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J:NTRODUCCJ:ON 

E1 objetivo genera1 de 1a presente tesis, es analizar cómo 

el. cambio est:.ructural. 1 agrícol.a en Sonora hacia cu1tivos de 

exportación con mayor competitividad en mercado 

internacional, se convierte en una reconversión productiva 

1imitada y regresiva. Bajo 1a hipótesis que polít.ica 

neo1ibera1 de modernización agríco1a es disfuncionai para la 

agricu1tura comercial desarro11ada de Sonora, por la 

insuficiencia de recursos crediticios. Como objet.ivos 

particulares; se anal.izan e1 financiamient.o a 1a producción 

agríco1a en e1 estado y sus efectos en 1a reconversión 

productiva hacia cu1tivos hortofrut.íco1as de 1os product.ores. 

Dado que Sonora, es un estado importante en la 

participación de 1os cu1tivos de exportación; por e1 volúmen 

que aporta a nivel. nacional. y l.a relevancia de su ubicación 

geográfica ante 1.a gl.obal.izaci6n económica, no puede abordarse 

aisl.adamente, sin considerar l.a pol.ítica económica y financiera 

naciona1 dirigida a1 agro en e1 periodo estudiado. 

En e1 primer capítu1o, se analiza el cambio de ia política 

económica de1 Mode1o de sust.it.ución de J:mport.aciones de l.982 a 

l.988 a 1a po1ít.ica económica del. Mode1o de Cambio Estructural. 

con liberaJ.ización comercial. de l.988 a l.994, dest.acando 1a 

evolución de1 PJ:B, J.as t.asas de crecimiento por periodo. Lo 

'cambio Eseruceura1: La reconversión produceiva de1 patr6n de eu1eivos hacia productos 
horeofrue~coias atendiendo a 1as condiciones de1 mercado internaciona1, dadas 1as veneajas 
comparaeivas1 compeeieivas y e~iciencia de 1os cu1eivos. 



cua1 permite observar, 

condicionan la evolución 

como las 

económica 

pol.íticas 

del sector 

macroeconómicas 

agrícola; t:anto 

en la estructura de sus exportaciones como en su crecimiento 

respecto a otros sectores de la economía. 

En el segundo capítulo, se exponen las transformaciones al 

sistema financiero mexicano, los cambios estructurales en el 

sector agrícola, 

agropecuario y la 

noventa. 

dest:acando el 

evolución de la 

financiamiento al sector 

cartera vencida en los años 

El tercer capítulo, se dedica a analizar la agricultura en e1 

Estado de Sonora, describiendo su estructura productiva y de 

propiedad. Así, como 1.a evol.ución de l.a producción agrícol.a por 

períodos; comprendiendo el análisis del. crecimiento del 

Producto Agrícol.a Estatal con respecto a 1.os sectores de la 

actividad económica. 

En el. cuarto 

financiamiento 

canal.izado por 

capítulo, 

dirigido al. 

se desarrolJ.a el 

sector agrícoJ.a 

J.as diferentes instituciones 

anáJ.isis del. 

en el. Estado, 

financieras: 

Banca Comercial., la Banca de DesarroJ.J.o, a través de 

J.a 

los 

créditos descontados por Bancomext y Fira. Así, como J.os tipos 

de crédito y evoJ.uci6n del. financiamiento otorgado a J.os 

diferentes cuJ.tivos agrícolas en el Estado de Sonora. 

En aJ.gunos 

fenómeno como 

acumulación del. 

estudios 

proceso 

capital 

sobre Cambio Estructural., se 

de reorganización de las 

y ·la activación de nuevas 

2 

aborda el 

bases de 

formas de 



reproducción ampl.iada en l.a economía. 

En otras investigaciones, como proceso de modernización con la 

adopción de cambios y avances tecnol.ógicos, en l.a busqueda de 

nivel.es competitivos en el. mercado mundial. y el. ajuste a 

condiciones trazadas internaciona:tmente. 

A este respecto, Oal.e, Mikesel.l. y Sl.em, destacan que l.as 

pol.íticas de cambio estructural en l.as economías 

l.atinoamericanas están guiadas por l.as propuestas del. Fondo 

Monetario Internaciona:t respecto al. financiamiento 

inversión que se resumen en las siguientes: 

- Priorizar l.a inversión privada sobre l.a inversión 

públ.ica. 

- Reestructurar l.as pol.íticas de inversión públ.ica en 

l.os pl.anes de desarrol.l.o. 

y 

- Disminución drástica de subsidios y costos a programas 

sopial.es. 

Al.entar la intermediación financiera con ·tasas de inte 

rés real.es positivas. 

- Eliminar l.as restricciones a la inversión extranjera2 • 

Tal.es . l.ineamie;,,.tos · se complementan con la definición 

financiamientC::.:ag:ric;;:,ia. del. Banco Mundial.: 

l.a 

de 

"El. crédi.to·~,·~~,i.i;:b'ia:·es uno de l.os elementos esenciales en 
•• • ' • • • e ·; .¡;_ - '~"'-, , .. ~· . .' . . 

puede hacer que 

2 William B. Dale Raymond. F. l\.1ikescll y EmcSt Slcm. IMF: -conditionality~'". Banco f\.1undial. Washington. 
1990. 
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desaparezca una limitación financiera, sino también acelerar la 

adopción de nuevas tecnologías. Es parce integrante del proceso 

de c6mercializac~ón de la economía rural. Ahora, ningún vo1úmen 

de crédito, incluso a los tipos de interés más bajos, puede 

garantizar el incremento de la productividad y el ingreso del 

sector pobre d·'> la población, depende de la disponibilidad de 

insumos y servicios complementarios•'. 

Dicha conceptualización considera que crédito es 

condición necesaria, aunque no suficiente para incrementar la 

productividad y el nivel de ingresos agrícolas. Es 

indispensable la aplicación de Programas Integrales de 

producción, comercialización, infraestructura, asesoría, 

seguros y sociales junto con loa programas de crédito. 

La concepción oficial de financiamiento a la agricu1tura 

en México, es definida como instrumento de política econ6mica, 

para acelerar la capitalización y la incorporaci6n de nuevas 

tecnologías, ambas imprescindibles para lograr mejores 

volúmenes de producción y productividad en las" actividades 

agrícolas anee un mercado más liberal.izado y competitivo. 

En primer lugar, el financiamiento agrícola al Estado de 

Sonora se convirtió en prioridad dentro de la política agrícola 

nacional, dada la importancia del cambio estructural en el 

sector, por su vocación como productor de granos, exportador de 

legumbres, hortalizas, por sus vínculos y proximidad con el 

'Informes de In CEPAL ni FMl.y B.M. sobre: "Crédito Agrícola en América Latina". Edit. 
Estudios de la CEPAL. México. 1990 -
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mercado estadounidense. 

En segundo lugar, la oferta de financiamiento agrícola se 

deter"mina por las características de los programas de inversión 

de los gobiernos nacional, estatal, los programas de crédito de 

la Banca de Desarrollo y de Fomento, como FIRA, BANCOMEXT y 

NAFINSA. La Banca Comercial que opera como ventanilla de primer 

piso, canalizando los recursos de la Banca de fomento y propios 

para financiar las actividades de la agricultura. Los programas 

de crédito a la palabra como programa transitorio a la 

liberalización comercial. 

Es necesario definir las actividades e instituciones más 

representativas de la Banca de desarrollo tratadas en la 

presente tesis: 

1. Banco Naciona1 de Crédito Rura1 (BANRURAL). El Banrural se 

centra en el desarrollo de las unidades productivas rurales 

mediante la canalización de sus recursos al apoyo de la 

capitalización y la modernización tecnológica. 

El Banrural ha fortalecido su papel como institución de 

desarrollo apoyando a productores con un·. grad°. :.:;;"up.;.rior de 

organización y a los ubicados en zonas _geog:.:Oá·:f:icas ::.con .poca 

presencia de la Banca ' Comercial. 
; : .--~ : . , 

También: ·ape:;ya: a los 

productores de bajos ingresos con garantías que les faciliten 

el acceso al crédito de la Banca múltiple. 

5 



2. Los Fideicomisos Institucional.es en Rel.ación con l.a 

Agr ~.cu1 tura (FIRA), se crearo,,1 para apoyar a los sectores 

agropecuario, forestal. y pesquero y están constituidos en el 

Banco de México. Incluyen el Fondo de Garantía y Fomento para 

l.a Agricultura. Ganadería y Avicul.tura el. Fondo 

Especial para Financiamiento Agropecuario 

(Fondo), 

(FEFA), El. Fondo 

Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento para l.as 

Actividades Pesqueras (FOPESCA) Actualmente los FIRA otorgan 

créditos mediante descuentos con l.a Banca Comercial., por lo que 

no se enfrenta directamente a riesgos de incumplimiento. 

Los programas de los FIRA apoyan a productores de al.to 

potencial productivo con créditos a l.os agricultores 

tecnificados y a la agroindustria generadora de empl.eos, y a 

l.os de bajos ingresos con financiamiento y asistencia técnica a 

l.os grupos que por diversas razones no son sujetos de crédito. 

Las fuentes de recursos son de origen naciona1 e inte:rnaciona1. 

Los primeros provienen de recuperación de cartera de 

crédito, redescuento en el. Banco de México, aportaciones del. 

gobierno federal al. patrimonio y operaciones propias de l.os 

fideicomisos. Los segundos se refieren fundamental.mente a 

préstamos del. BID y del. Banco Mundial.. 

Los FIRA han incorporado programas y tecnol.Ogías L~od.,,rnas • 
a BUS actividades de financiamiento y se expl.oran· · nuevos 

mecanismos de compl.ementariedad con ·el. 
,-1. .·.-/':-:· .: ·:. - -

sistema• ·.financiero y 

estímul.os a l.a Banca que permitan beneficios rriás· di.re.etas a l.os 

6 



productores de bajos Asimismo, planean cana1izar 

mayores recursos al 

ingresos. 

fomento de las exportaciones y la 

modernización de diversos sectores, como el agropecuario y el 

4 pesquero . 

3. Banco Nacional. de Comercio Exterior (Bancomext) • banca de 

desarrollo que concentra sus carteras agropecuarias en J..os 

renglones relacionados con l.a actividad exportadora por 

encontrarse mas organizada, no tanto en los procesos 

productivos, como en los de acopio, transportación y 

almacenamiento. La Banca que descuenta con Bancomext (Fira y 

comercial) están protegidas contra el. riesgo cambiario, al. 

prestar en dólares a productores agrícolas de. exportación. 

.'.·-.··:.:-· . ,'.'.··:-. <:.·. ., 
A dife~ehci.a de . l.a'. Banca de Desarrol.l.o •. 

'.· -. 

ia ,_ ~a~ca • co.;ercial. 

esta or:i.entá~r :\,¡'i'. •_.·financiamiento de. i~ver~j_C)iie.;,. para· ~bt;,,ner 
elevadas ~(~k~~"~;<·; de'--'re-ndimi.ento, donde .ia· -~_a.{~{¿i~d,:~:~·-. extenSi.6n de 

l.a ti.ed~ •••· reviste impor~ancia ·~: J~~a <Ía garantí1't de l.os 

presta~c>.;;; :;;,;e··¿,,:;i.enta hacia, g:i:-ada,,;;',, :y .·iri~d.:i.ano151 productores, con 
.-:-~ 1. ~ _··~1'; .,, 

poáibi:iid~a~S"- rerita'bl.es /d.;>ihverii.i6Ii:" ~--

La ·~·c;i'.it:i.c;.. de f:Lr.á~ci.a:~i~n~~. ~~rícoia:, se reJ..aciona con 

l.as · ·tasa~•:'c:i~-;;:int";;.:i:oés : que expresan: . l.os costos del. dinero, el. 
. • .,::.' ··,. ·-;";:-.~'.·. ,_,- ~e;·;·¡'~' 

incremen~c:>":"de;~:líi.:s -'~arteras vencidas·· como resul.tado del aumento 

en 1:..:151 ··¿'!';,.:as.:·~: interés afecto directamente la rentabil.idad de 

l.as· 
.. ,.,·· 

a;;,a~:i.ciactes agrícol.as, no propiciaron un ambiente 

4.-Clcmcntc9 Duran9 ºLa banca de des•rrollo" En el marco de la Refbnna Económica. Re\•ista Comercio E.xterior9 

Enero 1995 
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financiero favorable al sector a principio de los años noventa. 

Los tipos de crédito en la agricultura limitados a los 

tradicionales sistemas de crédito a la producción: Avío y 

Re faccionario. El primero de corto plazo y destinado a la 

producción y costos, el segundo destinado a la capitalización, 

adquisición de capital fijo y reposición de las unidades de 

producción agrícola. 

Por un lado, la demanda de crédito está determinada por 

las ·condiciones estructurales, histórico-institucional.es de la 

tenencia de la tierra, de acuerdo con la capacidad de demanda 

de los agricultores, dada la posesión de éste recurso 

principal. 

Por el otro, la reducción de la demanda del crédito en el 

sector agrícola se refleja en la apertura comercial., con la 

el.iminación de barreras arancelarias. contracción del mercado 

interno, liberalización de precios tanto de insumos como de 

productos comercializables. Dicha demanda se ha vuelto mas 

dependiente 

int:.egraci6n 

y estacional 

del mercado 

al aumentar 

agrícola 

la complementariedad e 

sonorense al. mercado 

norteamericano y 1os elevados costos financieros internos. 

En cambio, la demanda externa del crédito agrí.cola para 

financiar los cul.tivos de exportación del. campo sonorense está 

condicionada por los nivel.es de l.as tasas de 'interés, las 

expectativas de l.os. precios internacionales de los cultivos y 

el. tipo de cambio. Pero principal.mente, por las tasas de 

interés inferiores en Estados Unidos y su política subsidiaria 
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que restan competitividad a los productores agrícolas del país5 

y de Sonora en particular. 

Sin embargo, el financiamiento de las actividades productivas 

en el estado están más orientadas por las políticas nacionales 

crediticias de apoyo, al. campo, dada la escasez de nuevos 

créditos de la banca.· comercial.. Las necesidades crecientes de 

financiamiento del sector '::~agrícola en Sonora, está asociada 

con los costos 

estructura de 

tecnológico de 

fina~c:i.eros 

l.o~. costos 

que 

de 

· infraest:ruct u:ra 

aumentan de acuerdo a la 

producción, dado el. nivel. 

para sistemas de riego 

presurizado, por·bombeo ·y gravedad en los val.l.es de la costa y 

sur del. estado y l.a poca capacidad de financiamiento de los 

productores del campo en l.a comercialización y exportación de 

su producción. 

5Las Tasas de interés a1 Sector Agropecuario en Eatadoa unidos son de1 6~ en CAnadá 9'\' en 
México 2S-30t. En 1991 los subsidios estadou.nidenaea al.. sector Aqropec:uari.o a•ce.nd.1an a 
35.000 mi11ones de dólares. 83.000 mi11onea l.a Comunidad Económica Europea. ambOa 
equivalentes a casi 49'\' del. val.or del. produce.o agropecuario. En M~ico eatA rel.aci.ón 
representó solo 9t. Flavia Echanove Huaeuja ••i ••rcado d•i aigod6az poi1e1c•• de ••c~o• 
DD1do• y Mibdco y .i rraeado de L1.br• Comerc1o•. aeviata CCl99rc~o materior. llloYi.-bre de 
1993 .. 
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CAP:CTULO :C 
CAMB:CO ESTRUCTURAL Y F:CNANC:CAM:CENTO AGR:CCOLA EN MEX:CCO 

El objetivo del primer capítulo, es analizar como las 

políticas económicas condicionan el financiamiento a1 sector 

agrícola nacional. 

l..l.. Pol.íticaa Económicas de Cambio Estructural. (l.982-1994) 

Las políticas económicas del Modelo de Sustitución de 

Importaciones (MSI) implementadas en México, desde los años 

cuarenta hasta 1.982, se caracterizan por un desarrollo 

económico orientado hacia adentro y una fuerte intervención del 

Estado, con estrategias de crecimiento industrial, basado en la 

expansión del gasto público y demanda interna, que entran en 

desequilibrio con las crisis de 1.976 y 1.982. 

El MSI a principio de los ochenta con una economía de 

grandes exportaciones petroleras, pero con política fiscal 

expansiva, cubierta en su mayoría con préstamos externos, 

elimina los efectos positivos de l.os ingresos de las 

exportaciones del petról.eo, pues en un contexto internacional. 

de disminución de precios y·. aumento de l.as tasas dei 

provoca fuga de 
.·-·:·'. .. ,-_;., ... ' 

ca pi ~aleis, ' • red.ú.c:ición dei .Í~s 
.,,,. ·-·, . 

·.r_e_s_ervas 

internacionales, deuda externa, 

devaluación del peso e inflación. 

l.O 



"En 1982, la crisis económica reflejada en tasas negativas 

de crecimiento del producto interno de -O. 6%, aumento de 1a 

infla"ción a 98%, disminución de los sal.arios reales, aument.o 

del déficit fiscal como proporción del PIB de 6.7% en 1978 a 

1.4.1% en 1981, incremento de la Deuda Externa total. de 34,600 

millones de dólares a 74,900 en el mismo período y aumento en 

la participación de las exportaciones petroleras de 30.7% a 

72. 5% .... 

Así, los elevados déficit pQbl.icos, el crecimiento en el. 

costos del servicio de la deuda y la reducción en el. monto de 

recursos disponibles para fomentar el desarro11o económico, 

fueron los :factores que muestran entre otros, el agotamiento 

del MSI. 

Además, estos mismos factores conducen a l.a impl.antación del. 

Model.o Neoliberal. de cambio estructural., con programas de 

marcado control. sobre l.a infl.ación y el. déficit fiscal. con una 

estrategia de modernización (especial.mente industrial.), basados 

en l.os procesos de liberalización y desregulación económica del 

Estado. El. primer proceso, reduce los arancel.es de 100% en:,,1995 

a 20% en 1987; así la apertura externa viene a cumpl.i:r una 

6 Lustig. Nora. "México: Hacia la Reconstrucción de una economia-. EdiL Colegio de México/Fondo de 
Cultura. Económica /Edit. América Latina. México.1993. 
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función reestructuradora de 1a economía. El segundo proceso se 

inicia en l.982 con la privatización de Empresas públicas y 

paraeStatales; de un total de l.. l. l. 5. para l.988 se habían 

privatizado 743 Así en 6 años se privatizaron 64.3% de dichas 

empresas, para l.994. quedaban solo l.29 empresas públicas y 

paraestatales sin privatizar. (Gráfica No. l.). 
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GRAFICA No. 1 

RESULTADO DE PRIVATIZACION DE EMPRESAS----·-
PUBLICAS Y PARAESTATALES 

AÑO 

Fuente: Informe dei Banco de México: Mexican Economics 1995. 

Para el nuevo mode1o, esto impl.icaba superar los 

obstáculos de las políticas proteccionistas de precios, 
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saneamiento de las finanzas públicas con equi1ibrio externo, 

como condición para 1a restauración y recuperación económica. 

El. objetivo de l.a pol.ítica monetaria y crediticia del. 

programa de cambio estructural., era reducir l.a inE1aci6n para 

evitar fuertes al.teraciones en 1a tasa de interés, en e1 tipo 

de cambio y crear condiciones para reanudar e1 crecimiento de 

l.a economía. 

En l.a década de l.os ochenta, definida por Nora Lustig como 

de "ajustes caóticos" por 1os resu1tados ineficientes de 1os 

programas ap1icados, y por e1 

que no 1ogra, estabi1izar 

nu1o crecimiento ··de· ·:i.a 

precios ni ·ia~ 1os 

economía 

tasas de 

crecimiento de l.a década anterior. En dicha·, d.éc:;ada 'se registran 
.•.: 

tres tasas de crecimiento negativas que marcan e1 estancamiento 

económico nacional.. (Cuadro No. 1) 
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Cuadro No.1 
MEXICO:PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Nominal. Real. º/o anual) 

Fuente: INEGI; Avance de InEormaci6n Económica. Marzo de 1995. Banco de 
México; Indicadores del Bdnco de México. 1988-94. 

1.2. Producto Interno Bruto y Tasas de Crecimiento por 

Período 

De acuerdo con ei comportamiento de ia actividad económica 

nacional., de1 Mode1o de Sustitución de Importaciones (MSI), 

observada desde 1os años setenta hasta 1982; y a partir de este 

año, hasta 1994 de1 Modeio Neo1iberai, podemos distinguir tres 

periodos: 

Primer periodo: 1970-1982 de1 MSI de fuerte desarro11o 

económico con tasas de crecimiento de ,5.6%, superiores a 1as . - ' . . - . . . 

tasas de crecimiento de 1a ppb1;;.,:;_~d~_- ~~-.· 3. 0%. 
.. :~ •' ··:}'" -:·- ' 

(Cuadro No.2) 

E1 segundo periodo: 198_2:-1~88 >de. franca desace1eraci6n 

. . . - ' 
económica o crisis recurrentes· con -tasas negativas de 
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de Recuperación Económica de fuerte contracción monetaria y 

liberalización de precios. (Cuadro No. 2) 

El. tercer período: de 1988 a 1990 l.a actividad económica 

es de l.ento crecimiento con inestabil.idad de precios e incre 

mento en las tarifas del. sector público. 

El. cuarto período de 1990 a 1994 

crecimiento económico con infl.ación 

CUADRO No. 2 
MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB 

(POR PERIODO) 

es de recuperación 

contenida. 

1 ::·:;, 1%CE CR;:>EN '° 1 ;;.';º;!{ DE CR;:•"ENTO 1 
1982 - 1988 0.009 1990 -1994 3.0 

;;"uence: Elaborado en base al cuadro Anexo ::o. l.. Est:.ad!st:. ica 
del INEGI 1970-1980. Sistema de Cuentas Nac.1990-94. 

del 

Los efectos negativos de l.a actividad económica en e1 primer 

período del. model.o neoliberal, corresponde a la aplicación de 

políticas ortodoxas de fuerte contracción monetaria que reducen 

la demanda interna, que intentan disminuir .. sin éxito la 

inflación, con caída de los salarios reales •Y l·a liberalización 

de precios. 

El resul.tado del. ·segundo período, corresponde a 1.a 

impl.ementación de políticas de estabil.ización heterodoxas con 

15 



El r~.eul.tado del segund'°' período, corresponde a la 

implementación de polícicas de estabilización heterodoxas con 

el Pacto de Solidaridad Económica (PSE} de concertación con los 

sectores: empresarial, gobierno y laboral para controlar la 

inflación combinada con políticas de control del tipo de cambio 

y la entrada de capitales. (Cuadro No. 3) 

En ese sentido, las políticas anti_:inflacio,:,.arias son el eje de 

la política monetaria 

monetaria que tienen 

y 

el 

crediticia, ~~15ia"a:a. ,en la 

objetive:;· cíe'Sr<;:.áfioingir 
. '+·•' 

agregada con la consiguiente •r~cit;;6c;;:Lón'{ d~ ', los 

producción, limitación del cré_dlt:.; :~. ~~t~rno~· al 

' ' 

contracción 

.la demanda 

niveles de 

representar 

en l.988 una variación promedio.. ánual de 37.3%, en l.993 

disminuye fuertemente a -28.6%; para obtener en 1994 una 

recuperación limitada de 7.8%, variación media anual. 

A pesar .de que las .tasas de interés, logran· una baja 

considerable, pues de representar niveles de 67.64% en, J.988, 

las tasas se . reducen>. ·a l.S. 50% en l.994. No· obstante" tal . -·.··· .... 

no. se i:.;.i'i~:jó; 
>.? .. -~-

en el 
.. - .,',. 

incre~ento ,.;,n'-la.inversión comportamiento 

bruta fija, . al~ de S.6%, un 

aumento de J.2.2% en l.990 en una drástica variación en 
··,·.; 

1994 de -24. 8% ·anual. (Cuadro No •. 3) 
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Cuadro No. 3 
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

(1988-1994) 

1nc11caaor ¡"ºº ¡"º" 1""v ¡,;,;1 

T. de Cambio 2.293 2.680 3.343 3.071 
v""'rom1mens, 

Inflación/Anual 51 19.7 29 9 18.8 

Créd. Interno 37 3 24.3 12.40 2.0 

(Var.Med Anual) 

Tasa de Interés 67 64 44 61 37.07 22.66 
(CCP) 

lnver. Bruta Fija 56 6.2 12.2 10.8 
lVanac1on Anual) 

lnver.Extran.Dlr 15 1 10.4 14.0 23.0 
(Vanac1on Anual) 

l.E.D.Sec.Agrop. -12.0 19.3 61.1 44.10 
liv11 enes/do ares) 

Cuenta Corriente -1 .448 3,037.3 -7.451 -14.892 

(Millones/dólares) 

Fuente Indicadores del Banco de Wéxteo. 1988- Mayo 1995. Agenda del Econornsta 

No 1 O NovtEHT'tlre- Dcerrt:>re de 1995 

'"'"~ '""., 
3. 115 3.106 

11 9 8.9 

-24.6 -28.6 

18.78 18.56 

-3.9 9.9 

15.3 17.9 

39.3 34 5 

-24.438 -23.394 

'""~ 
5.305 

7.17 

7.8 

15.50 

-24.8 

23.0 

B.O 

-28.785 

A partir de 1990, la clave para reducir la inflación, pasó 

a ser la estabilidad del tipo de cambio, cuyo logro fue, evitar 

presiones sobre costos productivos y financieros, aumentando 

las importaciones. Al mantener constante el tipo de cambio, se 

reduce la presión sobre la oferta monetaria y se evitan efectos 

negativos sobre l.os precios, la inflación disminuye a 7. l 7%, 

aumentan la inversión extranjera directa de 14. 0% en 1990 a 

17.9% en 1993, variación anual. (Cuadro No. 3) 
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Los resul.tados de 1.a pol.ítica neol.iberal. muestran que l.a 

reducción del. tipo de cambio y 1.a infl.ación abatida a mediano 

pl.azo de 159% en 1987, al. 7.17% en 1994, se dio a costa de una 

fuerte reducción del. crédito interno, disminución de l.a 

inversión en bienes de capital. y equipo; que de presentar una 

variación anual. de 5.6% en 1988, disminuye en -24.8 en 

1994. (Cuadro No. 3) 

Al. disminuir l.a infl.ación a un ritmo mayor que 1as tasas 

de interés, provocó tasas de interés rea1.es positivas ex-post 

muy el.evadas, que afectó l.a rentabil.idad de l.os sectores 

productivos, generando inso1vencia, para hacer frente a sus 

compromisos financieros. 

La tasa de interés se constituye en un 

instrumento activo de. atriicdión de:L crédito internacional. y de 

restricción del. principal.mente en sectores 
. . ·.!'/)~:: 

ineficientes como.'.~_{'.:~ :.~!;J~~c~~á:~ ·e que impiden su reconversión 

:::du::::ª.J:ii~~~;;::~t~~~t~1~.;~~~t:~::.me::dop::::::::Jt;f ''.··.~,ibre 
movimiento'~¿5~ai?:tt:a1~~ .. ·d_;r:~éx~~rior en- eimer~adó -~-.;.;B~l.ti.ativo 
y el. ··.-··. élJr,;~~2~: 1 

, de 1,,;: ·. -¡~~~~;:¡;;~ '~- e~t::_r.an:i. ~r~. ''~i.~"~i~'h1. fue 
''".,· .. ·. 

sentid;\; :r;>o,r ¡;.]... 
'·:,/ 

financiada en ·cierto déficit: en ·cuenta 

corriente. que de representar .-1, 448. 4 mi1l.ones de dól.ares en 

18 



1988 aumenta a (-28,785.5) en 1994. (Cuadro No. 3). 

Dicha evolución en cuenta corriente conduce a una crisis 

finariciera, agudizada por los factores estructura1es de 

insuficiencia d~ ahorro interno, ya existentes. Difíci1mente un 

período de ajuste mas largo permitiese llevar a cabo, cambios 

estructurales favorables en los patrones de producción y 

demanda interna. Por que inhibe e1 crecimiento interno de la 

demanda y se generan expectativas desfavorab1es a la inversión. 

De esta manera, el financiamiento del desequilibrio 

externo con estabilidad cambiaría y de precios, así como el 

crecimiento de la economía mexicana pasa a depender de la 

inversión extranjera, en el caso de la agricul.tura de los 

préstamos de los organismos internaciona1.es, el. gobierno de 

México firma un acuerdo con el FMI y el Banco Mundial de 

otorgamiento de crédito agrícola para 1987-1991, por un total 

del. 1465 millones de dólares, con el compromiso de l.iberalizar 

l.a economía 7 " • 

7 C.F. Robles .. Rosario y Julio Moguel. ""'Agricultura y Proyecto Neoliberal'". El Cotidiano No. 5-1. Méx. 
UAM-Azcapotzalco. Marzo-Abril de 1990. 
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1.2.1. Efectos de 1a PoLítica Econ6=ica sobre l.a Agricu1tura 

Bajo el. nuevo esquema, el. gobierno pl.antea que "1a 

certiaumbre en el. entorno macroecon6mico, l.ograra un desarrol.l.o 

agropecuario con mayor integración a l.~ economía internacional., 

mayor participación del. sector social. y privado en el. ámbito de 

l.a producción, l.a comercial.ización y l.a provisión de insumos; 

mayor eficiencia en l.a operación de entidades y organismos, 

cl.aridad en l.as señal.es de pol.ítica económica a. 1os sectores 

social. y privado. 

La transición del. esquema de desarrol.1o fundamenta1mente 

destinado al. mer~adó: 'interno, hacia un·· esquema . de mercado 

abierto ha s:ldo ~¡~~ci1 para el. sector agrj:C::o~~-
El. de l.a po1ítica n:~~~~i~oiiÓ:nica. en l.a 

agricul.tura, fue l.a reducción de l.a infiación; priorizar 

l.a dism.inución en l.os precios de 
~ ~ ,-·. . . - - ' ·. '" 

l.os · productos al.imenticios 

para el. sector urbano' redujeron 1os ingresos del.'' sector :i:ural.. 

acel.erando el. proceso de empobrecimiento de l.a pobl.ación del. 

campo. 

Al. promover l.a pol.ítica neol.iberal. l.a reducción sistemática del. 

fomento a l.a actividad económica, dadas l.as estrategias de 

reducción del. gasto públ.ico y pago de l.a deuda externa, 

afectaron a l.a infraestructura agrícol.a con el. abandono por 
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más de diez años del. mantenimiento y reposición de dicha 

infraestructura. generando una descapital.ización paul.atina en 

el. campo por la reducción constante de 1.a inversión públ.ica en 

Desarrol.lo Rural. (Gráfica No. 2) 

En este sentido, entre 1.os probl.emas de financiamiento a 1.os 

que se enfrentan actualmente los productores agrícolas a nivel. 

nacional, es 1.a fuerte reducción de la inversión públ.ica para 

el. desarrol.1.o rural., que en l.9B2 se destino 6. S bil.1.ones de 

pesos, para l.990 fue de apenas o. 5 bil.1.ones 1.o que representa 

una reducción de casi 600%. (Gráfica No. 2) 
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GRAFJ:CA No. 2 

INVERSION FEDERAL EN DESARROLLO RURAL-
(MILLONES DE PESOS 1991) 
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Fuente; Series Estad.í.sticas de Sri.a. de 

Hidráulicos. Banamex (XX~ Inf. de Gob.) 1992. 
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Por un l. ado, para cumpl.ir con l.os servicios de l.a deuda se 

impulsa l.a pol.ítica sal.arial. restrictiva que reduce l.a demanda 

interna de l.os productos agrícol.as, en consecuencia disminuye 

l.a capacidad de ahorro de l.as unidades rural.es de producción. 

Por el. otro, l.a disminución del. crédito interno, provoca una 

escasez del. crédito agrícol.a que encarece el. costo del. dinero 

para impul.sar l.a actividad económica en el. campo. 

A partir de 1985 l.as medidas para incrementar los ingresos del. 

sector públ.ico, se real.izan a través . del. aumento de l.os '.'Pr.ecios 

y tarifas de l.os bienes y servicios. ·del. Estado, cuest~ón que 

afectó seriamente a l.a agricul.tur.i>ii.i~ievarse el. preicio:de l.os 

insumos como l.as tarifas ci~ '.~~ :~fa:~g~a el.écti:I~~> ~ara 
' ',~;, ,. .. -. -

l.a 

extracción del. agua de riego, :l.osi~:E~~f:i.i:i;,,.;,.n:tes. 
,- -. - - -·' 

Además, el. incremento en l.os. é::~stos/-:é~~arlciero's dada .l.a escasez 

del. crédito Seriamente l.os ingresos y 
. ., :··- : . 

márgenes de beneficio del. sectoragrícol.a nacional.. 

1.3. Pol.íticas de Cambio Estructural. en 1a Agricul.tura mexicana 

En México, l.a Pol.ítica Agrícol.a del. período de 

sustitución de importaciones, l.ogró el.evadas tasas de 

crecimiento, que desempeñaron l.a función de financiamiento al. 
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des&rrollo industrial, proporcionando materias primas al sector 

y alimentos a 1a creciente pob1ación urbana. 

A pesar de su baja productividad, su crecimiento estuvo 

impulsado por 1a expansión de 1a demanda de1 sector púb1ico: 

fijación de precios de garantía, prec~os oficia1es de 1os 

insumos, intervenci6n directa. en_ ·l.a compra venta de productos, 

contro1 de1 comercio exterior'y·crediticio. 

E1 rezago crónico de1 sector agríc61a, manifiesto en 1as crisis 

de 1976, 1982 y 1988, son la antesa1a para la imp1ementación de 

una modernización agrícola con apertura comercia1, también 

rezagada respecto a 1a implementada en e1 sector industria1. 

Las tasas de crecimiento de1 producto agríco1a por·;arriba de 

1as tasas de crecimiento demográfico. de ·1as.·décad;¡os::d~1;·MSI: de 

--· - . 
1960 a 1970 fue de 3. 92% y dei 1970 a 1980. d~ 3. 3'1r. dichas tasas 

no se recuperan en la primera p.;_rte• d'ei Mode16 Neo1ibera1 

de Cambio estructura1 (MCE) . 

En e1 periodo de 1980 a 1990" 1a ·tasa rea1 de1 PIB Agríco1a a 

penas a1canza un crecimiento de1 ~ 1. 07%. Es so1o a partir de1 

segundo período de1 i'1c.E:\i:i~ J.~~d a 1994 que 

e1 Producto Intern~ .Ag:Z:.í~b:i~ Naci0na1 

crece 2.4%, donde 

es so1o 1evemente 

superior a tasa de crecimiento demográfico que es de 
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2.2~. Tal. comportamiento del. Producto, evidencia 1.os efectos 

de 1.as crisis agrícol.as anteriormente mencionadas, 

acentuaron el. rezago productivo del sector. (Cuadro No. 4). 

1.4. 

CUADRO No.4 
MEXICO: PRODUCTO INTERNO AGRICOLA 

(TASAS DE CRECIMIENTO) 

1960-1970 

1970-1980 

3.92 

3.30 

1980-1990 

1990-1994 

1.07 

2.4 

E1aborado en base a da e.os de Poder Ejecutivo Federal, informes 
de Gobierno e INEGI, Sistema Nacional de CUenc.aa Püb1icas. 
Cuadro Anexo I 
Fuente: Sisc.ema de Cuent:.as Nacionales de México 1981-1987, 
1985-1988 y 1987-1990. Cuadro Anexo I. 
Informe anual: Banco de México: 1991-1994 
MSI.- Per~odo del Modelo de Sustic.uciOn de Imporc.acionee. 
MCE.- Per!odo del Modelo de Cambio Estructural. 

El. Sector Agrícol.a 1982-1994 

que 

La pol.ítica del. Model.o Neol.iberal. Exportador, obl.iga al. sector 

agrícol.a a que se modernice, para obtener. nivel.es de 

productividad y competitividad que ·requie:r:-e .i;;. .,estrategia de 

integración al. mercado mundial., para hace.r, u·s·o de economías de 

es cal.a y. superar 1.os déficit recurrentes en 1.a bal.anza 

comercial. agrícol.a. 
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Sin embargo. la 1ibera1ización económica, no permite el 

uso de economías de escala, a1 contrario, profundiza prob1emas 

en el sector agríco1a de la economía mexicana por 1as 

siguientes razones: 

Por u.n lado, la falta de inversión a 1a producción de 1enta 

recuperación, el fuerte contro1 por décadas ejercido por 1os 

organismos estatales y empresas púb1icas en 1a 

comercia1izaci6n, distribución de 1os productos, insumos y 

maquinaría agríco1a. 

Por e1 otro, una agricu1tura atrasada con productores de escasa 

capacidad de ahorro, que frena cualquier intento amp1io de 

modernización agrícola, por ser e1 sector más rezagado respecto 

a1 industrial y comercia1. 

La actividad agríco1a,.es 'la ún:ica que presenta tasas rea1es de 

crecimiento negativas en 1988; 1989 y l.992, lo cua1 muestra, 1a 

incertidumbre del sectcir ,;des_de 1a, década anterior ref1ejo de 
. --._ 

1as crisis -de '_-1982 y' 1988, denominadas crisis agroa1imentarias 

por varios investigadores, .dada 1a dependencia excesiva a 1a 
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importación de granos. (Gráfica No. 3) 

En tanto, la industria observa las tasas mas elevadas de 

crecimiento de los tres sectores, por el efecto del proceso de 

reconversión industrial de 1987 a 1990, al observar tasas de 

crecimiento de 4% en promedio. Mientras la baja productividad 

agrícola se observa en sus tasas negativas de crecimiento 

promedio del período. (Gráfica No. 3) 
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GRAF:Z:CA No. 3 

PIB REAL POR SECTOR 
(1987 - 1994) 

1987-88 1989-90 1991-92 1993-94 - AGRICULT - INDUSTRIA - SERVICIOS 

Fuence: Informe anuai de1 Banco de México: Mexican Economics 1995 
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1.4.1. Estructura de 1aa Exportaciones. 

En l.985 México ingresa a1 GATT (Acuerdo Genera1 de 

Aranceles y Comercio) y en 1987, se reducen drásticamente los 

aranceles sujetos a permisos previos, se favorecen a l.as 

exportaciones de manufacturas, que aumentan su participación en 

e1 tota1 de las exportaciones de 48. Ol.% en l.986 a 82. 78% en 

1994, perdiendo participación las exportaciones petroleras, las 

tradicionales e incrementándose las exportaciones de inversi6n 

extranjera de maqui1adoras. 

Así, e1 cambio estructura1 de1 mode1o neo1ibera1, muestra su 

efecto negativo en e1 sector agropecuario con 1a disminución en 

e1 porcentaje total de l.as exportaciones, de una participación 

de1 l.3.36% en l.986 se reduce a 4.39% en l.994. Esta variación de 

casi 9% manifiesta una profundización del. proceso de 

desart:icu1aci6n intersectoria1 de 1a industria y l.a agricu1tura 

con una inadecuada orientación hacia el comercio exterior a 

nivel. naciona1. (Gráfica No. 4) 
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GR,,\FICA 4 

1986 

AGROPECUARros (13,4~) 

Fuente: Elaborado en base los indicadores del Banco de M~xico. 

Cap.IV.Sector Externo: Junio 1986 - Mayo 1995 

1994 

AGROPECUARIOS (4,4%) 
EXTRACTIVOS (12,8%) 

Fuente: E1aborado en base a los indicadores del Banco de México. 
Cap~tulo IV. Sector Externo: Junio 1986 - Mayo 1995. 
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La liberal.ización en 1991 del 94% de l.as fracciones 

arancel.arias de productos agropecuarios que representaban el 

88% del. val.ar de l.as importaciones, ha permitido acercar el 

comportamient:o del sector rural, a l.as condiciones de precios 

del. mercado internacional en respuesta a los cambios 

inst:.ituciona1es en l.a propiedad, debil.itamiento del 

corporativismo agrario, creación de tribunal.es agrarios, 

individual.ización del crédito y la puesta en marcha del Plan 

Nacional. de Modernización al Campo con apoyos directos al 

ingreso. 

1.4.2. La Ba1anza Comercial. Agrícol.a de México 1982-1994 

En con:junto, l.os sal.dos de J.a bal.anza comercial. agrícol.a de 

México en el. período de 1982 a 1994 tienen un comportamiento 

deficitario en promedio.(Gráfica No. 5) 
';' _ .. - - ·.-. 

De 1982 a 1986 l.a b"'ia;,.,,;'ci<cÓmercial agrícol.a: es .de'.Eicitaria 

debido a las fuertes ~~~~;r-t~c=~o¿e'EI dé. gfariáEl,;l:>á~ic,os/ 
El. superávit del.a Balanza Comerciiai.Agrí~~~:'~rJ.<l9a~ 

"•"_:: e'-. ~>. 

los años de devaJ.uación. por i"-s. siguierite; razon.~·~·, 
'-·;-e::,··"• 

se logra, 

en 

La subvaJ.uación del. peso, .convierte ·. ~ •ias'•' E!oéPortaciones 

agrícol.as mexicanas más competitivas en· e].'·· mercado 
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externo dada la disminución de sus precios. 

Las exportaciones se ven estimuladas por la contracción 

la demanda interna al encareserse los productos 

grícolas tanto los básicos como los hortofrutícolas, 

pero principalmente estos últimos que requieren mayor 

poder adquisitivo de los consumidores. 

De l.988 a l.994 la Balanza Comercial Agrícola es deficitaria, 

evolución que tiene su explicación en los siguientes fenómenos. 

- P~oductos agrícolas importados a un precio menor que 

los naciona1.ea. 

- En la baja rentabilidad de las inversiones agrícolas 

por el aumento de los precios de los insumos 

agropecuarios. 

~ Contracción de la inversión pública y del crédito 

agrícola de Banrural y Banca de Oesarrolié:>. 

- Eliminación de los subsidios y precios de garantía. 

- Cambio en los mecanismos de comercil~ización que 

provocaron inestabilidad e incertidumbre en los 

productores en el destino de su producción. 
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GRAFICA No. 5 

MEXICO: BALANZA COMERCIAL AGRICOLA 
(1982-1994) 
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SALDOS 

Fuente: Banco de Nacional de Comercio Exterior. Subgerencia 
regional de Hermosillo. Edo. de Sonora. 1995. 

J..4.3. Estructura Comercial. de J.oa Productos Agrícol.as. 

se aprecian tres tendencias en el cambio estructural de la 

agricultura con la apertura comercial: 

J.). Se afianzan los cultivos comercializables: frutas y 

hortalizas que aumentan su participación en las 

exportaciones de 16.25% en 1982 a 30.77% en 1994.(Cuadro 

No.6). 

2). Disminuye el dinamismo de las exportaciones de 

3 J. 



cul.tivos tradicional.es en general. y del. al.god6n en 

particul.ar, que de representar el. 16.76% de l.as 

exportaciones, disminuyen a 0.44% en el. mismo período. Al. 

retirarse en México l.os apoyos gubernamental.es junto con 

el. cambio en el. régimen crediticio .Y l.a apertura 

mexicanos 

subsidiado en el. exterior. < C:i.i~a;;8~i~;;c1~· 6 , 

3) Disminuyen l.as importaciones de ~J:'~d,'.;b~ós .. básicos como el. 

maíz de representar el. 39 .1~% éeO:' 1.983 se reduce a 23. 8% en 

1990 y sol.o 2.33% en 1994. La soya y el. trigo aumentan su 

participación en l.as importaciones a nivel. nacional.. Los 

básicos que aumentan sus importaciones·, con excepc.i6ri del. 

frijol. que l.as reduce. (Cuadro No. 5) 

Las importaciones excesivas de granos .. básicos, principal.mente. 
' ,._ : 

del. frijol. en el. l?eríodo de 1985 ··a;: 1992~. disminuyen· por l.os 

cambios en l.as pol.ít,ic~s .,_de precj_os.y, .;.{.);,~'~dio¿ de PROCAMPO, 

:::::·:::::n a~:~t~~;,i~~t(~~~~~;;;7 ,:.:::º :~~::toS de 
Respecto al. ':°"J.g8'1;6Il. en i'os i:mventa, l.os Estados Unidos ha 

' ' -;·- :- .... , '. ; "':~ ·-· 

asegurado l.a ;r.;.nf~l:,ii'idad de l.a fibra mediante cuantiosos 

subsidios. "El. Tratado de Libre Comercio tiene riesgos 
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importantes para ciertos eslabones de la cadena productiva del 

algodón como: fibras, telas y cünf~cción, pero di México nG se 

fortalece en los dos primeros corre el riesgo de convertirse en 

un pa~s maqu~lador".• 

CUADRO No. 5 

MEXJ:CO: J:MPORTACJ:ONES AGRJ:COLAS POR PRODUCTO 
1982-1994 (MILLONES DE DOLARES) 

1982. 927 37.6 4,06°/o 155.8 16,81°/o 87 9,39°/o 
1983. 1621.2 634.4 39.13% 217.B 13.43% 59.6 3.68% 
1984 1695,8 375 22.11°/o 403,4 23.79% 41,3 2,44°/o 
1985 1296 255.4 19,71% 275.1 21,23°/o 31.7 2.45°/o 
1986 783.1 165.5 21.13°/o 167.2 21.35% 20.1 2.57°/o 
1987 970.9 283,6. 29,21°/o 219.B 22,64% 36.6 3.77°/o 
1988 1396.6 293,5 21.02°/o 336.2 24,07°/o 37.2 2,66°/o 
1989 1746.9 440.9 25,24o/o 326,5 18,69°/o. 69.7 3.99°/o 
1990 1829.9 435,3 23.79% 217,9 11,91°/o 46.3 2.53°/o 
1991 1687.4 178.7 10.59% 348,6 20,66°/o 67 3,97% 
1992 2402 184.4 7,68°/o 512, 1 21,32% 1636 6.81°/o 
1993 2324.2 68.7 2,96°/o 523 22.50% 232.8 10,02°/o 
1994 1638.7 38.1 2.33°/o 497,7 30,37% 111.9 6.38°/o 

• Jacobo Zaidenweber. coordinador de la mesa de textiles en Ja negociación del TLC. Excelsior. 14 de 
Septiembre de 1992 
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AÑOS 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

CUADRO No. 6 
MEXICO: EXPORTACIONES AGRICOLAS POR PRODUCTO 

1982-1994 (MILLONES DE DOLARES) 

TOTAL ALGODON PARTCION LEGUM. Y HORT PARTCION 

1096.9 183.8 16,76°/o 178.3 16,25°/Q 

966.8 115.7 11.97% 149.4 15.45% 

1306.4 208.1 15,93o/a 179.2 13.72% 

1184.6 90.2 7.61°/o 161.6 13.64% 

1777.7 74.1 4, 17°/o 197.8 11.13°/o 

1295.3 71.6 5.53o/o 237.8 18,36°/o 

1399.4 112.6 8.05% 269.4 19.25% 

1464.5 112.1 7,65°/o 196.7 13,43°/o 

1720. 7 91.8 5.34% 4.3 0.23% 

1876.8 76.9 4.10% 489.5 26.08% 

1679.3 31.2 1,86°/o 551 32.81% 

1960.B 9.2 0.47°/o 653.4 33.32% 

1637.5 7.2 0.44% 503.8 30,77°/o 

/ 

Fuente: Estadist1cas del comercio Exterior de México.Vol XV~II. No. e Aguasca 
Vol. XVII. Núm. 8 Aguaacalientes. Méx. 

Nota: La estructura de 1os cu1tivos se clasifica de 1a 

siguiente forma en 1os Cuadros No. 5 y 6 

Gran.os Básicos: maíz y trigo. 

01eaginosas: Soya y cartamo. 

Tradicionales: A1godón. 

Horta1izaa: ca1abacitaa, chile, tomate, broco1í, 

Fruta1es vid, nogal, cítricos. 
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1.4.4. E~e--tos de1 cairbio ~structura1 en ei sector agríco1a 

naciona1.. 

Ei resuitado de ia poiítica agrícoia de cambio estructurai con 

apertura comerciai, en oposición a sus objetivos de mayor 

integración ai mercado mundiai, ha reducido ia participación de 

sus exportaciones agrícoias. Pero ha cambiado ia composición 

interna de sus exportaciones aumentando ios productos 

hortofrutícoias, mostrando una especiaiización en ia 
' ; -.~ 

agricuitura intensiva de capitai. Es decir, en 1a :p]::pducción 

de bienes agrícoias, consumidores de .recursos 

natura1es: agua, tierra, mano de obra y mayorv.,;.1or agregado. 
'· .,·. 

A nivei nacionai, ia superficie producte>ra·,_· d~:·_. hortaiizas es 

de 2.4% y ia de frutaies S.8%. Ei 65% de ia. producción de 

frutaies se iieva a cabo _en·'· tres principaies .. es.tados de ia 

repúbiica: Michoacán, VeracrU.z _Y:<soI'lorai'm~ey{t:r~s ia. producción 

de hortaiizas se 

Las exportaciones tanto de horta¡i,;,as como--d.E!"f:~l.l.taies de estos 

estados, tienen un carácter estacionai: entran en invierno y 

primavera a ios Estados Unidos cuando su producción es 

9 Tellez. K~ .. Luis ..... Modernización del Sector Agrol!!cuario y Forestal" (Una visión de ta Modernización en 
México, Edit. F.C.E. México. 1994. 
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deficitaria. 

Los probl.emas estructural.es de propiedad en cuanto a l.a 

tenencia de tierra a nivel. nacional., es un fuerte desafío para 

el. cambio estru.ctura1 o reconversión productiva en l.a 

agricul.tura, por l.a poca capacidad de financiamiento que tienen 

l.as unidades ejidal.es menores de dos hectáreas hasta 5 

hectáreas que representan casi el. 60% de l.as unidades rural.es, 

l.as que poseen más de 5 hectáreas representan sol.o 9.5% 

y en el. rango de 5 a 20 hectáreas se encuentra el.. 30.5% de 

dichas unidades. De acuerdo al. tipo de propiedad el. 69.42% 

es ejidal., el. 27.11% es privado y el. 3.47% son 

mixtas. {Gráfica No. 6) 
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Gráfica No. 6 

TENENCIA DE TIERRA NACIONAL 

-2 Hasta 5Ha. M3sde5 Ha.· de 5a 20 Ha.--· -Fuente: VII Censo Agropecuario. INEGI. 199 l 
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Fuente: VII Censo Agropecuar~o. INEGI. M~x.l.99l. 

La tenencia respecto a los cu1tivos sembrados se observa: que 

e1 frijol, cebada, arroz, sorgo y ajonjolí, conjuntamente 

considerados, mas de la mitad de 1os predios ej idales y de 

propiedad privada, son menores de 5 hectáreas. Menos de1 20% 

del área maícera corresponde a predios mayores de cincuenta 

hectáreas, menos del 20% del área sembrada de los otros cinco 

granos considerados, pertenece a exp1otaciones mayores de SO 

hect:.áreas 10
u • 

La inestabilidad económica de 1a década de 1os ochenta, 

con 1a po1ítica de modernización industria1 que promovía una 

1° Calva José Luis. -Alternativas para el Campo Mexicano'" T. l. Edit. Fontamara. Friedrich Ebert Stiftung. 
UPAL/UNAM. Méx. 1994. 
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etapa de reconversión en el. sector productivo, tratando de 

ajustarl.o a un funcionamiento de mercado, coloca al sector 

agrícola en desventaja, por sus problemas estructurales de 

tenencia, baja productividad, rentabilidad y marginación. 

Los efectos del cambio estructural en el sector agrícola a 

nivel nacional han incidido, en el aumento de la pobreza, al 

aumentar la brecha entre el PIB per cápit:a entre el sector ur 

bano y el sector agropecuario. (Cuadro No.7). 

CUADRO No. 7 
MEXICO: PIB PER CAPITA URBANO Y RURAL 

NACIONAL A URBANO B GROPECUARIO 

POBLACION l.00 77.0 23.0 

PIB l.00 92.0 8.0 

PIB/PEA l.. o l.. 3 0.3 

Fuente: subsecretaria de Agricu1tura y Recursos Hidraa1icos. 

Conclusiones: 

La crisis económica de .l.982, expresa el agotamiento del 

Modelo de Sustitución.dé:,·Importaciones, por el aumento de la 

demanda; dada la polít:tca fiscal expansiva de gasto y la 

incapacidad de la estructura productiva, para satisfacer las 
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necesidades del crecimiento demográfico. que se observa en J.as 

tasas nulas de crecimiento económico en el periodo de J.982 a 

J.988·. 

La Crisis agrícola que se reanuda en 1988, por J.a fuerte reduc 

ción de la inversión pública y financiamiento bancario al sec-

tor agrícola, provoca una incapacidad de la estructura 

productiva, para satisfacer la demanda de a1iment:os que 

conducen a la implementación del Modelo NeoJ.iberaJ. de 

Cambio Estructura J. con una estrategia de modernización 

principalmente industrial, que obstaculiza J.a recuperación de 

la actividad económica, al obtener tasas de crecimiento 

limitadas, en el periodo de J.988 a J.990 de l. - 4 % • sin lograr 

J.os niveles de crecimiento en 1a producción del Modelo de 

Sustitución de Importaciones, periodo de l.970 a l.980 de 5.6%. 

Los procesos Modernización con liberalización comercial y 

J.as medidas de desreguJ.ación económica del Estado, han sido 

importantes más no suficientes, para lograr un sano 

desarrollo de J.a economía, dada J.a aplicación de políticas 

ortodoxas, de contracción monetaria que reducen la demanda 

interna dada; la contracción· salaria]. con J.a fuerte caída de 

". . 
J.a demanda de alimentos y productos agrícolas del mercado 

interno, y J.a ya acumulada insuficiencia productiva, que se 
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prolonga en los años noventa. 

Existe una estrecha vinculación entre el desarrollo agrícola y 

la dinámica de la economía en su conjunto. ambas afectadas 

desde el llamado desarrollo estabilizador y la crisis bancaria 

y financiera del model.o neoliberal, el sector agrícola no 

vis1.umbra una reactivación en su actividad económica. 

La crisis agrícola de l.988, más profunda que la anterior, 

debido a la fuerte reducción del. gasto público, privado y 

bancario en el. financiamiento al. campo. El. cambio de tasas 

negativas a tasas positivas, imprimen un comportamiento 

deficiente de la actividad agrícola, respecto a los sectores 

industrial. y de servicios. 

La agricultura, es el. único sector de la actividad económica 

nacional. que en el. periodo de l.987 a l.994, presenta tasas de 

crecimiento negativas en tres años. Otra dificultad del. 

cambio estructurá':i., en' l.a agricultura, es la asociada a 

en acentua los probl.emas estructural.es 

de los recursos "productivos. 

Se observa una reconversión en la composición de las 
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productos 

crecimient:o 

hortofrut.5;col.as 

l. imitado de 

de 

1.as 

export:ación. Sin embargo 

exportaciones agrícol.as 

el. 

ha 

beneficiado a 1.os medianos y grandes productores, por su acceso 

al. financiamiento ante 1.os procesos de privatización y 

modernización bancaria. 

41 



CAP:rTULO :r:t. F:rNANC:rAM:rENTO AGRJ:COLA NAC:rONAL 

En el presente capítulo, se aborda en breve las reformas al 

sistema financiero nacional de 1.984 a 1994, se analiza e1 

proceso de cambio estructural en el sector agropecuario.-Así 

como las transformaciones al financiamiento agrícola, la 

evolución del crédito agropecuario otorgado por la banca 

comercial y de desarrollo, la profundización financiera y la 

evolución de la cartera vencida de 1988 a 1994. 

2.1 Reformas al Sistema Financiero Mexicano,1984-1994. 

Las transformaciones al sistema financiero nacional, forman 

parte del paquete de cambios 

modernización de los sectores 

estructurales para lograr J.a 

financiero y productivo. Dicha 

reforma consistió en la modificación de J.as instituciones en 

cuatro áreas: 

1. Liberal.ización financiera.- Se inicia en 1984 con J.a 

Ley Orgánica del Banco de México, que J.imitó el. monto de 

recursos financieros que esa Institución podía conceder y el. 

encaje apl.icado a J.os bancos comerciales. Dicha 

J.iberalización consistió en sustituir el. sistema basado en J.a 

combinación de restricciones cuantitativas al crédito y las 

tasas de interés regul.adas ,., por J.a, política monetaria con 

operaciones de mercado :abierto. 
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En 1988 se inicia la segunda fase de liberalización con la 

eliminación de los cajones de crédito. En 1989 se reforma la 

legislación financiera que permite la creación de grupos 

financieros, según la cual los bancos comerciales están 

l.ega1mente constituidos como sociedades anónimas de capital. 

fijo con reglas de liberación y reducción de requerimientos 

sobre reservas mínimas para operar con autorización de l.a 

Secretaría de Hacienda. 

2. Innovación financiera. - Para crear nuevos 

instrumentos financieros que permiten al público financiar 

sus proyectos al costo mas bajo y protegerse contra el 

riesgo, de 1983 a 1991 se multipl.icaron las opciones de 

ahorro y financiamiento, donde el gobierno, empresas y 

personas realizan operaciones financieras, con una diversidad 

de instrumentos':. 

3. Privatización de l.os Bancos Comerciales. - a finales de 

1989 se dio a conocer l.a iniciativa de Reforma para la 

desincorporación de los bancos estatales y en mayo de 1990 

fue aprobada. Dicha desincorporación y la formación de grupos 

financieros, provocó un redimensionamiento de los 

"Instrumentos del sector bancario: cuenta maestra. pre-establecidos, certificados de 
depósitos y pagarés; instrumentos del sector público: Cetes, Pagaíes, bondes, Tesobonos y 
Ajustabonos; valores del sector privado: Aceptaciones Bancarias. Papel Comercial y 
obligaciones e instrumentos para la inversión extranjera en el mercado bursátil: acciones de 
suscripción libre y fondos neutros. 
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intermediarios 

interés. 

financieros e incrementos en 1as tasas de 

4. El financiamiento del Banco de México al gobierno. 

El Gobierno Federal a dejado de financiar su déficit 

público, por medio del sistema bancario, ahora 1o rea1iza a 

través de las operaciones de mercado abierto, como fuente de 

financiamiento a los requerimientos financieros .. Para 

aumentar la eficiencia operativa del sistema financiero se 

propone la Autonomía del Banco 

la oferta monetaria 

de 

y 

México para 

controlar la 

una mejor 

inflación, regulación de 

salvaguardando 

el volúmen de 

e1 poder adquisitivo de la moneda, determinar 

crédito primario, libertad de la institución en 

su administración y establecer que ninguna autoridad podrá 

ordenar a1 Banco de México conceder financiamiento. 

Lo mas destacado de dichas 

inversión extranjera hasta por un 

casas de bolsa, con un 1ímite de 

individua1 de acciones, también 

leyes 

30% del 

es permitir 

capital en 

la 

las 

10% sobre la tenencia 

se permite inversión 

mayoritaria 

establecidas, 

extranjera 

que posean 

en compañías 

fuerte potencial 

mexicanas ya 

exportador y que 

presenten dificultades financieras, con la aprobación previa 

de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en algunas 

ramas como J.a agricuJ.tura, ganadería, caza, extracción de 

madera, servicios privados de educación, transporte 
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terrestre, 

fianzasu" .. 

aérea y servicios financieros de seguros y 

Los cambios estructura1es en sistema financiero 

mexicano promovidos por :los procesos de desregu:lación y 

apertura financiera antes descritos, generó un crecimiento en 

e:l vol.úmen de recursos intermediados en :los aparatos 

financieros internos .. 

Sin embargo, :la expansión del crédito en México a 

principios de :los noventa que condujó a :la crisis financiera 

de 1.994, "provocó una brecha y desconexión entre :la inversión 

financiera y :la inversión real de :la economía, que no ha 

dejado de profundizarse, a pesar de :los elevados niveles de 

rentabilidad alcanzado por algunos capitales, :la recuperación 

de :la inversión se efectúa en :la medida que es esencial para 

:la modernización y racional..ización de :las empresas, pero no 

se recupera 1.a inversión de crecimiento'' .. 11 

2.2.- CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR AGRICOLA 

En co-ri:e~·pondencia con estos cambios, :los procesos de 

cambio estructural hacia e:l campo :los podemos resumir en 

tres: 

l.).- Proceso de desregu:lación productiva y :liberal..ización 

" El mercado de valores No. 19. Octubre lo. de 1 989 pp- 21-24. Paleker. Sergio, "La 
inversión extranjera en México". Investigación económica No. 194. p. 295. 
14 

Correa. Eugenia. "Lo~ mercados financiero!I y la crisis en América Latina" ... Premio 
Jesús Silva Herzog. Edit. I.I.E.-UNAM. pag. 1 18-1 19. México 1992. 
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comercia.l. 

2) .- Proceso de desregulación financiera y redimensionamiento 

del crédito. 

3) .- Proceso de privatización: Reformas al Artículo 27 

Constitucional. 

Los tres períodos de implementación están claramente 

diferenciados. El primer período de 1982-1988, con reformas 

iniciales limitadas. segundo de 1989-1991 con fuertes 

reformas neo liberales de desmantelamiento de intervención 

estatal en la producción, comercialización y financiamiento 

al campo. El tercer proceso de 1992-1994, se inicia en Enero 

de 1992 con la reforma al Artículo 27 que plantea cambios en 

la tenencia de la tierra y jurídicos en la estructura del 

sector. 

El primer proceso de cambio estructural empieza con las 

reformas de Miguel de la Madrid: con los ajustes fiscales, 

liberalización mercantil (eliminación de subsidios a la 

producción y precios de garantía) disminución del 

u intervencionismo" estatal (desincorporación y 

desregulación) . En 1987 fueron el.iminados los precios 

oficiales de importación,:: cod\J'.~.·entrada 
. 5,,··:··.' 

gobf e,;nd> d.i, ·.·Salinas 

de México al GATT . 

En 1988, de Gortari reafirmó 

definiciones: se tr~tarra:'~.·b·á~·i:8.¡~·~;,_te de: 
a). -

. ;:; ~ ' 

"El.irnitiar. su:bsi.di.os ;;<"indiCf.c:C-iminados y promover l.os 

subsidios b) -- Elim.:Lnar una buena 
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parte de 1.a intervención gubernamental. l.iberal.izando precios 

(excepto maíz y frijol.) cl. - Reducir el. rol. de 1.as 

paraestatales en mercadeo, a1macenamiento y procesamiento de 

productos agropecuarios; d) Descentral.izar y reducir 

funciones de 1.a S.A.R.H. y de otras dependencias 

gubernamentales, y el.1.o dentro del. marco de un nuevo y más 

ampl.io y eficiente programa de inversiones públ.icas en la 

agricultura'" 

En ese año participaban en 1.as tareas del. campo 103 

entidades y organismos públ.icos, con un presupuesto gl.obal. 

equival.ente al 30% del. val.or del. PIB del. sector agropecuario 

y forestal.. El. estado intervenía directamente en 1.a 

investigación, en 1.a difusión de tecnol.ogía, en la 

construcción y operación de distritos de riego, en la 

determinación de 1.os vol.úmenes de productos agropecuarios, en 

1.a compra-venta de granos básicos, en 1.a producción y 

distribución de semil.1.as y f ertil.izantes y en 1.a canal.ización 

del. crédito. 

En 1990 el. proceso de reestructuración agrícol.a se 

resume como: a) "La excl.usi6n de 1.os precios de garantía de 

los siguientes productos: arroz, trigo, sorgo, cebada, soya, 

semil.1.as de al.godón, cártamo, girasol., copra y ajonjol.í; b).-

El.iminación de 1.os permis.os previos de importación para 

carnes, granos y ol.eaginosas y de gran parte de insumos 

15
Robles, Rosario y Moguel, Julio "Agricultura y Proyecto Neo/ibera/". El cotidiano, No. 

54 México. UNAM-Azcapotzalco, Marzo-Abril, 1990. 
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agrícolas (semillas y maquinaria agrícola; el Privatización 

total de los ingenios con la puesta en venta de 29 de ellos; 

d) • - Racionalización de los subsidios gubernamentales 

otorgados en créditos y cuotas por consumo de agua y 

el.ect.ricidad para riego, e) . - Reducción de subsidios 

dirigidos a fertilizantes; f) . - Reforma del sistema de 

aseguramiento de cultivos que implicó la desaparición de la 

Aseguradora Nacional de Granos y Semillas, S.A. (ANAGSA), 

organismo que fue reemplazado por Agroasemex (Aseguradora 

mixta, pública y privada) ; g) Eliminación del control 

monopólico de la Confederación Nacional de Productores de 

Hortalizas (CNPHl sobre las exportaciones de hortalizas, hl .

Liquidación o desincorporación de 17 empresas paraestatales 

del sector agropecuario. En 1982 había 94 paraestatales 

dependientes de la S.A.H.R. 

la liquidación de 11 más'º" 

en 1990 había 20, y se planeaba 

En el segundo proceso también se implementa la 

desregulación financiera para modificar los circuit:.os de 

financiamiento al campo, que se inician c6n 1a privatización 

de la Banca y la modernización de la Banca de desarrollo, 

para apoyar proyectos productivos basados en la eliminación 

de subsidios injustificados vía tasas de interés negativas. 

10
Bartra. Armando y otros. "El Sector Agropecuario 1\-lexicano", Rev. Problemas del 

Desarrollo, Vol. 26. núm. 102 Julio-Sept. Méx. 1993. 
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El tercer período de Cambio estructural lo conforman las 

reformas al artículo 27 constitucional y la creación de 

nuevas instituciones participantes en las modificaciones en 

1a tenencia de la tierra y las relaciones agrarias. 

La Reforma a dicho artículo tenia la intención gubernamental 

de impulsar la capitalización del campo e incentivar la 

inversión en base a la libertad de contratación y seguridad 

en 1a tenencia de la tierra4 

Como órgano de asesoría, apoyo y persuaci6n 1os 

ejidatarios, se creó la Procuraduría y se consti·¿,::;_;;..erori 1os 

Tribunales Agrarios, estableciendo ·· ··~:i~~{LÜC:~~:iÓnes 
administrativas. 

Asimismo se puso en marcha el Programa de 
-·. ,,··, .· ·_' < . ' . ' ·' " •. ' .. :.': .~ ,· '. :' 

cerfif:LC:a..;:i.e.ri de 

Derechos Ejida1es (Procede). "Cerca de la mitad de 1os 30· mil 

ejidos de1 país se han acercado a este programa y más de 

siete mil de ellos ya se han adherido, por decisión de sus 

asambleas ·a la regu1arizaci6n
17
". 

Para· reforzar -1.as reformas anteriores, se ponen en marcha 

los Programas de Procampo y de Modernización al Campo con 

políticas de financiamiento agrícola para fomentar la 

producción. 

financiero: 

con los siguientes objetivos en el aspecto 

17
El Mercado de Valores. "Reformas /nsti~ucionales". Núm. 2. Febrero de 1994. pág. 33. 
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El 

a} Brindar apoyo directo a más de 2.2 millones de 

productores que están al margen de los sistemas 

actuales de financiamiento; 

b) - Un nuevo esquema de crédito, destacando el crédito 

a la palabra, PROCAMPO asignará recursos para 

combatir la pobreza extrema; 

c) - Bajo este esquema, PROCAMPO trata de enfrentar la 

competencia extrema de mercados que se caracterizan 

por altos niveles de subsidio y al interior una 

mayor certidumbre e ingresos de los productores, 

paso 

con un programa transitorio por medio de CONASUPO y 

ASERCA, para fomentar la reconversión. 

del crédito de "pobres" desde el Banrural. al. 

Pronasol, a través del crédito a l.a palabra, creó un gran 

número de productores dependientes de esa instituci6n; en 

1991, -2 millones de hectáreas de maíz fueron financiadas y 

2. 5 millones se proyectaron para 1992. No obstante, este 

programa solo tuvo recuperaciones entre el SO y 70~ de esos 

préstamos. Las causas de l.a baja recuperación fueron, además 

de la crisis, la confusa separación entre gastos de 

asistencia y crédito, así como l.a falta de asistencia técnica 

en la canal.ización de l.os créditos y la percepción de ampl.ios 

sectores rurales de que l.os .apoyos del Programa Nacional de 

so 



Solidaridad 

política 1
" .. 

(Pronasol.) tenían una .definida intencionalidad 

En el. aspecto productivo el. Procampo establ.ece: 

Una política de apoyos a l.os productores de básicos a 

través de otorgar pagos por hectárea hasta el. cicl.o otoño

invierno 94/95. 

Permitir acceso a todos 1os consumidores naciona1es a 

Maíz a precios internaciona1es e incentivar a1 sector privado 

a participar en l.a comercial.izaci6n del maíz. 

Hacer congruentes l.os sistemas de precios dentro de la 

cadena del. maíz. 

A principios de J.995 podemos deducir, que J.os apoyos por 

hectárea del. Procampo temporal., no compensó l.a reducción de 

J.os precios, se han manifestado insuficientes para ··compensar 

a J.os productores con rendimiento superiores· ál. . promedio 

nacional. Mientras tanto el. Pro campo defi'nitivo no 

incrementaba sus recursos posdevaJ.uatorios y no se definía 

cómo compensaría J.a perdida de ingresos a J.os 

productores. 

Además, el. mercado de l.os granos básicos J.iberados enfrentan 

una desigual. competencia frente a J.a producción externa 

aJ.tamente subsidiada, l.a eJ.iminación de subsidios internos ha 

'ªIbid. A. Bartra. IFADS. Special Prograrning Mission to Mexico. Mayo-Junio de 1992. 
Reporte elaborado por Missión de Funcionarios e Investigadores. invitados de SHCP. 
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provocado una baja importante en la productividad y 

rentabilidad en la producción de granos. 

2.3. Transformaciones a1 Sistema De Financiamiento Agríco1a, 

1982-1994. 

En las transformaciones al financiamiento agrícola 

fueron determinantes dos factores: 

1.- La privatización de los bancos comerciales que 

eliminó la obligación de canalizar préstamos a la 

actividad agrícola y a otorgar créditos a tasas 

preferenciales. 

2.- La reestructuración de la Banca de fomento con el. 

objeto de eliminar subsidios vía tasas de ·interés 

negativas, sustituyendo el. manejo colectivo de financiamiento 

por la racionalización e individualización del. crédito. 

.. . . 

Así, el financiamiento de l.os P>:odÜc~~l:'e'3 ~ agríc<:>l.as va a 

depender de su potencial. producti~~ e-:Í.~grEósa que se agrupan 

en: 
"·,~· ' 

. -~:::t~< c. 

l.) "Productores de tipo emprE!'~\áJ:'.:(¡ii; •q,:i_e;. _real.izan 

operaciones con 1.a sá.n;;á. .~'éón\e"rcij_aJ. y producen a 
,.~>;~- ¿;":: 

gran escal.a, (mas de :3c»o' ooéi .prod.:.ictores) . 

2) - Empresarios medianos; ~-<:>n:._pote.ncial. prod~ctivo que 

operan con tecnología . moderna·· y al. ta . intensidad de 
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capital, que presentan potencial productivo, (mas 

500,000 productores). 

3) - Campesinos medianos y pequeños con bajo potencial 

productivo, en su mayoría produciendo en tierras de 

temporal con poca tecnología y fuertes limitaciones 

de acceso a los mercados y servicios (mas de 2.5 

millones de productores)
19

" 

Los productores con potencial productivo recibirán el apoyo 

financiero de FIRA y BANRURAL con la corresponsabilidad con 

los productores con un trato individualizado de crédito. 

Bancomext, FIRA, Nafin, el Fondo para el desarrollo Comercial 

(Fidec) apoyarán a los productores que están dentro de la 

agricultura comercial. Bancomext, otorgará financiamiento en 

dólares en condiciones competitivas. 

•Los productores de bajo potencial productivo (pequeños 

y medianos) de alto riesgo serán atendidos por el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) a través de Procampo, en 

programa de apoyo a productores de básicos'º" 

19 
FAO-MAS. "La agricultura en Sonora frente a los retos de la Modernización". 
Femando Rello. Raymundo Arroyo y otros. Sonora. Méx. Nov. 1993. 

'º"Programa Nacional de Modernización al campo 1990-199-&", SARH. Rev. 
Comercio Exterior. Documento. Octubre de 1990, Méx. 
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2.4. El Financia=iento al Sector Agropecuario. 

A partir de 1988 el crédito de la Banca Comercial se 

concent:.r6 principalmente en el sector comercial.: crédito al. 

consumo, t:arjet:.as de crédito y la industria manufacturera. 

E1 resto de las actividades como l.a agríco1a, la construcción 

y mineria participaron marginalmente del escaso crédito 

disponible. (Cuadro No. 8) 

Junto con lo anterior, 

elevadas que promovían 

la presencia 

un ambiente 

de tasas de 

especulativo 

interés 

en los 

mercados financieros, cuestión que desestimul.o por 

la consecuencia el financiamiento de l.os bancos comercia1es, 

inversión privada a las 

costo que significaba 

actividades productivas, dado el. al.to 

la deuda interna en virtud de l.as 

elevadas tasas de interés internas. 

Así, en el período de 1988 a 1994 en términos nominal.es el. 

crédito concedido por la Banca Comercial a los sectores de l.a 

actividad económica disminuyó (-43%), ~ientras el crédito 

otorgado al sector agropecuario l.o hizo en (-31%) (Cuadro No. 

8). 
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Cuadro No. 8 
CREDrTO TOTAL OTORGADO POR LA BANCA 

COMERCrAL AL SECTOR AGROPECUARro 
(Miles de millones de pesos) 

CARTERA 1988 1989 1990 1991 1992 

TOTAL 93,816 152,449 234,892 342.373 388.589 

S. PRIMAR. 44,192 5.374 9,571 15.291 22.953 

S.AGROP. 38,991 4,052 7.879 13,267 18,393 

Fuente: hdk:ado,.es Econorncos del Banco de Méx1Co, 1968-~rzo1995 

Nota: Los totales no coinctden con la suma. por que solo se tornan 
el Sector A-imano y el Sector Agropecuar.a y no tOdos los que 
incluyen los 1ndc:adores del Banco de l\Aéx1eo 

1993 

617.359 

29.611 

25.273 

1994 

53.311 

30,867 

26,741 

El. financiamiento a las actividades agrícol.as por l.a Banca 

Comercia1 se concentran en los productores comercial.es mas 

desarrol.l.ados con proyectos mas rentabl.es. 

Asi, de l.990 a l.994 en términos real.es, el. crédito de dicha 

Banca al. sector agropecuario se ampl.ia 57.60'1<, .l.o cual. 

representa un incremento de l.4, 248 mil.l.ones de nu_evos pesos. 

Dicha ampliación muestra el. redimensionamiento de l.a Banca 

Comercial. hacia las actividades productivas mas rentabl.es y 

de exportación. (Cuadro No. 9). 
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Cuadro No.9 
CREDITO TOTAL OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL 

AL SECTOR AGROPECUARIO 
(PRECIOS CONSTANTES 1994=100) 

199'0 1991 1994 CARTERA 

TOTAL 

S. PRIMARIO 

S. AGROPEC. 

284.313 

29.789 

24.742 

331.301 

32.373 

25.942 

1992 

407.441 

35.238 

30.076 

1993 

418.557 

32.126 

27.832 

617,359.5 

44.192 

38.991 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro anterior 

Sin embargo, la participación del sector agropecuario en 

].a estructura porcentual. del. crédito otorgado por l.a Banca 

Comercial muestra una disminución, de representar el 7.7% en 

1988 pasa a representar el. 6.3% del. crédito total. otorgado en 

1994. La disminución del. 1. 45% representa el. cambio en l.a 

pol.ítica de apoyo crediticio a l.as actividades 

agropecuarias. (Cuadro No. 10). 

AÑO 

TOTAL 

S. PRIMAR. 

S.AGROP. 

Cuadro No.10 
CREDITO TOTAL OTORGADO POR LA 

BANCA COMERCIAL AL SECTOR AGROPECUARIO 
(Estructura Porcentua1) 

1988 

100 

10.27 

7.75 

1989 

100 

10.20 

8.40 

1990 

100 

10.03 

8.70 

1991 

100 

9.77 

7.83 

1992 

100 

8.65 

7.38 

1993 

100 

7.94 

6.88 
Fuente: Indicadores Económicos del Banco de 
1988 - Mar:o 1995. · 

Varios anos, 

Nota: Los valores totales no coinciden. por que so1o se toman de los 
indicadores econ6micos los sectores primario y agropecuario. 
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1994 

100 

7.15 

6.3 



Por tanto, 

agropecuario 

el. 

de 

crecimiento 

1.a banca 

en 1.a colocación del. 

comercial en términos 

crédit:o 

reales, 

favoreció a un aumento en la 

expect:at:ivas económicas del. 

cartera 

sector 

vencida, mientras 

disminuyeron por 

las 

1.a 

reducción porcent:ual. del. crédit:o t:otal. al. 

1.a act:ividad agropecuaria. 

financiamiento de 

Sit:uación que acentuó más el. deterioro que sufrió el. sector 

agrícola a part:ir de l.99l. por condiciones de clima, 

sobreoferta, caída de 1.a demanda mundial. de algunos productos 

de exportación y 1.a vulnerabilidad del. sector por 1.a baja 

productividad dado el. rezago tecnológico, el. retiro de 

subsidios y 1.a concertación de precios desfavorable al. campo. 

2.4.1. Profundización financiera de 1a Banca Comercia1 y de 

Deearro11o en México 

El. índice de profundización financiera es un indicador 

nos permite apreciar el. desarrollo relativo que tiene 

conjunto del. sistema financiero. El. al.canee de 

operaciones, nos muestra la captación y financiamiento 

relación a 1.a economía nacional.. 

que 

el. 

sus 

en 

Consideramos tres índices para evaluar 

financiamiento ot:orgado por el Sistema 

la profundidad de 

Bancario al Sector 

Agrícola. 
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En primer lugar, el índice del sistema bancario, de 

Desarrollo y Fira. Estos índices resultan· de relacionar con 

el PIB el crédito del Sistema Bancario, el total de la Banca 

Comercial y de Desarrollo. 

A partir de i988 hasta i992, se observa una important:.e 

profundización financiera del sistema bancario y de la Banca 

Comercial en la economía nacional. En cambio se observa una 

disminución de profundidad del financiamiento de 1a Banca de 

Desarro1lo y Fira desde i990, que cae a1 siguiente año y en 

1992 se mantiene casi estancada. 

De i993 a i994 disminuye la profundidad financiera de 

conjunto. Las cifras en el último año, no son comparables con 

1os años anteriores, por e1 cambio de metodo1ogía contab1e 

aplicada por e1 Banco de México. sin embargo, es evidente 1a 

fuerte reducción de la profundidad financiera. 

El aumento de la profundidad financiera de1 sistema bancario 

y de la banca comercial., en los primeros años de la década de 

los noventa, es e1 ref1ejo de 1a disponibi1idad de fondos 

abundantes para atender la demanda de créditos del costo 

relativamente bajo de dicha captación por 1a gran oferta de 

depósitos. 

Por otra parte, los bancos 

internacional.es fondos a tasas 

eran ap1icados en operaciones 

captaron en los mercados 

bajas y plazos largos. Luego 

activas en e1 mercado local a 
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Lasas más a1tas y p1<>zos mád cort:os 1o que condujo a un 

aumento en 1as carteras vencidas. 

S'5T. 

BANC. 

GRAFJ:CA No. 7 

PROFUNDIZACIÓN ANAHC. NAL 

B. ~ B.C.,,_ B. IJESAFIR B.O.~ 

•1987 

•1988 

C11MHI 

Cll1"80 

•111111 

• 111112 

•19113 
a1_. 

Fuente El4bora·~o ba.&e a 1ndl.cadorea del Bco d• M4'X Enero 1'98-1994. FIRA. 
Re•idenCl.4-E~t~~al ~~nora Serl.•• hiatdrl.ca• del PIB. INEGI 1988-199' 

E1 aumento en la profundización financiera a partir de 1989 y 

1a mayor lograda en 1991 por el sistema bancario correspondió 

al incremento en la inversión y el. consumo, aumentos que 

fueron financiados parcialment:e con créditos bancarios, del. 

cierre de 1988 a1 de 1992. La cartera vencida aumento en 

388%. 

En 1993 la carga excesiva de deuda con el. aumento de la 

cartera vencida y l.a desac.eleración económica disminuyó 

considerabl.ement:e l.a profundización financiera. 
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2.5 Cartera Vencida de1 Sector Agropecuario 

La cartera vencida del sector agropecuario con la Banca 

Comercial de 1988 a 1994, en términos nominales se incrementó 

445%. A partir de J.990. la cartera vencida se duplica 

constantemente hasta l994. (cuadro No. 11) 

CUADRO No. l.J. 
CARTERA VENCIDA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(Miles de Pesos) 

Ai\10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CARTERA 898,312 1 739,922 3 809.859 7.608.347 14.700,939 21.199,727 40 885.597 

S. PRIMAR 89.854 22.507 330.499 1 112.879 2.063.102 3 101,096 4.563.899 

S.AGROP 84.974 202.254 481.554 1 012.651 1. 771,458 2.701,936 4.094,464 

En J.994 se observa un repunte en el índice de cartera 

vencida de 1a Banca Comercial al sector agropecuario, al 

pasar de 7.0J.% en J.992 a J.J..05% en 1994. 

Así, en 1992 la reforma financiera empezó a manifestar serias 

dificultades, las cuales se ref1ejaron en 1a evolución de la 

cartera vencida de la banca casi universalizada y en la 

crisis financiera que estalla en 1994, 1a más grande del. 

sistema bancario en los últimos años. 

El crecimiento explosivo obl.igó a l.as autoridades financieras 

a intervenir con el programa cupón cero y otros, pero no se 

lograba resolver la problemática de 1os acreditados morosos, 
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en la medida que no se recuperaba la economía ni las tasas 

de interés bajaban. 

Cuadro No.12 
CARTERA VENCIDA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(Precios Estimados Base 1990=100) 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 

CARTERA 16.673.402 22 070.748 39 768.113 7 105.294 10.731,095 

S. PRIMAR. 4.439, 158 989.367 1 .569.645 2.339,913 3.604,304 

S.AGROP. 3.982.554 898.086 1 .428.280 2.009.139 2.749.643 
Fuente. Elaooración ptopia en ba~e al cuadro anterior. 

E1 esfuerzo para sanear 1a cartera vencida de la Banca de 

desarrollo fue importante durante 1991, la proporción de la 

cartera vencida a cartera total pasó de 5.2% en Diciembre de 

1990 a 2.1% en 1991, amortizando casi la totalidad, como 

resultado de la transferencia de $1.3 Billones de adeudos del 

sector agrícola, que hizo Banrural al Programa Nacional de 

Solidaridad. 
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Cu.adro No.13 
CARTERA VENCIDA DE LA BANCA DE DESARROLLO AL SECTOR 

AGROPECUARIO 
(Saldos constantes 1990=100) 

SECTOR ENER-1994 DIC.-94 ENER-1995 

TOTAL 4,676.666 5,855,527 6.022.828 

S.PRIMAR 2,397.097 2.153.599 2.152.999 

AGROPEC 4.041.388 2.096.535 2, 118.023 

Fu~n~~- I~dl.Cddor~s del Banco de M~x~co, Mayo,199S. 
Nvta: ~lo l.ncl.uy~ l.nteré3es venci.dos. 

MARZ-95 

7.436.105 

-2157981 

2.096,373 

El índice de cartera vencida del sector agropecuario con la 

Banca comercial de i9B8 a 1994 se incremento en 9%, el mayor 

movimiento en este tipo de cartera con el sector primario, 

seguido del sector comercio. (Cuadro No. 14) 

CUADRO No. 14 
INDICE DE CARTERA VENCIDA DE LA BANCA 

COMERCIAL. CARTERA VENCIDA ENTRE CARTERA TOTAL 
AÑO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 1.72 1.85 2.51 3.24 4.29 5.49 

S. PRIMAR. 1.67 2.33 3.47 4 85 6.97 10.05 

AGROPEC. 2.1 2.57 3.63 5.2 7 01 10.11 

IND. TRANS 1 99 1.75 2.02 2.63 4.24 4.98 

MANUFAC. 1.97 1.97 2.24 3.06 4 43 5.32 

COMERCIO 2.09 2.49 3.99 5.74 6.02 7.92 
ruente .• ndicador~o Economl.cos. 
Nota: Ei total no col.nc~de porque solo se toman 1as act~vidades mas importantes 

1994 

6.24 

12.05 

11.05 

6.02 

5.22 

7.24 

En 1995, la cartera vencida en el sector agropecuario con la 

Banca Comercial vuelve a repuntar en términos reales de $3.5 
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Billones de pe~~s en 1994 ·a $4.8 Billones en Enero de 

1995. (Cuadro No. 15) 

Cuadro No. 15 
CARTERA VENC::CDA DE LA BANCA COMERCJ:AL AL SECTOR AGROPECUAR::CO) 

(Saldos Constantes 1990=100) 

SECTOR ENER0-1994 O JC .·94 ENER0-1995 MARZ0·95 

TOTAL 26.668,370 39,641,067 46,02,967 57,159.521 

S.PRIMAR. 3,926,051 4,424,955 ·5.283,055 4,703,062 

AGROP. 3.513.667 3,969,811.9 4,798.112 4.060,896 

Fuen~e: Indicadores del Banco de M6xieo. Marzo 1995 

En agosto de 1995, la Secretar~a de Hacienda y Crédito 

Público (SHCPl y la Comisión Nacional Bancaria y de valores 

(CNBV), instrumentaron un programa de rescate a deudores 

morosos: "el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la 

Banca (ADE) aunque en realidad se buscaba reducir el riesgo 

de quiebra bancaria para las instituciones financieras cuya 

proporción de cartera vencida 
,, 

era bastante alta"· A pesar de 

la fuerte participación del gobierno en el rescate bancario 

por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA), cuyo "monto alcanzó los 34,760 milJ.ones de pesos, 

es decir 2.1% del PIB. Se ha avanzado en la reestructuración 

de las carteras se han aumentado los niveles 

21
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Boletín Estadistico de la Banca Multiple 

1996. 
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capitalización. No obstante, la rentabilidad del sistema 

bancario c3yo 22.7% durante los primeros meses d~ -· 1996 

"La iestructur~ci6n del ADE fue selectiva, al representar 

so1ament:e el 30% de las 8ntidades productivas, la dureza de 

los requlsitos dejo fuera a una gran proporción de deudores, 

especialmente a los del sector agrícola. Así se estima que en 

esa primera ronda quedaron descalificados cerca de 64, 000 

productores del campo • 

El cambio en el circuito financiero agrícola el mas 

importante es la restricción al crédito de Banrural, y l.a 

elevación de la rentabilidad de l.as operaciones Bancarias ha 

provocado reducción de créditos a productores de zonas de 

temporal y mayor crédito a l.os productores medianos y grandes 

de zonas de riego. Eliminado de su clientela, a l.os 

productores que no pueden servir las deudas contraídas. 

Cediendo a la Banca Comercial la atención de los productores 

agrícolas modernos con producción de exportación. "El menor 

financiamiento conferido por dicha institución (-9% anual en 

términos reales) no pudo compensarse por el aumento de l.os 

préstamos de la Banca Comercial (2.2% anual) ni por los 

22
Datos de la CNV: para el ter. semestre de 1994. la cartera vencida de los bancos llego a 

100% del capital contable y alrededor del lOo/o de la cartera total. 
"Lourdes Rudiño. "El Financiero", 5 de Enero de 1996. Méx. 
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mayores redescuentes de los FIRA (4.3~ de expansión real por 
., 

año)·". 

La morosidad o incumplimiento al pago de préstamos 

agropecuarios, se puede explicar por los efectos de cambio 

estructural tales como: 

1) . La apertura comercial indiscriminada ante un régimen de 

competenci.a externa adversa. 

2) . El incremento de las tasas de interés por la 

liberalización bancaria y financiera. 

3). La dificultad de pagar tasas elevadas en condiciones de 

baja 

rentabilidad dada la relación de intercambio desfavorable 

entre la agricultura y el resto de la economía. 

Según varias investigaciones, la mora en el reembolso de los 

préstamos puede corresponder, desde la no utilización de 

recursos para fines productivos, hasta la incapacidad de 

la Banca para la evaluación mas cabal de proyectos 

productivos rentables. 

María Eugenia Correa en su investigación sobre: "Reforma 

Financiera y Cartera Vencida", propone que el rápido 

crecimiento de la cartera vencida, podría ser controlado por 

la bursatilización de la misma, por la intervención de la 

Banca de Desarrollo, garantizando o refinanciándola, de la 

"o. Espinoza. "Programa Especial de impulso Financiero a la Micro, pequeña y 
mediana empresa". Rev. El J\Iercado de V u/ores. año 53, julio de 1993. Méx. 
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disminución de las tasas pasivas de interés a través de 

la demanda y con ello el flujo de recuperar el 

efectivo de 

crecimiento de 

los prestatarios insolventes. 

Las Propuesta de Programas de Cartera.a Vencidas: como el 

Financiamiento a Cartera Vencidas (FIRCAVEN) y el Sistema de 

Reestructuración a Carteras Vencidas) (SIRECAS) proponen: 

Los productores agrícolas susceptibles de recibir apoyo, 

fueron los que con cartera vencida al 28 de Febrero de 1992 

consoliden sus adeudos de $200, ooo en un solo banco, los 

intereses generados por la sobretasa deberán ser condonados 

por la Banca bajo el programa de saneamiento financiero de 

FIRA: 

a) Los créditos reestructurados, causaron interés de 

la tasa real que resulta de la inflación del último año mas 4 

puntos porcentuales para productores de bajos ingresos. 

bl .- El plazo del crédito fueron de 15 años, durante los 

primeros cinco años, no realizaron pagos de capital y además 

se capitalizó el componente 

c) FIRA redescontará 

inflacionario de los intereses. 

estos créditos fondeando para tal 

efecto el 100% del saldo de los créditos. 

El programa de reestructuración de cartera vencida 

Banrural, que comprende adeudos de los ciclos Otoño-Invierno, 

1990-1991. 
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"En 1992 de un total. de 2 bilJ.ones 497 mil. pesos de 

cartera vencida de la Banca Comercial y Banrural un billón 

161 mil. pesos fue tratada, es decir de 49,408 productores 

identificados, se atendieron a 12,648, lo que representa solo 

un 20% del total. de productores con cartera vencida tratada. 

La cartera vencida menos atendida fue la de Banrural que de 

653, 996 mil1ones de pesos identificada (77%). fue tratada 

sol.o 197,545 mil.lenes, es decir sol.o el. 23% correspondiente a 

22,803 de productores identificados, sol.o se atendieron 

2,821, es decir un 11% de 

Posteriormente, en 

recepción de cartera de 

,, 
los deudores morosos " 

Enero de 1993 se reporta 

4.0 Bi11ones de pesos para 

una 

su 

reestructuración de la cual se dio tratamiento a un monto de 

3.3 biJ.lones de pesos J.o que significaba un 82.5% del total., 

beneficiando a 368,000 productores, J.o que permitió que tal.es 

productores pagaran el. 27% de J.a deuda original.. 

Los programas de rehabiJ.itaci6n de carteras vencidas en 

J.os que el. Gobierno ha invertido $12, 650 miJ.J.ones de nuevos 

pesos, incJ.uidos los $6,000 miJ.J.ones destinados para 1994, no 

han permitido respuesta favorabJ.e al. total. de deudores en 

cartera. Lo cual. ha conducido a J.a conformación de 

organizaciones de productores agrícoJ.as a nivel. nacional., que 

demandan a la banca respuesta favorabJ.e a sus carteras 

vencidas. Cada vez J.os grupos de productores en forma 

"'subsecretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos: "Prograrna de Sancarniento 
Financiero". México, 1994 
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deliberada utilizan su poder político para protegerse de las 

sanciones que les impone la Banca. 

Los recursos de Pronasol o PROCAMPO se han concentrado 

en los agricultores que operan a mediana y gran escala~ dado 

el. mecanismo de asignación de crédito después de la cosecha 

con la comprobaci.ón de facturas de siembra en ASERCA. Lo cual 

requiere de un fin~nciamiento ex-ante a la producción de los 

granos. al cual solo pueden acceder productores sin cartera 

vencida lo que genera una canalización indirecta de recursos 

crediticios de PRONASOL a la Banca Comercial y la permanencia 

de los productores en cartera vencida en Banrural.. 

Concl.usionea: 

Las transformaciones al sistema financiero nacional. 1 forman 

parte del paquete de cambios estructurales para lograr l.a 

modernización de los sectores financieros y productivos en 

general y del sector agrícola en particular. 

Los procesos de cambio estructural. hacia el. campo, se pueden 

resumir en tres períodos: 

l.). Proceso de desregulación productiva y liberalización 

comercial, período que abarca de l.982-l.988 con.reformas 

iniciales limitadas. 

2). Proceso de desregulación financier<;'- ~y r,edi·lTl.ensionamiento 

del crédito. Segundo período que aba:l:°ca '·d;;, i'95a..:1990' con 
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fuertes reformas neoliberales de desmantelamiento de 

intervención estatal en la producción y distribución de 

los productos agrícolas. 

3). Proceso de modernización de1 financiamiento agrícola. 

Tercer período de 1990-1994. La estrategia central de 

cambio parte de las reformas a 1. Artículo 27 

Constitucional, para fermentar el financiamiento de la banca 

comercial, modernización de la banca de desarrollo para 

la selectividad en el crédito y orientación hacia los 

cultivos de exportación. Implementación de un nuevo 

esquema de crédito a la palabra, PROCAMPO para canal.izar 

recursos para combatir la pobreza extrema. 

El cambio estructural en el financiamiento agrícola, se 

inicia pract:icamente en el segundo proceso de desregul.ación 

financiera, al modificar los circuitos de financiamiento al 

campo, con la privatización de la Banca y la modernización de 

la Banca de desarrollo, para apoyar proyectos productivos 

basados en la eliminación de subsidios injustificados vía 

tasas de interés negativas. 

Los programas de rehabilitación de cartera vencida en 1.os que 

el. gobierno ha invertido J.2, 650 millones de nuevos pesos, 

incluidos los 6,000 millones destinados en J.994. no han 

permitido una respuesta favorab:t.e.a· sus.'carteras vencidas. 

Restablecer 1.as condiciones "para fiñanciamiento de la 

planta productiva agrícola y 1.a · rec.;peración. de 1.a solvencia 
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de los productores del campo constituye el centro de ia 

problemática económica del sector. 

La iriconveni~ncia de las restructuraciones inc1uyendo e1 ADE 

es el alto costo de intereses, por su indización con l.a 

inflación y la falta de incentivos para seguir operando en 

1as condiciones económicas actuales en México. 
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CAPITULO III. LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE SONORA 
(l.982-l.994) 

Introducción: 

En J.a primera parte del. presente capítulo, se anal.iza l.a 

pol.ítica agrícol.a y financiera apl.icada al. campo desde 1940 

hasta 1994, con una periodización de l.os programas 

impl.ementados por J.os model.os de desarrol.J.o nacional. y estatal.. 

En J.a segunda parte, se anal.iza J.a estructura de propiedad 

agrícol.a en el. Estado de Sonora, su est.ructura regional. 

productiva destacando el. proceso de reconversión productiva en 

rel.aci6n a l.a superficie sembrada. 

En J.a tercera parte, se anal.iza J.a evol.ución de J.a producción 

agrícol.a, sus tasas de crecimiento por periodo y por úl.timo, el. 

comportamiento de l.as exportaciones agrícolas en Sonora. 

3.1. An.tecedentes históricos, económico-socia1es 

3.l..1. Pol.ítica Agraria, Agrícol.a y de 

Financia=iento l.935 - 1994 

Considerando l.a presencia de dos presidentes: Al.varo 

Obregón y Pl.utarco El.ias Cal.J.es, ambos sonorenses en el. poder 

pol.ítico posrevol.ucionario sus pol.íticas a nivel. nacional. 

estaban J.igadas con J.os intereses en el. estado de Sonora. 
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Con l.a l.l.egada del. grupo Sonora al. poder se inicia l.a 

reconstrucci6n nacional. A nive1 econ6mico se sientan las bases 

de l.a modernización de l.os cuarenta con l.a creación de l.a 

Comisión Nacional. de irrigación, el. Banco de México como 

institución central., el. Banco Nacional. de Crédito Ej ida l., el. 

Banco Nacional. de Crédito Agrícol.a y Nacional. Financiera. 

Lo importan ce a destacar en estos dos periodos 

presidenciales, es el. acuerdo entre el. gobierno y l.os 

terratenientes para encarar l.a demanda, de tierras sin afectar 

el. perfil. de l.a propiedad de l.a tierra irrigada y para mantener 

fuera el. ejido. 

El. vasto territorio l.a · ampl.iaé:ión l.a 
':- ·~:<~ -::.':>' -_, 

frontera agrícola parecia como ,l.a sol.ución· ál.."probl.ema agrario 

y de paso servia para impul.sar:,; l.á .~s~~at.~J{a ; de .desarrol.l.o 
' 

económico del. país, cuyo eje debia·,:seor.'l.a ··agrj_cul.tllra privada, 
_- .. ~ ·,:,;:.- .·.-:: . - '" ..-";. "·- ~ - . - . -

exportadora, dinámica, moderna'.,~ ~:i.~Ii:f,;¿;;?j'd.¿;• "''ji.d.~EI; 
.. , ~:.~·,/., :'/ ;.· - '; .· ',:~ 

':tr:r:ig~c:f~~ .:xca.nes · "La política de no pretendia 

fortal.ecer 
··::c;:~~h~¡~/-. .o-:c~;. •;;,.¡,,,~~(:._ ···:·:.·;'='. · 

1~~t.:1~~~::t)~;=~~;~~~~·fü·i~.~~·~:t·'.6·:"~ a~t:icuÍaba con el. 
fraccionamiento. y, ·i.';i\ :co.l.onizaéiem ;.:;privada . de· l.as superficies 

. ; ·:::· ,._. - . <; --, - :·.~('.:.::: __ ""~~- •" ,· .. -..,~ .. f" . - . ~/':/;·-!. . -

a l.os 

se 

por ,iª~·fºJ;>.ra,~; ~~ ;~:i_~g-;,,.·-_ En .l.934 en l.os 10 

hábi.iri ' c'oi;~i;i;.,d·;;, i:i:3 mil. 

sistemas beneficiadas 

de riego hectáreas con l.1,200 

colonos. En mayo d.ei mismo - _año;· los sindicatos de jornal.eros 
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resolvieron formar la Federación de Obreros y Campesinos del. 

Sur de Sonora (FOCSS) Con su l.ider Jacinto López•-2 5
• 

En 1937 lideres yaquis se ent:.revistan con Cardenas para 

reiterar sus demandas .. El período cardenist:.a en Sonora, se 

considera como la et:.apa de consolidación de la reforma agraria 

planteada por la revolución mexicana. 

"En octubre cardenas inicia l.a reforma agraria en el. 

yaqui. El reparto se dividió en dos. La margen derecha, l.a 

nort:.eñ.a correspondia a la t:.r:lbu, con una dotación de 500 mil. 

hect:.áreas, (solo l.O mil. eran de riego) 'La margen izquierda, l.a 

' margen empresarial. por excel.enc{a l.a afectación incl.uy6 17 mil. 

hectáreas de riego junto ·con 34 .mil. de otras el.ases, 
. . . 

beneficiando a 3, 500 ejidatariÓ;,;.· 

En el. mayo el. reparto agrario tuvo l.ugar a mediados de 

1938 y consistió en l.a dotación de 12,676 hectáreas de riego, 

más 60 mil. de otras clases que beneficiaron a 4,489 

ej idatarios26
• 

Con el. objeto de diferenciar las pol.ítica agraria y de 

financiamiento agrícola apl.icadas expondremos una breve 

::~. Aboites. Aguilar Luis. "La política en el proceso agrario norteño (1920-1940) ··. Estudios Sociales Núm. 2 
Vol. l. Sonora, Méx. 1991. 

::& ·•Estudios Socialesº. Rev. de Investigación del Noroeste, Vol. 1 No. 7 Edti. CIAD. A.C ... COLSON 'Y 
UNISON. Sonora. Méx. 1991. 
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periodización para el periodo analizado: 

' 
Etapa Temprana del. MSI l.940 1959 

Los cambios en la economía a partir de la década de los 

cuarenta, cuando se inicia la industrial.izaci6n nacional por 

sustitución de importaciones, dentro de la división nacional 

del trabajo, Sonora juega el doble papel de conectarse hacia el 

exterior para obtener divisas, y aportar materias primas y 

bienes salario. Con éste propósito, la inversión pública del 

centro fluyó hacia los valles costeros estimandose que, de los 

recursos a obras de irrigación entre ·1947 y 1960 

aproximadamente el 25% fue invertido en Sonora. El.. apoyo del 

gobierno federal. se materializó en caminos, .. ·',p:re_sas_,· ·canales 

distritos de riego e investigación agrícola··-con·· -·:indicies de 
,'" ··.,.:.·:,"·•7,,.' e, 

mecanización, fertilización y producción por hectárea·· de los 

más altos de la República. 

El crédito iba dirigido mayormente a apoyar la producción, 

al modificar el sistema de crédito para separar con claridad, a 

los ejidatarios y pequeños propietarios, prohibiéndose la 

parcel.ización de los ejidos y fomentando el cultivo de los 

mismos. 

La política agrícola cardenista, determinó al ejido como 
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una r:olucj_ón econ61r1·lca y social a l.a prob1emática que había P.T"l 

el campo de demanda por la tierra. 

La transformación de la propiedad agraria reflejaba el 

impulso a las inversiones para la formación del mercado interno 

y sentará las bases para un fuerte desarrolló capitalista. 

Asi. el crédito del Gobierno Federal al estado de Sonora, 

sirvió para dotar de infraestructura y riego a las grandes 

empresas capital~stas vinculadas al mercado externo. 

- Cambios en la Política Agraria y Financiera en Sonora: 

A partir de 1942, se modifica la Ley de Crédito Agrícola; 

esta Ley obliga a las sociedades de ej idatarios a crear un 

fondo de garantía, que era una especie de seguro agrícola 

ejidal. Para 1955 dicha Ley establecía el traslado del seguro 

a un flujo de fondos. 

De 1940 a 1950 se observa un retroceso en la política 

agraria, convertirse el ejido en un obstáculo para el 

desarrollo capitalista en el campo impulsado por Miguel Alemán, 

se realizan los siguientes cambios: 

Agrarios: 

se elimina la protección y preferencia a la propiedad 
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ejidal. 

Se extienden gran cantidad de títulos de propiedad 

individuales. 

Se modifica el artículo 27 constitucional, 

estableciendo el derecho de amparo para los 

propietarios que tienen títulos de inafectabilidad. 

Infraestructura: 

Se impulsa la producción para la exportación, 

principalmente mediante obras de riego. 

En 1946 se crea la Secretaría de Recursos Hidraúlicos 

con el objeto de controlar el aprovechamiento de aguas 

nacionales. 

Financiamiento: 

* Se otorgan fuertes estímulos a la inversión privada en 

el campo. 

Se proporcionan grandes subsidios y facilidades de 

crédito del Gobierno Federal al Estado de Sonora. 

A finales de 1954, se crea el Fondo con Relación a la 

Agricultura, con el objetivo de incrementar la participación de 

la Banca Privada en el financiamiento agropecuario, mejorar los 

ingresos y las condiciones de vida de los productores 
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agropecuarios, aumentar la producción de alimentos y de 

productos agrícolas de exportación, estimulando la 

capit"alización de los predios. Estableciendo como función la 

operación con Banca Privada, para garantizar la recuperación de 

los prestamos que se otorguen a los agricultores, descontando 

títulos de crédito provenientes de prestamos a la Agricultura. 

Abrir créditos y otorgar prestamos a las instituciones de 

crédito privadas, con el objeto que éstas a su vez proporcionen 

créditos a los agricultores. 

En el periodo de Miguel Alemán, la política del Banco 

Nacional de Crédito se reorientó al financiamiento de las 

mejoras de capital en las explotaciones privadas, el crédito se 

canalizó hacia las Uniones de Crédito Privadas. que fluyeron 

más hacia la agricultura otorgando el Estado garantías para la 

recuperación de los mismos. 

El reparto cardenista es importante en Sonora por la 
' .,,. ·,.· 

distribución realizada \'en'/ .,;1:· ;Y,a.iJ..e .' del Yaqui. donde fueron 

creados cator~e .ejidos.· .é:olecti.vos en 1937. con más de 2, 000 

ejidatarios, del ·total.•\:te'c'ia·t{erra distribuida 17,ooo Ha. eran 

de riego y 36,0ÓO .. de .. temporal. 

Los cambios a nivel de organizaciones agrícolas se inicia 
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en l.942 con la fundaci6n de la Uni6n de Crédito Agrícola del 

Valle del Yaqui y en 1944 la Unión de Crédito Agrícola de 

Cajeme. Para l.948 las organizaciones de Hermosillo habían 

aumentado su capital aproximadamente siete veces. 

Así, para los bancos estatales en el. Estado de Sonora,, 

resultaron muy útiles para la obtención directa e indirecta, de 

una parte no desdeñable del crédiio nacional a corto plazo y 

casi todos los préstamos de largo y mediano plazo. Esto 

permitió a los grandes terratenientes aprovechar el aumento del 

crédito a corto plazo para la cosecha con las tasas especiales 

de bajos intereses reservadas a los pequeños propietarios27
• 

Periodo del. Desarrol.l.o Esta.l:>il.izador 1959 - 1969 

A partir de los años sesenta, los bancos oficiaJ.es 

distribuían semilJ.as de alto rendimiento y poco después 

fertilizantes e insecticidas químicos, como una medida para que 

la agricultura comercial desempeñara la función abastecedora. de 

alimentos básicos y materias primas a los centros · urbanos. 

Este cambio ocasionó mayores gastos por hectárea y el volumen 

de los créditos agrícolas a corto plazo aumentó en 

.:? C.f. Hewin de Alcántara Cynthia .... La moderni7.adón de la Agrkullura Mé~icana 1940-1970'". Edit. Siglo 
XXI editores. México. 1980.4a. Edición. 
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ESTA 
l\ALJR 

TESIS 
DE LA 

NI IEIE 
lllUOTECA 

consecuencia. Para 1960 el presupuesto d-=l BNCE era casi el. 

triple que el de 1952 y l.a cantidad asignada a créditos a corto 

plazo· por el. BNCA también había aumentado a expensas de l.as 

inversiones a l3rgo plazo. 

En Agosto de 1965 se constituyó el. Fideicomiso "Fondo 

Especial para Financiamientos Agropecuarios" (FEFA) sus 

operaciones de crédito son exclusivamente de tipo 

re faccionario, cuyo importe deberá destinarse al mejoramiento 

incremento de los activos fijos, canalizando sus recursos a 

través de la Banca Privada, Mixta y Oficial.. 

- Modal.o de Desarrol.l.o compartido y al.ianza para l.a 

producción 1970- 1982 

En el. periodo de Echevería i970-1976, el. sist.ema 

experimenta la necesidad de el.evar la productividad agrícola y 

util.izar eficazmente todos l.os recursos disponibl.es para 

impul.sar l.a producción. 

Durante este periodo de reformas institucional.es al. campo, 

se inician a final.es de 1972, cuando se crea el. Fideicomiso 

"Fondo Especial. de Asistencia Técnica y._Garantía para Créditos 

Agropecuarios" (FEGA). Con el. objetivo de .. garantizar a l.a Banca 

Privada l.a recuperación de l.os créditos agropecuarios que 
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otorguen a Productores de Bajos Ingresos (P.B.I.). 

A finales de 1974 el Departamento de Asuntos Agrarios, se 

convierte en la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). En 

enero de 1975 desaparecen los Bancos de Crédito Agrícola, 

Agropecuario y Ej idal y se fusionan en un solo organismo: El. 

Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), que se constituye 

en un Banco básico con doce oficinas regionales de crédito 

rural de segundo piso. 

La nueva banca se planteaba nuevas formas organizativas 

para los sujetos de crédito y un sistema·. de preferencias 

crediticas para los productores organizados>C::61ectivamente. 

Así, l.a banca oficial agropecuariii'.··otorga créditos a la 

organización colectiva siempre y c,;,:~ndo se produzca un 
.. 

se util.icen. :;~.;terminadas técnicas y determinado. . producto, 

métodos.de' producción, siembre •. y'\;é;';;,i.,;crie ·en determinadas fechas 
~.-.· . 

y ·comercial ice con la intermedi~~i'ó;:,. del Banco o CON AS UPO 

(Compañía Nacional de subsiste'n;;i.~~ ~o~t:i1ares > • además· que la 

Banca oficial. asegure su i~v~r:~¡óri . por medio de ANAGSA 

(Aseguradora Nacional Agrícola ;:·y.·;oanadera) , . 
'. ··,. i<~·>: .-,,,~"->~~-:· "'?:~; 

Sin embargo, el: incrementó:·: e·~<'ic>.i\ recursos financieros del. 
··'·' 

,··::,;:' 

Gobierno Federal. hacia estas . i.ns.tit.~c:l'ones no se tradujo en un 

aumento de la producción agropecuaria de l.970-1.974, la 

80 



producción agropecuaria creció a una tasa media de 1.8% anua11 

menor a la tasa media de crecimiento de la población. 

En el periodo de 1976-1982, se plantea como objetivo l.a 

recuperación de l.a perdida de autosuficiencia a1imentaria1 

resul.tado de una política crediticia ininterumpida desde 1940, 

a favor de los intereses en menor medida de l.as organizaciones 

colectivas ejidales y en mayor medida de l.as grandes 

expl.otaciones capitalistas. 

El. Modelo de Desarrol.l.o Compa;i:-tido, signif:Lc6 l.a 

descapitalización de l.os pro.ductor<;>s · ej idaies ;· por: un. iado, el. 

ej idatario aporta el. recurso ·prciduct:L'vo. principal.: tierra y 
·r-' '.• •> .·::~:·~; ~.: 

trabajo, por el. otro Banrurai <.ei:[capi.tai;'. y decide qué sembrar 
-~·~ ·, '", .,,. ': ':'-.. ~ 

al. productor, al. recibir. i(:;'s~ad~iiíi:iie';!',;s;para real.izar l.as tareas 
:_;~-~~;-\:;:',:O-,,/· ::,._et>· ~J-, 

inicial.es - cy ,;_adé;rU:i.'r,{~~i;~',>por 
- <'':,r-:·.--· . .r._,,:.-· • -

fertil.izantes e in.,;ect.i.aa-1:'}~,J~hd;:; ·-;e¿ibe l.os ad~l.antos, 
::;·::<-:·-- l:/:'.~::~·P~kr :' 

el. al.quil.er de maquinar~aL;ag:i:-'j:éól.a' o cómprar otros insumos 

recursos son ins~ifciÚri~e~fs~'i..'&~.;·~~ciha, ·- gélFªn~j:a prendaria 

ia ·-·v~·-~~-~ ·_: --·_.~ ~{·:.:{ :·¡;·~~~~g' ,:, < o ,. este . i.rit·ervi-ene en 

Lós/;1~·~}¿~·¿¡.;;~·-· ~i~~~J.e:f3. ~:;'-i'r{fb'~,ri~'s ifi.riancieros 

agrícol.as medio del. Banco: 

para 

l.os 

del. 

crédito, su 

comercial.izac :Í.cSri:' · "·,:_- . ' t~~< :·~:/,-:. ~ , ,,, ::·.,~,~0:,.t' ';'.·,: .:..:~,)··; <(~ ·.> ¿ :~;:)' : -:.;;/::-;:~~_:,:·'.r\?i'~j:~::·:':·~, ,· .. ~ :-.- . 
el.aborados por i el. 'obcinco;· :en ';l.a mayoría·zhe.f;,i:;;';,;,.·;:;i,;.:aós> 

' .· ' ._': ,: . ' ' '·/;!,''., ,. j,c-

COmprendidOS por l.os •·· ej .i~~t'c.rios', 

no son 

como .confusos o 

al.terados. Al. final. del. cicl.o productivo, l.os riesgos l.os 

81 



absorbe o comparte el. productor, que ve aument3r sus perdidas 

que engruesan J.as carteras vencidas y comienzan de nuevo el. 

cicJ.o productivo sin ningún fondo de acumuJ.ación. ModeJ.o que 

condujo al. abandono de J.a producción de granos básicos, 

disminución de J.a rentabiJ.idad agrícoJ.a en el. campo con fuerte 

reducción de J.a oferta de aJ.imentos en el. mercado interno, 

provocando una fuerte dependencia aJ.imentaria y J.a crisis 

agrícoJ.a de 1982. 

- Mode1o de Modernización Agríco1a :1982-1988 
. . ' -

La poJ.ítica agrícoJ.a en J.a déc.ada.·: de J.os 80 • s, se expresa 

en el. PJ.an Nacional. de DesarroJ.J.o: (PND) ·1983-1988, mediante J.as 

poJ.íticas sectorial.es de De.,..arroJ.:lC>::iuraJ. 
- . ~ . . ' 

Integral.. 

La poJ.ítica de crédit~ éli: -~~~J..iar el. comportamiento de J.os 

recursos financieros.<. ci'a.n:.;.1-izados al. sector agropecuario, 

respecto otorgado.s por 
:«' ,· __ .- :·:~-·. 

del. total. :-,d~ ·Íos·· créditos e.1 sistema 
· .. ~,. 

f inancier6 · y d.éi:. F6;,,e~t;;, · se observa una.:. ten'deri~i.a '.'a.. ia . baja, ya 

que de un t~h~i.~á~:'ii .niiJ. mil.iones de'· p~so~- c11(0%) en 1979. su 

proporci~;. ,.,~i.~:~~Ztc5 a 93 miJ.J.ones :_: de i' pesos a precios 

constarite~;,;§~~~:~'.~~~~',;;c=J;~6;i .• d~.J. t.;tái) .' 
;~'.;;-.f; -)-~.,- ' ."·., ·.,; 

Esta , teindei:icia;· -: se··· debe·· J.·a crisis de J.a deuda y al. 
.·.: .. ' '.· . 

proyecto mÓder~i.zador del. que se expresa en J.a 
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reestruct.t1ración d'2l. sistema financiero con pol.ítica de 

financiamiento preferencial., dada l.a reestructuración de las 

públ.icas, que modifica la pol.ítica de gasto e finanzas 

inversión a l.os requerimientos reales y diferenciados 

sectorialmente de los productores rurales: productores de zonas 

marginadas, productores con potencial productivo y productores 

de agricultura comercial. 

En particul.ar, de l.a pol.ítica agrícola de 1982-1988 que se 

caracterizó por el. control. de los precios de los productos del 

campo, el descontrol. de la tasas de interés y los precios de 

los insumos y bienes de capital. De 1985 a 1988 los precios de 

garantía sufrieron una pronunciada caída debido a la creciente 

inflación que se refl.ejó, en la perdida de competitividad de 

los productos agrícol.as nacionales, que acentúa más 

dependencia agrícol.a externa en básicos y ol.eaginosas. 

Programa de Modernización Agrícola de Liberalización 

Comercial (1988-1994) 

A partir de 1990 a nivel nacional se instrumenta: 

la 

El 

Programa de Modernización al Campo 1990-1994 con liberal.ización 

de precios agrícolas y el.iminación de una 

estrategia de modernización con el objetivo central···de aumentar 
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la produccién, l.a productividad y competitividad de los 

productos agrícolas mexicanos en el. mercado internacional.,, 

basada en una creciente capitalización-privatizaci6n. Programa 

que intentaba al.canzar un "cambio estructural." en el sector con 

el. fin de reorganizar las bases de la acumulación en l.a 

agricultura. 

En el. programa, se plantea un esquema transexenal. de 

reconversión productiva, en el. cual. los cul.tivos regional.es se 

adecuen a las condiciones del. mercado las potencialidades 

real.es, los costos de producción y l.as posibil.idades de 

comercial.ización, con el. objetivo de definir el. grado de 

eficiencia de los sistemas de producción de cada región. 

-· Programa. de Modernización agríco1a en Sonora 

Dentro de las prioridades de reconversión productiva a 

nivel nacional., estaba Sonora por considerarse el. granero 

nacional. y vinculo con el. mercado norteamericano. E1 Gobierno 

del. Estado, retomó l.os l.ineamientos de l.a política agríco1a 

nacional. y l.a incl.uyó· como ·una d.e central.es 
. ' 

para l.a reactivación y, mod.,.rriizac{ón de l.a< agricul.tura estatal.. 

Así se diseño el. Pl.an· E:~i~t,~l. de• Desarrol.,l.~ ~992.:..1997 (PED) y 

el. Programa Estata~, de Mo~er~ización Agrí~·o,l.a ,y Forestal. 1992-
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1997 (PEMAF). Ambos con el propósito de lograr mayor 

competitividad internaciona1, en un marco de creciente apertura 

comercial~ 

A partir de 1992 la reconversión productiva de cultivos se 

integra como uno de los ejes centrales de la estratégia de 

reactivación y modernización del agro sonorense. 

El PEMAF establece como objetivo la modificación del 

patrón de cultivos, sustituyendo los tradicionales por los de 

valor agregado y rentabilidad, con una meta preliminar para el. 

cambio en dicho patrón de SS, ooo ,he:ctár:ea;;; con ,una inversión de 

N$ 772.2 millones. "Propuesta 

de apoyo al campo Sonorense",~ ':c;,.1·>,g~b,ie:r'n;:; modifica 1.a propuesta 
' .. ··,,,·,, ;} .. :·, 

al convertir 44, 900 hectareas ,,;:, e;t;;·i'i::i:,/os,' hortofrutícolas28 en el 

periodo 1993-1996, con una fove;Eiióii c:ie •. NS 674.8 mil.lenes. Del 

total de hectáreas, 19, ooo se tenían·· pr.evistas para zonas con 

riego de gravedad y 2S,900 para zonas de bombeo. (Gob. del. 

Estado-MAS, 1993) 

Sin embargo, 1.a inversión pública en el. sector agrícola 

estatal de 1990-1994, ha tenido una reducción en la tasa real 

28 Sustitución de 2ranos o cultivos cerealéros por cultivos de hortalizas: brocoU, e5parragos , calabacitas., 
papa y chite; por frutales o perenes: citricos,. uva de mesa e indusrrial, nogal y durazno. 
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de -0.6%; con el retiro de la inversión de organismos 

institucionales: Fert.imex, Pronase, Ciano, aumentando su 

inversion el Gobierno Federal. (Cuadro No.16). 

La inversión de la Comisión Nacional del Agua, clave para 

lograr las me t. as del Programa" de~ Modernización en la 

reconversión agrícola del Estado muestra una fuerte reducción 

de 1991 a 1993. (Cuadro No. 16). 
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CUADRO No. 16 

INVERSION 
(1r.iíiT. tasas 
(M 11/ones do 

PUBLICA "E1'ir A 1'CTTVTCAO AQRT<!"óLA 
iTe Crecur11ent o) (1990-1494) 

417.163 
% de Crec1m1ent 

posos. porcentajes) 

155,191 
-O 62 °/o 

Fuente: Elaborado en base a Cuadro anterior. 
Nota: SFA - Secretaria de Fomento Agricola. Incluye inversión Federal y Estatal 
CIANO - Centro de ln\/estigaciones Agrícolas del Noroeste. 
PRONASE - Productora Nacional de Semillas. 
FIRCO - Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
FERTIMEX - Fertilizantes Mexicanos 

3.2. Estructura Productiva de1 Sector Agríco1a en Sonora. 

:Introducción: 

Sonora es un estado importante por su participación 
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agrícola en el país, con una superficie sembrada cerca a 700, 

mil hectáreas, que contribuye al abastecimiento nacional de 

o1ea9inosas y cereales. Es productor de cultivos que se 

utilizan en la agroindust:ria como: trigo, vid, cártamo, soya, 

algodón y ajonjolí, al mismo tiempo son los más importantes en 

la entidad. Sonora ocupa uno de los primeros lugares en la 

exportación de los productos agrícolas como el algodón, 

hortalizas y frutales. 

3.2.1. Estructura de l.a propiedad agrícol.a en el. Estado de 

Sonora. 

Los recursos físicos con que cuenta eJ.. estado de Sonora, 

en términos de superficie total son de l.8-493,400 hectáreas, 

con una superficie de labor de i-308,931.8 Has., que representa 

7.07% de la superficie total. 

De la superficie total de l.abor, el. 55. 26% corresponde a 

tierras de riego con 723,375.7 hectáreas, el. 25.64% a 

superficie sól.o de temporal con 335, 755. 3 Has. y el. 19. l.% a 

superficie de riego/temporal. con 249,800.8 Has. 

respectivamente. 

Actualmente, en el. Estado de Sonora l.as unidades de 
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producción rural, ·=n cuanto a t:.enencia de la tierra se 

distribuye de la siguiente manera: el 61. 5% de 1a superficie 

total laborable es ej idal, el 35% corresponde a propiedad 

privada y el 2% a propiedad mixta. De éste total de 

propiedad ejidal el 56.5% corresponde a superficie de riego, 

el 23% son tierras de temporal y el 20% son de temporal y 

riego. (Gráfica No. 8) . 

De las unidades de producción privada el 54.7.% es superficie 

de riego, el 27% corresponde a tierras de temporal 

es de temporal y riego. (Gráfica No. 8) 

Gráfica B 

TENENCIA DE LAS UPR 
(Por tipo de Propiedad en Sonora) 

MlxrA (4,0%) 

y el 18.3% 

Fuenee: Eiaborado base ai Anuario Entad~stico dei Estado de Sonora. XNEGI y 

Gob. del Estado. Edición 1995. 

Nota: UPR: Unidades de Producción Rural. 
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Ei mayor contras ce en cuanto a tenencia. de la tierra, la 

observamos en el tipo de propiedad: las unidades de producción 

ejidal poseen el 61% de la propiedad, pero sólo detentan el 28% 

de la superficie laborable. Mientras las unidades de 

propiedad privada poseen el 35% de la propiedad pero concentran 

el 70% de la superficie laborable. (Gráfica No. 9). 

Tal distribución de superficie laborable por tipo de propiedad 

en el Estado de Sonora, expresa: por un lado, una fuerte 

concentración de las mejores tierras en manos de propietarios 

privados de tipo empresarial con agricultura comercial. Por el. 

otro mayor número de ejidatarios con menor tierra cu1tivab1e. 

Gráfica No. 9 

SUP. DE LABOR UPR 

MIXTA (2,0%) 

EJIOAL (28,0%) 

/ 
/,/ PRIVADA (70,0%) 

·- ----- ----
-------·--------------------

Fuenee: E1aborado en base a datos del INEGX y Gobierno del Estado de Sonora: 

Anuario Esead~stico. Edición i99S. UPR: Unidades de ProducciOn Rural. 
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La importancia agrícola del. estado de Sonora, radica en 

1a gran extensión de tierras de riego y 1.a existencia de 

mayor 

labor 

propiedad privada, que posee el. 70% de 1.a 

y el 68.4% de riego, de la cual. el. 98.7% 

superficie de 

son predios 

mayores de 5 ha. predominando 1.a tenencia de los predios 

mayores de 5 Ha. en las unidades de producción privada, ejidal 

y mixta. (Gráfica No.10). 

Contraste que se elimina al. anal.izar 1.as propiedades medias de 

tierra de 1.os agricul.tores usuarios en Sonora con 1.a siguiente 

distribución: 

Pequeña propiedad 

Col.enes 

Ejidatarios 
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25.6 Hectáreas 

l.8.4 Has. 

6.9 Has. 
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Gráfica 10 

SUP. DE RIEGO UPR 
(% por tipo de propiedad) 

MIXTA (3,0%) 

EJIDAL (29,0%) 

PRJVADA (68,0%) 

Fuente, Ib1d. 

Gráfica 11 

TENENCIA DE LA TIERRA 
EN SONORA POR TIPO DE PROPIEDAD 

HASTA 5 HA. MAS-c5E5 HA 

SUPERFICIE DE TENENCIA 

- PRIVADA EJIDAL MIXTA 

Fuente: Elaborado en b••• a la inrorm.aeión d•1 Anuario EatadL•tico d•1 E•tado 
de sonoraz XNEGX y Gob. del E•tado. Edición 1995. 
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Tal estructura de propiedad, muestra una concentración de las 

mejores tierras en propietarios privados de tipo empresarial, 

con agricultura comercial, que logra altos beneficios por los 

elevados rendimientos en las cosechas, gran capacidad de 

trabajo empleado, técnicas de mecanización utilizada y acceso 

al crédito. 

3.2.2. Estructura regional productiva del Sector Agrícola 

En términos de distribución geográfica, la producción 

agrícola de la entidad se realiza en tres regiones productivas: 

Norte, Sur y Sierra, que comprenden 11 Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR) <.Mapa No . 1) 

1. Zo.aa. Nort:e·. Conformado por los Distritos de Desarrollo 

Rural en zonas de ·la costa (Guaymas, Hermosillo) y Norte de 

Caborca, con riego.• por bombeo/: .;;~.Pe.,;:l~lizados en productos 

hortofrutícolas, \ele exp.;rtación . tradiciona'l.es. y forrajes. 

2. Zona· sur. ·const.ituída'. por los mÜni<=ipios de C Caj eme, 

Ya qui y Navojoa), con distritos de riego ·:,.por gravedad y 

especializados en granos básicos 

e industrial como oleaginosas. 

3. Zo.aa Sierra. Conformado por pequeñas unidades de 

irrigación y especializados en cultivos forrajeros, localizados 
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ZONA NORTE 
1 CABORCA O D R 139 
6 HER..llo!OSILLO DDR 144 
9 GUA""MAS DDRU7 

ZONA SUR 

10 CA.JEME ODR 1'1 
11 NAVOJOA DDR U9 

ZONA SIERRA 

l MAGOALE!'IA DDR l-40 
J AGUA PRIETA OOR l• 1 
-4 URESOOR U2 
S MOCTEZUl\.'IA DDR 10 
7 MAZA TAN DOR US 
1 SAHUARlf'A ODRU6 

MAPA No.1 

IDENTIFICACION DE LA t:STRUC1 LIRA 
REGIONAL PRODUCTIVA EN SONORA 

Fuente: Secretarla de Agricultura,. Ganadcria y Desarrollo Rural. 
DclC.gación Estatal en Sonora. 
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en el Centro y Norte del Estado por Magdalena, Ures, Moctezuma, 

Mazatan y Sahuaripa. 

Elaboramos la siguiente regionalización productiva en base 

a la clasificación entre zonas de riego por bombeo y gravedad 

por la import'1ncia en la especialización de cul.tivos. Wong, 

Sandoval y León, realizan una clasificación en base a las 

características de los Distritos de riego, la presente se hizo 

por regiones y municipios. (Mapa No. 1). 

3.2.3. Superficie agrícoia sembrada en el. Estado de 

Sonora 

En estas tres regiones la superficie sembrada en el año de 

1980, fue de 637,818 hectáreas, de las cual.es el. 49. 7% 

correspondió a granos básicos (trigo, maíz y frijol.) el 24% a 

oleaginosas (cártamo ajonjolí y soya), el 24% a cultivos 

industrial.es o no alimentarios . <.sor~o,'_,'aigcidón y alfalfa) y el 

6.3% a hortofrutícol.as. (Cuadro,No .. i7> 

Para 

Hectáreas, 

básicos, el 

1994, la superficie se~rada era de 681,760 

de las cual.es. e1,:: SS. 6% correspondía a granos 

20. 4% a ol.eaginosas·~·'E!J.~:I..::~:%.' a·' cultivos industrial.es 

no alimentarios y el 10% a· product".'s hortofrutícol.as. (Cuadro 

No. l. 7) . 
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CUADRO No • 1 7 

SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1980-1994 

1980 1990 1991 1992 1993 

Granos Básico• 317.261 323,604 337.272 344,782 354.242 

1ngo Ltil.o::J..> Ll l,U.>L 
"'"" l '"' 

LJL, J- L-J.0.>I 

IVIBIZ "'-·ºº .. 3ti.J23 tiL,4"11 tltl,b41 lUt,.c.oo 
.. ,_ •u, -- -. -·- -· -· -

Oleaginosas 152.804 71.069 126.007 129.265 124.625 
\...anamo OU,O.>O .> ·""º .<.>,.>O "·"""' 7,""'"' 
AjOOJOll '" "'"l .j"·"ºº lL,Ju• 0,ULU 4,401 

.;:,oya ....... u ::> .>.113 ;;u,1.>" 11;;,Lol l lL.-uo 

No Alimentar. 127. 529 66,066 74,652 46,99 32.407 
:::>ergo 14.0'+0 11, O.:> O, lU>J 

1, """' J.= 
""''9ºªº" ""'·~- .>">,uJ- .. ·' 'º IU,.>U l 0,ULJ 
~UdUd 10.441 "'"""I LV, U~ LU,0'11 L.l .. ,J 

Hortalizas 7,653 29,616 16.895 31,668 23.966 

Frutales 32.572 36.739 38,432 38.265 41,234 
VIO 2!>.oo.> Lb,141 "'º·'*"'- 27.ov 26,00>0 

NOQBI .>, 11 "'· 10 ->.-~ .<:.uu .> • .:..>¿ 

L.itncos .>. o /,OLl I ,::> l,, ""U.> o.o~ 

TOTAL 637.618 527.314 662.471 647.638 741,321 

Fuente tnforrres de de Gobierno del Es lado de Sonora onora 1 991 . 1994 

Nota El total no comcide con la suma por que se seleccK>naron los rres 1rT1>onantes lf'T"POrtantes 
Algodón Fira y los perlOdcos estataes. reportan una superficie serrt:>rada de 67.000 Hectareas 

Fuente Secretaria de Forrento Agncola y Delegación Estatal de la SARH 

De 1980 a l.994, se distingue un marcado aumento 

1994 

379,218 
,_o, OO.> 
1L3,,,!jJ 

'.J,-'..J&.. 

139.633 
, .. ,.<UO 
::>.u~ 

l LU,.>41 

95.665 
!>,.>U.> 

u uuu 
.<:.>,.>OL 

25.317 

41.907 
.C.0,'+::1"+ 

.j,LU• 
lU,LLO 

681.760 

en la 

superficie cultivable de productos básicos y hortofrutícolas, 

mientras hay una reducción en la producción de oleaginosas 

(cultivos industriales) y produc_tos no alimentarios o 

tradicionales de exportación como sorgo y alfalfa. 
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La producción agrícola de Sonora, se caracteriza por una 

acentuada concentración en las regiones sur y norte de la 

actividad agrícol3, ya que en ambas se concentra el 94% de la 

superficie sembrada del estado, mientras que el 6% restante se 

distribuye en la zona serrana, región productora de forrajes 

principalmente. 

La evolución del patrón de cultivos aparece en los setentas con 

la busqueda de cultivos que absorvieran un elevado número de 

jornales por hectárea, que incrementara el valor de la 

producción, condujo a que en el estado se introdujeran nuevas 

variedades de uva, se introdujera el cultivo de nogal y otros 

frutales, se impulso la producción hortícola destinada al 

mercado nacional como a la exportación. Para J.980 los productos 

hortofrutícolas cubrian el 6. 7% de la superficie de riego y 

produjeron 

estatal. 

el l4.J.9% del valor de la producción agrícola 

En Sonora la estrategia de reconversión productiva se 

desarrolla de J.986 a J.990, los cutivos de hortalizas presentan 

un dinamismo sin precedentes, la superficie sembrada creció a 

un ritmo promedio del 25%. (Cuadro 17) 

A pesar que la superficie estatal sembrada de J.990 a J.993 

audmenta 214,077 hectáreas, la superficie de hortalizas 
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disminuye 5, 54 8 Has. , mientras los :frutales solo tuvieron un 

crecimiento moderado de 2,717 hectáreas de acuerdo con lo 

programado. 

El signo negativo de la desactivación horto:frutícol.a se observa 

claramente de 1992 a 1993 con una reducción de l.a .superficie 

cultivada de 5, 648 hectáreas de hortalizas y un estancamiento 

de la superficie sembrada de frutales.(Cuadro No. 17) 

3.2.4. Caracterización de 1os productos agríco1aa 

3.2.4.1. Caracterización de l.os cultivos básicos 

a) • El. trigo, es el cultivo de mayor importancia en el estado, 

tanto por la superficie cosechada como por su val.or y volumen 

de producción. Sonora participa con cerca del. 40% en promedio 

de la producción triguera nacional y con más del·. 30% en 

promedio de la superficie cosechada del. estatal 

concentra el 45% de la superficie sembrada' ·'".Y ... genera el 33% 
.- • • ·o" ' - ··~! ;--··_. 

del. val.or total. de la producción nacional.-. ... :· 

Del. trigo que se produce en Son~ra :i4%c va hacia la 

industria harinera, para tortil.l.a el. l.l.%, para 

gal.l.etas y pastas 

1%. El resto no se proi::esa ·localmente, se desti.na al. mercado 

nacional, principal. mente al o:F., ·Jalisco ·y Nuevo León. 

97 



Las zonas productoras de trigo en el estado se localizan en los 

distritos de riego: Va11e de1 Yaqui, Costa de Hermosi11o, Va11e 

de1 Mayo, Caborca y San Luis Río Co1orado. 

E1 financiamiento ai trigo a fina1es de 1os ochenta dismi 

nuyó dos veces, por ei proceso de concracci6n de los precios 

de garantía observados en e1 estado para proteger a 1os 

productores harineros. 

b). El maíz, es un cu1tivo que ha crecido por ios estímulos de 

la política agrícola a partir de 1988. Las regiones agríco1as 

de Sonora que presentan mayor producción de maíz son: Guaymas, 

Cajeme y Navojoa (Valle del Yaqui y Mayo). Que conjuntamente 

representan ei 83% de ia superficie sembrada y el 86% del 

vo1umen de producción. 

Recientemente se incorporaron regiones tradicionalmente 

productoras de cu1tivos de exportación (oleaginosas y 

hortofrutíco1as) como 1.a Costa de Hermosi11o y Caborca: 

En generai, 1a producción de maíz en e1 muy 

importante antes de los, .oc.henta, por sus relativos· bajos rendí 

mientas, por inadecua~as prácticas agronómicas, po.r 1a inciden 

cia de p1agas y 1a fertilización deficiente. 

e) • El frijol, es' un cultivo de poca importancia en ia agricui 
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tura de So~ora, según datos de ia SARE, ei 60% dei frijoi que 

se demanda en ~l Estado se compra de otros estados de 

República, las zonas productoras de frijol en el estado son: 

Cajeme y Navojoa(Vaiies Mayo y Yaqui), Costa de Hermosiiio y 

Caborca. 

3.2.4.2. Caracterización de ios cu1tivos tradiciona1es o 

no A1imentarios 

ia 

a). E1 a1godón es ei segundo cuitivo de importancia en ei 

estado, después dei trigo. Es un producto que se comerciaiiza 

principaimente a E. 

países de Europa. 

u .• Japon, China, Sudamerica y aigunos 

Ei aigodón ""xpresa ia infiuencia de1 mercado internacionai 

sobre ia agricuicura sonorense, ya que su producción depende de 

1as oscilaciones de los precios mundia1es, así como de1 proceso 

de comercialización, ya que 1os cent.ratos de compra venta al. 

exterior, se hacen tradicionalmente a través de 1as mismas p1an 

tas despepi tadoras, ias cuaies en su mayoría son empresas 

transnacionales o contratadas por compañías extranjeras 

representadas en México, existen en Sonora 47 despepitadoras. 

Aunque ia mayor de ia producción de a1godón se exporta, también 

se comercializa al interior de1 país principaimente ai D.F., 

99 



Puebl.a y Nuevo León. 

Historicament-= -=l al.gc-dón ha tenido gran importancia en el. 

de sarro l. lo socioeconómico de Sonora, debido a las extensas 

áreas dedicadas al cultivo, vol.umen de producción, divisas 

generadas y la gran cantidad de mano de obra util.izada de 

manera directa e indirecta en l.a producción. Las décadas de 

los cincuenta y sesenta denominadas: "épocas de producción de1 

oro bl.anco 11 en el noroeste~ A final.es de l.os sesentas con el. 

despl.ome de l.os precios internacional.es del. al.godón, por el. 

desfase entre producción y consumo; dada l.a saturación del. 

mercado y l.a sustitución de l.a fibra natural. por l.a sintética, 

entra en crisis la producción del. "oro bl.anco" y l.a propia 

agricul.tura sonorense. Pues l.a gran. canti.dad de jornal.eros al.ge 

doneros se convierten en 

que hasta hoy, aún con 

-~ '. >~·::: ; ·, ·\\,:,~ .. , .·: .\t" 
l.a _nueva >'tpoi'it:Lc·a: agraria, 

: .~· • >J -;.: r.;-~.: ,-,~ ~'.;_: -

ej idatarios miembros de l.as orgaxú:';;;~.;-;;óhE;;9.:del. sur de 

no han obtenido al.gunas resol.ucion2Zr;::Ji'{~encial.es; l.a 

de l.os ejidos dotados en l.976 

caria a l.O Hectáreas por ejidatario ya que sol.amente 

entregadas 5 Has. 
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3.2.4.3. Caracterización de 1od cu1tivoa de o1eaginosas 

Los cul.civos de o1eaginoaas como ajonjolí, cartamo, y sorgo, 

han resuJ.cado más afeccados por J.a liberalización comercial, 

la reducción significativa de J.os subsidios a parcir de J.988, 

por la nivelación en precios de electricidad, fertilizantes y 

por J.a eliminación de casas negacivas de crédico y de J.as 

bases especial.es de cribucación. 

La puesca en marcha del. nuevo esquema de comercial.ización por 

eJ. organismo ASERCA, e]. cual. permice que J.as condiciones de 

oferca y demanda decerminen J.os precios de J.as oleaginosas, 

que paga canco el. comprador, como J.os que recibe el produccor 

son bajos, J.a compensación de deficiencias en J.os ingresos 

agrícoJ.as se hace en pagos direccos al produccor, pero esce 

sistema no ha sido favorable para J.os agricultores de oleagi 

nasas. A pesar de J.os cambios. mencionados se ha producido una 

reducción en J.os precios reltivos, desestimulando su producción 

y provoncado las i.mpor.c·aciones crecientes de dichos produccos y 

favoreciendo a J.os productores norceamericanos de Texas y de1 

medio oeste' 

El. Papel. fundamental en la reducción de la producción .. de ol.egi 
: ·, -, 

nosas J.o juega J.a fuerte contracción de su 

que en el periodo de 1986. a 1990 presenta tasas negativas de 
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crecimiento en e1 crédito ~~ av~o destinado a 1os cu1tivos 

de sorgo, ajonjo1í y cártamo. 

La reducció en 1a superficie sembrada y cosechada de 

o1eaginosas en e1 estado, es uno de 1os factores de cambio 

estructura1 o reconversión productiva más significativo que 

ha experimentado 1a agricu1tura sonorense en 1a ú1tima 

década. (Cuadro No. 17). 

3.2.4.4. Caracterización de 1oe cu1tivoe hortofrutíco1ae 

La producción de uva de mesa en Sonora se orienta en 

aproximadamente 60% a 1a exportación y e1 40% a1 mercado 

interno .. 

La mayor superficie de 40,000 hectáreas en e1 estado producen 

uva industria1 y de mesa, 2,300 hectáreas producen nuez, más 

de 8,747 cítricos, y 2,866 o1ivo. En Caborca hay 3,500 

hectáreas de espárrago y en 1a Costa de Hermosi11o 6,000 

hectáreas de horta1izas26
• Los frutícu1tores sonorenses 

enfrentaron varias 

dificu1tades ante 1a reconversión productiva: 

caro aprendizaje para encontrar 1os cu1tivos apropiados, 

26 ••E/ /n1purciar" 15 de Abril de 1995. Sección "Dinero". Presidente de la Asoc. de Organismos Agricolas del 
Nonc de Sonora: lng. Gilberto Sala.zar S. 
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- desconocimiento de mercados y comercialización deficiente, 

aumento de las tasas de interés en más del 100 por ciento 

cuando los productores habían realizado sus inversiones e 

incapacidad para mejoramiento de suelos por escasez de agua. 

3.3. Evol.ución de l.a Producción Agrícol.a en el. Estado de 

Sonora. 

3.3.l.. Tasas de crecimiento de1 Producto Agrícol.a 

Se muestra. para todos los períodos que la agricultura 

tiene un desarrol.l.o in:ferior respecto al. PIB Estatal y a1 

Sector Agropecuario en conjunto. (Cuadro No. l.7). 

En 1a década de l.os setenta l.a agricultura decrece en l.a 

misma proporción que crece el. Producto Estatal.. Esto es 

resul.tado principal.mente de la caída de los precios 

internacional.es de l.os productos comercial.es de exportación 

como el. al.godón y las oleaginosas. 

En los años 
,.~.,:, >·. ; " 

ochénta:': agricultura reduce su 

participación en Estatal., con tasas . anual.es de 

crecimiento 
···. ~>?~' )tf.:/:' :

in:fer:i.Ores{al. .· ag~6pecuario. Tal 'de.,;.,;_cel.eración 
·~ ;~.';·_,', :v, Y· ·,:~¡~· . ·»·'i: :-

::0::C_:::~ ;il!,~i~t~2~~~f Jle~e~::b:e::~:::e.::O:e::~l~::::tO; de 

al. 

estancamiento de _los precios de garantía, . C..:..~~d..i.;..rn~rÍi..iyeron la 
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importancia dei sector. 

En ei período de 1990 a 1994 ias tasas de 

crecimiento dei producto agrícoia, muestran un franco 

estancamiento con niveles inferiores de crecimiento dei 

producto estatai y agropecuario. Se pueden mencionar l.as 

siguientes causas. En primer 1ugar, la apertura comercia1 en 

combinación con algunas políticas macroecon6micas como ia 

sobrevaluación del. peso, que estimul.aron l.a import·aci6n de 

granos y oieaginosas, ante l.a posibil.idad .· de ad.~:i:rir~os. a 
•, :,:.,:::-:;~:-

precios más bajos que ios qu~.·'.deie;,;;;t;i.~i.íi~' l.a 
_,·;, 

producción en el. Estado de sonora. En segundo l.ugar, ia 

eiiminaci6n de l.os subsidios y l.a baja en l.os precios de 

garantía y de concertación que disminuyeron ia rentabil.idad 

de l.os cul.tivos. 

CUADRO No. 1 e 
SONORA:TASAS REALES DE CRECIMIENTO DEL PIB 
ESTATAL, AGROPECUARIO Y AGRICOLA 
(POR PERIODO) 

Pis AdRlc. (%) 

Fuente: Elaborado en base a datos del Plan de Desarrollo, 1977 y SPP-Gobierno del. 
Estado de Sonora.. VI Informe de Gobierno de Samuel Ocai'\a (Anexo Estadisti.co Histórico} 
1~70-1980 , INEGI-Gob. del Edo. de Sonora 1990-1990. Anuario Estad:ístico del Edo. de 
Sonora l.985,1990. 1995. Secre~aria de Planeación de Oesarrolio-Gob. del Edo. de Sonora. 
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3.3.2. Tasas de crecimiento del. Producto Agrícol.a y por sector 
de actividad económica 

Debido a su posición geográfica y al. cambio estructural. 

del Modelo de Desarrollo de sustitución de importaciones al. 

Modelo Neol.iberal de Apertura Comercial., el. Estado de Sonora 

se vió favorecido como l.ugar de inversiones del. capital. 

extranjero, en busca de reducción de costos y aumento de 

competitividad. 

A principios de los ochenta se manifiesta un dinamismo 

del. sector maquil.ador y la localización de sectores 

industrial.es intensivos en capital. con incorporación de al.ta 

tecnol.ogía por ejemplo l.a inversi6n de Ford en el ramo 

automotríz y la nueva ol.a de inversiones y ampliaciones en la 

industria del cemento princ:Lpal.mente de Cementos,. Mexicanos. La 

tasa de crecimiento del sector secundario demuestra lo 

anterior. (Cuadro No. l.9). 

Otro ejempl.o es el. crecimiento de un nuevos tipos de 

agroindustría l.igada a l.os mercados de exportación, tal. es el. 

caso de Pepsi Co. -Gamesa y de otras empresas conocidas como 

"agromaquil.as". 
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La "agromaqui1a", se puede definir como una operación en 

ia cual ei capitalista renta ia tierra, usuaimente a través de 

un contrato, adquiriendo con eiio, el controi directo dei 

proceso productivo y fases subsecuentes de transformación y 

comerciaiizaciónn. 

La forma "tipica" de agromaquila presenta la modalidad de 

ce-inversión, en la cual la dirección del. proceso la contrata 

la empresa extranjera a través ... de ·.l.a ·cómercial.izaciCSn, el 

financiamiento y la tecnología;_ E:r soc:Lo mexicano p_ar~icipa en 

el proceso proporcionando tierra~ .agua e infraestructu'ra2~. 

En Sonora los capitales involucrados en tal .. activ{dad, han 

adoptado sofisticados sistemas de producción y aplicando· nuevas 

tecnologías con sistemas de riego por aspersión y goteo. Además 

poseen canaie.s de comercialización internacionales y fuentes de 

financiamierito.-

La diferericia\.entre l.as:.agromaquil.as y 

explicarem~~)·IT\á~ ·;:'.a_d;;.lante. es que estos 

1os "brokers", que 

úl.timos invierten, 
;~~:.:.;:;: .':_ :·}_'~>·, 

principal.m~n.,;.~·.- · · en · ios procesos de empaque, acopio y 

comercialización al. exterior y no en el proceso productivo, que 

"Pablo Wong G. y Patricia L. Salido. "La reconversión del sector agropecuario y la 
agromaquila de alimentos en Sonora". pág. 61. "La industria alimentaria en Sonora". Sergio 
Sandoval. Compilador. Edit. CIAD, A.C. Sonora, Méx. 1992. 
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implica más riesgos. 

A pesar de la participación de estos agentes, en el periodo de 

1982 a 1990 el sector agrícoia, observa un estancamiento en 1.a 

actividad productiva con tasas de crecimiento de 1. 6% anual_. 

principalmente por la fuerte reducción de la inversión pública 

y el crédito de la banca comercia:t y de desarrollo para 

mantener la infraestructura hidráulica y el abandono a 

ampliación de las obras de riego. (Cuadro No. 19). 

CUADRO No.19 

SONORA: TASAS REALES DE CRECIMIENTO DEL PIB 
ESTATAL POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(PORCENTAJES) 

SECTOR/AÑO 1982-1990 1991 1992 1993 1994 

Primario 1.7 1.9 -2.0 0.9 

Agricola 1.6 3.6 -2.4 .05 

Secundano 2.7 3.5 1 8 22 

Terciario 6.5 3.3 3.4 1. 1 

Fuente: Elaborado en base a Agenda Estadística de Sonora 1982-1985; Gobierno del 
Estado. SPD Y G.P. Ane>e0s Estadlstscos del Gob. del Estado i 991-1995 

3.2 

3.3 

3.4 

32 

Nota: Sector Primario incluye: ganaderia, mineria, silvicultura y pesca. Secundario: 
industria manufacturera, construcción y electricidad. Terciana: comercio, comunicación 
transporte yturismo. 

la 

La brusca desaceleración en las tasas de crecimiento del. 

sector agrícola y la disminución de su participación en la 
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actividad económica estatal., contrasta con el. dinamismo en los 

sectores secundario y de servicios que mues_tran la 

"secundarizaci6n" y "terciarizaci6n" de l.a economía regiona1 

(Cuadro No. l.9). AJ. combinarse el. agotamiento de los efectos 

positivos de J.os apoyos financieros gubernamental.es con los 

problemas internos antes mencionados de· costos, caí:da de 

precios y el. desgaste de J.a infraestructura agrícola en el. 

Estado, provocan J.a perdida de importancia relativa de 

agricultura en J.a actividad económica estatal.. 

CUADRO No.20 

SONORA: PARTICIPACrON DE LOS SECTORES DE LA 
ACTrvrDAD ECONOMrCA EN EL PrB ESTATAL 

(PORCENTAJES) 

""~~'~ ·~ .. ~ l~OL '"'"'u 
Pnmano 14.20 13.61 

Agricola 8.15 7.40 

Secundano 27.35 22.50 

Terciario 51.60 54.26 

Elaborado en base al Cuadro Anexo. con fuentes 
mencionadas en el cuadro anterior. 
Nota: participación porcentual real a precios de 1980. 
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12.49 

7. 11 

23.70 

56.70 
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3.3.3. Comportamiento de1 Sector Agrícoia en ias exportaciones 

Sonora, tiene una participación en l.as exportaciones a 

nivel. nacional de 5%, con un total. 

dólares, ocupando el quinto l.ugar en 

exportaciones del estado tienen como 

de l.' l.00 

l. 991.. El. 

destino 

millones 

de 

de 

l.as 70% 

el. mercado 

estadounidense, el l.4% l.a comunidad Económico Europea y el. 

resto Japón, Canadá y otros países. 

A principios de los ochenta, l.os principal.es productos 

proveedores de divisas a1 estado eran algodón, trigo, garbanzo 

y camarón. En la década de l.os noventa, inicia1mente se ha 

registrado un cambio en ].a composición de l.as exportaciones: 

han caído l.as de algodón y garbanzo pero han repuntado l.as de 

hortal.izas y frutas. En ].os últimos dos años se han estancado 

l.as exportaciones de hortalizas y han aumentado l.as 

exportaciones de algodón, trigo y maíz. E1 primero a1 aumentar 

su demanda en el. mercado externo y el. ma.:tz incorporado 

recientemente en este ú1timo cic1o agríco1a al. mercado de 

exportación. Lo anterior muestra que 1a reconversión productiva 

no ha sido funcional en el terreno de las eportaciones 

En l.994 el importe de divisas captadas por exportaciones en el 

sector agrícola, ascendió a 268 millones de dólares. El valor 

de las exportaciones representó este año el 60% del valor de la 
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producción agríco1a estatai, de~~acando en este rubro 1a misma 

participaci6n hortofrutícola con el 60%, 

loconforman el trigo, algodón y maíz~. 

~ .. - llVl 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

CUADRO NO. 21 

BALANZA COMERCIAL AGRÍCOLA 
DEL ESTADO DE SONORA 
(Millones de dólares) 

::>t=<..;IUH AL;Hlt.;v..._A 

Vt"ló.1-.-•'-"''" """"""" ........... -.-·- ~~~~-

88.5 124.1 35.6 

102.3 171.9 69.6 

125 4 58.1 -07.3 

46 2 107.8 61.6 

76.1 268.1 192.0 
Fuente. Centro Bancorrext. Sucursal Herrnos1llo. Subgerencia de operacion. 

el restante 40% 

- _,...,.._Lo'_ 1u.,,._ 

551.9 

587.9 

258.0 

751.6 

1'266.0 

La Balanza Comercial Agrícola en el estado de Sonora, en el 

periodo de l.990 1994 es superavitaria excepto en 1992 cuando 

registra un déficit de 67. 3 millones de d6l.ares. En l.990 la 

participaci6n porcentual. del. sector agrícola en el. saldo de la 

Balanza Comercial Estatal era de 6. 45%, para 1994 aumenta a 

15.16%, debido a.la disminuci6n relativa de las importaciones y 

""Man!io F. Beltrones. VI Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. Sección 
Actividad Agrícola. Sonora. 1995 
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un aumer.to considerable de ias exportaciones agrícolas, con un 

incremento de J.4 8% respecto a J.993. Dichas export.ac iones se 

estimaron en J.92 millones de dólares en J.994, conformadas por 

hortal.izas, frutas trigo algodón, uva de mesa, melón, 

esparragas y naranja. (Cuadro No.2J.l. 

Conc1usionea: 

La política agrícol.a nacional. de J..940-J.950, destinó., grandes 

subsidios, facil.idades de crédito y fuertes inversiones a1 

estado de Sonora, dotandol.ó de una moderna infraestru.ctura 

hidraúlica. Con el. fin de impul.sar la producción agr~col.a para 

l.a exportación, se ll.evan a cabo obras de riego, favoreciendo 

a los productores de tipo empresarial. y en menor medida a los 

ejidatarios, dada la pol.ítica agraria y financiera de 

inafectabil.idad, estímul.os a l.a inversión privada y 

canal.ización de créditos a uniones de. crédito privadas. De 

J.950-J.970, periodo del Oesarrol.l.o Estabil.izador, l.os recursos 
' ·. ,: . ' 

crediticios cana11zados. ·por los organismos de crédito 

permitieron obtener'• ··resul.tados favorabl.es en la producción .. 
agrícol.a del E~~'aa~: ' Sonora se convierte en el. "granero del. 

país" y un agrotitán de l.a exportación principal.mente de 
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al.godón. 

En el. Model.o de Desarrol.l.o Compartido de 1970-1982, se 

sigue una pol.ítica de transformación de l.os organismos de 

crédito que atienden al. campo y de recuperación de l.a perdida 

de autosuficiencia al.imentaria. A pesar de estas pol.íticas, l.os 

insuficientes mecanismos de financiamiento para otorgar 

créditos al. campo, originaron l.a descapital.izaci6n de l.os 

productores ejidal.es y privados, l.o que condujo al. abandono de 

l.a producción de granos básicos, a l.a disminución de l.a 

rentabil.idad agrícol.a, a l.a reducción en ia oferta de al.imentos 

en el. mercado interno y por ende una fuerte dependencia 

alimentaria. 

En l.os ochenta, se acentúan ... l.os mecanismos viciados de 

financiamiento anteriormente impi·e~entados, que junto con el. 

comportamiento de l.a economía nacio~~i;:.de. descontrol. de precios 

maquinaria agríc.;ia'. Y'. . Ús~s ·de · int.,.ré~, · y una 
- é_t--:'·· :::,:::,·· •.,.(: -·- .¿~~·~_-_'. ,_~,;· '·; .. ~''.;~;/;.'/. 

pronunciada caída de ios' prec~~f 0iJitft~:¿i\~~.&0~:~[s~&~~r . por l.a 

creciente infl.aci6n, provocaron::·iai'.pérdida:,r_<;ié'i{é:o,mpetitividad de 
:·:: :~-)T~_. \;.,~· 

de insumos, 

1os productos agríco1as de l.os 

sonorenses en particul.ar, acentuando más - . l.'a' dependencia 

a1imentaria y presentandose de nuevo l.a crisis agrícol.a. 

La Pol.ítica Agrícol.a Nacional. de Modernización en el. Estado de 
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Sonora, muestra su inconsistencia en l.a reducción de l.as 

inversiones públ.icas en el. sector agrícol.a y en l.as l.imitadas 

metas obtenidas en l.a ampl.iación de 1a superficie sembrada 

para l.a reconversión de cu1tivos. De 1980 a 1994 e1 mayor 

porcentaje es de básicos a1 pasar de 49. 7% de superficie 

sembrada a 55. 6% y menor e1 horto:Erutíco1a de 6. 3% a l.0% 

respectivamente~ 

La característica principa1 de estructura de propiedad 
.. · . ' 

agrícola en Sonora es su e1evada concent~ación. de tierra de 

l.abor y riego en manos de propiedad pr:Í..;.,:ada. E1 · 98% de los 

predios privados son mayores de 5 Hectáreas.:~> De .1.980 a 1.994, la 
···:'· ',--;,_ ..... --

evo1ución de l.a producción agrícol.·a· ·e~ e1 Estado de Sonora, ha 

observado un franco estancamiento con.. ·tasas rea1es de 

crecimiento in:Eeriores a las ·Producto Estatal. y 

Agropecuario, como resu1tado.· de la apertura comercial. 
· ... -' .. : 

indiscriminada que promueve· 1a · ·importac:tón. . d.e . granos y 

oleaginosas, ante la imp.::is~bÚidad: ,de' adquir:Í.r~~s;,.,;:,iy1:'-~rnamente 

a precios bajos, por .. 1a ei:i..,;,iri~c:i.ÓÜ;,de .~,'-íi?elid,i.~~:86?recios de 

garantía y reducción de·:la rent~bilidad·.·.d.~ ·'i~i;; é;;'{,,i'fi.'Jc.~·~ 
.-, -.~-'. _-, :~',:<t-;1;;:( 

En el. período de 1.982 a 1.988, el. sector· ag:i:;íco1a observa un 

estancamiento con tasas de crecimiento de . ;1. 6.% anua1, por la 

reducción de 1a inversión pública, e1 crédito de 1a banca 
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comercial y de desarro1lo1 que no permite mantener l.a 

infraestructura hidraúl.ica y el. abandono en l.a ampl.iación de 

l.as obras de riego en el. campo. Se muestra en el. 

comportamiento de la actividad agrícola en rel.ación con otros 

sectores de la actividad económica estatal.. 

Los efectos de la política de l.iberal.ización económica, puesta 

en marcha en J.990, sol.o muestra su efecto favorabl.e en l.as 

exportaciones hasta J.994. 

Así, tal pol.ítica no ha l.ogrado un incremento en l.a producción, 

ni l.a productividad del. sector agrícol.a en el. Estado de Sonora, 

sol.o una reorientaci6n l.imitada hacia l.as exportaciones en los 

dos úl.timos años. 

Lo que nos indica1 que e1 incremento en 1as exportaciones, es 

resultado de l.a subval.uación de pes.;;·. :qu_e incrementa l.a demanda 

de productos agrícol.as más baratos en•. e,{:.:~.,;z'.c~do internaciona.l.. 
/'~,: ':.·;;:;: ,:. 

La reconversión hacia l.a 

de divisas, empl.eos y de 

1994 practicamente sufre 

sembrada y en el. producto 

producci6rÍ; h:(;~~f'ofrútícol.~; gerJ.eradora 
,_. ,,.,--~'-~.o.-~,~ --.';e,, - . 

valor en i~port:.~zj_~~f:tD~§.~;1~~-~~~'..;.~",;
un · ·e~~:.,¡_fl;g,~~~i~~¿:g ;en :2i~'. 

;_-( ·:{J'. ,-;·/1--'-<~-----~ ·~':.'"'·'·· ;" : ·-··. ,,,. __ _ 
superficie 

estatal. >~g.;r:íC:::oia. reducción de l.os 

recursos financieros públicos .y ·-una creciente ::generación de 

cartera vencida .. 
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CAPITULO IV. POLITICA CREDITICIA y EFECTOS DEL 
FINANCIAMIENTO EN SONORA 

Introducción: 

En el. primer apartado del. presente capítulo, anal.izaremos el. 

crédito canal.izado por FIRA y Banco-mext a la banca comercial y 

a los cultivos de exportación de éste último. 

En el segundo apartado, se desarrolla el. análisis de l.a 

evoJ.ución del crédito de avío y refaccionario asignado por 

FIRA al. sector agrícola en Sonora durante el. período de 1988 

a 1994. 

En el. tercer apartado, se anal.iza el. crédito otorgado por tipo 

de cultivo. su caracterización y el. crédito asignado por tipo 

de productor. así como l.as tasas de crecimiento del. crédito de 

avio para cultivos anual.es. 

Por último, se anal.iza el. efecto del. finaciamiento al. sector 

agrícola en· l.a reconversión productiva y l.a cartera vencida 

del. Estado de Sonora. 

4.1. E1 crédito agrícola en eJ. Estado de Sonora .. ,· 

Se estima• que Banrural. cubre aproximadamente el. 15% del. . . . . 

crédito total'.;.:canaJ.izado en Sonora, porcentaje reducido si se 

compara. con' ·el.·· que · aJ.canza en otros estados de l.a República. 

Fira l.os créditos para cu.l.tivar granos básicos 

y entre el. · 30 y 40% de l.os dedicados a l.a siembra de otros 

cultivos.· ~].···reos to del. crédito rural. en el. estado se canal.iza a 
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través de l.os bancos comercial.es privados y mediante las 

uniones de crédito
31 

4.1..l.. El. crédito agrícola de l.a banca co=ercial. 

Los cuatro bancos comercial.es más importantes en el Estado 

de Sonora: Bancomer, Serfin, Banamex y Atlantico, conjuntamente 

captaron en l.988 el. 82.66% de los recursos asi~nados por 

FIRA para crédito agrícol.a, mientras que en 1994 captaron el 

63.83% de los recursos otorgados al. campo. (Gráfica No. l.l.). 

Cada uno de l.os bancos mencionados en promedio, descuentan 

entre el. 13% y 30% del. total. de financiamiento destinado 

por FIRA a la actividad agrícola. La institución bancaria más 

grande del. país: Bancomer en 1.988 captaba el 29. 20% de los 

apoyos crediticios al campo, para 1.994 sol.o descontaba 1.3.04%. 

Mientras Serfin aumentó su demanda de crédito 20% en 1.988 a 34% 

en 1.993 pero disminuye a la mitad en 1.994. (Gráfica No 1.1..) 

Lo anterior, nos expresa que para 1.994 se observa un 

retroceso en la pol.ítica crediticia de l.iberal.ización 

financiera, para promover la modernización agrícol.a en el. 

Estado de Sonora, dada la resistencia de l.a banca comercial. 

al. apoyo crediticio del. sector agrícol.a. 

31
Fao- Mas. "La agric11/tura en Sonorafrente a los retos de la ~lodernización"'. Gob. del 
Estado. Sonora. Méx. 1992. 
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GRAFICA No.l.l. 

CAPTACION DE CREDITO AGRICOLA EN SONORA 
(PORCENTAJE TOTAL Y B. COMERC) 

1988 1989 

mi Bancomer 
Atlant1co 

1991 1992 

(A,,os) 

f1!11 Serlin - Banamex 
=::J Total Banca Comer. 

Fuente: Elaboración propl.a en base a información del Banco de Méx1co. 

FI:RA-Res.idencl.a E.:Jt:<lt:dl. sonora_· Operac.1.ones de crédito del lo. de Enero a1 31 de 

D.ic.de cada a~o. ~989-199~. 

Cambios promovidos por la reestructuración de 1as instituciones 

financieras rural.es que atienden el financiamiento de las 

actividades agrícolas en el estado de sonora que se pueden 

clasificar en tres grupo: 

a). Banca de Desarrollo entre las que de:Stacari.enel ·estado: 

Banrural, Fira, Nafin y Pronasol, con sus programas de 

Fonaes y Credito a la palabra. 

b) . Bancos privados comerciales, que operan como ventanilla de 

primer piso aprovechando los programas de Fira, Nafinsa 

y Bancomext. 

c). Sistema financiero popular, formado por organizaciones de 
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ahorradores y usuarios de crédito, que funcionan en 

ocasiones como ventani11a de primer piso y ocras como 

insticuciones más formales. Como las uniones de crédito, 

l.as cajas de ahorro popul.ar y otras formas de crédito 

informal.. 

Dados l.os propósitos de l.a tesis y l.a importancia 

financiamiento sol.o anal.. izaremos el. crédito otorgado 

Bancomext y Fira al. sector agricol.a en sonora. 

4.1.2. El crédito agrícola de la Banca de Desarrollo 

(Bancomext). 

del. 

por 

Durante l.991, se presentaron al.gunos acontecimientos que 1e 

imprimieron una caract:erística particu1ar al ejercicio del 

Programa de descuento, tanto de Fira· como de Bancomext: la 

privatización de l.os Bancos Comercial.es, las expectativas que 

creo el. TLC y l.os cambios al. artículo 27 constitucional. 

Como consecuencia, se observan cambios en la evol.ución del 

financiamiento descontado por Bancomext a l.as instituciones 

financieras intermediarias en el Estado de Sonora. De 1990 a 

l.993 el crédito total Ótorgado a dichas instituciones aumenta 

en 44.8%, para disminuir 14% en 1994. Del total de la cartera 

descontada en 1993, el 84%_. s.e .~analiza a la banca co_mercial, 

mientras que l.os créditos e>tórgad.oé a . Eianca de Desarrollo solo 

representan el. 16%. (Cuadro No. 22) ,. 
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Cuadro No. ·22 

AÑO 

CREO. TOTAL 

B. COMERCIAL 

B. DE DESARR 

BANRURAL 

<::RECITO AGRICOLA DE BANCOMEXT. DESCONTADOS 
SEGUN TIPO DE INSTITUCION FINANCIERA INTERMEDIARIA 
(Cifras en US dólares) 

1990 1991 1992 1993 1994 

87.855.841 88.186.928 113.332.086 127. 193.406 109.439.680 

54.238.109 66.127.017 95.402.715 106.931.838 82.232.881 

33 617.732 22.059.911 17.078.199 20.261.568 25.995.173 

o o 851.172 o 1 211.626 

Fuente: Centro Bancorrext Herrn:>s1llO. Subgerencia de operactOn. 

Así, el redimensionamiento y redef inición del sistema 

financiero que atienden al campo sonorense, se manifiesta en 

el saldo del financiamiento a la Banca Comercial a través del 

descuento de la Banca de Desarrollo (BANCOMEXT) , que se 

incrementó de 1990-1993 en 97.1%, mientras el crédito otorgado 

a la Banca de Desarrollo disminuyó 39% y Banrural no recibió 

crédito. 

El subsidio al crédito, tradicionalmente otorgado mediante la 

aplicación de tasas diferenciales, menores a las de mercado 

por la Banca de Desarrollo; disminuyó, por el racionamiento 

del crédito agrícola. de;: ~·~n~om~xt descanta do a Banrural que en 

1992, representó so
0

lo: el O. 77%. 
:.·.'" 

Del total otorgá."do a las instituciones financieras 

intermediarias. Al ·crearse nuevos esquemas preferencia les de 

crédito, se incrementó la especialización de los servicios de 

crédito en función de las necesidades de los productores. 
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Así en l.994, el crédito descontado por Bancomext a la Banca de 

Desarrollo tiBne un campar- tamiento inverso a1 financiamiento 

otorg.ado, pues aumenta 23% respecto al año anterior y la 

correspondiente a la Banca Comercial disminuye l.9% y Banrural 

disminuy~ su participación en l..22% respecto a 1992. 

La composición porcentual de la cartera crediticia de Bancomext 

el 74% se canaliza a la Banca Comercial y 23.7% la Banca de 

Desarrollo y a Banrural el 2. 3%. (Cuadro No 22). 

A principios de los noventa, las modificaciones a1 esquema de 

descuento crediticio de Bancomext a la agricu1tura en Sonora, 

fueron significativas: la Banca de Desarrollo disminuyó su 

función directa de inversión, mientras J.a Banca Comercial 

aumento su intermediación financiera, provocando serios 

problemas de carteras vencidas y endeudamiento excesivo en la 

actividad agrícola. 

En 1990, del crédito total de Bancomext destinado a fomentar 

las exportaciones en el estado, el 43% se destinaba al cultivo 

del algodón, mientras las hortalizas solo representaban el 

11. 04%, en tanto la vid abarcaba el 34 _ oi% de dicho crédito. 

Para 1994, solo se destina a apoyar .evo ,.de algodón el 5.43% de 

la cartera total, los créditos destinados al cultivo de la uva 

se incrementa 66%, corresponde el 7% a esparragos y el 21% del 

total a hortalizas. (Cuadro No. 23) 



ANO 

ALGO DON 

VID 

ESPARRAG 

HORTALIZAS 

TOTALES 

CUADRO No. 23 
FINANCIAMIENTO AGRICOLA 
OTORGADO POR BANCOMEX 
(CIFRAS EN US DOLARES) 

1990 1991 1992 

12.419,451 11 012.524 2.781.276 

9.864.125 20358,212 67.896,901 

2 689.834 3 509.733 566,939 

3.355,846 o 349.218 

28 329.256 34 880.469 71 594.334 

Fuente: Banco Nacional de Corrercio Extenor, S N.C 

1993 

690. 745 

51 797.526 

8 953,691 

10 912.721 

72.354,683 

Centro Bancorn!xt t-errn:>S1lkl Subgerencsa de operaCIOn Enero de 1996 

1994 

4 228.699 

51480.692 

5 485.073 

16.696.473 

77.890,937 

Es inegab1e, el incremento en los recursos crediticios a l..a 

exportación que crecieron a una tasa de 1.7% de 1990 a 1994; 

destinados a1 cambio estructural hacia cu1tivos hortofrutícolas 

más rentab1es.(Cuadro No. 23). 

Sin embargo, 1a vid, cuJ.tivo qué .,•más · ... ·recursos .financieros 

recibi6t producción y 

comercialización. de1: cultivo· de· exportación: "E1 50% de las 

mil· 500 hectá·r:a~:·:¿~. uva de mesa establecidas en el Estado, 

8 

se 

financian·•.en l.995, por empresas estadounidenses, 

crédito. de l..a banca naciona1. continua cerrado
3

" 11 • 

34 
El imparcial. Miercoles 6 de Marzo de 1966 sección C-Dinero, Sonora. 
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4. 2. Créd.i.to agrícol.a de F.i.ra por t.i.po de productor 

en Sonora. 

El. FIRA es la institución financiera rural más representativa 

de J.a modernización bancaria del. país. Por J.a aplicación de 

operaciones acordes con J.a 

gubernamental., aunque Fira 

reestructuraci6n, real.iza una 

sus formas de operación. 

nueva 

no ha 

política 

sufrido 

financiera 

una fuerte 

profundización y afinación de 

Como banca de segundo piso, FIRA canal.iza casi el. 90% de sus 

recursos a través de l.a banca comercial.. 

Tradicional.mente FIRA ha operado con agricul.tores medianos y 

grandes, aunque en l.a década de l.os ochenta venía ampliando su 

programa crediticio orientado a productores de bajos ingresos 

con tasas preferencial.es, J.o cual. se modifica a final.es de J.a 

misma. 

- T.i.po de créd.i.to: avío y refacc.i.onar.i.o: 

Así, de un total. de 267,2l.7 mil.J.ones de pesos descontados con 

Fira por J.a banca comercial.~ el. 76.4% se destina a créditos de 

avío y sol.o el. 23.6% a crédito refaccionario. Para el. primer 

tipo de crédito, el. 44.5% se ,~torgaba a l.os productores de 

bajos ingresos, mientras el. SS. 5% para medianos y grandes 

productores. Para el. segundo tipo de crédito, el. 35% se 
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destina a los pequeños productores y el 65% a los grandes 

productores. (Cuadro No. 24). 

Tal distribución en el. otorgamiento del. crédito de avio y 

refaccionario por tipo de productor nos muestra, que a partir 

de l.a privatización bancaria el FIRA ha preferido trabajar con 

clientes de menor riesgo y ampliar el financiamiento a la 

banca comercial. 

Por tipo de productor: P.B.X. y O.T.P. 

De 1988 a 1994 el crédito descontado a l.a banca comercial se 

incrementó en 308% al pasar de 236, 498 millones de pesos a 

966,728. Así, en 1991 del. crédito total ~e avio, solo el 16.5% 

se destinaba a los productores de bajos ingresos Y el. 83.5% 

a los productores de ingresos elevados . En el caso del. 

crédito refaccionario el. 1.8% se destina a los pequeños 

productores y el 82% a los medianos y grandes productores. 

Reforzando la tendencia .a la modernización el FIRA 

marginaliza el financiamiento al. pequeño productor y agiliza 

la gestión de financiamie~·to;·· y de inversión para los medianos 

y grandes productores. Tal tendencia conduj ó a una· fuerte 

descapitalización de los pequeños productores·.. aumento de l.a 

cartera vencida. 

Por lo consiguiente, FIRA 

articular a los pequeños 

formal. 

implementa varios --~'ecanismo~ para 

productores al sistema financiero 
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Dicha 

pesos 

cendencia, se observa en 1994 de 966,728 

avio del. 

mil.lenes de 

cual. el. 33% el. 56.10% se canal.iza a créditos de 

se otorga a productores de bajos ingresos y el. 67% a l.os de 

al.tos ingresos. El. 

de dicho mont:.o, 

43.9% 

el. 90% 

se canal.iza a crédito refaccionario 

l.o 

ingresos el.evadas y el. 10% l.os 

perciben l.os product:.ores de 

de bajos ingresos. 

Tal Comportamiento comprueba que los mecanismos puestos en 

marcha, han servido para estimular el. descuento de l.a banca 

comercial beneficiando el financiamiento a productores con 

mayor capacidad 

servicios: 

1). Un fondo 

empresarial.. Que se resumen en l.os siguientes 

de garantía que protege hasta el. 80% del. 

prestamo cubierto en partes igual.es por el. banco y FIRA; 

2). Servicios de estímul.o a l.os productores, como reembolsos 

parcial.es o total.es del. costo de l.a asistencia técnica 

dirigida a diseñar y ejecutar proyectos y capacitar a l.os 

prestatarios. 
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TOTAL 

AVIO 

P.B.1. 

O.T.P. 

REFACCION.I 

P.B.1. 

O.T.P. 

CUADRO No.24 
TIPOS DECREDITO AGROPEC. CE IA BANCA COMERCIAL 
DESCONTADOS CON FIRA EN B.. ESTADO DE SONORA 

(Miles de pesos) 

l=o l:>e>"1 ·~ l= •=.c. l=-> 

267.218 280.575 526,453 835,876 1' 050.465 1' 257.804 

180.859 183,893 334.718 479,.561 575.213 524,470 

80,635 71.999 71,342 78,925 106.231 104.129 

100.235 111,893 229,234 400,610 469,088 420,211 

86.359 96.644 191.793 356,315 475,100 733,864 

30.572 20,339 19,165 65.702 26,316 46,937 

55,786 76,305 172.628 258.094 448,763 686.927 
Fuente. Banco de l'l.N!xico FRA.. Restdenesa Estatal, Sor-.ora. 

l"""" 

936,727 

542,352 

180,054 

362.298 

439.174 

46,770 

392,404 

Nota: Segün !a cl~n~f1cac16n de Fira para el otorgamiento del crédito divide 

a los agricultore~ d~l ~ampo en: P.B.X. - Productoren de BdJOB Ingresos. que 

obtienen ingresos de :,ooo salarios minimos. O.T.P. - Otro Tipo de producto 

res. que perciben in~resos mayores de 1.000 a 3,000 y más salarios mínimos. 

4.3. Crédito Agrico1a por Tipo de cu1tivo en e1 Estado 

de Sonora 

En e1 presente apartado, analizaremos la evolución del crédito 

asignado a los cultivos anuales por Fira a la agricultura en el 

estado. 

El crédito otorgado por FIRA, para la producción de granos 

básicos se incremento a una tasa de crecimiento del 1.13%', 

mientras la superficie total financiada para la producción de 

maíz se incremento en tres veces y la de trigo en dos. 
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- El. trigo: 

En l.990 mejora el. precio del. trigo a nivel. naciona1 e 

internacional. para l.os productores trigueros, lo que permitió 

aumentar l.a demanda del. crédito en 100%. El. aumento sostenido 

del crédito en l.os noventa, por efecto de 1as exportaciones 

de trigo de una nueva variedad: crista1ino o duro. que 

obtiene el.evades rendimientos y mayor demanda en el mercado 

su mejor cal.idad para l.a producción de internacional, 

pastas. 

El. maíz: 

por 

La política de Hank Gonzalez 

de garantía favorables a 

en la SARH de mantener los precios 

l.a producción del maíz ha 

incentivado su siembra, incluso en zonas y épocas 

inapropiadas. Así de l.986 a l.994 se observa un incremento 

expl.osivo en l.a producción de maíz, con aumento del 

financiamiento en créditos de avío otorgados por FIRA. del 

204% al. pasar de 33. 251 mill.ones de nuevos pesos a l..ol.. l.89. Se 

observa un aumento gradual. en l.a tasa de f.inanciamiento de 

3.6% otorgado 

Mientras l.a 

a l.os 

tasa de 

Productores de 

'financiamiento 

Bajosi' Ingresos {PBI}. 

a ocre Tipo de 

Productores{OTP} crece un 38B%. al pasar de ·4.673 millones de 

nuevos pesos a l.86. 022 . mil.l.ones en el. mismo periodo. {Cuadro No 

25}. 
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Tal. evolución del. financiamiento a la producción de básicos, 

muestra la incongruencia de la política financiera de 

mode:inizaci6n al. campo sonorense. Así, la agricultura 

comercial, se convierta a una agricu1tura maicera, dada la 

incapacidad de la banca comercial para otorgar créditos 

suficientes a tasas bajas, que permitan aumentar 1.a confianza 

del. agricultor no sol.o del. pequeño, sino del. mediano y gran 

productor para invertir en cultivos más rentables de 

exportación. 

-El. al.godón: 

En los ciclos l.989-l.990, l.a caída de l.os precios interna 

cional.es del. algodón, los rendimientos decrecientes y el. al.za 

de 38% en l.os costos de producción, afectaron l.a rentabil.idad 

del. cultivo e incluso para l.os productores más ·efic.ie~:i'tes al. 

reducirse fuertemente en 96. 3% el. crédito otorgado·. por:\·F.:r:RA · ·al 

cultivo del. algodón. (Cuadro No. 25). 

En l.991., se duplica la demanda del. crédito de avío ,"deb:Í.cio .a' l.a 

favorabl.e evolución de l.os precios. Pero en ios: ¿;icii~s ,l.992""' .. ,,;. 
"~ :f,) 

1993, l.a reducción sostenida de rentabiJ.ida.~ r{é:ausa. un 
,- ·-~ ''',;..---¡,_, ."· 

decreciendo· T~~;~;f~~ .tasa de 

l.a 

despl.ome en l.a superficie sembrada, 

-3.6% anual.. 

Observamos que existe una rel.ación di~ecta entre el. 
~· 

re1aci6n inversa 

l.os crt§di.tos Y, l.a sup~:C:fj:.;:¡_·~ 
entre éste y el. • increme,:.,,~o en 

sembrada y una otorgamiento de 

l.os costos de 

producción. Asi l.a evol.ución de l.os costos de producción por 
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hec~área d~l algodón de i990-1993 crecen 58'1; con respecto a 

1988. En cambio 1991 aumenta la superficie habilitada de 

crédito, y los incrementos en 1os costos no son muy elevados. 

En l.994, el 

para prendas 

i.ncrement:o en la 

de vestir en los 

demanda 

paises 

de la fibra 

desarrollados 

natural 

por los 

movimientos 

los precios 

ecologistas 

del algodón, 

actuales, favoreció el increment:.o 

aumentando su financiamiento. En 

en 

ese 

mismo año, el crédito de avio descontado por FIRA creció más 

del 700% respecto a los dos periodos anteriores, con una tasa 

de crecimiento de la superficie sembrada de 8.8% al pasar de 

6, 823 hectáreas a 67, 000. (Cuadro No. 25) . 

La sujeción de los algodoneros sonorenses a un mercado 

internacional muy inestable, ha conducido a un comportamiento 

erratico de la rentabilidad, a fuertes variaciones en la 

producción y crisis 11 del oro blanco". Pero parece volver de· 

nuevo al auge a partir de 1994. 

o1eaginosaa: 

El Papel fundamental en la reducción de la producción de 

oleginosas como ajonjolí, cartamo, y sorgo lo juega la fuerte 

contracción de su financiamiento en el periodo de 1986 a 1990 

que presenta tasas negativas de crecimiento 

avio destinado a dichos cultivos.(Cuadros No. 

129 

en el crédito 

25 y 26). 

de 



Con excepción de 1.a soya, por que 1.a soya importada tiene un 

arancel. del. 1.5% y es de mal.a calidad con un contenidde 1.. 5% y 

3% menos de aceite y de prot:eína que 1.a nacional. Existen 

en Sonora 6 fábricas que el.abaran básicamente aceite crudo 

y pasta de soya, con una capacidad instalada de 850 mil. 

toneladas de molienda al. año, que se utiliza en un 70%. El. 80% 

del product.ose envía a otros mercados para ser refinado y 

embotellado. 

CUADRO No. 25 
FIRA: CREOITO DE AVIO PARA CULTIVOS AGRICOLAS ANUALES 

(Montos en Miles de Pem>•) 

CULTIVO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

MAIZ 33.251 4,073 12.310 34,725 47,088 51.681 104,428 123.641 101.189 

FRIJOL 5,245 2,327 849 3.605 5.314 10,25S 2.06S 802 825 

TRIGO 153 69 62.280 65,281 73,136 152,904 169. 758 194,534 210,386 308.660 

SORGO 21.548 2.004 3.515 144 1,728 2.934 2.632 1.015 508 

AJONJOLI 11. 143 1, 750 1,006 510 5.432 2.420 901 123 874 

CARTAMO 9.311 1 . 186 3, 129 3.522 3.211 1.657 1.649 6,903 6.621 

SOYA 41,638 17.734 9.311 23,918 6,885 38.921 80,823 79,694 78.084 

ALGO DON 2.002 6. 102 21 ,582 802 7.148 16.095 2.571 1,294 15,312 

Fuente: Banco de ~x1co - FIRA Residencia Estatal Sonora. 

En el. periodo de 1990 a 1994, sol.o 1.a soya presenta un 

crecimiento en el crédito de a vio otorgado. Con una tasa 

del. 1.0.3% es 1.a única ol.eaginosa con evolución favorabl.e 

de precios, despues de eliminar 1.os precios de garantía. De 

1.os productos básicos el. maíz y. el. trigo obtienen tasas de 
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crecimiento en e1 crédito de avío significativas. (Cuadros No. 

25 y 26). 

CUADRO No. 26 
FIRA: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDI 
CREDITO DE AVIO PARA CULTIVOS 
AGRICOLAS ANUALES ( % ) 

CULTIVO 1987-1990 1990-1994 

MAIZ 0.04 1.14 

FRIJOL -0.3 -0.8 

TRIGO -0.5 1.0 

SORGO 0.9 -0.7 

AJONJOLI -0.9 -0.6 

CARTAMO -0.6 1.0 

SOYA -0.4 10.3 

ALGO DON -0.6 1.5 

Fuente Elaborado en base al cuadro: F".ra: Créchto 
de A vio para cuttrvos anuales 

Como se observar por 1os datos, no podemos hab1ar de cambio 

estructura1 en e1 sector agríco1a, sino más bien de 

reconversión productiva 1imitada, pues no hay una sustitución 

marcada de cultivos, que modifique 1a estructura productiva, 

sino más bien una orientación a reconvertir a 1os productores 

hacia cu1tivos más rentab1es, condicionada a 1os programas de 

financiamiento naciona1, estata1 y 1a evo1ución coyuntura1 de 

los precios internacionales. 
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4.4. Cobertura crediticia y efectos del. financiamiento 

en 1a reconversión productiva en Sonora 

4.4.1. Cobertura crediticia de Fira en e1 agrosonorenee 

El origen de los problemas financieros del. campo en el estado 

de Sonora, se puede ubicar por diversos factores como: 

- el incremento en 1as tasas de interés, 

- el. aumento rápido y persistente de los costos de producción, 

no compensado por e1 incremento de precios, 

l.a caída de la rentabilidad agrícola, 

la recurrencia al crédito para cubrir los costos deoperaci6n. 

Todo lo anterior, provocó una excesiva carga financiera, dado 

el el.evado costo del dinero y los pesados servicios de deuda 

que condujo a los productores del sector rural en Sonora a un 

grave problema financiero y de descapitalización. 

Uno de los efectos financieros más relevantes de l.a política 

crediticia agrícol.a en el. estado, es la reducción de ·ia 

cobertura de la banca comercial. ·a los a credit<>;do,s de _bajos 

de ingresos (PBI), un con 23% 

refaccionarios. La a l.os 
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productores de elevados ingresos (OTP) con el 67% de avio y 

el 90% de refaccionario. (Cuadro No. 27). 

El número total de acreditados· tiene una disminución de 

46.3% en el periodo de 1966 a 1994. Similar comportamiento a 

la baja tiene los créditos de avio y refaccionario. Si los 

recursos financieros aumentaron en e1 mismo periodo, refleja 

una concentración de recursos en un número menor de 

beneficiados. (Cuadro No. 27). 

Cuadro No. 27 
COBERTURA CREDITICIA POR TIPO DE CREOITO Y PRODUCTOR 

(MILES DE PESOS) 

AÑO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

No.de Acred 158.254 54,674 86,609 82,403 69.455 52.739 84,933 

A vio 116,335 40.496 62,065 47,045 33.552 31.565 59.155 

P.B 1 84. 898 30.960 51,018 24,674 26,385 22.552 45.212 

O. P. 31.436 9.536 11,047 22.372 17.259 15,083 13,943 

Refaccionar. 41.919 14.178 24,544 35,358 35,903 21,174 27.321 

P.B.I. 22.381 9.912 5,733 9,892 10,801 40,706 16.919 

O. P. 19.542 4,265 18,759 26.240 28.138 12,564 8.859 

Fuente· Banco de Méxco FIRA-Restdencia Estatal Sonora. 

La cober:tura crediticia de la Banca Comercial a los 

productores de granos básicos y oleaginosas a variado 

drásticamente. El financiamiento a los productores de frijol, 
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sorgo y ajonjolí de bajos ingresos se les ha retirado 

prácticamente el crédito. 

A lo~ agricultores de ingresos 

mayor parte del crédit:.o, con 

elevados se ha canalizado, la 

incrementos mayores al. 300% 

para producir maíz, trigo y soya. 

La política crediticia de modernización al 

facilitando el acceso de los medianos y grandes 

l.a producción de maíz, producto general.mente 

agricultores de bajos ingresos. 

campo esta 

productores a 

producido por 

Este comportamiento se explica, por la certidumbre que ofrece 

un financiamiento seguro y un precio de garantía favorabl.e (con 

los Programas de Procampo), que permite a los grandes 

agricul.tores sonorenses reducir su riesgo en l.a producción 

agrícola, am~liando la producción de básicos. (Cuadro No. 

28). 
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....,_._11v.._, 

MAIZ 

t-KIJUL 

TRIGO 

SORGO 

AJONJOLI 

CARTAMO 

~~TA 

---

CUADRO ~o. ~~ 
FIRA: COBERTURA CREDITICIA POR TIPO DE PRODUCTOR 
PARA CULTIVOS AGRICOLAS ANUALES (MILES DE PESOS) 

l1r-.._, t-'--....._,...., l=vv l=v= ,,,,u 1991 1992 1'193 

P B 1 7.637 5.363 17.965 12,819 23.595 20.818 
...,,.... ""·º'-'-' 29.3ti2 ¿9, 123 3tl.oo.o 60,tl..>.o 102.6¿;> 

P B 1 32 78 493 127 50 o 
u,_.. ,,, f J,::>Lf 

"'"'" 1 
lU, lw, ¿,u 1'1 VV' 

P B 1 28.524 36.959 38.342 39.200 61.271 57, 786 

Ul-' • .fü. " Jb. l t / b~. l4t 1 lJ. fU"'4 lJJ,...:,u..;l l~L.ovo... 

P B 1 1, 768 1.171 466 1.231 376 o 
UP 1.1'"+1 "',,, 1.262 1,/U.J 1,.<:>0 1,01 

P B.I 148 69 1,037 162 157 o 
...,,.... º"' .... ., ... JJJ ¿,LJU -- lL-> 

P B 1 693 1.093 755 124 11 275 
U.P "'"'-'º 2,"'"'" L,-JV ,::>.>.> l,v-~ Q,V4V 

,.... "'1 "·º~ 10,JLf "' l l,OfO l f,>;UO LU, f::>l 
Ul-' 3, ... 0/ ""91 5,o..:c 21,24" o..:.915 "º·"""' 

,.... "" 14,0~/ OJ -v ... ""' ou.> ::>ll 
Ul-' b ºº" f1 f º·ºº' 11,=:>o~ 1,:>0C 10-' 

Fuente. Banco de P.léxico FlRA- Restdenc&a Estatal Sonora 

==-
35.209 

loo.u~' 

o 
OLJ 

122.638 

lt:ib.u•.:.. 

35 .. ,,, 
o 

º'" 
129 

o,-•• 
,J,:>0< 

::>..:,::> iE 

"·ººº 
:>,643 

4.4.2. La cartera vencida y loa Prograinas de SaneéUiliento 

Financiero en Sonora 

La prioridad del. Sistema Financiero Nacional. en l.os primeros 

años de l.os noventas, era sanear l.a Cartera vencida del. sector 

productivo :,y del. agrícol.a en particul.ar y apoyar sol.o proyectos 

con··viaki.Íl.idad financiera víncul.ados al. comercio internacional.. 

En este sentido, l.os esquemas. financieros propues.tos ·por. FIRA 

para real.izar l.as reestructuraciones de saneam.iéntc:i deo carteras 

vencidas favorecía al. estado de Sonora. 
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El Program<A de Saneamiento Financiero (PROSAFIN) antes 

Programa Especial de Liquidez (PEL), a partir de 1990 

incr¿mentó sus recursos para solucionar los complejos problemas 

de saneamiento de carteras vencidas acumulada por los bancos. 

La ampl .:..ación financiera de éste programa, 

FIRA, redefiniera los objetivos del programa 

sirvio para que 

buscando mayor 

flexibilidad en beneficio directo de la banca comercial. 

El hecho. que PROSAFIN atendiera los casos con problemas de 

liquidez, cuyos 

originalmente 

preferencial 

sin 

y 

créditos recibidos 

participación de FIRA, 

los exclusivo para 

fueron 

permitió 

grandes 

Sonora. 

otorgados 

t:.ener trato 

productores 

empresariales y comerciales en el Estado de 

Principalmente las grandes deudas de las 

ricas de Sonora, negociada a puerta 

cinco familias más 

los cerrada con 

representantes de la política económica de visita al estado. 

Así mismo, el programa de descuento de recursos propios 

canalizados por la banca al sector rural el 50% corresponden a 

su participación directa en los proyectos y el 50% al esquema 

de financiamiento. PROSAFIN, permitió la recuperación de la 

inversión de los grandes empresarios más grandes del. proyecto 

Hui tes. 

Por consiguiente, e1 aumento, creciente de recursos financieros 

del. Programa de Saneamiento. y R·eestructuración 

(Cuadros 28 y 29) . 
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AÑO 

DES.TOTAL 

AVIO 
1-' t>.I 

OTP 

REFACCIO 
...... 1 

1u. o..-. 

CUADRO No. 29 
DESCUENTOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
FINANCIERO EN EL ESTADO DE SONORA (PROSAFIN) 

(MILES DE PESOS ) 

1989 1990 1991 1992 1993 

1662 62.448 56.515 126.601 469.851 

84 o o o o 
u u u u u 

84 o u u u 

1578 62.448 56.515 126.601 469.851 
bbtl 1b. """ 9.413 b,"u" 1~.~ ... o 

'IU -U,L~~ 4/, IU.< J ,,,,U~L -~u . .>U:> 

Fuente Banco de t-..\o?;uco - FIRA - Delegac1on reg10na1 Sonora 1 995 

Nota· Operaciones realtZadas del lo de Enero al 31 de De de Cada ario 

1994 

427.555 

o 
u 
u 

427,555 
14':,~L;::r 

q 1"+,0..::0 

Dichos programas muestran trato preferencial a los productores 

de elevados ingresos y a créditos re faccionario. Comentarios 

de1 funcionario entrevistado en una institución financiera de 

Hermosi11o: "1os productores agríco1as empresaria1es en Sonora, 

metieron hasta 1as botas en 1as dos ú1timas 

reestruct:.uraciones 11
• 

Mientras 1os productores de bajos ingresoso reciben ma1 trato 

financiero que no l.es permite sanear su cartera vencida, una 

so1uci6n a1 prob1ema podría ser: 1a disminución efectiva de 1as 

tasas de incerés, apertura de nuevas 1íneas de crédito y 

otorgamiento de años de gracia· de sus adeudos para 1ograr 1a 

capita1ización de 1as unidad ... ~-- pr6ductivas agríco1as. 

l.37 



Siste~a de Reestructuración de Cartera Vencida 

Agropecuaria en Sonora (SIRECA I y II) 

El. estado de Sonora ocupa el. 

recursos crediticios otorgados 

segundo l.ugar 

por 

de 

el. Programa 

en el. apoyo de 

SIRECAS a nivel. 

nacional. con 42,613 millones nuevos pesos, después de 

Jal.isco que recibió 91,388. mil.l.ones. 

Del. financiamiento recibido para sanear carteras vencidas del. 

Programa de SIRECAS I en el. campo sonorense, el 83% se destinó 

a cubrir deudas de los productores de el.evades ingresos. Así 

mismo, los apoyos recibidos de SIRECAS II, el 99% se 

canalizó a éste tipo de productores. 

En recursos crediticios otorgados por el programa de 

reestructuración de cartera agropecuaria, el Estado de Sonora 

ocupa el segundo lugar en apoyo a las carteras vencidas. 

Por tanto, en el Programa de SIRECAS II, reduce fuertemente 

los fondos en diez veces para l.a reestructuración a l.os 

pequeños prod 1...ict:.ores, mientras que para l.os grandes productores 

se incrementa en más de 300%, ocupando el Estado de Sonora el 

primer lugar en l.a captación de fondos para el saneamiento de 

la cartera agropecuaria nacional. (Cuadro 30). 
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SISTEMA 

TOTAL 

P.B.I. 

O.T.P. 

CUADRO No. 30 
SISTEMA DE REESTRUCTURACION DE CARTERA 
AGROPECUARIA EN SONORA (SIRECA 1 Y SIRECA 11) 

SIRECA 1 SIRECA 11 SIRECA 1Y11 

252.892 786,046 1· 038 938.5 

42.614 4.655.3 47.269.3 

210.278 781,391 2 991 .669 3 
Fuente. Banco de N'exco - HRA - Residencia Estatal .Sonora 

Nota: Operaciones reallZadas del lo de Enero de 1994 al 31 de De t994 

A principios de l.994 no disminuyeron los problemas de cartera 

vencida del. grueso de los agricul.tores sonorenses.. La mayoria 

de los productores ya no puede pagar sus prestamos en los 

plazos pre-establecidos. Además de la cartera de próximo 

vencimiento que es mayor a 1a cartera vencida de 1993. 

La cartera vencida de la banca privada en Sonora al mes de mayo 

de 1993 ascendia a 534 millones de nuevos pesos y de inminente 

vencimiento para 1994 es de 983 millones de NS, a lo cual hay 

que agregar el resto de cartera vigente que representa otros 

2,118 millones de nuevos " pesos .. 

Los cálculos realizados por la banca privada son reveladores de 

la gravedad del problema: sólo es reestructurable el 66% de la 

cartera vencida agropecuaria y el 53% de la de inminente 

vencimiento .. 

La cartera vencida del sector agrícola de posible atención 

inmediata por la banca ascendía a 162 millones de nuevos pesos 

""La agricultura en Sonora frente a los retos de la l\1odernizació" FAO-MAS. 
Sonora. M¿x. 1993. 
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pero 1a de inminent.e vencimient.o era 3 veces mayor. De l.a 

primera podria ser restructurabl.e el. 62% y de l.a segunda sol.o 

el. 48%, el. acelerado crecimient.o de l.as carteras vencidas 

indica que muchos agricul.tores están al. borde de l.a quiebra y 

con escasas posibil.idades de arreglo. (Cuadro No. 31) _ 

CUADRO No. 31 
CARTERA VENCIDA AGRICOLA Y DE 
INMINENTE VENCIMIENTO EN SONORA (199') 

•) Son los casos Je ~ayer pos1b1l~~~des de a~enc16n inmediata por la banca. 

Fuent.e: F!:R.A y Danca Ccriercial. ?.es1denc1a-sonora 

4.4.3. Efectos de1 Financiainiento en 1a Reconversión 

productiva en e1 Estado de Sonora. 

La al.ta carga financiera de años anteriores, donde l.os créditos 

de a vio se destinaban a cubrir gastos de reparación, 

comercial.ización y consumo familiar, redujó 1a rentabilidad de 

las empresas agrícol.as, aunado al. desproporcionado 

comportamiento de l.os precios y costos de producción de l.os 

cul.tivos anual.es, perenes y hortal.izas en el. estado de Sonora. 
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Dichos aspectos, han inf l.uido como 1imitante en el. cambio 

estructura1 productivo, contribuyendo a un l. imitada 

reconversión productiva. 

Los costos financieros que incluyen: 1as tasas de interes, el. 

seguro agricol.a, los servicios administrativos de l.os bancos y 

1a asistencia técnica son mayores actualmente. 

de Costos) . 

(cuadros Anexos 

A pesar, de que l.os costos de producción de los cul.tivos en 

zonas de riego disminuyen 

diversas medidas 

a partir de 1993, al. 

instrumentarse para impul.sar el. seccor 

agrícol.a, entre el.l.as l.a reducción a los incrementos mensuales 

en la tarifa de energía el.éctrica para 

incrementó l.a importación de al.gunos 

agrícol.a. y la maquinaria 

riego. 

insumos 

También 

como 

se 

los 

Se desarrol.l.aron fertilizantes 

programas de reestructuración de las carteras vencidas. Se 

mantuvo el. régimen de precios de garantía para el. maíz y el. 

frijol., en 

oleaginosas 

tanto que 

continuaron 

precios internacionales. 

l.os del. trigo, 

ajustandose con 

cebada, sorgo y 

referencia a los 

Sin embargo, la reconversión de l.os cul.tivos anual.es a perenes, 

en el norte de Sonora, afecta a l.os productores, por pol.íticas 

credicicias mal. estructuradas, dada l.a insuf.iciencia de 

recursos financieros para apoyar a l.a agricul.t.ura ºcomercial. 

sonorense con infraestructura y potencial. de exportación. Al. 

enfrentarse a l.as desventajas de al.tos costos de insumos, 
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energía, refrigeración, empaques y en especial costos 

financieros elevados con respecto a los socios comerciales. 

Además de la creciente oferta de productos 

el mercado internacional y la reducción de 

recesión económica en esos paises. 

Así, la producción hortofrutícola para 

hortofrutícolas 

la demanda por 

en 

la exportación, 

requiere de grandes inversiones para mantener la calidad de 

fruta fresca mediante los procesos de refrigeración, empacado 

y transportación. 

Financia.miento: 

Existen varias dificultades para la inversión en la producción 

de este tipo de productos: 

La falta de diversificación para cubrirse contra el riesgo de 

sobre oferta en los mercados internacionales hortofrutícolas. 

- La dificultad de obtener crédito a tasas accesibles. 

- La falta de oportunidad de nuevas inversiones e incluso en 

la reposición de equipos desgastados y amortizados. 

La tradición del productor sonorense que acostumbra a 

invertir unicamente en base a crédito y no a partir de 

la reinversión de las utilidades que son relativamente 

bajas, si no cuenta con la infraestructura y tecnología 

apropiada para la comercialización de sus propios productos 

La mayoría de los productores agrícolas sonorenses sus 

pasivos equiva1en ya a 1os activos, en no pocos casos 

sus deudas superan a sus activos hasta en un 50%, lo 
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cual. muest:.ra su incapacidad e inviabilidad productiva 

para reconvertirse. 

Comercia1ización: 

El principal. probl.ema de 1.os productos hortofrutícolas después 

del financiero, es el. de la comercia1izaci6n por: 

1.a fuerte dependencia de 1.os 
,. 

"Brokers " en 1.a colocación de 

1as cosechas em el mercado extranjero. 

La fal.ta de crédito para real.izar el seguimiento de su 

producción exportada 

El. productor queda a expensas del colocador que dice que 

producir y cuando. 

El. al.to costo de empaque, que en el caso de las hortalizas 

son superiores a los costos de producción del cultivo y 

otros son iguales. 

El. broker, puede ser un agricul.tor californiano que utiliza 

su infraestructura para asociarse con el productor sonorense 

y obtener beneficio por el conocimiento del mercado. 

Además, 1.as asociaciones con capital extranjero de riesgo en 

1a inversión a mediano .Plazo, casi no han funcionado, 

'º "Brokers": Colocador o comisionista que realiza la comercialización de productos 
hortofruticolas en el mercado internacional. principalmente a Estados Unidos. 
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mayoria de los brokers actuan, cuando los precios son 

favorables ~ su intermediación. 

En e~ caso de frucales, los cultivos requieren de un promedio 

de 6 aftos para su producción, la banca comercial muestra poca 

disponit: _lidad de otorgar los recursos financieros a mediano 

plazo en inversiones de lenta recuperación. Su principal 

problema de merc~do, es el reducido espacio de oportunidad de 

venta en Estados Unidos de 40 a 50 dias para colocar toda la 

cosecha al mercado. 

- Estructura1ea y productivos 

En el Estado de 

incrementar los 

Sonora el esfuerzo de los productores por 

rendimientos y bajar los costos ha tenido 

efectos negativos en el agotamiento y salinización del suelo y 

en especial, la incapacidad económica de control de plagas con 

productos quimicos, que salven l.as 

fitosanitarias del mercado internaciona1. 

La penetración del capital extranjero en 

producción 

incapacidad 

frutíco:La, como 

del sistema 

el 

de 

reconversión productiva completa. 

caso de 

crédito 

normas l.egales 

e1 financiamiento a 

1a uva, muestra 

para impulsar 

y 

la 

la 

una 

"En el. Norte de Sonora peligran alrededor de SO 

frutícolas. La mayor superficie de 40 mil 

mil hectáreas 

produce uva 

industrial y de mesa, otras 2,300 nuez, 8,747 citricos·y 2,8666 



ol.ivo. En Caborca hay 3, 500 Hectáreas de esparragos. En 1.a 

Costa de Hermosil.1.o 

Conc1usionea: 

17 
6,000 Hectaréas de hortal.izas • 

El. sistema financiero es inadecuado a 1.as necesidades 

especificas de 1.a producción agrícol.a en el. Estado_ El. capital. 

de riesgo es muy grande, al. tratarse de pl.antaciones con un 

promedio de vida de 15 años. Las áreas horfrutícol.as de Sonora, 

requieren apl.icación de nuevas técnicas de riego, que exige 

mayores inversiones. 

La producción del. al.god6n en el. Estado de Sonora, nos muestra 

también que el. cambio estructural. de reconversión. productiva 

hacia cul.tivos hortofrutícol.as para l.a modernización agrícol.a, 

enfrenta fuertes barreras por 1.as características ventajosas 

que presentan. l.a producción de cul.tivos tradicional.es de 

exportación como el. al.god6n. Un aspecto importan.te de este 

cultivo, es que si bien puede ser mecanizado, esto va en. 

detrimento de J.a cal.idad de 1.a fibra y de 1.a utilización de 

al.tos porcentajes de mano de obra. Además el. amortiguamie_nto 

en J.a baja de l.a ren.tabil.idad, por el. al.za de l.os cóstos de 

producción y financieros se ha compensado principal~erite·con. 

l.a reducción en 1.a remuneración de 1.os jornal.eros ag:rí_co.J.:C.s·-

"Rev. ASI: "Así trabaja Sonora". G. Salazar S. la. Quincena de Abril de 1995 
pág. 19. Sonora. 
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Perspectivas: 

Para lograr condiciones de financiamiento a la planta 

produ.ct iva agrícola y la los productores 

rurales, los pagos de sus 

deudas 

es impresciendibl..e 

(plazos más largos 

recuperación de 

hacer compatibles 

y menores tasas de interés) con 

evolución de su producción, que permita aumentar 

rentabil..idad de sus cultivos e incrementar sus ingresos 

la 

la 

y 

lograr la recuperación del sector. 
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CONCLUSIONES GENERJ>.LES: 

El. crecimiento del. producto agrícol.a nacional y estatal. 

presentan grandes diferencias en sus t:.asas de crecimiento en 

las· últimas décadas, l.o cual. muestra l.a diferencia en l.os 

procesos de transformación productiva y económica del sector 

agrícola sonorense con respecto a l.a economía y política 

agrícola nacional. Asi de l.970-l.980 el. producto agrícol.a 

nacional representa 3. 3 % , mientras e1 estatal es negativo ( -

2.3%). En l.a década de l.980-l.990 el. producto agrícol.a estatal. 

crece en mayor proporción (l..8%) y el. nacional. sol.o (l..07%). 

De l.990-l.994 el. estatal disminuye (l..7%), mientras el. nacional. 

se recupera 2.4%. 

Por tanto, en los noventa l.a economía sonorense ·muestra un 

estancamiento en el. sector agrícol.a con respecto al. nacional. y 

a las actividades econ6micas estatales. 

Por un lado, de l.988 a l.9994, a nivel nacional. se observa 

una reconversión productiva agrícol.a, principal.mente en 

exportaciones agrícolas, con una especial.ización hacia 

l.as 

l.os 

cul.tivos hortofrutícol.as con un incremento del. 2l..52%. Sin 

embargo l.a balanza comercial. en promedio para ese periodo es 

deficitaria y ha beneficiado a l.os medianos y grandes 

productores, por su acceso al. financiamiento ante l.os procesos 

de privatización y modernización bancaria. 

Por otro l.ado, el. sector agríco,ia· en Sonora ,expe:r:imento ,su 

cambio estructural. productivo. entre 
.;'.,.:.-·· 

cul.tivos de hortal.izas presentaron' 

precedentes, l.a supe:;,_fj_.;ie/ .c;;_.it:tv"-d:C'I. ,• 

promedio anual. de 25%. ~i..;h:6' ~.;;'inbi.o ,· 
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madi Z: icac ión en las necesidades productivas de los 

producto~es sonorenses por problemas escruccurales de recursos 

productivos como la escasez de agua, salinizución del suelos, 

aumenco de las t~rifas de energia electrica y la caída de los 

prec i.os ir¡-=.-=rnacionales de los productos de exportación 

tradicionales; anterior a la implementación de los "programas 

de modernización al de 

nacional y ~st.at.al hacia 

exporc~ción ~~ Sonora como: 

los 

el 

1992-1997 (PED) y el Programa 

reestructuración productiva 

cultivos hort:o~rut.=:col.as de 

Plan Est:atal de Desarrollo 

Estatal de Modernización 

Agrícola y Forest:al 

de modificación del 

( PEMAF) , no cumplieron con sus objetivos 

patron de cultivos de 55,000 y 44,90 

Hectáreas respectivamente. 

La política de reconversión productiva en 1os noventa1 muestra 

un aumento del financiamiento al sector agrícola en el Estado 

de Sonora canalizado a través de la Banca Comercia11 

beneficiando a los productores de elevados ingresos. En 1994 

el 56% se destina a créditos de avio; del cual el 30% se 

otorga a productores de bajos ingresos y casi el 70% a los 

agricultores de altos ingresos. El 44% se canal.iza a crédito 

refaccionario donde el 90% lo reciben los 

y solo el 10% los de bajos ingresos. 

grandes productores 

El crédito otorgado por Fira para l.a producción de granos 

básicos se incrementó a una tasa de crecimiento del 1.13% y l.a 

total financiada superficie 

incremento en tres veces y 

financiamiento de Bancomext 

creció solo 1.7%. 

para 

la de 

l.a producc.ión· 

trigo en dos. 

de maíz 

Mientras 

se 

el. 

a l.os cultivos hortofrutícol.as 
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El aumento explosivo de la producción de maíz de 1990 a 1994 

por el aumento del financiamiento del crédito de avio otorgado 

por Fira del 204% con un aumento del financiamiento del 3.6% a 

los productores de bajos ingresos, mientras el financiamiento 

a otro tipo de productores 

388% en el mismo periodo. 

(o de elevados ingresos) e recio 

Por tanto, la política financiera para apoyar el cambio 

estructural hacia los cultivos hortofruticolas es incongruente 

y disfuncional, por el aumento explosivo y sesgado del apoyo 

financiero a los cultivos básicos por sus políticas 

crediticias mal estructuradas, al convertir zonas agrícolas de 

riego con posibilidades de producción para la exportación 

hortofrutícola en zonas maiceras y concentrar el crédito en 

manos de los grandes productores que no tienen vocación 

maicera. Además de la insuficiencia de recursos financieros 

para apoyar la fuerte demanda de recursos que requiere la 

producción y comercialización de los productos hortofrutícolas 

en el. estado. 

Así, 

dado 

la reconversión productiva es limitada y regresiva pues 

el financiamiento otorgado- a los cultivos básicos y 

productos tradicionales como el algodón, los productos 

hortofrutícol.as presenta fuertes limitantes a su reconversión 

definitiva o a sostener su reconversión iniciada a finales de 

los ochenta. Pues la drástica reducción al. financiamiento de 

los cultivos de oleaginosas y no alimentarios esta siendo 

sustituida por l.a producción de básicos y no por un aumento 

del financiamiento a los productos hortofrutícolas donde su 
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superficie 

los últ:imos 

maíz y el 

sembrada. 

sembrada y 

dos años. 

t:rigo han 

cosechada han 

Mientras los 

aumentado su 

mostrado un estancamiento 

product:os básicos como el 

producción y superficie 

Para los productores de oleaginosas practicamente ha 

desaparecido el financiamiento con excepción de la soya. Este 

es uno de los cambios estructurales más significativos en el 

estado de Sonora, pues de ser uno de los estados más 

import:ant:es en la producción de oleaginosas ha disminuido 

drásticamente su producción. 

Además, la reconversión productiva hacia cu1tivos 

hort:ofrut:ícolas de export:ación present:a ot:ra fuert:e 

1imitante, pues siendo Sonora una región con agricu1tura de 

export:ación t:radicional de algodón. A pesar de los altibajos 

en el. precio int:ernacional de ést:e product:o. En l.994, se 

increment:a el crédit:o de avio descont:ado por Fira en 700% y 1.a 

superficie sembrada present:ó una tasa de crecimiento de 8.8%. 

Mientras los productos hortofrutico1as no aumentan 

sust:ancial.ment:e su crédito y la superficie sembrada ha 

permanecido casi estancada. 
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ANEXOS DEL CAPITULO IV. 

COSTOS DE PRODUCCION Y FINANCIEROS POR HA. 

DEL ALGODON SUBCICLO PRIMAVERA-VERANO (PESOS) 

SUBCICLO C.P.BANRURAL C.F. BANRURAL C.P. FIRA C.F. FIRA 

1987-1988 3' 480,400 910,973 3. 951,542 1 • 382, 115 

1988-1989 4' 098,582 720.480 4. 249,315 871,213, 

1989-1990 4' 800,531 1' 020,280 4. 974,323 1 • 194,078 

1990-1991 5' 954,795 ,. 068.556 6. 127.293 1. 241,059 

1991-1992 6' 509,549 1' 590,095 6. 715.845 1. 241,059 

1992-1993 7' 591.063 ,. 370,072 7. 679,041 1. 696,075 

1993-1994 6' 985,054 
• 

1' 593,015 7. 087,099 1 1'423,100 

Fuente:Sria. de Agr~cultura y Desarrollo Rural. SAGAR-DELEGACION ESTATAL 

COSTOS DE PRODUCCION Y FINANCIEROS POR HA. 

DEL CULTIVO DE NARANJA SUBCICLO PRIMAVERA-VERANO 

(PESOS) 

SUBCICLO C.P. BANRURAL C. F. BANRURAL C. P. FIRA C.F. FIRA 

1988 - 1989 3. 291,906 585,567 3. 365,236 683,557 

1989 - 1990 3. 174,734 1 757,731 3. 272,724 831,064 

1991 - 1992 5. 020,396 
1 

754,919 5' 160,909 895,432 1 1 

1992 - 1993 5. 749,213 1 732,625 6. 133,592 1'117,004 

1993-1994 5 '429,092 1 756,045 1 6. 401,078 971,860 1 

Fuente: Sria. de Agricu1tura y Desarro11o Rura1. SAGAR-DELEGACION ESTAT. 

l.SS 



CUADRO ANEXO 
---- -- L.IC --rol. ·-- .,."<lt:.A LJ~I.. 

-- ---·-----·-cuLTJVODE. NOGAC SUBCICLO PRIMAVER:VERANo-· ·-·----

"NU ........... .. ·- \....r-. ~'"''""u ... ,...,. .... v.r. r-1 ... ,, '-"· r-.r-1 ... ,...,. 

1988 2' 741,394 624.325 2"956,651 723,264 

1989 3' 018,792 744,193 3' 141,435 866,836 

1990 3' 715,995 895,571 3' 846,498 1· 026.074 

1991 4' 840.477 894,641 4• 978,336 1· 036.464 

1992 6º449.480 833,46 6º 341.040 830,391 

1993 5· 936.581 629.800 6º 243,311 936,530 

Fuente: Secretarla de Agricultura y Recursos H1draúl1cos - Delegac10n Estatal Sonora 

CUADRO ANEXO 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA 
DEL MAIZ CICLO PRIMAVERA-VERANO 

CICLO COST. BANRURAL COSTOS FIRA 

1987-1988 1' 448.763 1º637,155 

1988 - 1989 1· 849.033 1· 907, 140 

1989 - 1990 1· 543.341 1º624.120 

1990 - 1991 2· 797.238 2· 896.388 

1991 - 1992 1· 970.535 2' 063,673 

1992 - 1993 3º 704,581 3· 760.280 

1993 - 1994 3. 227.017 3º 340.125 
Fuente. Sna. de Agricultura y Desarrolle> Rural. SAGAR-Oeleg. Estatal 
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COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA 
DEL TRIGO CICLO OTOÑO- INVIERNO 

CICLO COST. BANRURAL COSTOS FIRA 

1987 - 1988 1' 340.182 1' 389, 172 

1988 - 1989 1' 874,460 1' 936.505 

1989 - 1990 2' 542,755 2' 630,987 

1990 - 1991 1' 881,865 1' 961,623 

1991 -1992 2· 042.172 2' 130.246 

1992 - 1993 3' 064.359 3.164,359 

1993 - 1994 3' 116,197 3' 226.180 
Fuente. Sna de Agricultura y Desarrollo Rural. SAGAR- Oelegac1on Esta 

l.57 
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