. el primero la Ronda Uruguay debido a que se tomaran acuerdos entre 109 
paí.9cs y el se11undo la entrada a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 

&onómico). debido a q~ Méllico podnl pan.icipar en acuerdos conc.spondientcs a los 
países desarrollados sin que éste lo sea. Igualmente mencionar la realización en el 
inlerior de la Orpnización Mundial de Comercio (OMC) antes Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATO de la llamada Ronda Uruguay. la cual 
después de siere aftos concluyó el IS de abril de 1994. Cabe mencionar que desde la 
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entrada al GATr de México en 1985. quedan eliminados del mercado muchos 
productores de granos. Para conciliar las políticas TLC con la organización 
mencionada se esaableció. tomar4n cada país miembro las decisiones de modificar sus 

mecanismos de apoyo interno a la agricultura de acuerdo con sus obligaciones pactadas 

con éste. 

En Ja Ronda de Uruguay se tomaron acuerdos relevantes sobre el comercio del sector 
agrícola. y se obtuvo una mayor proporción de aranceles consolidados81 en las 
fracciones totales de cada una de las partes. También. los aranceles para los productos 
agrícolas se reducirán en 24% para los países en desanollo de 199!5 al 200!5 (10 aftos). 

Así como se establecieron compromisos de reducción de ayuda in1erna a la agricultura 
de algunos productos. igualmente Ja reducción de los subsidios a la exponación. 

estableciéndose senln dos tercios de las aceptados a los países desanollados. los cuales 
tendnln que reducirlos en 36% en relación al periodo 1986-1990 ... iniciúdose ambas 
en 1995 y finaliz4ndose la primera antes del 200S y la segunda en el 2000. Algunas de 

las repercusiones por los acuerdos de la Ronda. es eJ pronosticó del desplazamientos 
de las exponaciones que otros países hacen hacia Estados Unidos. por e•ponaciones 
mexicanas y segtln Zapata Martl y Gabriele. se presentará un incrementó en los precios 
de Jos cereales y un crecimiento global de las exponaciones de Jos pafaes en desatrollo. 

El Ob'o evento es la entr11da a Ja Oraanización de Cooperación y Desarrollo .Económico 
(CX::DE) el 18 de mayo de 1994. en donde uno de los acuerdos es que la venaajas que 
se olorguen a algón país miembro deben extenderse a la totalidad de los in1Cgran1es. y 
México se comprometió extender las ventajas del Tn.tado de Libre Comercio en 

servicios financieros a m'5 lardar en 1998 y por el orro lado se espera que los c:n!ditos 
que ororguen a México por pencnccer a esta organización sean calif"acados como de 
menor riesgo. 

81 Estos constituyen un lecho máximo en relación a algdn expoaador signatario. 
excep1wlndose sólo cuando se oriainen problemas en la Balanza. de pagos. un aurnenro 
repentino de las importaciones o cualquier otro caso n:levanle de esta naturaleza.. 
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Con el af&n de delallar lo anterior. se considera la siguiente definición de la 
C<KDpetitivKt..s82. - es la capmcidad uc::nológic:a y el ambiente institucional de un país 
que determina su participación en el ingreso mundial. como pro<:eso din4mico cuya 
tendencia positiva es a incrementarlo. La unidad de medida a nivel general en términos 
de men:ado es en primer lugar la balan7JI comercial y en segundo las condición de su la 

monecta83 Por un lado ae ha pretendido virar hacia cultivos mú rentables. pero al 
mantener un precio de sarantfa. alto uanto para maíz como para frijol. el resultado es 
- en eau>s pooductos la producción oc ha incrementado en el Nonc y Noreste del país 
en los dltimos aftoa. redui;:~ndosc la producción de sorgo. soya. c4namo. algodón y 
anoz que aon cultivos con mayor valor. por lo que por un lado la balanza comercial a 
mejorado debido a que se han disminuido las importaciones de maíz y frijol. pero ha 
empeorado debido a que se han tenido que importar granos de muy alto valor 

comercial. 

Y bajo estos supuestos sc tiene que el sector agropecuario no ha sido competitivo. 
debido a que durante el periodo 1986-1989 la Balanza Comercial Agropecuaria fue 
diuninuyendo su monto a lo largo del periodo .. convirt.i~ndose en negativa en los 

611imos dos -· mk:anuado un monto en o!s&e último de SU.S.288.50 millones, 
._randa a la del allo anterior en SU.S.161.SO.miUones. Y en lo que respecta al 
periodo 1990-1994 de la balanza agropecuaria.. inició con signo positivo aunque con 
montos bajos.. para conveninc en deficitaria durante 1992-1994 llegando en el último 
alto a SU.S.729.2 millones. 

La balanza cOIDCl'Cial para el cultivo del mafz durante el periodo 1985-1992. se tiene 
que de 1985 a 1986 se ft:dujo el mons.o erogado por imponaciones. para elevarse en 
forma.,._rante de 1987 hasta 1990. para volverse a reducir dul'llnte 1991-1992 hasta 
SU.S.183 millones en bte último. durante 1995 fue deficitaria en SU.S87536 miles y 
en 1996 en SU.S.492146. a pesar de que se le ha protegido al cultivo y los precios de 
...... tía han sido elevados. durante el afio 1989 el P.V. ascendió de $435 el cual pasó 

112catva analizó la competitividad por el lado de los costos de producción. 
B3Reyes. Pedro y Mulloz Aide imprenta 1997. 
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a S657.5 por tonelada para el otofto-inviemo y a $1800 por tonelada para el 
primavera verano y para el otofto-inviemo t 996 a $3100 por tonelada..M 

En cuanto .e refiere al comcn:io exterior algunos autorea pronosticaban incrementó en 
las exponaciones de Mc!xico a Estados Unidos. mienuas otros por el conuario plantean 
un incremento en las importaciones mexicanas. y observamos que el TLC enuó en 
vigor en 1994 y para 1995-1996 la balanza ha sido def"lcilaria. lo preoc;:upanle es que se 
han puesto muc::has restricciones para maíz. con el fin de pl"OICgcrlo; sin embargo 
mientras los pronósticos eran la elevación de la productividad y f'Cduc::ción del 
desempleo rural;. "" tiene en 1994-1995 una crisis en la proclucci6n del mafz. Por oiro 
lado unos pronostican un incremento comen:ial en la pn>ducci6n agricola de Estados 
Unidos hada Ml!iüco ouos una reducción. (Lcvy y van Winjber&en) pronosúcaron que 
en las perspectivas para los aaricuhorcs meJJ.icanos en ~nninos de inpeao agresado. 
era posible una declinación de SU.S.440 millones en los excedenlCS del procluctol" que 
surjan del TLC y aumenten a SU.S.500 millones. si Mc!:dco abre sus fronteras 
unilateralmente a las importaciones. Para medir los efectos del n..c clealisad@s de las 
reformas no ca una tarea fAcil. por lo que se dio un panorama muy aeneral de lo 
sucedido. para en.U11r a uno de los temas propiamente del tdbajo de eaia. 

95 



96 

".':>'.-~' !""-". 

..Oa't••.;.1tv.1Áli ADA>Da-. MAIZ 
.::~~ra~·a9á ~-. ·' . ::·::/~-.:::~~ ::",>>~: ,· ·n:~,:r~~l:;;~;\:t 
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.o !J6.2 -3.3 63.1 12.3 .59.6 8.3 -3.4 38.4 -20.S 38.2 -8.6 13.1 -77.1 o.o -100.0 .3 -.57.8 12.S -63.0 14.8 18.4 17.2 -20.2 S.2 -87.0 1.0 -80.8 .4 -78.5 12.7 -3.8 9.3 -26.8 14.2 2 • .5 31.1 -31.2 34.6 11.3 9.1 1.5.2 32.1 -18.S 47.0 46.4 32.2 -6.S 2.6 -23.5 1.6 -38.S 1.3 -27.4 29.1 122.l 39.2 34.7 80.9 83.S S.2 -.5.5.9 5.2 o.o 3.6 -32.7 30.0 -1.5.7 17.4 -42.0 IO.O -34 . .5 2.2 -89.8 S.3 140.9 .s -.51.2 .5.9 -62.4 o.o -100.0 17.S 3.7 2.3 -4.2 2 . .5 8.7 .o 7.7 3.7 -19.6 4.8 29.7 .7 -16.3 .9 8.9 4.5 -8.2 .o lS.9 3.0 -78.6 o.o -100.0 .o -34.1 1.3 -43.S 0.8 -38.5 1.4 -1.5.3 .2 100.0 0.2 o.o .1 o.o .2 -3.S 7.6 -7.3 .3 -9.S 1.4 -.51.7 2.1 .50.0 12.9 64.S .8 12.6 10.4 6.1 10.1 5.1 27.3 284 . .5 21.6 -20.9 2.3 46 • .5 1.3 2 . .5 1.7 30.8 .4 ·20.6 .3 .o 6.6 2100.0 .9 44.2 3.7 2.6 3.3 -10.8 .6 -11.9 .4 33.3 11.7 82.8 .o 60.9 2.8 300.0 8.4 200.0 .6 87.3 1.2 71.4 1.4 16.7 .7 o.o 2.4 380.0 3.0 2.5.0 2.2 63.9 .2 -33.3 1.3 sso.o 3.5 126.8 .1 100.0 o.o -100.0 .o o.o 
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•• ., •• ea MC 
Estados -- - ---- - .., 
Total NOIC. 4.2 2105.0 4.2 1540 4.2 155 4.2 11152 4.2 
B.C. 3.S 1.1 3.S U7 3.S 4.6 3.S 12.3 126.8 
C.L. 3.S 2.3 3.S 9.8 3.S :29.4 3.S 16.1 87.3 
Sinaloa s 65.S s.o 146.0 s.o l!llli.O s.o 4115.0 83.S 
Tlucala 3.5 IU2 3.S 4.9 3.S 7.4 3.S 45.2 64.S 
B.C.S. 3.S 1.8 3.S 8.4 3.S IQ5 3.S 7.7 63.9 
Coahuila 3.S 4.2 3.S 22.4 3.S 4LO 3.S 17.!I 61>.9 
SonOl'a s 35.!I s.o 137.0 s.o Hll.O s.o 112.0 46.S 
Monolos 3.S 1.1 3.S 1.2 3.S 23.1 3.S 3.15 61.2 
N. L. 3.S 15.8 3.S 17.2 3.5 15.8 3.S 2't.!I 15.9 
Tampm 4 181 4.0 124.0 4.0 1311.0 4.0 ~o 15.2 
Hidala<> 3.S 8.4 3.S 8.l 3.S 8.8 3.5 JU5 7.7 
Nayaril 3.S 30.!I 3.S 34.3 3.S 31'>4 3.5 35.4 S.J 
Oto. 3.S 55.0 3.S 317 3.S o 3.S 61.3 3.7 
Puebla 3.S 46.2 3.S 44.5 3.S 32.6 3.5 41.7 2.S 
Jalisco 3.5 30.0 3.S 197.0 3.S 221.0 3.5 2111.0 n9 
TalMKD 3.S 2.S 3.S 4.2 3.S 4.9 3.S 2.5 no 
Q.Roo 3.S U4 3.S U7 3.5 U7 3.5 n4 no 
Chi 3.5 1311.0 3.S 112.0 3.S 1115.0 3.5 113.0 -6.S 
~ 3.5 175.0 3.5 181.0 3.S 134.0 3.S 134.0 -8.6 
Camp 3.S 29.8 3.5 28.7 3.5 26.6 3.S 22.1 -9.5 
Colima 3.S 13.3 3.S 13.0 3.S IL6 3.S 9.1 -11.9 
S.L.P. 3.S 8.1 3.S 4.6 3.5 2.8 3.S 4.9 -15.3 y..,_ 3.S 16.1 3.5 13.0 3.5 16.8 3.5 9.!I -16.3 
Michs 3.5 118.0 3.5 43.8 3.S 5L8 3.S 61>.2 -312 
AFs 3.S 2.8 3.5 4.6 3.S 6.0 3.S L4 -316 
Qiaca 3.S 11.9 3.S 9.1 3.S S.6 3.S 4.6 -27.4 
~ 3.S 41.3 3.S 18.2 3.S 18.2 3.S 12.6 -32.7 
0-.. 3.S • 3.S IUS 3.S o 3.S 14.0 -34.1 
Vencnu: 3.S 125 3.S 105.0 3.S 819 3.S 35.0 -34.S 
Duranao 3.5 75.3 3.S 7.7 3.S 1&6 3.S 8.8 -Sl.2 
Meaico 3.S :llD 3.S 45.9 3.S o 3.5 15.1 -S7.8 
oue ........ 3.5 ICI 3.S 18.2 3.S 3.S 3.S 1.4 -78.5 
D.F. o o o o 
~ ........ -..,.,._.., ...... ___ yo 

icnlOll. 
'-de "El--caMeaicDED. INl3GLClONAL BANRURAL 
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sm.a 1128.2 80.4 -71.9 201.9 151.3 248.5 23.1 597.5 ........ 839.0 221.7 -54.5 175.6 -20.8 147.5 -16.0 294.2 
CJiluha 788.4 164.2 -63.0 158.9 -3.3 258.4 62.6 206.9 
Qii¡lm 707.8 208.9 -24.I 192.5 -7.8 156.9 -18.5 149.3 - 513.8 43.9 -75.0 194.5 342.7 128.2 -34.1 147.2 ...._ 356.4 142.7 -57.9 53.7 -62.4 72.3 34.6 87.7 
~ 315.9 140.8 -64.I 88.1 -37.4 49.7 -43.6 37.4 
Müx> 311.6 236.5 -69.7 59.5 -74.8 o.o -100.0 15.5 

~ 214.0 51.5 -67.2 45.5 -11.8 59.3 30.4 57.7 
195.9 56.9 -81.8 53.3 -6.4 33.1 -37.9 52.5 

a- 170.4 145.6 -51.3 18.0 -87.6 4.7 -73.8 2.0 
~ 164.4 69.5 -72.1 24.4 -64.9 o.o -100.0 70.5 
~ 129.6 6.7 -66.3 29.6 343.9 58.7 98.5 34.6 

°'"""'* 107.8 30.8 -71.6 25.3 -18.1 29.5 16.8 22.2 
c....- 90.5 2.6 -47.4 12.7 380.4 45.4 257.7 29.7 
o.... 80.1 43.9 -71.5 7.3 -83.4 16.9 132.5 12.0 N.._ 77.9 8.8 -63.9 18.3 108.9 19.0 3.7 31.8 
~ 77.1 47.8 -68.2 9.5 -80.1 o.o -100.0 19.8 
Q6m 70.0 20.1 -64.2 19.8 -1.4 14.9 -24.6 15.1 - 64.5 21.2 -75.6 14.7 -30.9 15.8 7.9 12.8 
n.i.:ia 50.3 10.5 -87.8 4.2 -59.6 5.2 21.7 30.4 
aes... 48.9 2.2 -15.8 11.8 434.5 19.0 60.7 15.8 
~ 47.4 15.6 -71.2 10.9 -30.1 14.0 28.4 7.0 
i.._, 37.2 10.3 -90.8 8.4 -18.6 8.0 -3.9 10.5 ..... 36.7 7.6 -58.I 11.7 53.2 13.6 16.6 3.8 
ac 33.9 1.4 -58.6 1.3 -10.3 7.5 485.5 23.7 
o... 30.2 9.7 -94.8 11.2 15.7 5.4 -52.2 3.9 
S..LP. 17.5 8.1 -34.9 3.3 -59.6 3.0 -7.2 3.0 
~ 14.1 2.6 -88.3 4.5 73.2 3.5 -23.5 3.5 
~ 9.1 0.8 -97.9 1.0 29.5 2.8 166.6 4.4 
QR. 2.3 0.2 -99.7 0.7 365.9 1.0 39.8 0.4 
DF. 0.5 o.o -67.0 0.4 3104.6 0.1 -60.9 o.o 

EllllN:wwJd¡¡¡ llftllllMi a...,. de lNEca. CCJN'AL "El Sector AlimnllmiD en Me•ico"' y lm ---... --. ... -. ...... - .... ._ ... ......,_ ... ----el--



CAPITULO IV 
PROCAMPO Y LA POLITICA DE COMPENSACIONES A 
PRODUCTORES POBRES: PRONA.SOL 

1.-PROCAMPO 
En Mo!•ico .., dicidió OCOl'llar apoyos directos por medio del prosrama -OC.AMPO al 
sector rural. u.dndolo como inatnamenlO rclevan&c de tas n:ronnaa aplicadaa en &te. 

implemendndolo como coruccuencia de la observm:i6n del aoNerno de la inef"JCicncia 
del anterior sistema de subsidios en M~•ico. el cual esa.aba conformado por subsidios 
vía precios. cosio de los insumos y comercialización de los productos agropecuarios y 
cuyo objedvo era elevar la producción. Pero estos dislon:ionaban las decisiones de los 
productores. y se daba menos apoyo a los productores de menorca inaresos. así como 
no se otorsaba a los productores de autoconsumo lo cual en1re otras causas 
imposibilitaba mejorar su situación. aam~n los sis1emas de aubsidioll a la tonilla eran 
menores en et sec&or rural. iaualmentc los productores con mú pon::en1ajc de su 
in~ dedicado al consumo de alimentos eran los que reciblan m6a caro el producto. 
de la misma manera se considera a los precios de aarantla f;Olllio '°' inslnunento de 

motivación para fomentar ta desigualdad por benef'tciar a los prod~ con rnayon:s 
rendimientos. cncarec:icndo los insumos iniciales de los procesos productivos.. ya que 
los aeclOl'CS qroindusuialcs y aaropccuarios debían adquirirlos a precios mayores a 
los inlCl'IUIC:ionale Por otro lado el oiorpmicnlO de subsidios m-vccea oblipba 
aJ uso de aocnolopas inadecuadas originando una dislDrsidn en los <:ostos. f"mali7.ando 
c:on la inhibicidn del deaanollo nonnal de <:8IWes de c:omcn:iali7a:ión. 

No obstante esta corriente innovadora. se prefirió para et caso del maíz y el frijol 
c:onservar el precio de ...,...tia y <:onúnum' apoyúdolos por medio de Conasupo. en 
C5E oentido loa pra:ioa c:onlinoian dislonionando las dcc:isioacs del produ<:IOr en lo que 
respecta a estos dos productos. gui6ndose en la toma de sus decisiones por la 
obtención de los apoyos del sobicmo .. con el fin de lograr buenos dividendos .. y 
abandonan aaltivos que por si mismos son nmt.ables por tener su tierna mejor vocación 
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para ellos. lalllbi&I .e distorsiona el men:ado debido a continuar con la política de 
pcnnisoa previos a la impon.ación. la compra del aobiemo por medio de Conasupo a 
~ioa unifonnea y superiores a los cuales maliza sus venlaS. inhibiendo el desalTollo 
de la llbrecomen:iali7'0Ci por provoc ... -n en el mcn:ado a <:c>NIOCUCnCia de no 
pcnnilir 11e coblal tos costos reales en que incurren los produclOl'eS tales como costos 
de 1r_,ne y .._namicnlO. perjudicando a los consumidores por no pcnnitirtcs la 

elec:ci6n enue diferentes poecios. lenicndo en caso de ,_.,,.¡dad la obligación en época 
de llicmbn de comprar a pra:loa fijos m6a alios. 

Por lo que ae preeende ir paulatinamente creando un sistema nuevo de canalización de 
,,.,,,.,,__ a uaft& de apoyos dift>Ctos vía el proarama PROCAMPO, de fonna lal de no 

oripnar disUXúonca en la producción y.., pcnnila el aprovcchamicnlO de las YCnlajas 
comparaúvas. incluyc!ndosc por primera vez dentro la entrega de subsidios a los 
produccorcs de autoconsumo; sin embarao existe la ex.cepciún .Je conservar para el 
maíz y frijol los pra:loa de pranlfa. <:amcn:ializ.ando el n:slO de los cultivos qrfcolas a 
IOll pmcios delcnninMlos por el mcrcedo. en bue a los precios internacionales puestos 

en - de producción. 

Ea importante obmervar como los tres paises incc,arados denuo del TLC. entregan 
subsidios a su apicultura. siendo en et caso del cultivo de maíz los apoyos mucho ma-en Méalc:o. debido a lo cual la llbcnli7.ac:ión del comen:io y el posible n::tiro de 
- puede-=- problemas a los qric:ulU>res de nuestro país. La política de apoyos 
de los - Unidos ca a uaft& de crédilOS <:<>n apoyos en .,_;e. rcqucrimienlOs de 
reduc:t:i6n de auperf"'tcie. pasos por deaastrc. subsidios a la exponación y pagos en 
defic:iencia 
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El menci.,_ Pro....,...a lo ejecuaanl la SARH. y la vipncia ..,,. de 15 alloa a panir 
del ciclo asrfcola 0.1 94195. con pagos consaantcs en M!nninos reales durante los 
primeros 10 llllos y decrecienles en fonna lineal a partir del onceavo ano. Apoyúdooe 
las superficies aembradas en los dltimos tres anos con cultivos de maíz,. frijol. trigo. 
aJsodón. soya. sarao. arroz y c'"-no. e•clu)'t!ndoae los cultivos sin percepción de 
subsidios a nivel in&ernacional y sin distorsiones en los mercados in&emacionalcs. con 
el fin de evi..,. medidas compensatorias a las e,.por1ae-. meJlÍcanaS de pan.e de los 
dos pafoes miembros del 'ILC. y debido a que cale tipo de produclOs cuentan con 
cienos apoyos en el OA"JT.: ain embarso el productor podnl dedicar su tierna a oiros 
cultivos o 8C1ividadea produclivas sin que deje de ser sajeú> de apoyo. para eSlimular la 
rcconvcnci6n "-1cia KtividMlcs con otras vcnsajas comparatiVL 

Para la "'8li:uo:idn del -o ae de1ennin6 tomar como unichod la hccdrca. y al maíz 
como n:C-ia en el ~o. debido a que la diCen:ncia- su .....,;o de...-da y el 
pn>cio infem.eional permite cubrir la caída en el inareao de loa producton:s de otros 
cultivos. y para poder pro&eaer a loa productores con oiro tipo de cultivo ae 
consideraron loa costoa de comen:ializa;:i6n dado que eatos son mayores para otros 
cultivos. 

La Cónnula usada para delerminar el apoyo a otorgar de PROCAMPO a los 

101 



PH,_(........,_Pipzc,)r,.AC, 
PH,_ Eaeli-.opor-enclDDRL ...._,_Se_._ .. ~ de ..,_.del mafzen el DDR i 

Pi¡,u-1_ EJ precio internacional de maíz puesto en el centro de consumo (planta o 

-p). es decir el precio 1n.......,;on.i mas los cosios promedio de uansponarlo del 
cenuo producaor en el ea.tranjero a zon• consumidora en México (costos de nere • 
.. .-. cosaos fi......,.,..,. a - de la ccc. ele.) 
r,.Rendimienro bi.st6rico promedio del cultivo de malz en el sistema de riego o 

~en el Diolrilo i 
A<:¡. Apoyo a la comen:ialización. estimado como la diferencia en lugares de 

comen:ialiaici.dn de loa dialinios panos de canasla de Jos dislintos orígenes en el pats. 
a~~ a nivel...,_. con...,n.idos a '-:14rea. 

Pero pera no implementar cambios bruacos en la política de subsidios antes de iniciar 
.,...._ale con el pro- PROCAMPO. ae alendió con un pro11nuna uansilorio 
dunnlC el 0.1. 93194 y P.V !J4 .• con el fin de familiariur a los produclOres en los 

..,.,yos -· pe......-:ieado apoyados por CONA.SUPO y complemenrando con 
ASERCA. aal como adecuarlos paulatinamente al nuevo esquema de apenura 
~con el .,..,.-iao de-'<> fonnalmenie en vi11or en el ciclo 0.1. 9419!5. En 
el ._ sndual • .., fijo - .,_ clinocla de $3!50.00 por hectbea a los beneficiarios 

del........._.. y - ....i..:cié!a en el pR>cio de ...,...lfa de $7!50 a $6.50. sin que retirara 
del macado Burocoau. c.x>n un propama de compras el mayor en la historia para 
1994 y 9!5. y .-1os pe.- paulatinamente~ el ciclo 9419.5. 

La bonir1e.:idn mencion.sa de $350 me manejo ideológicamence como un incremen10 

ele los auMidios del Ea&ado otoqados • los productorcs y no como un mecanismo 
cli.facn~ ...,. OIOISU" un aubaidio pra?:aislenae. de manera que los campesinos reciben 
un mabaidio directo. a cosca de una disminución del precio de venia de su cosecha. A 
partir del dltimo ciclo de cransición ac deaerminaron Jas decisiones baú.ndose en los 
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precios in1enaciona1ea. promoviendo la diversificación de cultivos.. para finalmente 
adecuar el C9Quema de apoyos a tu necesidw'e· del nuevo entorno ccon6mico. 

Los beneficiarios de PROCAMPO son los productores (personas f&icu o morales). 
que lo soliciten en las ventanillas de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER). o 1aa habililadaa en los Distritos de Deaanollo Runl (DDR) de la SARH. 
que hqan producir la auperf"acie clesible. ya aea como lcsftimoa propic&arios de la 
p~ela o usufructuarios. entreaando un d~umento en donde se manif"'aeatc la 
disposición de una o ambas panes seatin ai la propiedad se uata.ja en medieria. 
conaide- aiemprc el mismo tamallo de la superf"ll:ie _..,,_ciclo. 

SITIJACION INICIAL r.v. 
l!:SQIJl!:MA TllANSITORIO 
93194 Y P. V .194 
PROCAMPO 0.1. 94,,5 
.v 9 
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TOTAL 
<••oc.AMPO 
+PaECIOS ) 

980 
9!10 

870 
8!10 

111!1 
440 

99!1 
440 

Informe de Gobierno Anexo poder 
199.5 lo• lotalea aon propios. Vía 

Ea importante mencionar la posición del gobierno en lo referenlC a PROCAMPO. 6.te 
no esrip1 t.be un inclemcnao generalizado de los ingresos para todos los productores. y 

n:conocía la ea:.ialencia de un nivel de indifen::ncia cuando los rendimientos estaban 
encima de loa medios debido a que los in&rcsos pcnnaneclan isualcs &anto bajo el 
anterior eaquema de precios de garantía. como en el nuevo al cual se Je suman apoyos 
dira:aos; sin embarao los ~ursos totales disminuyeron del ci<:lo 0.1. 93194. aJ ciclo 
P.V. 94 en el c:ullivo de maíz blanc:o en $30 pesos y para el maíz no blanc:o en $20 
pesos. a ll'avá de la diaminuc:ión de los precios de garantía. no obslante que se 
planleaba que acria hasta el onceavo ano donde los recursos c;omenzarian a descender 

El programa PROCAMPO de ac:uerdo c:on el Ac:ta Dunkcl c:umplir4 el c:ompromiso de 

104 



no distorsionar el men:ado. la producción ni el consumo a ll'avés de Ja 1ransferenc:ia a 
consumidores ni siquiera en mínima medida. por lo que no se presaar4 ayuda pan. los 
precios de mercado de los productores. debido a lo cual se dec:idió funcion--' con 
recursos independientes de cualquier instilución. a 1rav& de Ja utilización de fondos 
públicos incluidos inaresos fiscales sacrificados y beneficiara principalmente a 
productores de bajos inaresos.. el presupuesto canalizado al programa durante 1991 
ascendió a SS.O mil millones. en 1992 a $!1.6. en 1993 a $6.4. y en 1994 se contar4 
con recursos fiscales de S 11.0. Con el cual se pretende eliminar el subsidio indirecto a 
tra~ de ~ios de aanmtla. por un apoyo directo al productor. para incremen&ar su 
inSft!SO. por lo que no afcccad. la producc:i6n. con el nn de dar a conocer a priori a los 
productorea., la cantidad monetaria de apoyo a recibir. an1es de iniciar su relación con 
el mercado. en el q.., realr*> pnocios iniernacionales. 

Pero debido a los requisitos de declarar la siembra en cada ciclo. el apoyo se atribuye 
mú a la producción que al ingreso. tanto por el lado del productor como del 
consumidor. A causa de lo cual Pedro Reyes en su estudio lo aplica al costo de 
producción. y es&ablece la relación entte el cosao medio y el rendimiento del maíz. para 

detaminu- el efecto que sobre la productividad lleftdr6 la aplicación del pro8J1Ulla. dado 
que se retribuye por hcc~. y no como ae solicitó por rendimienaos; es decir el 
productor recibe un peao por he<:lúea indcpendien- de la producción obtenida. 
siendo fijo el apoyo por he<:W-. pero diferencial conforme a las caracieñsticas 

asl'OCOCdnomk:as y comercialea de_ la región. ya - las condiciones de producción y de 
comen:ialización pueden mer distintas. Por ello. ae considera un ranso de pasos por 
1-l*ea nucn..n1e enire un mínimo y un ""1Umo. El paco mrnimo asegura un ni-i de 
in~ para los productores de autoconsumo. micncras que el JNl80 mAx.imo pcnnitinl 
que las superf"acies de alto rendimiento can rcn&ables en un entorno de mayor libcnad 
en la producción. Los Urailes superiores en tbminos de ._,t"ocies ""'*' los que marca 
la Constitución. Las superficies apoyadas por PRCX::AMPO ser.in las que 1res allos 
anteriores al all<H:aJendario 1994. hayan sido sembrmdaa con aljruno de los siguienles 
cultivos: aJsoddn. arroz. c4namo. cebada. frijol. maíz. sorgo. soya y trigo; sin 
embargo scnl independiente de la actividad productiva a la cual dedique el productor 
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sus ticnaa duranle el pn>pama mencionado. 

Por otra pane los productores elesidos para recibir subsidio. no deberá percibirlos a 
nivel inlCmacional. con el fin de eliminar las medidaA compensatorias a las 
e•pol'tali:ionea mexicana.a. Cuando un productor no cumpla con alauna de las 
espccif"'acacionea en PROCAMPO. ~ podr6 sancionar retirando el apoyo al que tenga 
derecho 6 ser sujelo de responsabilidad penal. si los actos realizados constituyen un 
delito. 

El c:onuol y verif"M:aCión de lu superf"lciea incluidas en el PROC:AMPO se basa en la 
encueaca realizada para la crem:ión de un directorio de Productores de Granos y 
Qleaainoau. n::aliDMlo enue junio y aeplicm~ de 1993. posleriormente en octubre y 
novicanble .e aa» un C0119CllM> aocial para ~ar el directorio a nivel comunitario. 
para el 15 diciembre de 1993 y mayo de 1994 se inscribieron voluntariamente los 

producto.- de panoa y oleaalnosaa en el primel' periodo para el ciclo 0.1 .• y en el 
..,........, pma el ciclo P.V. y durante febrero 94 y asosao del mismo allo ""entregaron 
loa apoyos económicos despUiies de 90 días de la inscripción. Sin embargo no se 
brindan apoyo con el prosrama PROCAMPO a aquellos productores que a pesar de 

baba -bndo - tiell'U con alsún cultivo elegible (maíz. frijol. trigo. arroz. sorgo, 
80)'8. alaodón). sus parcelas se encuentrcn o csU!n en alternancia o intercalado con 
Cll8a de azdcar. frutales. u ouoa perennea. o cuando el cultivo se haya utilizado como 
-enel~tode unpaalial. 

Los ~vOll ;..-..- pua el programa son los slsuienies: 

1.- Oloqar apoyo do-to a mh de 3.3 millones de productores rurales. de los cuales 
2.2 millones destinan una parte sianif"tcativa de su producc:ión al autoconsumo. siendo 
bencf"lciados por .er loa precios de sarantla superiores a los prevalecientes en el 
mercado inlel'DM:ional. y perjudicados en caso de necesitar adquirirlos en el mercado. 
2.- Promover la ICCOft\ICni6n en lo posible de supeñicics luM:ia cultivos o actividades 
con ,... mayor renaabilidad, cieando certidumbre a los productores a través de poUticas 
económicas de largo plazo. 
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3.- Otorgar una transferencia a los prodtM;tores rurales. para compensar los subsidios 
recibidos por los producl0"'5 de ouos países, especialmente loa deaarrollado&. 
4.- Lograr el acceso de los consumidores nacionales a alimentos de menor pnx:io. para 
provocar un efecto sobre el bienestar de las familias de bajos inarcsos. sobl'e todo las 

que viven en zonas naralea. 
5.- J"""'men,... la competitividad de la cadenas productivas relacion8das con el _,IOI" 

qñcola. en espocial la .clividad pocuwiL 

6.-Frenar la desradación del medio ambiente. propiciando la conacrvación y 
recuperación de booques y ... ivas. as{ como coadyuvar a reducir la eruaión de suelos y 

la contaminación de tu aauaa causada por el u.so exc;esivn de asn:>q_ufmicos. en 
beneficio del mmbiane y del desarrollo sustenlable. 
7.- Estimular la orsanización del sector social y privado para fomentar la 
modemiz.ción de la comen:ializ.ci6n. a través del fonalecimienw de las uniones de 
~ito. de la banca comet"Cial. así como de ocru inscitucionm raancienla. del apoyo a 
ta cre.::i6n de asociaciones de productores con penk:i.,.ción jurid.ica. de as.entes 
comerciales nacionales y eauanjeros. y de alma.cenes de depósito. Tambiien crear 
mecanismos de información sobre los costos tranuccionalea y pn:cioa de venta de los 

productos. iauaJ.mcntc como voló:menes ofertados y denuuldlMk>s.. 
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lllDllOtJ 
nKICAMPO 
ArOYO rolt 
HECT. 
SUPERFICIE 
SEMDRADADE 
MAIZ 
FRIJOL 
TRIOO 
AL<XJDaN 
SOYA 
~ 
ARROZ 

FUEN'IE:SARH 

TlllOO 
MAIZ 
ARROZ 
smKD 
CEIADA 
AVENA 
ALOODON 

TlllOO 
MAIZ 
AVENA 
CEBADA 
SOYA 

COMUNIDAD 
EUlftOl'EA 
APOY<NHA 

nuoo 
MAIZ 
GIRASOL 
SOYA 

Una primera hip61csia csaablece. a un cambio en la composición del tipo de apoyo. los 
insreaoa brutos de los productores de alto rendimiento 11umentanln. mientras 
diaminuil'M la de los productores de autoc:onsumo dedicados a la siembra de los 
miamos produclOS, por lo que obcar1ln por cambiar de cullivo. Aunque el resultado es 
la ea.iatcncia de una dcamotivmción a cambiar de cultivo. por el lado de los campesinos 
de autoconsumo como producto de no rel.cionarae con el mercado. y del lado de los 
pruduccmes con mayon:s n::ndimicnlOS no lo hadn debido a recibir mayores be~ficios 
_.d periodo uanaikWio. 

En loa dos ciclos po~riores al transitorio pennaneccrú el sistema de precios de 

aarantfa y Conasupo como ae venlan manejando; mientras canto ASERCA tendrá 
cllCOl'llCllCIMI la tarca de apoyar la cn:ación de mercados. Y sed a partir de la entrada 
en viSol" de -OCAMPO cielo 94195, cuando oc modillcara la acción de Conasupo en 
forma paulatina. y en un primer momento los productores sald.arú los costos en que 
incwn la instilUCión. _. posteriormcnle impulsarlos a la independencia iolal. 

En el aialema transitorio de comercialización. en lo que respecta a maíz se efectuaran 
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las siguicnlCS medidas. 
t.- Se crearan mecanismos para cobrarle al productor solo los coS&oa en que incuna. 
eliminado &ocios aquellos oriainados por dcnciencias. 
2.- Promover el acceso de todos los consumidores nacionales a precios 
inlema&:ionalea. 
3.- c..,... consn->eia en el siscma de l'ft'CÍos de la c:wkna del maíz. 
4.- Proteaer uancelariamenle al cultivo denll'O del n.c::. bajo los -inos ..,1 m:uerdo. 
5.- Finalmenle la comen:iali"""idn del mlll'z por parte del llCClm" ...,;.i y privado. 

MODIFICACION DEL ESQUEMA DE SUBSIDIOS 

!aoaJERNO FEDERAL 1 
• + 

l
r~=="'1"'os,.,,...-.. r-~---,-os-----

_OARANlJA CONCERTACION 

• + 
l=ºll™I 

+ + 
l~A011l0S 

+ 
FRUOL 011l0S ORANOS 

'

LA DECISION DE PRODUCIR ES 
DE'll'lRMINADA POR LOS SUBSIDIOS 
VIAPRECIOS 

FUENTE:SARH 
1 
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1 GOBIERNO FEDERAL 

+ 
PROCAMPO 

1 APOYO POR HECTAREA 

* 1 MAJZ FRUOL °lr~os 1 

+ 

'

EL AGRICULTOR DECIDE 
QUE -ODUCIR SIGUIENDO 
LAS SENALES DEL MEllCADO 

FUEN'IE:SARH 
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1 
CAMBIO EN LOS ME.cANISMOS DE APOYO 

1 AL CAMPO 

1 PRECIO OARANnA 1 pocAMPO 1 

• + 
l~=ºI 1~~0 1 • APOYO • APOYO 

1~~~1~ IPRODUCTOR ~I CONA.SUPO 1 . ~ IPR~UCTOR 1 roNSUMIDOR 1 
1 9;!NliUMIDOR 1 

Fuente: SARH 

Con PROCAMPO se pre&cnde frenar la de&radación del medio ambiente. elevando el 
nivel de vida de los productores. para evita las decisiones tomadas en base a la 
inaeauridad en la obcención de un inareso futuro. y recurran a la siembra de cultivos 
de laderas montallosas propensas a la erosión. Paralelamente. fomenla la rcfores&ación 
ya que si pos&crionncntc el produc:tor opla por dedicar su tiena a la actividad forestal 
&ta seauid siendo objeto de apoyo. Asimismo. al eliminar las dis&orsiones de precios. 
estimula una producción ambientalmen&e sana y la diversificación de cultivos. La 
operación y pues&a en marcha del PROCAMPO esc4 a car110 de la SARH. a través de 
33 Dele11aciones Esla&aJes (DE) las cuales supervisaran la operación y reponar4n. 193 
Distritos de Desarn>llo Rural (DDR) ubicados en las Delegaciones Es&atales. más de 
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900 Oficinas de apoyo (CADER) ubicadas en los DDR. las cuales hanln las funciones 
de ventanillas de servicio a los productores. y a trav6s de una coordinación operativa 
ASERCA supcrvisar6 a Jos 16 centros regionales a su cargo quienes procesaran 
electrónicamente la producción. asf como elaboraran repones de autorización y 
radicaw;idn de Condos de recursos emitidos por la ICSorerla de la federación. En Jos 
CADERa esuonn siem,,... pnosenleS Vocales de Control y Vigilancia duranle el periodo 
de aolicill»d )' de entreaa de apoyos para orientar a Jos producaorcs. atcnder quejas y 
ofrcoer 8Claracionea. En el caso de las Asociacior.::s Agrícolas. las uniones de cn!dito. 
uf mismo como las uociaciones de usuarios de Jos dislricos de riego pod~ gestionar 
la inKripción de sus miembros a ira..& de los CADER y DDR 's de su jurisdicción. 

Las f"UJH:ioncs de las distin&.as dependencias en relación a PRCX::AMPO son las 
si•uientcs la SARH. senl Ja encargada de operar el programa. a su vez tendrá la 
._t>ilffbd de no pennilir se rebase la superficie elegible; mieniras la Secreuuú de 
Hacienda y Cn!dito Pdblico conjuntamente con la TESOFE propon:ionaran Jos 
recursos y esaraaesias para el paa:o de apoyos y realizaran nea:ociaciones con la banca 
realiz.ando los -os a lravú de 4000 de sus sucursales y de ASERCA; BANRURAL 
otorsar& recursos crediticios a los campesinos para insumos sin coner riesgos. por 

- -lizados P"" PROCAMPO. es decir los producrores endo.oan ex-anie al banco 
el cheque expedido por ser productol"CS elegibles del proarama mencionado. 
beacracUncrose los productores al recibir el dinero unos meses anle.S. y el banco 
saranliza el cobro del pn!stamo. por lo cual durante enero agosto de 1996 
PROCAMPO ...,...lizó a BANRURAL recursos por un monlo de $3.58 millones 609 
pesos. • 133 mil productores. igualmente ASERCA se encarsar4 de procesar 
aolkitudes. -=tualiz.ar la base de datos. y emitir todos los cen.ificados de pago vía las 
deleaaci<>nea de la inslirución responsable: por panc de SRA ésra suminisuanl las lisias 
de verificación de usufructúo del RAN: Ja Secretaria de Contralorla y Desarrollo 
mdminisll'ativo (SECODAM) supervisará la operación del programa en lo que respecra a 
normalividad. procedimientos y contralorla social; Procuraduría Agraria (PA) 
propon:ionanl el marco jurídico para las asambleas con el aíi4n de producir los 
diaposilivos de conualoña social, por otro lado la SECOFl/CONASUPO se encargara 
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del manejo de la información sobre niveles de producción de mafz y frijol: 
Agroascme• supervisad la superficie en cultivo; INEGI la realiz.aición de canograffas. 
imágenes de saU!lite y fo1011raffa aérea: por otro lado SEDESOL (Solidaridad) 
promover4. el programa entre los productores pana que utilizen los recursos en 
proyectos de interds comunitario; el INJ lo difundiral en las zonas indígenas vía 
manuales traducidos a sus respectivas lensuas e igualmente radiofónicamente; la SEP 
lo difundinl entre los producto""' a travds de teenoló¡p.:os agropecuarios y Brigadas de 
campo; la C.N.A. capaciaara a las asociaciones de usuarios de módulos de rieao 
uansferidos y asiaencia en la elección de vocalea de conaralorla sociaJ y por liltimo el 
INCA-RURAL propon:ionara eap9Cii.ci6n operativa y de vocales de contraloña social. 
Boruconsa. y ANDSA. EL personal ocupado a trav& del PROCAMPO es 10000 
funcionarios a nivel nacional de la SARH. 4!5000 vocales electos de contralorfa social. 
300 funcionarios de AGROASEMEX. INEGI. SARH y ASERCA realizaran las 
labores de vcrif"ocación. 

En el estudio de Reyea se determina. lo siauiente. si ae parte de la e•istencia de 

divenos niveles de rendimientos por productor. ae tiene a la política de PR~AMPO 

transitorio y el ,,.ao por hc:cdrca. como decinsenlivo de la obccnción de mayores 
rendimientos. a ca&a.U de disminuir el apoyo entre mayores son estos: sin embarso 
aunqw los rendimien&os son bajos eslOs se han ido incremencando en fonna seneral. 

Para analizar los rendimientos en fonna pattic:ular se relacionaran con los costos 
medios. los cuales se subdividi'*1 en riego y ICmporal medidos por hect.6rea. los 
cuales pr'CSllen&an. una diCerencia de casi el doble entre uno y oll'O a causa de lo cual los 
primeros reciben altas utilidades. y los sesundos pennanecen como productores por 
ser de au--.umo. o por el subsidio recibido vfa PROCAMPO. En primera ins&ancia 
el subsidio de PROCAMPO provoca una reducción a nivel acneral de los costos 
medios: sin cmbar¡so los rendimientos por productor pudieron pcnn..._.,,., decnocer o 
incremen~ aimplemenle por el uso o eliminación de algunos insumos tecnológicos 
En el primer caso PROCAMPO no incftmlcn&a el rendimiento. debido al "'5ul&ado de la 
relación entre costo medio y rendimiento el cual es cero. es decir los cambios en el 
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costo medio no afectan el rendimiento. Para el segundo incrementa el rendimiento. ta 
relecidn obtenida ea a mayor rendimiento menores costos medios. es decir es inversa 
preaenlando una forma lineal. y se cumple cuando el apoyo de PROC.AMPO por 
tonelada ea menor en todo punro al costo medio de producción para U>do nivel de 

producción. Fi:nalmente en el tercer caso la relación sr.rá dire.cta a mayores 
rendimientos mayores costos medios. tomando una fonna cuadútica y se cumple 
cuando el costo medio con PROCAMPO es menor al costo medio. siendo su solución 
nu-...:a. y ....,..,n_ en el caso del cultivo de maíz de remporal. 

El presidente Zcdillo anunció el 10 de abril de 1996 un Programa Espec:ial para 
impulur la producción de panos bUicos para et ciclo primavera-verano de este mismo 
llllo. pua lo cual dictd lu siguienres medidas. 

La u1iliz.ción de PROCAMPO. en la compra de fertilizantes y semillas. a través de su 
uso como sannda de c~to con los distribuidores de insumos o como fuente de pago 
de los c:r6ditos solicitados a la banca comercial o la banca de desarrollo Para el pago a 

los primeros. con la fonna ºcesión de derechos .. en poder de ASERCA se.: inicia el 
proceso por parle del Gobierno Federal y ae efectóa en un plazo de treinta a cuarenta 
días. Tambit!n se canalizar6n como complemento para la adquisición de insumos 
...,.,..,,_ provenienres del programa ''C~ho a la Palabra"'. Se contraiañn 10,000 

1'!lcnk:oa. pua '"POYO a prodllCU>res de la siembra de hasta cinc:o millones de hccúreas, 
cato• .:rú conuatados por los productores con un paso promedio de $30 por 
bcct6rea. que cubre un periodo de cuando menos 4 meses. las paganl la SAGAR a 
aaW. de los sobiemos de los eslados. 

Iaualmcnte se implemcntanl un Proarama de Financiamiento entre la banca de 
desarrollo y la b9nca comercial mediante operaciones de descuento por un monto hasta 
de 58.000 millones. para financiar 4.6 millones de hc:ctkeas considerando el ciclo p.v. 
96-96 y el ciclo otono-inviemo .. desde su produa:i6n hasta su comen:ialización. y a fin 
de pennidr mayor M:CCSO de los productores a dichos cr6ditos. FlllA. (Fideicomisos 
Instituidos en relación con la agricultura) financiará el 1006*> de los créditos. 
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garantiz4ndolos hasta por el 70'h del saldo del c:rédito debido a la c:esión de derechos 
de los productores coneapondientcS a PROCAMPO • y las tasas implementadas senin 
las cobradas por &te fideicomiso que son las mú bajas del mercado. se prevé 
beneficiar a 590 mil productores. de los cuales el ~ corresponde al .,.;:tor social. 
Cada balK:O atended denuo del prosrama a sus propios usuarios. De la misma fonna 
ser6 suspendido durante un afto el cobro de aranceles aplicados a la imponación de 
insumos. tanto de los países miembros del TLC. como de los reslantea pa{aes. y 6sae 
decreto se publical'A en breve. Finalmente se fonalec;er'- y ampliad el Sistema 
lnfonnativo sobre el mercado de feniliz.ames. a fin de pennitides abatir costoa y &ener 

varias opciones de c:ompra. Con este pro¡irama eidste una marcha atnls de las polftic:as 
implementadas por el aex.enio anterior. 

Proar- N-- de SolldarldlML 
El Programa Nacional de Solidaridad se inició el 2 de diciembre de 1988. siendo la 
responsable la Su!.-:....- de Desarrollo Rcponal de la Scc:retaña de Prollf1Ulla:ión y 

Presupuesto. y por el 6xit.o obtenido se crea el 2S de mayo de 1992 la Se.crctaña de 

Desanollo Social (SEDESOL). mediante ~to publi<:ado en el diario of'"JC:ial. Para 
apoyar a la producción en el aec10r nira1 antes de 1990 se otor11ó por medio de Scdesol 
el denominado CR!dito a la Palabra. y de 1990 a 1995 se le cambió el nombre por 
Fondos de SoliclaridMI para la Producción. para en 1996 cambiar otra VCil< al nombre 
oriainal. 

El Estado conjuniamcnte con la panici1J8Ción social conduc:en cate pro¡irama desde su 
esuuctunlei6n hasta su ejecución. el aobicmo fcden.I oioraa los recursos monetarios.. 
conjuntamente con los ¡iobicmos cscatalcs y municipalca y las instituciones p4blicas 
participantes y las familias propon:ionan el trabajo para la realiz.ac;ón de la obra 
establecida por eatos miamos. sirviendo para rchabilisar y ampliar la infraestructura 
social y económica. Para poder ejecutarlo se crearon comill!a de soliclaridad integrados 
en promedio por 26 campesinos electos en asamblea póblica dentro de las 
comunidades. los objetivos son atender necesidades de la misma. logr4ndose crear 

durante seis aftos 344 mil de esl.05 comí~; sin embargo solo entraron en operación 
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250 mil. capacidndo81C 228 mil vocales de control y vigilancia para supervisarlos. 
aum.,.doaeles a e.u acúvidad Jos órganos de control municipal. has conrralorlas -y la S13CODAM. 

De los sasaos pro~os IOtales $10.06 biUones del presupues•o de la f"ederación. 
el .,biemo f"eder'al contribuye con el (61 "ili) de dste total. los estados con $3.06 
bi1101~• el (27•> del iow de los rec;ursos de PRONASOL y los gobiemos 
municipales el $0.7 biUonu (6'31> del ioual) y las f"amilias su 1n1bajo traducido en 
~ursoa aponan el (6.,) de lo prosramado. cifra similar a lo olorgado por Jos 
m-icipios.. La poblacidll mexicana·~ por el programa. es aquella que no cubre 

- ""'luerimientoa mtni-.. ... bieneslar. 

Elaqucmanocienleeselmguieme. 
a) Loa pueblos~ _.JÜmadamenre siele miUones de personas 
b) Los campesinos y otros habi1an1C$ del medio rural que habitan en r.onas alridas 

-~y--
e:.- uab9ja00tea apfl:olas mi....-,. 
d) Loa babi._..,. de colonias populares de las ciudades. 
e) Mujelea y j6-. principalmen1e.85 

De los 20 llUbpo- desanollados por PRONASOL dos son los que nos interesa 
-'izar. 

a) El dclanoUo .......... 
b) Y el .,..,yo a la prodUl:<:ión a uaY1!& de la creación de empleos y desarrollo de las 
.,._,¡dadea de los '"""""°"productivos. Pero solo interesa la actividad realizada en el 
#CIOr apopecuaño. y -.roinduslrial. no obsianre se dan apoyos para actividades 
~y pisfc:olas. 
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Un programa específico de PRONASOL es El Fondo Nacional para Empn!sa.s de 

Solidaridad c:rcado en 1991. siendo su objetivo impulsar el trabajo productivo de los 
grupos sociales anteriormente mencionado. sin acceso al cn!di&o comercial o de la 
banca de desarrollo. apoyando a los siguientes secaores productivos agñco~ forestal. 

agroindusuial. CJUractivas y microindustriales. 

Otro el PT011rama Nacional de Solidaridad con Jo'-'eTO.S ""11ríc:olas (PRONSJ.-.GJ. se 
puso en marcha en 1990 con el objetivo de aliviar en ciCl'la medida la pobleza en esae 
secaor principalmenle miarantcs los cuales viajan en pan pDl'l)ClllllÜe cmijuntamcnle con 
sus familias. promoviendo el desarrollo in&csral de dichos ~ aaalmilld<>S en 
el campo para facilitar la participación del trabajador aarlcola en loa procesos 
económicos y sociales. fona.leciendo la capacidad de respuesta de &le a trav& de 

cubrir sus necesidades materiales y sociales. ulilizando pua ello acia lfneaa de lnlbajo 

integral vivienda. saneamien10 ambiental. alimenlaeidn y abasco. salud y aeguridad 
social. educación y cultura. empico capacitación y pruductivict.d y procuración de 

justicia.. y opera en los estados con producción cOll'ICl'Cial priori7a.l'ldo laa zonas en las 
cuales las condiciones son mú críticas para cs&c lipo de uabaj8don:a y en zonas de 

expulsión. principalmenle Sinaloa. Morelos. o..._., y Baja Califmnia y.., ealiende a 

los estados de Sonora y Nayaril. por aener mayOI" - de..._ de-. -"'ºla. 
El total de "''"'"""' cmaaJiz..:los en el programajomaleroa apfcolaa - el periodo 
1990-1994 ucendió a $6107.5.6 miles. con loc:ual llC-f"oc:io • l92.240jongleros. 
El conjunto de eúados atendidos c:on mayor in..asilla &C>Ollaidelml - de --=ci6n 
taJea como Sonora. Sinaloa. Biila California. M""'toa. Duranao y ... California s..-. 
se beneflclaron c:on un momo de $39 millones. c.-. - de eapulaión.., -.Un 
Oaxac::a. Vencruz. Ouenero. y Nayaril c:on un monto de S 16.6 millones y los calados 
de concenu.ción como Hidalgo, San Luis PoU>aí y Puebla un m.- de S.5.4 millones. 

FnalmenlC el p,ograma de De.sarro/lo Reg;ono/ tiene el objetivo de mejorar las 

capacidades produc:livas campesinos indf.ll"nas y babi,__ de las cokmiaa populafta 

El PRONASOL no tiene claras las medidas dedicadas a impulsar e eslimular la 
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producción y las de bienes&ar social. Desde la década de los setentas se estima que 

alrededor de 2..1 millones de campesinos estuvieron al margen de la obtención de 
cr61.itoa de avío. y en 1989 la n:estructuración de BANRURAL agudizó más esta 

situac:i6n a causa de lo cual se creó Solidaridad. en este mismo afto implantando el 
dclmnlinado pnJpama cr61.i&o a la palabra. es decir se decidió uansferirle la operación 

del c~ito-subsidio an&es manejado por BANRURAL con los productores 
1anporalcros de alla sinieslralidad. de alimentos b4sicos. El apoyo se otorga. entrega y 
recupera en asambleas sancionadas por Jos propios con1.r.1Jorcs sociales la entrega de 
los apoyos ae realiza a travb de cheques o dinero en efectivo la ventaja exis&ente es Ja 
libcnad para usarlo en el cultivo de su pareela del modo en que ellos juzguen 
pcrtinen&e. con aasas de in&en!s cero; sin embargo las hectáreas múimas de apoyo son 
3. Ja recuperación del subsidio se tiene que pagar en los tiempos previstos para no 
perder el derecho al préstamo en ciclos posteriores. reciclándose dentro de Ja misma 
comunidad. como ejemplo tenemos la creación de cajas solidarias creadas a partir de 

1993 • 

.Los Fondos de Solidaridad durante el periodo 1990-1994 destinados a la producción 
aaciendcn a $3167382 miles con lo cual se habilitó una superficie de 2900698 
hcc:dreu. y se beneficio a 1072182 productores. de los cuales según entrevista con 

funcionarios el ~ apro•imadamcnle corresponde al cultivo de maíz.. La media de 
~unos otoraadlos en cada afto concspondió a $633476 miles. y cada productor 
atendido ~ibió un monto de S59 I pesos para habililar su parcela_ del monto total del 

periodo com:spondieron a $3.0 miles por productor y S 1.1 miles por hcculrea. por Jo 

~ de los ra:unos ac planteaba como un programa con fines elecloreros de panc 
del PRJ. por otro 19do ac obeerva la rcduc:ción de los recursos ob1enidos por productor 
ea cuan.ro a los acOSlumbddos cn!ditos obtenidos en BANRURAL. 

Duranec el periodo mencionado el Estado con mayor monto crediticio a Ja palabra 
ra:ibido fue Michoacú. en segundo Chihuahua. en tercero Durango y en cuarto 

Chiaplla. .90bresalc este tllúmo IJORl&e de esse grupo es el estado con mayor número de 

~ alelldidos superando al es&ado del primer lugar en recursos nxibidos en 28 
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productores. con $338.208.3 miles con lo cual se beneficio del toeal eJ número mú 
grande de producto~ ascendiendo estos a 103258. y se loaró habililar una superficie 
de 237570 hect4reas. en segundo lugar Chihuahua con un monao de $228488.8 miles 
en cuano lugar Chiapas con un monto de $186964.4 miles con lo cual ae habilitaron 

14000 hectllreas apoyando a 86862 producaores. 

Desde 1991 se creó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empn:sas de Solidaridad. el 
cual apoya a las organizaciones producúvas de los diferenlea .9eeaorcs. con capilal de 

riesgo directo y a través de cn!ditos con fondos de financiamienlo y de garanlfa. vía la 

iniennediación de (NAFIN) y de BANRURAL. 

Las conclusión de Ja operación de PRONASOL en primer Jugar. es enrrenaar Ja 
pobreza transitoria generada por las reformas económico-aocialea. y no la esarucwral. y 
por la otra Jos productores asocian a los créditos con un prosruna de biencslar social al 

no cobrarse intereses. por lo que tienen la esperanza de que el estado les conceda la 
inversión a título se subsidio. por lo que le resta seriedad al proceso de desarrollo 
agrícola con independencia del productor. Por otro tmo d Estado CSl6 obsc.culiz.ado 
por el antipo corporativismo plantea Torn:s Cattal y tiene ra2ASn en el scruido de la 
necesidad que tiene ésle de continuar en~aando subsidios para continuar con paz 
social aunque su objetivo aca alcanz.ar la eficiencia y de:jar a la li~ f"UICl'Za del men::ado 
a que acule con los producaores.. No obstanle debido a la l'Cduccida de la cantidad de 

recursos monetarios y al1emativas dirigidas al campo que hemos mcacionMfo a lo largo 
de esta lCSis la tranquilidad social esperada se oblicne; aiJI embarso ae prcsenaa con 
nuevas f"onnas de organización de los produclOR:S y mayor elli,seacia ckl &lado de 

horas de trabajo no remuneradas y cuyas obras debían rcaliune con secursos 
correspondienies a impuestos recabados por el sobicrno que .se c-1izan a oll'Os 
sectores de la economía. es decir el sobierno erop menos dinero y obtiene m4s 

llabajo. y por el otro lado c•iste el pronóstico del ~ID del deaemplco al cual no 
se Je podm solucionar en forma adecuada.. Tamb~n Cale mismo au&or plantea como 

e•cluyenie de los produc1ares del desarrollo al-· del PRONASOL pero con un 
fin conservador como un .. apanheid económico ... se piensa en esae caso al conuario 
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observMdolo como Una fonna de crear mano de obra para los empresarios agrícolas 

del aector al cual e le han canalizado la mayoría de los recursos. pero conservando Ja 

paz aoc:ial-

El nuevo Cn!dito a la Palabra. &end.1'. como objetivos en primer lugar apoyar la siembra 
de cultivos bAsicos y en aegundo crear obras de beneficio social con Jos recursos de las 
n::cuper8Cioncs .. la tasa de in&en!s continuarj, siendo cero. Por llnica vez tanto los 
productores con siniestro IDlal como los productores con siniestro parcial. que cuenten 
con la validación de alsuna dependencia estatal • podrán recibir apoyos hasta por la 
misma cantidad de recursos y superficie de 1995 los primeros y los .segundos si no 

reintegraron el monto C01TCSpOndiente a la superficie no siniestrada. recibirán la parte 

reconocida como si~ en la misma proporción a la cantidad recibida en 1995. 

Emadrllin cuatro,.._ de cridlto p•ra 19"6. 
a)Para 1996 el monto de apoyo máximo de Crédito a la Palabra será de $400.0 por 
hecl4rea, y ser.l equivalente a la superficie apoyada durante 1995. para Jos productores 
que han participado en el programa y cumplieron con sus pagos en el ejercicio del afto -b)Considerando el ano de 1995. los productores que cumplieron con sus pagos en un 

mfnimo del 5()IJI, de los ra:ursos n:cibidos. podnln acceder si así lo desean a un crédito 
por a. misma cantidad devuelta. 
c)Pm'a acceder a cn!ditoa los productores a1endidos en los aftos anteriores a 1995. estos 
.., .... ...,. que haber devuelto la totalidad de los apoyos recibidos hasta de $350 por 
bccdrca y 3 hccl.6reaa poi' productor. con la salvedad de contar con los recursos para 

poder otor'8U" el apoyo. 
d) Los productol'CS in&cpados en 1996. tcndnln que cumplir con los requisitos. para 

nx:ibir $300.00 por~ y 3 '-:!Arcas por productor. y al igual <¡ue el caso anrerior 
siempre y cuando ae c;uen&e con recursos para su apoyo. 

L- recuperado-. 
Las devoluciOnes ae efectuarú al final del ciclo primavera verano 1996. y el Tesorero 
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y el Comitd Comunitario de la localidad depositar•n los recursos en una cuenca 
mancomunada la cual no deber6 generar in&ereaes. y los recursos se canalizarú para 

obras que incranenten la capacidad productiva de los campesinos. 
Recursos no ejercidos. 
La aplicación de estos recursos deberá cumplir con los lineamientos nonnativos del 
Manual Unico de Operación del Ramo XXVI Superación de lapo~ pana operar el 
programa especifico T/ A Cr6:1il0 a la Palabra. en lo relativo al Fondo de Desarrollo 
Social Municipal. 

También cabe seftalar que es1os recursos se canalizar'8 a través de Jos Comités 
Comunilarios en cualquier obra o acción. exceplO su dislribución en efectivo. debiendo 
ser reponada al Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE). y devuelto en 
efectivo a la Tesoreña Municipal. Esce programa ademú aporta tos recursos 
financieros para los Fondos Regionales de Solidaridad (FRSsp). que ejecu1a el INI. 
Adem4s los campesinos cuentan con el apoyo del Fondo N8cional de Empresas de 

Solidaridad (FONAES) que hasta 1994 habfa pennitido constituir 17.300 micro y 
pcqueftas empresas. 
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CONCLllSIONES. 

El propósito era aplicar la mayoría de las refonnas agtfcolas y crcdidcias de manera 
paulatina con miras a un proceso de adaptación a la Apertura de Ubre Competencia de 

los distintos aaenccs y al TLC ... et resultado es que se han efectuado con significativos 
avance~ pero con dcsi&ual progreso. y con muchos n:sultados incien.os. Por otro lado 
el mlmero eJU:e&ivo de cambios originó la penlida de control sobre las variables.. por lo 
cual oc dificulca el ""'1isis del efecto aislado de e-una de eltaa. 

Micnuas que los resultados de las reformas crediticias de BANRURAL en el sector 
agrfcota. han sido por un lado un vacío institucional en el otoraamiento de recursos 
financieros al sector (500 mil campesinos sin cn!dito) y una nueva fonna de openar del 

cn!dito rural en el campo. pero aán no consolidada.. con resabios de la anligua fonna de 

operar y limitaiciones para aplicar las reformas como la eai.acncia de un tope mínimo de 

rendimiento& agrícolas a partir de 1991. los cuales siempre habfan sido bajos. a causa 
de lo cual se convirtió al crédito en un instrumento inaccesible para muchos 
productores. 

Finalmente un freno en su cre<:itnicnto o involoción imposibili"'1do..: su crecimiento 
en el cono y et tarso ptaz.o. por el continuo iJK:l'Cmenso de e11.iaencias de un banco 
comen:ial a campesinos no acostumbrados a enfrenladas y por tanto una disminución 
en la dettama a61.iticia hacia el sector y en c~IO al cultivo cid mafz.. Aamque existe 
waa opción de que se incremcnie el c~to si los campesinos consideran la opción de 

rcncar. aiem...., y c:uuado tenp el anendatario alp1n bien que -da dejar eo sarantía. 
debido a que tendñn derecho a ~tamos de BANRUllAL o la banca privada. y esto 
podr6 contribuir a que se incremente la prod111:c:ión en el campo. pero no 
"""""8riamte del cultivo de maíz. 

La opción de pedir pn:scado al c~ito informal. oo incremencaña la producción. en 
sran medida debido a que los cn!ditos informales no son de sran monto. de fonna que 
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las - op:ionea pcrmitiñan &610 que contin6en como productores. 

De la miufta forma .., observa la disminución de posibilidades de permanencia de tos 
campesinos como productores (maiceros). debido al retiro de rec=:ursos por pane del 
Eacado y a las reformas aatvias que incrementan las posibilidades para pasar a fonnar 
parte de la fuerza de trabajo de tos productores comerciales o agroindustrias. Sin 
embu'ao en el aran de pennanencia surgen nuevas formas de organización campesin~ 
i&ualmc:fttc <:0m0 la rebelión en Chiapas. lo cual ha disminuido la velocidad con la cual 
oc .....,-saque los cambios oc consolidañn. 

~ refonnas retinaron muchos de los apoyos acostumbrados al cultivo de maíz el 
lllimcnco i...ico del pueblo mexicano y no se generó a través de la producción hortícola 
y frutScola las divisas necesarias para equilibrar la balan?.a agropecuaria. En el cono 
plaza ae bcnef"tcio a loa producwres más eficienu:s cumpliéndose el objetivo de las 
reformas; sin embarao en el largo plazo el número de anos para consolidar ta 
producción fnatfcola y horúcola se reduce por lo que se tendrá que trabajar y canalizar 
l'CCuno& a marchas forzadas con el fin de poder enfrentar más la apenura comercial y 

obtener lu divi- necesarias para importar mafz. Una primera hipótesis establece. 
que a un incrementó en la composición del apoyo PROCAMPO. los in-s bnatos de los....,.._ de llllO rendimiento en maíz awnen-. mientras disminuinln la de los 
productorca de autoconsumo dedicados a la siembra del mismo producto. por lo que 
obtarjn por c:ambiar de c:ultivo. Aunque el resultado es la c:..ist.encia de una 
deamolivmcida a cambiar de c:ulúvo. por el lado de los c:ampc:sinos de autoconsumo 
com.o pcodueto de no rel8Cionane con el mercado. y del lado de los pn>ductores con 
mayores rendimientos no lo hañn debido a recibir mayores beneficios para el período 
uanailOrio de dicho propama. ~ndosc de la exisacncia de diversos niveles de 

---pn>dUCUJI". - a la poUtica de PROCAMPO transitorio y el pago 
por beclllea. c:omo desinacntivo de la obtención de mayores rendimientos. a causa de 
disminuir el apoyo entre mayores son est.os; sin embargo aunque los rendimientos son 
bajos CSIDS oc hen ido inaemenlando en forma general. 
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La& concl,...i6n de la openci6n de PRONASOL en primer lugar. es enfreniar la 
poblcza innaikWia .,.._..... poo- laa ..,rocmu ec:oadmi<:o-aociale&. y no la esuuccural. y 
- la-. loa pn>d-aaocimt a los creditos con un programa de biencsUU" scx:ial al 
no c:obnnc in- por lo que tienen la espennza de que el esUldo les conceda la 
in,,.,..¡6ft a tfaalo ele aubaidio. por lo que le reaoa acriedad al pn>ceso de desarrollo 
apfl:ola con inde~ elel produclOI'. Por ovo lado el EaUldo eat.6 obstaculizado 
por el anliguo corponlivismo por su nccc5idlld ele continuar cnu..aando subsidios para 
continuar con paz social aunque a.u. objetivo sea alcanzar la eficiencia y dejar a la libre 
f\lena del macado a que M:Uie con los productonos. si bien la .._uilidad social 
--.., obeienc: lin embarao.., .,..,..,..,. con nuevas fonnas de organización de los 
...........,_y mayorexiemciadel ~de horas de 1rabajo no remunc..-S y cuyas 
obnas debfan ~zane con n:cursoa comespondicl\&a a impuestos recabados por el 
aobicmo que ac canalizan a - """'°""' de la econom{a. es decir el gobierno eroga 
._ dinctO y oblienc mú uabajo. y por el ouo lado ellisle dcacmpleo al cual no ae 
ha noauel10. El -ONASOL en un principio funclonarll como un "apanheid 
ecoe6mk:o"'. y poslel"ÍOl"mCftec convertir ha dichos cunpcsinoa en mano de obra para 
los empresario• aarfcolaa. y ae esperaba que sus U.erras rueran convenidas en 
prod1•cthraa por loa pn>dUoCtoft:s comcn::iales: sin embargo esle proceso ha presentado 
mucba resiatcncia poc pmnc de loa cam~os. 
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