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Introducci6n 

A principios de los afios setenra empiezan a manifestarse, con 
claridad, los sinromas de agotamienro de un patron de acumulacion 
que durante varias decadas se tradujo en una epoca de prosperidad 
para la economia mexicana. I 

Este patron tuvo como eje al sector industrial orienrado al merca
do inrerno. No obstanre, el desempefio del sector agropecuario tuvo 
un papel fundamental y precisamenre es en ese sector donde los 
signos de agotamiento se presenran de manera mas nitida. 

Para el inicio de la decada de los sesenta, ya se habia perdido la 
autosuficiencia alimenraria; las exportaciones agropecuarias que 
otrora constituyeran la principal fuenre de divisas para la importa
cion de los bienes de produccion requeridos para manrener y expan

• Investigadores de la Division de Estudios de Posgrado, \FE-UNAM.
 

I Este aspecto ha sido tratado con amplitud por diversos autores ala luz de distintos enfoques
 
teoricos. Cfr. Blanco,jose. "Genesis ydesarrollo de la crisis en Mexico, 1%2-1979", lnvestiga

cion Economica, Num. 150, oct-die., 1979, Facultad de Economia, UNAM, pp. 21-88. Rivera
 
Rios, Miguel Angel. Crisis y reorganizacion del capitalismo mexicano, Era, Mexico, \986.
 
Valenzuela Feijoo, jose. EI capitalismo mexicano en los ochenta, Era, Mexico, 1986. Gilly,
 
Adolfo. Nuestra caida en la modemidad, jordi i Climenr, Mexico, 1988.
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der la planta industrial, se habfan vueIto insignificantes.2 Asimismo, 
la capacidad de la agricultura para absorber nueva fuerza de trabajo 
habfa alcanzado su Hmite superior. 3 Durante los gobiernos de Eche
verria y Lopez Portillo la poHtica economica hacia el sector agrope
cuario se distingue por intentar revertir el sesgo antiagrkola que 
habfa prevalecido durante eillamado "desarrollo estabilizador".4 Los 
intentos por renovar el dinamismo de la agricultura a fin de satisfa
cer la demanda interna, y recuperar la autosuficiencia alimentaria, 
asf como las tendencias historicas de la balanza agropecuaria, se 
expres'aron en importantes inversiones en infraestructura, aumen
tos sustantivos de creditos y subsidios, e intentos para promover la 
organizacion de los productores. Esta poHtica proagrkola alcanza su 
maxima expresion con el SAM. 

Dicha poHtica fue un intento por hacer paticipar al sector en un 
plan de reactivacion de la economfa en su conjunto. 

1 Si bien la perdida de aUlUsuficiencia alimentaria se manifiesta claramente a partir de 1973, al 
final de la etapa del "desarrollo estabilizador" se realizaron importaciones espon\dicas de 
granos basicos. Vease al respeclU: Villa Issa, Luis. "Macroeconomic Policies and rhe Agricultu
ral SeclUr: the Mexican Case (1940-1986)", Mimeo, 1987, cuadro I, p. 5. 

Por otra parte, la capacidad del sector para abastecer de divisas al reslU de la economia se 
fue mermando. Mientras en los anos cincuenta y sesenta la diferencia entre exportaciones e 
importaciones agropecuarias generaba un superavit que permitia cubrir una proporcion 
importante del deficit de la balanza comercial no agricola leI 56.6 por ciento en 1956, e138,5 en 
1960 y eI 50 por ciento en 1965), en 1975 solo cubria el 24 pur ciento y desde 1975 la balanza 
comercial de bienes agropecuarios se torna negativa. Cfr. Caballero, Emilio y Felipe Zermeno. 
"La larga crisis de la agricultura y su impaclU en la economia nacional" en Alcocer, Jorge 
(Comp.) Mexico. PreJellte y l'uturo, Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1985. 
, Vease al respecto: Rendon, Teresa y Carlos Salas. "Evolucion del empleo en Mexico; 
1895-1980", btudj()J Demo/irJficos y Urba/l()J. Vol. 2, Num. 2, 1987, emu, EI Colegio de 
Mexico, pp. 211, 219 y 220. Estos autores senalan que a partir de los sesenta, la poblaci6n 
economicamente activa ocupada en el sector agropecuario se estabiliza en aproximadamente 5 
millones de personas. 
I La reducci6n del peso relativo de la inversion para fomento agropecuario en la inversion 
publica toral, que tuvo lugar a fines de los cincuenta y durante la decada siguiente, pone de 
manifieslO el sesgo antiagricola que caracterizo ala politica economica de entonces. Cfr. Reyes 
Osorio, Sergio, et al., Estructura agraria y desarrollo agricola ell Mexico. Fondo de Cultura 
Econ{,mica, Mexico, 1974, p. 947. 

Durante eI periodo 1970-1976, la inversion publica destinada al sector, crecio en 36 por 
ciento, mientras que para eI resto de la economia crecio en s610 27 por ciento. Cfr. Castell, 
Jorge y Fernando Rello. "Las desventuras de un proyecto agrario: 1970-1976", I1n'estigaci!5n 
l:'co/l(;1Ilica, Num. 3 (Nueva Epoca), jul-sept., 1977, Facultad de Economia, UNAM, pp. 
1.~1-155. 

Durante el siguiente sexenio (1976-1982), la puesta en marcha del Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM), Yel programa C:OPLAMAR representaron una inyeccion masIva de recursos para 
favorecer la produccion y eI consumo rural, respectivamente. 
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En nuestra opinion, la idea implkita no era que al atender los 
problemas del campo, este sector volveria a recuperar cabalmente el 
papel que habfa jugado en el pasado. Lo que yacia en el fondo era otra 
cosa. Al incrementarse la produccion agropecuaria -mediante la 
inyeccion de recursos- se esperaba que generarian efectos multipli
cadores sobre el empleo, el ingreso y el consumo. 

Adicionalmente se pretendfa evitar la fuga de divisas representa
da por la importacion creciente de alimentos. 

Sabemos que los resultados no fueron los previstos, no solo por 10 
que se refiere a la recuperacion de la autosuficiencia alimentaria ydel 
ritmo de crecimiento del sector. Ademas, los beneficiarios de la 
estrategia proagricola no fueron aquellos a quienes estaba supuesta
mente dirigida. 5 Los productores campesinos no recibieron los apo
yos suficientes para incrementar su participacion en la oferta de 
basicos. Tampoco fue capaz esta poHtica de retenerlos en sus activi
dades. De hecho, el abandono estacional de sus unidades productivas 
crecio ante la necesidad de complementar su ingreso con tareas 
extra-parcela; ademas aumento la migracion a las ciudades.6 

Los verdaderos beneficiarios de la inversion, los creditos y los 
subsidios fueron los productores ubicados en las areas irrigadas, 
mismos que orientaban su produccion hacia los mercados de expor
tacion 0 a estrechos mercados internos.7 

Esta poHtica economica no cumplio los objetivos para los que fue 
diseiiada ya que no resolvfa problemas estructurales del campo 
mexicano. Entre estos problemas destacan una productividad redu

, Castell y Rello. Op. cit. 
o Aunque no existen estimaciones a nivel nacional sobre la importancia creciente de las 
aetividades extra-parcela entre los campesinos y sobre las migraciones internas durante los 
anos ochenta, diversos estudios locales dan cuenta de estos ptocesos. Al respecto se pueden 
consultar los articulos de Coello, Villanueva, Fonseca y Villanueva y Posadas en: Hubert C. de 
Grammont (ed.). Asalariados agricolas y Jindicalismo en el campo mexicano. Juan Pablos, 
Mexico, 1986. 
, En eI gobierno de Echeverria, buena parte de la inversion publica desrinada al sector 
agropecuario se canalizo a obras de mantenimiento y a la rehabilitaci6n de los grandes 
distritos de riego del noroeste, como 10 demuestran Jorge Castell y Fernando Rello, Op. cit. 

Por 10 que respecta aISAM, coincidimos con los argumentos de Redclift, quien sostiene que 
los objetivos de ese proyecto solo podian lograrse apoyando con recursos a los produclUres de 
temporal ubicados en las zonas mejor dotadas. Senala este autor que, aunque no era reconocido 
publicamente, los beneficios delsAM se concentrarun en los productores campesinos identifi
cados como "promovibles", es decir, aquc!llos que pose ian tiertas agronomicamente de buena 
calidad. Cfr. Redclift, M.R. E/ nuevo papel del Estado en Mexico rural, Department of 
Environmental Studies and Countryside Planning, Wye College, Universidad de Londres, 1981. 
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cida y bajos niveles de vida de la mayorfa de los productores. Esras 
circunstancias son atribuibles a la mala calidad de la mayoria de las 
tierras de cultivo y a la fragmentacion de la propiedad que impide 
configurar explotaciones rentables e inhibe la difusion del progreso 
tecnico. Ademas, en esa epoca empezaron a aflorar otros obstaculos 
al crecimiento economico. Como ya hemos dicho, la decada de los 
setenta marca el momenta en que el proceso de acumulacion basado 
en el mercado interno, empieza a mostrar dificultades para su 
continuacion. Los obstaculos comenzaron a manifestarse, incluso en 
las actividades industriales que habian sido el motor del proceso a 10 
largo de las tres decadas anteriores.8 

Durante los setenta, el sector agropecuariorecibio una atencion 
creciente como sujeto de politicas y objeto de estudio.9 Pero una vez 
que los sintomas de agotamiento del modelo de acumulacion alcan
zaron a la industria, el campo mexicano paso a segundo termino. 
Este hecho derivo en el casi total abandono del estudio de los 
problemas que enfrenta actualmente el sector agropecuario. Hoy, la 
politica neoliberal que ha caracterizado al regimen, ha centrado su 
atencion en la llamada "reconversion industrial", orientada a la 
exportacion. La restructuracion de la industria ha ocupado un lugar 
de privilegio en las discusiones tanto al interior del Estado como 
entre los economistas. A nuestro juicio, el abandono del estudio 
sistematico de los problemas del campo no puede continuar. Es inne
gable que el transito a un nuevo patron de acumulacion pasa por la 
necesidad de redefinir el papel del agro en el conjunto de la econo
mia. En esta logica de redefinicion, las decisiones tomadas por el 
gobierno actual respecto del sector agropecuario parecerian apuntar 
en la misma direccion que las politicas relativas a la industria: la 
busqueda de la modernizacion y eficiencia en la produccion para 

, Boltvinik, Julio y Enrique Hernandez Laos. "Origen de la crisis industrial: el agotamiento 
del modelo de sustitucion de importaciones. Un analisis preliminar", Lecturas del Tri7llestre 
Econr5mico, Num. 39, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1981. Rendon y Salas. Op. cit. 

o Vease por ejemplo: Feder, Ernest. "Campesinistas y descampesinistas. Tres enfoques 
divergentes no incompatibles sobre la destruccion del campesinado", Comercio Exterior, Vol. 
27, Num. 12, Mexico, Diciembre, 1977, p. 1939. Heyning, Klaus. "Principales enfoques sobre la 
Econom,a Cam pesina", Revilt" de I" CEPAI., Num. 16, abril, 1982. Bartra, Armando. "Seis anos 
de lucha campesini', Int'eJlig"cion Economic", Num. 3 (Nueva Epoca), jul-sept., 1977, 
Facultad de Economia, UNAM, pp. 157-209. Esteva, Gustavo. "iY si los campesinos existen?", 
C07llercio lixterior. Vol. 28, Num. 6, Mexico, junio, 1978, pp. 699-713. Warman, Arturo. 
"Desarrollo capitalista 0 campesino en el campo mexicano", C07llercio Exterior, Vol. 29, 
Num. 4, Mexico, abril, 1979, p. 399. 
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alcanzar competitividad a nivel mundial. Ahora bien, (cual sera el 
impacto de estas politicas en el agro nacional y como afectaran los 
cambios en este sector al resto de la economia? La respuesta a estas 
preguntas es, de suyo, importante. Pero, ademas, vale la pena 
recordar que el campo mexicano produce casi un tercio de la pobla
cion economicamente act iva, 10 y vive alli una proporcion cercana al 
40 por ciento de los habitantes del pais. 

De hecho, existe una solida posibilidad de que algunos segmentos 
del seqor agropecuario adquieran el dinamismo que el modelo 
exportador requiere para su sostenimiento. ll Las consecuencias que 
esto tendria para la fuerza de trabajo que hoy vive en el agro no han 
sido es tudiadas. 

En suma, en la situacion economica actual, el estudio del campo 
debe revalorizarse. Por las razones que apuntamos en seguida, 
adquiere importancia el examinar las consecuencias de la politica 
economica del regimen actual sobre la posible evolucion del campo 
mexicano en el futuro mediato. 

La creciente apertura comercial, la insercion de Mexico en el 
mercado mundial via "ventajas comparativas", el intento por sanear 
las finanzas publicas (reduccion del deficit fiscal, de los subsidios, de 
la inversion publica y los ajustes a las tasa de interes) son todos 
componentes de la estrategia gubernamental de recuperacion del 
crecimiento (estrategia de desa(rollo excluyente, de corte claramente 
neoliberal).12 

Esta estrategia pareceria marcar una serie de tendencias que 
pueden concretarse en un nuevo modelo de acumulacion. No obstan
te, seria aventurado pensar que el modelo ya esta definido y que su 
permanencia es inevitable. 

Asi, el analisis de la politica macroeconomica actual, su relacion 
con las politicas sectoriales y sus posibles efectos estructurales cons
tituye un elemento crucial para identificar los principales cambios 
que ya esran ocurriendo en el campo. De esta manera, podemos 

IU Rendon y Salas. Op. cit., cuadro 2, p. 20l. 

II Mellor, W.lJohn. "Alimentos y desarrollo: el nexocrltico", PerJpecti,'as econrJlIlic"s, Num. 
71, Washington, 1987. Pineiro, Martin. "Modernizacion agricola y vinculos intersectoriales en 
el desarrollo", ponencia presentada en el Seg,mdo COllgreJO utino"",eric"'10 de EcotltJlIli" 
Agricol", Mexico, julio, 1987. 
11 Smirez y Mier, Manuel. "Modernizacion del financiamiento rural y del sector agropecua
rio", ponencia presentada en la Reullion sobre lIIodemiz"cioll fi"""cier,, p"r" el desarrollo 
rur,,1 integr"I, Cuernavaca, Mexico, abril, 1988. 
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examinar las tendencias existentes y evaluar la posibilidad de que 
algunas 0 todas se conviertan en componentes del nuevo patron de 
acumulacion. 13 

En este sentido, el estudio de un redente convenio entre el Banco 
Mundial y la SARH nos permitira precisar algunas tendencias ya 
visibles y examinar con derto detalle aquellas que pueden profundi
zarse en el futuro proximo. 

La estructura del ensayo es como sigue: en la primera parte 
examinamos -en grandes lineas- la situacion del sector agrope
cuario durante el periodo 1982-1987, para pasar, en la segunda 
seccion, a describir los aspectos centrales del convenio Banco 
Mundial-SARH. En la tercera seccion exponemos las principales con
secuencias del convenio y, finalmente, en la cuarta seccion apunta
mos algunas posibles consecuencias de la politica neoliberal, enfati
zando aquellas implicaciones de la misma sobre la estructura del 
sector agropecuario. 

I. El Sector Agropecuario en el periodo 1982-1987 

Algunos estudios recientes: Swedel [1985]; Brambila [1986]; Ro
driguez y Ros [1986]; Villa Issa [1986]; Calva [1987]; Martin del 
Campo [1987]14 relativos al impacto de la politica de ajuste puesta 
en practica para enfrentar la crisis y sus efectos en el sector agrope
cuario, coinciden en que tal politica no ha generado transformacio
nes estructurales. De hecho, esra. acentuando tendencias previas, 
como son la perdida de la autosuficiencia alimentaria y la diferencia
cion socioeconomica y productiva entre productores. 

" Villa Issa, Luis. Op. cil. 
,-, Goodman, Louis, el "I. "Mexican Agriculture: Rural Crisis and Policy Response", Workin,t; 
p"per. Num. 168 del Lalin American Program del Woodrow Wilson ImernalionalCemer for 
Scholars, WashinglOn D.C., 1985. Brambila Paz, J.L. "Variabilidad de la produccion y de los 
precios agrkolas", ponencia presemada en eI Segundo Con,t;reso Lulino"mericano de Eco,/O
mi" Agriwl", Mimeo, Mexico, 1987. Villa Issa, Luis. Op. cil. Calva, Jose Luis. CrisiJ ",t;ricol" y 
"Iime'll"ri" en Mexico. 19112-1987. P"noram" ,t;ener"I, Mimeo, InslilulO de Invesligaciones 
Economicas, UNAM, 1986. Marrin del Campo, Amonio C. "La polflica economica recieme y la 
agricullUra", Mimeo, Mexico, 1987. Rodriguez, Gonzalo yJaime Ros. "ESIUdio sobre la crisis 
financiera", Suplememo de la rev iSla Dri, sepliembre, Secrelaria de Agricullura y Recursos 
Hidraulicos, Mexico, 1987. 
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Cuando los autores citados analizan la magnitud y signa de los 
efectos de la crisis, las coincidencias se desvanecen. AsI, segun Calva 
los efectos han sido devastadores en la produccion, en el consumo, en 
los terminos de intercambio, etcetera. Rodriguez y Ros son mas 
cautelosos, en cambio Martin del Campo se opone abiertamente a 
planteamientos catastrofistas. 

Examinaremos ahora algunos de los elementos principales del 
, . desempeno ycaracteristicas del sector durante el periodo 1982-1987. 

El hecho de que el producto agropecuario crezca a tasa mayores 
que el conjunto de la economla en periodos recesivos y de manera 
inversa en periodos de expansion, ha llevado a varios autores a 
hablar de una conducta antiddica del sector. D Lo que tal comporta
miento demuestra en realidad, es que algunas actividades se yen 
menos afectadas que otras en el asl llamado cido comercial 0 de 
negocios. La mayor 0 menor sensibilidad de los sectores a estas 
fluctuaciones periodicas depende de la naturaleza del consumo (mas 
o menos prescindible) de los bienes 0 servicios que generan, asl • 
como de su capacidad de respuesta a los vaivenes del mercado. 

AsI, a nuestro juicio, el analisis del comportamiento de la produc
cion sectorial en el corto plaza debe insertarse en el contexto de sus 
tendencias en un lapso mas amplio. 

Como se observa en la grafica1, independientemente de las 
fluctuaciones asociadas al cido de negocios, el sector agropecuario se 
ha caracterizado por un crecimiento inferior al del conjunto de la 
economla. Ademas, en los ultimos anos sus fluctuaciones h~n sido 
mas abruptas. 

Amen de la irregularidad de la produccion agropecuaria atribuible 
a factores dimatologicos -ya que la mayor parte de las tierras 
cultivadas son de temporal y la ganaderia es de canicter extensivo
desde los anos sesenta, la produccion agricola ha enfrentado obsta
culos a su crecimiento. En particular, han jugado un papellimitante 
la disminuida ampliacion de la frontera agricola y la calda en el ritmo 
de incremento de los rendimientos por hectareaS. 16 

" Rodriguez y Ros. Op. cil. FAG. "Antecede'lleJ wiJre I" Jilu"ci6n "Iimenl"ri" y ",t;ricol" en 
Americ" wlin"y el C"rihe" (LA Rc/1I6/1NF /41.documemo presemadoen la Decim" Con/eren
ci" Re,t;ion,,1 de I" FAG p"r" Americ" wlin" y el C"ribe. Barbados, agoslO, 1986. 
'6 Welhausen, L. "La agricullUra de Mexico", Genci" y Des"rrollo, Num. 13, marzo-abril, 

CONACYT, Mexico, 1977. 
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La lenta expansion de la superficie de labor implica que la expan
sion considerable de determinados cultivos ha tenido lugar a costa de 
la produccion de otros, como es el caso de la competencia entre el 
sorgo y el maiz. 

Mientras que en las decadas anteriores el PIB agropecuario per
dia importancia relativa respecto al PIB global, durante este periodo 
(1982-1987) se detiene tal declinacion. Por primera vez en mucho 
tiempo, el ritmo de crecimiento del sector agropecuario supera en 
varios aiios consecutivos al del resto de la economia (cuadro 1). Sin 
embargo, esto se debe al estancamiento de la industria y no a un 
repunte agricola. 

CUADRO 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y DEL SECTOR
 
AGROPECUARIO
 ,. 

Indice de volu
men fisico Participaci6n 
1980=100 porcentual del 

Sector PIE agropecuario 
Total Agropecuario en el PIE total 

1980 100.0 100.0 8.2 
1981 108.8 106.1 8.0 
1982 108.1 104.0 7.9 
1983 103.6 106.1 8.4 
1984 107.3 109.0 8.3 
1985 110.1 113.1 8.5 
1986 105.7 110.0 8.6 
1987 107.2 111.8 8.6 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico, 1980-1986 (A precios
 
de 1980).
 
INEGI. Sistema de Cuenlas Nacionales de Mexico. Escimaci6n preliminar, 1987.
 

Por el contrario, el reducirse el gasto publico y retomar la politica 
economica el sesgo antiagricola propio del desarrollo estabilizador, 1 
el ritmo de crecimiento de los productos que ocupan la mayor parte 
de la superficie cultivada y que son basicos para la alimentacion del 
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pueblo mexicano (sea que se consuman directamente 0 sean insumos 
agroindustriales) se ha vuelto muy inestable. Esto es especialmente 
cierto en el caso del arroz y las oleaginosas (cuadro 2). 

CUADRO 2 

INDICES DE PRODUCCION 

1982=100 

Arroz Maiz Frijol Trigo 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

100.0 
81.4 
94.7 

155.4 
106.6 
98.2 

100.0 
128.9 
127.7 
137.8 
115.7 
139.2 

100.0 
135.9 
103.3 
96.1 

I 15. I 
126.6 

100.0 
77.5 

101.0 
116.8 
106.9 
91.9 

Cartamo Soya 
Semilla 

Algod6n Sorgo 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

100.0 
125.3 
94.6 
67.9 
72.8 

145.7 

100.0 
105.9 
105.7 
143.2 
109.4 
106.2 

100.0 
99.2 

121.8 
87.7 
63.1 
76.8 

100.0 
102.7 
105.4 
139.9 
102.4 
131.6 

FUENTE: Cilculos propios a partir de SARH,lndicadores del Sector Agropecuario y Fores
tal, Mexico, abril, 1988. 

Ahora examinaremos la conducta de la produccion, el credito de 
avio otorgado por Banrural y los precios de algunos de los principa
les productos agricolas, entre 1982 y 1987. 

Al observar las tasa de crecimiento correspondientes a la produc
cion de granos basicos para el consumo humano, de sus precios 
reales de garantia y del monto del credito de avio (graficas, 2a, 2d) se 
obtienen algunas conclusiones interesantes. En el caso del maiz y el 
frijol no parece existir una relacion simple y lineal entre la produc
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cion y las otras variables. Entre las posibles causas de esta ausencia de 
relacion podemos mencionar las siguientes: 

a) EI precio del maiz crecio durante todos los anos del periodo 
analizado, pero a ritmos cada vez menores. EI precio del frijol 
se incremento unicamente en 1985 y tal aumento fue modera
do. Ademas, el crecimiento del credito oficial apenas compen
saba la caida en los anos anteriores. En estas circunstancias era 
dificil atraer a los productores capitalistas y a los campesinos 
ubicados en zonas de riego 0 buen temporal. 

b) El credi to para el maiz y el frijol no cubre sino una proporcion 
relativamente pequena de la superficie sembrada (alrededor de 
un tercio en el caso del maiz y ligeramente mayor en el del 
frijol). EI monto del credito por hectarea (en particular para las 
areas de temporal) es sumamente reducido (cuadro 4). De 
hecho, el credito destinado a estos productos opera mas como 
un paliativo a la pobreza que como un estimulo a la produccioll 
para el mercado. 

c)	 En ambos cultivos la produccion es llevada a cabo mayoritaria
mente por campesinos. Estos destinan una parte importante al 
autoconsumo, y aun cuando participan en el mercado, es comun 
que no esten en condiciones de cambiar de cultivos. Esto se 
debe, por 10 general, a la mala calidad de las tierras que poseen y 
a su acceso restringido a los mercados de cultivos no tradiciona
les, asi como al de los insumos necesarios para producirlos. 
Incluso, es probable que los campesinos depauperados frente a 
la imposibilidad de adquirir en el mercado otros alimentos, 
pongan mas ahinco en garantizar su consumo de maiz, aun 
sembrando en las peores tierras. En periodos inflacionarios 
como el que estamos analizando, esta practica se vuelve mas 
frecuente; asimismo, la busqueda de actividades extraparcela 
como fuente de ingreso monetario, se torna mas apremiante. 
Es probable entonces, que los incrementos en la produccion de 
maiz y frijol durante el periodo hayan tenido lugar en la 
economia campesina, habiendose destinado -por 10 menos en 
parte- al autoconsumo. 
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En el caso del arroz y del trigo, cultivos de riego llevados a efeeto 

! '	 
fundamentalmente por productores empresariales, se advierte una 
clara respuesta de la produccion a los cambios en el monto real del 
credito de avio (ambos se mueven en la misma direccion); en tanto 
las fluctuaciones de los precios parecen influir en la produccion con 
un ano de rezago. EI comportamiento adverso del credito de avio y de 
los precios explican el precario desempeno de la produccion de ambos 

"1 cultivos. (C/. cuadro 2). 
La produccion de soya, cartamo y sorgo tambien se mueve en 

relacion con los cambios en el monto de credito otorgado durante el 
ano en curso y con el precio correspondiente en el ano anterior 
(graficas 3a, 3d). 

Sin embargo, mientras que el cre'dito parece jugar un papel mas 
importante que el precio en la determinacion de la produccion de 
arroz y soya, 10 opuesto sucede en el caso del trigo, el sorgo y el 
cartamo. 

.. Si bien la produccion de sorgo y soya no registro incrementos 
espectaculares durante el periodo, la combinacion de politicas credi
ticias y de precios, permitio que dicha produccion se mantuviera 
siempre por encima de los niveles de 1982. En cambio, la produccion 
de cartamo se vio desestimulada, situacion que se revierte en 1987. 

Respecto del credito se observa que los volumenes disponibles (a 
precios constantes) han sido decrecientes, es tando determinados por 
la poHtica fiscal y el encaje legal vigente en cada momenta del 
periodo, y no por los requerimientos reales y diferenciados de los 
productores. Su asignacion a tipos de cultivo y productores ha 
respondido a la necesidad de asegurar su recuperacion y, por tanto, 
mantener la salud financiera de las instituciones de credito, funda
mentalmente las de fomento (Banrural, FIRA, FOIR).J7 Con esta 
politica se afecto tanto a los productores de las areas de temporal 
como a los ubicados en zonas de riego, ya que en ambos casos el 
monto del credito se redujo, excepto en 1985. Las caidas mas drasti
cas ocurrieron en los anos de 1983 y 1987 (cuadro 3). 

17 Los vulumenes de crroilO para el fomenlO del desarrollo rural se establecen como "cajones 
de encaje seleetivo" que son una propurcion de la cartera IOtal de la Banca Multiple. Resalta el 
hecho de que en 1982, los mencionados cajones apenas representaban el 1.8 por ciento de la 
cartera IOta I. Cfr. Secretada de Agricultura y Recursos Hidraulicos. "Lus saldos de la presente 
administracion", Mimeo, junio, Mexico, 1987. 
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CUADRa 3 

INDICES DE CREDITO DE AVIa 
PARA ZONAS DE TEMPORAL Y DE RIEGO 

(A precios constantes) 

(1982=100) 

Total Temporal Riego 

1982 100.00 100.00 100.00 
1983 75.07 69.86 81.18 
1984 84.22 72.98 97.38 
1985 111.82 112.70 110.80 
1986 98.85 106.81 89.54 
1987 71.88 78.27 64.39 

FUENTE: Calculos propios a partir de SARH, lndicadores del Sector Agro
pecuario y ForeJlal, Mexico, abril, 1988. 

Otro angulo relevante del credito es la manera en que este se 
distribuye entre diversos cultivos. 

Para analizar esta distribucion construimos los cuadros 4 y 5, 
que contienen respectivamente, la distribucion porcentual del credi
to de avio (otorgado por Banrural) por regimen de humedad y las 
cuotas de credito real por hecrarea para cada cultivo, tanto en riego 
como en temporal. 

El analisis combinado de ambos cuadros permite arribar a las 
siguientes conclusiones: 

a)	 En areas de temporal, durante todo el periodo cerca del 90 por 
ciento del total de credito asignado a este regimen de humedad se 
destino a maiz, frijol y sorgo. Sin embargo, la distribucion de esos 
recursos entre estos cultivos se modifico disminuyendo la pro
porcion asignada al maiz en favor del sorgo, y en mucho menor 
medida del frijol. 

b)	 Por 10 que respecta a la cuota de credito por hecrarea en areas 
de riego, la tendencia fue en todos los anos (salvo en 1985) la de 
asignar cuotas menores a todos los cultivos (excepto el sorgo). 

NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA 

Este decrecimiento se acentuo en 1983 y 1987, anos en los cuales 
la caida del credito disponible fue muy acentuada. I . 
Al comparar las CUotas de credito por hectarea registrados en 
1987 con los de 1982, se muestra que una mayoria de los culti
vos -menos de ajonjoli, de drtamo, de sorgo y de frijol- re
cibieron montos sustancialmente menores. 

c) En las areas de riego, cinco cultivos concentran la mayor parte 
del credito (87.6 por ciento en 1982, 88.4 por ciento en 1.987). 
Estos cultivos son, en orden de importancia, el trigo, el algodon, 
el maiz, el sorgo y la soya. Un analisis mas detallado muestra 
como, en este periodo, se redistribuyeron esas asignaciones en 
favor de la soya, sorgo y trigo. 

d)	 Los montos de credito en las areas de riego cayeron en 1983,t. 1986 Y1987. Particularmente afectados fueron los llamados culti
vos basicos y el sorgo. 

[ 

e)	 El comportamiento de las CUotas por hectarea maximas y 
minimas para riego y temporal muestra que, en la mayor parte de 
los cultivos analizados, los minimos ocurrieron en 1983 y 1987, 
mientras que los maximos ocurren en 1984 y 1985. Hay que 
anadir que los anos en que se registran los valores minimos 
coinciden con aquellos que el credito global registra la mayor 
caida de todo el periodo. 

En sintesis, en las areas de temporal, el sorgo, el ajonjoH y el 
drtamo fueron privilegiados a costa, principalmente, del maiz y en 
menor medida del frijol, tanto en 10 que respecta a la distribucion 
relativa del credito como a su asignacion por hecrarea. 

En las areas de riego, la soya, sorgo y trigo recibieron un trato 
preferencial en relacion con el maiz y el algodon. 

Para estos dos liltimos cultivos tanto su participacion en el credito 
global como la cuota por hectarea decrecieron en el periodo (excepto 
en 1985). Pero, afectaron mas a los productores de basicos tempora
leros en beneficio de los productores de oleaginosas (excepto el 
algodon) y, principalmente, del sorgo. A 10 largo del sexenio, el 
subsidio que se otorgaba a los productores de basicos mediante los 
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...... CUADRO 4 'tl 

N ::<' 
00 0 

CREDITO DE AVIO DE BANRURAL, POR REGIMEN DE HUMEDAD tl:l 
r' 

1982-1987 
tTl 
a:: 
>
Ul(Distribuci6n porcentual) 
0 

Ig 
tTl 
r' 

1982 1983 1984 
Cultivos Total Temporal RiegoTotal Temporal Riego Total Temporal Riego ~ 

::<' 

~ 
r' 
r' 

10Granos basicos 
Arraz 5.47 5.39 5.57 5.68 7.23 4.11 3.73 4.09 3.41 

Frijol 9.79 13.68 5.24 8.02 12.41 3.59 6.26 10.34 2.67 

Maiz 39.49 59.70 15.80 32.37 51.53 13.05 33.17 55.96 13.18 
22.81 15.40 2.58 26.65Trigo 13.23 1.95 26.44 12.40 2.07 

Oleaginosas 
.90 .50 1.48 .96 2.00 1.38 1.52 1.26AjonjoH .72 
.91 1.61 2.11 2.09 2.14 1.12 1.18 1.06Cartamo 1.23 

Soya 5.99 1.75 10.97 7.93 2.62 13.29 6.78 2.57 10.48 
26.96 16.89 1.40 30.48Sem. alg. 11.44 1.23 23.41 14.07 1.29 

Forrajes 
12.04 15.27 20.35 10.81Sorgo 12.64 14.51 10.44 15.94 19.80 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Total 100.00 100.00 100.00 

Cont. Cuadra 4 

1985 1986 1987 
Cultivos Total Temporal Riego Total Temporal Riego Total Temporal Riego 

Granos basicos 
Arraz 7.35 6.22 7.80 5.02 4.31 6.02 5.12 4.25 6.37 
Frijol 6.93 10.62 1.68 10.93 16.41 3.27 10.8-1 16.10 3.28
Maiz 36.13 53.12 11.43 37.09 53.25 14.50 36.09 51.42 14.27 
Trigo 16.56 2.41 31.37 14.09 1.88 31.16 13.84 1.83 30.94 

Oleaginosas 
AjonjoH 1.49 l.96 .75 1.19 1.51 .75 1.15 1.44 .73 zCartamo 1.38 1.73 .78 1.03 1.29 .67 1.8) 2.29 1.22 

25Soya 8.63 2.29 15.11 6.70 2.10 13.13 6.61 2.05 13.09 r' 
63Sem. alg. 9.10 .06 18.74 7.43 .05 17.75 6.71 .05 16.20 tTl 
::<' 

Forrajes r'
>
C/)Sorgo 12.44 21.58 12.34 16.51 19.20 12.74 17.82 20.56 l3.91 
~ 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 
> 
r' 

FUENTE: Citlculos propios a partir de los cuadros 5.8 y 5.9 de SARH. Indicadores del Sector Agropecuario y Forestal. Mexico, abril, 1988. I> 
a:: 
tTl 
>:: 
n 
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~ CUADRO 5 "0 

~ 0 0CUOTA DE CREDITO DE AVI0 BANRURAL POR HECTAREA, t:l:' 
t-' 

1982-1987 m 
a:: 
>
[j)(Precios de 1982) 
0 m 
t-' 

0
 
1982 1983 1984


Cultivos Total Temporal Riego Total Temporal Riego Total Temporal Riego I~ 
13
 
t-' 

5
 
Granos basicos
 
Arraz 15006 12556 19263 14361 12815 18269 12 561 10 278 16386
 
Frijol 3630 3 215 6000 3002 2708 4829 3 262 2726 9857
 
Mafz 5 148 4729 8459 4288 3918 6865 4937 4262 12049
 
Trigo 9996 3629 11 783 8451 3439 9751 10 693 5 058 11 812
 

Oleaginosas
 
Ajonjolf 4636 4059 6600 6 157 3 226 11 009 6221 3773 20095
 
Cartamo 3634 2111 6913 2705 1 800 5 349 2956 1806 7874
 
Soya 15 347 8956 17705 13 551 7679 15980 14 129 8026 16 f
 
Sem. alg. 46619 40429 47061 38956 34580 39 195 40307 33652 40 1
 

Forrajes
 
Sorgo 5933 4852 9308 5978 4949 9 126 6482 5 249 10 589
 
Total 6529 4606 12782 5982 4042 11 587 7028 4323 15 580
 

----I
. 

Com. Cuadra 5
 

1985 1986 1987
 
Cultivos Total Temporal Riego Total Temporal Riego Total Temporal Riego 

Granos basicos
 
Arroz 16933 13 818 21 547 13 276 11 543 15621 10 790 8820 13 694
 
Frijol 3635 3415 7059 4517 4235 8473 3 215 3014 6023
 
Mafz 5 315 4846 11443 4834 4403 9723 3 559 3246 7041
 
Trigo 11 022 4356 12820 8854 3481 10 178 6764 2666 7770
 

Oleaginosas
 
Ajonjolf 7 314 6620 10 879 6211 5 542 9412 4475 3953 7 123
 
Cartamo 3676 3025 8521 2 340 1 932 5 397 2915 2409 6704
 
Soya 16359 9312 18951 9288 7708 9733 9765 5527 11 779
 
Sem. alg. 39481 15870 39710 36548 13043 36824 25 479 8583 25690
 

Forrajes
 
Sorgo 5 251 6862 10 728 7489 5990 15827 5 314 4690 7 381
 
Total 6970 5 171 15092 6319 4694 12247 4715 3518 9 151
 

FUENTE: Ci1culos propios con base en los cuadros 5.5, 5.6, 5.8 y 5.9 de SARH, Indicadores del Sector Agropect«Jrio y Forestal, Mexico, abriL 1988; 
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creditos con tasas preferenciales, se fue sustituyendo por subsidios 
directos a los consumidores. 

Esta afirmacion se sustenta en las evidencias siguientes: 

a)	 Hasta 1984 seconcedia una tasa de interes especialmente baja a 
los productores de maiz y frijol. A partir de 1985 estos produc
tores debieron pagar la tasa de interes asignada a productores 
de bajos ingresos u otros productores de basicos. Como se 
observa en el cuadro 6, los productores de bajos ingresos 
-productores, ahora en su mayoria, de maiz y frijol- vieron 
reducirse los subsidios implfcitos en el credito, medidos estos 
como el cociente entre las tasas de interes que Ie son aplicadas 
y el costo porcentual promedio. 

CUADRO 6 

TASAS ACTIVAS DE INTERES DE BANRURAL PARA ACTIVIDADES 
AGRICOLAS Y SU RELACION CON EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO 

1982-1987 

Avio	 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Productores bajos ingresos 20.00 27.00 27.00 33.83 53.73 69.48 
Productores ingresos medios 26.00 34.00 34.00 46.50 
Orro ripo de productores 
de basicos 29.00 37.00 37.00 46.00 77.21 94.07 
Orros productos 44.40 61.70 61.70 62.58 82.88 98.23 
Productores de maiz y frijol 12.00 22.00 27.00 
COSto Porcenrual Promedio 40.40 56.70 51.10 54.12 74.38 90.58 

RELACION TASA DE INTERES/CPP 

Avio 191$L 1983 1984 1985 1986 1987 

Productores bajos ingresos 
Productores ingresos medius 
Orro ripo de productores 

de basicos 
Orros productos 
Productores de maiz y frijol 

0.50 
0.64 

0.72 
1.10 
0.30 

0.48 
0.60 

0.65 
1.09 
0.39 

0.53 
0.67 

0.72 
1.21 
0.53 

0.63 
0.86 

0.85 
1.16 

0.72 

1.04 
1.11 

0.77 

1.04 
1.08 

FUENTE: Calculos propios a partir del cuadra 5.16 de SARH. Indicadores del Sector Agre-· 

pecuario y Forestal, Mexico, abril, 1988. 
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b)	 Los lIamados "otros productores", por 10 general productores 
de oleaginosas y furrajes vieron reducir la tasa que, sobre el 
monto del cPP, tenia el credito destinado a ellos. 

Dicho en otras palabras, tanto los productores de basicos, 
como los de otros cultivos parecen aproximarse a pagar tasas 
de interes correspondientes a su costo real. Lo unico que varia 
es la implicacion economica para unos y otros. Para los produc
tores de basicos se les eleva el precio credito, mientras que para 
los productores de otros cultivos, dicho precio se reduce. 

c)	 Al mismo tiempo" los precios al produnJr crecieron a un 
menor ritmo que el precio de las materias primas usadas en la 
agricultura (grafica 4). En el caso de los productores de cultivos 
sujetos a precios de garantia, la situacion es aun mas desventa
josa. El indice de estos precios ha crecido menos que el corres
pondiente a los precios al productor de bienes agropecuarios. 
De esta manera, los subsidios entregados mediante tasas de 
interes preferenciales se cancelan por el incremento de los 
precios de las materias primas que el productor no puede 
trasladar a los precios de los bienes que genera. 

Peor aun, debido a las caracteristicas oligopolicas de la comerciali
zacion de productos agropecuarios, es comun que los pequefios 
productores reciban precios menores que los de garantia y, por 
razones parecidas, pagan precios altos por los insumos productivos 
que reqUleren. 

En suma, la relacion precio-costo para el productor contrarresta 
los beneficios recibidos via subsidios al credito, reduciendose asi su 
margen de ganancia. 

Los consumidores pagan por los productos agropecuarios un 
precio menor que el precio que recibe el productor. La diferencia 
entre ambos precios -que se fue ampliando a 10 largo del periodo
es un subsidio que otorga el gobierno. 

Este tipo de subsidios, si bien favorece el consumo y puede tener 
un efecto antinflacionario no despreciable, no estimula la produc
cion. En esto radica la diferencia con otro tipo de subsidios como son 
los precios preferenciales al credito 0 a los insumos como semillas y 
fertilizantes. 

En general, las tasas de interes fueron negativas en terminos 
reales. Pc ~ siendo las tasas nominales muy altas, el ritmo de 

133 

Administrador
Text Box



I
 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

amortizacion derivado de las crecientes tasas de inflacion, determino 
el privilegio del credito de avio respecto del credito refaccionario. De 
esta manera, los proyectos con un corto plazo de maduracion fueron 
privilegiados. 

No solo los subsidios via credito se vieron reducidos, tambien otro 
tipo de subsidios y transferencias al sector observaron una impor
tante caida. 

La poHtica fiscal condujo a una disminucion importante en los 
subsidios y transferencias al sector agropecuario. Como puede verse 
en el cuadro 7, dicha poHtica significo para el total de esos rubros, 
una caida en terminos reales del 62.3 por ciento. De acuerdo al 
argumento oficial, la poHtica que abarco los insumos y servicios 
empleados en el sector estaba orientada a la eliminacion de "inefi
ciencias". El resultado concreto no fue una mejoda en la eficiencia de 
produccion de insumos. Razon por la cual el efecto real fue simple
mente un aumento en los costos de los productores. Estos costos al 
alza, juntO con la poHtica de precios implico menor rentabilidad para 
los productores en su conjunto. 

Acompafiando esta poHtica fiscal, el gasto publico destinado al 
sector se redujo en una proporcion relativamente mayor de 10 
ocurrido en otros sectores productivoS.18 Con la caida en la inversion 
publica destinada al campo (cuadros 8 y 9) se profundizola crisis de la 
infraestructura rural ociosa 0 subutilizada que requeda de inversio
nes adicionales, complementarias para rehabilitacion y manteni
miento. Segun estimaciones realizadas por la SARH existen actual
mente 11 606 proyectos productivos, total 0 parcialmente ociosos, 
los cuales requeridan para su rehabilitacion inversiones del orden de 
60 millones de dolares. Respecto de los grandes distritos de riego, la 
SARH ha estimado que su modernizacion costada poco mas de 500 
millones de dolares. 19 

Una consecuencia adicional de la baja en el gasto publico en la 
agricultura fue la cancelacion, en la practica, de los planes de Desarro· 
110 Rural Integral. 

Respecto de la liberalizacion recordemos que el Protocolo de 
Adhesion de Mexico al GATT establecio la proteccion al sector 

I. Ver Martin del Campo. Op. cit., p. 17.
 
") Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos. Progra1lla Nacional para el usa eficiente
 
de 1a infradtructura rural ociosa, Mimeo, marzo,1988.
 

NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA 

CUADRO 7
 

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS POR SECRETARIA
 
OTORGADOS Ai SECTOR AGROPECUARIO
 

1983-1987
 
(Millones de pesos de 1983)
 

Secretaria 1983 1984 1985 1986 1987· 
SARH 47216 38595 44266 29 118 22 354 
SHCP 113772 103598 81415 72172 66103 
SEMIP 55904 59891 72 421 86502 . 74763 
SECOFIN 214 401 225 015 116055 61 554 - 470 
Total 431 293 427099 314 157 249336 162 750 

• Mamas con base en presupuesto autorizado de 1987 
FUENTE: Cuadra 5,17, SARH , Indicadores del Sector Agropecuario y Forestal, Mexico, 
abril, 1988 

CUADRO 8 

GASTO PUBLICO EN Ei SECTOR AGROPECUARIO 
(Escrucrura porcencua1) 

Tipo de ga·sto 
Ano Corriente Inversion 

1982 47.59 52.41 
1983 51.70 48.43 
1984 51.73 48.27 
1985 53.92 46.80 
1986 54.67 45.33 

FUENTE: MartIn del Campo. Op. cit., cuadra 13. 
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CUADRO 9 

INVERSION PUBLICA (IP) EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
(Precios constantes de 1970) 

Participaci6n porcentual 

1982 1983 1984 1985 1986 

Porciento del PIB 1.22 0.70 0.76 0.59 0.58
 
Porciento de la IP total 11.27 8.75 9.65 8.94 9.2
 

TASAS DE CRECIMIENTO 
1982-1986 

Gasto Publico Desarrollo rural 

Media anual -6.2 -9.4
 
Total del periodo -22.0 -32.7
 

FUENTE: Martin del Campo. Op. cit., cuadros 12 y 14. 

agricola, permitiendo que el Estado mantuviera barreras a la expor
tacion a fin de garantizar el abasto interno. 

La subvaluacion del tipo de cambio alento, en cierta medida, a los 
pra.ductores de cultivos comerciales para la exportacion. No obstante, 
cabe recordar que, en diversas ocasiones, estas exportaciones fueron 
obstaculizadas, 0 de plano impedidas, por los agricultores norteame
ricanos. En la grafica 5 se observa como la proporcion que del PIB 

sectorial se exporta, no se incremento significativamente entre 1982 
y 1987. 

II.	 El pcestamo del Banco Mundial para el sector agropecuario: 
sus condiciones 

En el mes de febrero de 1988 representantes del Banco Mundial y de 
la SARH concluyeron negociaciones iniciadas en noviembre de 1987, 
con el objeto de concertar un prestamo por 300 millones de dolares 
para las actividades agropecuarias en Mexico. 

NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA 

A pesar de que a la fecha desconocemos la version final de los 
terminos fijados por ambas partes para el otorgamiento del credito, 
es posible pensar que las condiciones inicialmente propuestas no 
hayan variado sustancialmente.2o De manera resumida, los aspectos 
mas importantes de las propuestas iniciales son los siguientes: 

1. Reducci6n del papel de las empresas paraestatales 

El gobierno mexicano se compromete a vender las paraestatales del 
sector e ingenios azucareros al sector privado. En caso de no recibirse 
ofertas razonables del sector privado, el gobiecno central las transfe
rira a gobiernos estatales 0 a otras entidades gubernamentales 0 las 
liquidara. En concreto, deberan cerrarse 15 empresas parestatales 
relacionadas con el sector agropecuario y seis ingenios azucareros. 

2. Liberalizaci6n del comercio 

El gobierno mexicano removera las restricciones para la exportacion 
de arroz de alta calidad, y de cortes de carne de res de calidad. 
Unicamente se mantendran las restricciones de caracter sanitario. 
Estas mismas condiciones se aplicaran a frutas y vegetales. 

El gobierno mexicano no impondra restricciones cualitativas a las 
exportaciones por motivos de abastecimiento del mercado interno. 

Con respecto a las restricciones cuantitativas de las cuotas de 
importacion de productos agricolas y agroindustriales, estas deberan 
ser reducidas a un porcentaje equivalente al 5 por ciento de la 
produccion nacional. 

3. Liberalizaci6n de precios 

Para 1989, los precios de garantia de todos los cultivos regidos por 
este esquema (excepto maiz y frijol), secan fijados en un rango entre 
90 y 125 por dento del nivel de los precios internacionales, ajustados 
solamente por costos de transporte, procesamiento y calidades dife
renciales. 

LU Banco Mundial. "Loan Agreement SeCtor" (Inediro), 1987. 
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4.	 TariJas de agua 

Las tarifas por agua deberan cubrir costos de operacion y manteni
miento, excepto en circunstancias especiales. Los asuntos relativos a 
la recuperacion de los costos del capital de inversion relacionados 
con el agua, seran revisados posteriormente. 

5.	 Inversion publica 

a)	 Las agencias internacionales podran canalizar, a traves de 
SARH, fondos de inversion para proyectos espedficos, previa
mente .acordados por las partes. Esto asegurara su correeto uso 
(lease eliminar 0 restringir la corrupcion). 

b)	 El gobierno mexicano debera incrementar, para el ano 1989, el 
presupuesto de la SARH. Siendo el incremento -en terminos 
reales- respecto de 1988, de cuando menos 200 millones de 
dolares. 

En esta propuesta, debera incluirse el proyecto del Noroeste. 

6.	 Racionalizaci6n de Conasupo 

a)	 El gobierno podra canalizar subsidios al consumo (tortibonos) 
solo a traves de CONASUPO. 

b)	 La liquidacion de la paraestatal TRICONSA tendra que ser 
concluida. 

c)	 CONASUPO mantendra el monopolio importador solo para le
che y frijol. 

d)	 Quinientas tiendas operadas por DICONSA deberan ser reubi
cadas 0 cerradas. 

7.	 Privatizacion de la distribucion de Jertilizantes y costos de los 
mtSmos 
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a)	 La distribucion de fertilizantes debera pasar al control del 
sector privado. 

b)	 El costo de ellos debera incrementarse 0, dicho de otra manera, 
se deberan eliminar subsidios. 

8.	 Politica Financiera 

El precio del credito (tasa de interes) debera incrementarse. 

9.	 Politica Macroeconomica 

El Banco podra dar por terminado el prestamo si el gobierno 
mexicano no demuestra, a satisfaccion del primero, que su poHtica 
macroeconomica esra acorde con las condiciones del prestamo. 

Esta restriccion se aplicara si despues de haber hecho uso de los 
primeros cien millones de dolares del prestamo, el gobierno mexica
no deseara retirar nuevos fondos del prestamo. 

10.	 Finalmente, se usaran proporciones no determinadas del pres
tamo, para: 

a) Financiar importaciones de insumos para productores privados. 

b) Llevar a cabo estudios con el objetivo de: 

I Expandir el programa nutricional para seetores de bajos 
ingresos en zonas urbanas y rurales. 

II Evaluar el sistema de precios de garanda por regiones, 
cicio productivo y tarifas variables. 

III Evaluar la poHtica de precios del azucar para consumido
res, productores y reducir subsidios. 

IV Disenar como establecer un sistema de precios adecuado 
para el agua. 
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III.	 Algunas posibles consecuencias del prestamo del Banco 
Mundial 

Las implicaciones socioeconomicas y poHticas del prestamo son 
singulares no solo por la naturaleza de sus condiciones, sino tambien 
por el reducido monto a cambio del cual se aceptaron estas. 

Resulta abrumador el hecho de que por trescientos millones de 
dolares se haya cedido el disefio de la poHtica economica sectorial a 
una entidad internacional que responde a intereses generalmente 
insensibles a las necesidades estructurales de los pafses en desarrollo. 
Esto resulta mas preocupante todavfa si recordamos que en el sector 
productivo afeetado se concentran tantas desigualdades sociales. 
Dadas las clausulas del convenio, es de esperarse que las desigualda
des se acentu.en. 

En este mismo orden de ideas, debe mencionarse el hecho de 
sujetar el disefio y manejo de la poHtica macroeconomica del pafs a la 
aprobacion del Banco Mundial para poder acceder a las entregas 
parciales del prestamo. 

Otro aspecto que habrfa que remarcar es el sesgo hacia el sector de 
productores privados, establecido expHcita e impHcitamente en las 
condiciones del prestamo. En todo caso esta caracterfstica del acuer
do podda juzgarse como logica si, en su mayoda, los productores 
privados fuesen los unicos que pueden alcanzar los objetivos referi
dos en el prestamo. Pero sabemos que esto no es as!. 

La dificultad esencial estriba en que las condiciones del prestamo 
afectaran a los productores descapitalizados y la economfa nacional 
ha probado no ser capaz -en los ultimos afios- de poder absorber 
a quienes son desplazados de sus actividades productivas originales. 

En aspectos mas particulares, las condiciones del prestamo afec
tan al sector agropecuario de manera diferenciada en importancia y 
magnitud. Vender 0 cerrar paraestatales no puede criticarse en sf 
mismo, si esta decision esta sustentada en diagnosticos convincentes 
acerca de su ineficiencia y alto costo, y de su ineficacia para resolver 0 

coadyuvar a la solucion de las necesidades sociales que les dieron 
origen. Debedamos preguntarnos: (es este el caso de las tiendas 
rurales de DICONSA 0 el caso de TRICONSA? 

Una respuesta afirmativa tendda que ir acompafiada de una 
demostracion concluyente; de otra manera, el cierre de estas tiendas 
solo puede verse como un afan privatizador per se. 
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Ademas, (que efecto te'ndra sobre el ya menguado ingreso c~mpe
sino la desaparicion de las tiendas OICONSA y, por tanto, sobre el 
acceso a los productos basicos que elIas ofrecen? La respuesta parece 
sencilla. Puesto que los precios de los productos de los campesinos 
no aumentaran, tampoco 10 hara su ingreso. En consecuencia los 
niveles de consumo yde nutricion descenderan aun mas ya que ahora 
tendran que adquirir sus satisfactores en tiendas privadas, las cuales 
venden mas caro que las tiendas de CONASUPO. 

Por 10 que respecta a mantener el monopolio para importar leche 
a traves de CONASUPO solamente, este "privilegio" tiene, en termi
nos del convenio, efectos aparentemente neutrales sobre los proble
mas que aquejan al sistema leche. Por muchos afios Mexico ha sido 
deficitario en la produccion de leche. Para satisfacer la demanda 
efectiva se han requerido de importaciones que han oscilado en 
cuanto a su magnitud aunque su costo haya sido, por 10 general, bajo. 

Lo importante a considerar en este aspecto es que con el acuerdo 
con el Banco Mundial, es previsible que se acentue la dependencia 
importadora y la recuperacion 0 aliento a la produccion nacional de 
leche sera pospuesta 0 definitivamente abandonada. 

El problema se complica aun mas si consideramos que los exce
dentes disponibles de leche en polvo en el mercado mundial han 
decrecido sustancialmente. Segun CONASUPO, no existe en la actuali
dad leche para ser adquirida en los mercados externos aun cuando se 
disponga de las divisas para hacerlo. Asf, la infraestruetura industrial 
que CONASUPO ha construido para rehidratar y distribuir leche 
quedara inutilizada ante la imposibilidad de adquirir leche producida 
por vacas extranjeras y por la imposibilidad tambien de sustituir su 
produccion por la de vacas nativas. 

El caso de la leche es un ejemplo claro y concreto de 10 que puede 
ocurrir con el abasto de produetos fundamentales cuando se depende 
de las importaciones, ya que, aunque baratas, su costo social no se 
considera en esas estimaciones. En el caso de la venta de ingenios 
azucareros, los ingenios que se venderan no solo son aquellos que sf 
producen utilidades (son de hecho, los unicos que pueden venderse), 
sino que ademas se venden a precios de regalo. El caso de Atencingo 
10 demuesta: habiendo sido valuado en 250 mil millones de pesos, 
fue vendido en apenas 46 mil millones. 

La desaparicion de aquellos ingenios que no sean rentables puede 
conducir a la perdida de la autosuficiencia en la produccion de azucar, 
ademas de que implica la cancelacion de fuentes de trabajo. En 
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ciertas regiones el cierre de ingenios inducira a la supresi6n de la 
producci6n de cana de azucar, la cual dificilmente podra ser suplida 
por cultivos con requerimientos de trabajo semejantes. 

Ademas, la reducci6n de la presencia del Estado en la comerciali
zaci6n agricola y en la producci6n agroindustrial favorece el fonale
cimiento y ampliaci6n de ciertos sectores de la burguesia. 

Las medidas acordadas respecto de la liberalizaci6n comercial 
resuelven una controversia que desde hace ya algunos anos habia 
sido planteada como exigencia de los paises desarrollados. Nos 
referimos a la idea de dejar operar las llamadas "ventajas comparati
vas". Lo que no se menciona es que los favorecidos serian ellos y no 
los supuestos poseedores de las ventajas (los paises subdesarrolla
dos). 

En cuanto a la eliminaci6n de las cuotas de exportaci6n, el resulta
do previsible es la desatenci6n del mercado interno, por 10 menos en 
el caso de ciertos productos. Es indudable que el mercado norteame
ricano para frutas, hortalizas, carne y algunos cereales es mas 
atractivo, en el corto plaza, que el mercado domestico. 

Por 10 que se refiere a la eliminaci6n de cuotas de importaci6n, el 
resultado sera una tendencia a igualar los precios internos con los 
externos. El impacto que esto puede tener sobre algunos productores 
se puede ilustrar si observamos que importar maiz y sorgo de los 
Estados Unidos es mucho mas barato que producirlos internamente
(cuadro 10). 

CUADRO 10
 

COClENTE PREClOS NAClONALES-PRECIOS
 
INTERNAClONALES PARA VARIOS CULTIVOS
 

AflOJ Maiz Trigo Soya Sorgo 

1983 0.94 0.74 0.86 0.63 
1984 1.32 1.01 1.28 1.12 
1985 1.58 0.96 1.42 1.22 
1986 1.77 0.86 1.37 1.63 
1987 2.38 0.81 1.47 2.15 

FUENTE: Calculos propios, con base en SARH. lndicadores del Sector Agropecuario y 
Forestal, Mexico, abril, 1988. Precios internacionales calculados con base en los cuadros 
1.5,6.1,6.2,6.3 Y6.4, IndicadoreJ... , Op.cit. Precios nacionales: Maiz yTrigo, cuadro 2.20; 
Soya y Sorgo, cuadro 2.23, Op.cit. 
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Si bien es cierto que deberiamos producir a costos tan baratos 

como los productores mas eficientes, la sola apertura de las fronteras 
y el abatimiento de los precios no parecen ser medidas que apuntalen 
un proceso de reducci6n de costos de producci6n. 

La apertura de las fronteras puede tener efectos positivos para 
algunos productores al alentar su desarrollo tecnol6gico. Para los 
mas, sus efectos pueden ser devastadores. La liberalizaci6n comercial 
mas que producir un incremento considerable de las exportaciones, 
probablemente genere una sustitucion importante de la produccion 
nacional agropecuaria en favor de las importaciones. La desventajo
sa relacion entre los precios internos y los externos, permite preveer 
que porciones sutanciales de la superficie nacional cultivada poddan 
quedar inutilizadas 0 tenddan que adoptar un patron de cultivos 
distinto del actual, cambia que no siempre es posible. Dada la actual 
distribucion de cultivos (grafica 6), probablemente las superficies 
mas afectadas sedan la destinada al sorgo y a la soya. De igual 
manera podria afectarse la superficie maicera correspondiente a los 
productores capitalistas y a los campesinos medios. 

N i modo, importaremos mas maiz y comeremos tortillas hechas 
con maiz amarillo. Los campesinos seguiran cultivando maiz para su 
autoconsumo y quien desee comer tortillas Made in Mexico tendra 
que pagar precios de De/icateJIen. Esas son las consecuencias de la 
modernidad. En el corto plazo debemos enterrar el deseo de alcanzar 
la autosuficiencia alimentaria. En el mediano plazo, hasta la idea de 
soberania podria convertirse en una quimera. 

En 10 que respecta a la inversion publica para el sector resalta, de 
manera aparentemente contradictoria, la condicion de aumentarla. 
Lo que no resalta tanto, pero es 10 sustantivo, es que los beneficiarios 
de las obras que se financiaran con el incremento seran aquellos 
productores que en una frase corta menciona el acuerdo: "esto 
debera incluir al Noroeste". 

Conclusiones y Reflexiones 

1. Las tendencias que hoy empiezan a definirse no surgen de manera 
... repentina. En su mayoda se gestaron durante el modelo de 

acumulaci6n previo. Sin embargo, en las actuales circunstancias 
de redefinicion del patr6n de acumulaci6n y de una nueva inser
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cion enel mercado mundial, tales tendencias adquieren una nueva 
dimension. 

2.	 La politica de precios reales de credito, insumos (directos e 
indirectos) tiene la intencion de abatir el deficit gubernamental. 
Pero esta politica de precios reales, en conjuncion con la apertura 
comercial tiene ademas la intencion de forzar a los productores a 
volverse eficientes y a optar por un patron de cultivos con el cual 
puedan competir en el exterior. En consecuencia se puede preyer 
un abandono de la produccion de aquellos bienes que puedan 
importarse a precios inferiores a los nacionales. 

3.	 Esta politica que pone el enfasis en la agroexportacion de aquellos 
productos en los cuales Mexico tiene ventajas comparativas, 
profundiza la dependencia del exterior para el abasto de produc
tos agricolas en general y de alimentos en particular. Esta depen
dencia abarca una gama mayor que en el pasado, ya que no solo 
cubre los granos tradicionalmente conocidos como basicos, sino 
otros productos importantes como la leche y los forrajes. ASI, la 
posibilidad de que exista una oferta de alimentos suficiente para 
satisfacer la demanda, estada sujeta a la existencia de excedentes 
en los palses desarrollados, a la voluntad politica de sus gobiernos 
y a la disponibilidad interna de divisas susceptibles de usarse con 
este fin. Mas aun, debido a la voluntad gubernamental de dejar la 
comercializacion de productos agropecuarios fundamental men
te en manos privadas, el abasto estada tambien sujeto a que los 
comerciantes obtengan, en esa actividad, margenes de ganancia 
que consideren adecuados. 

4.	 So pretexto de favorecer un uso mas racional de los recursos 
productivos -en especial, la tierra- y un ahorro de recursos 
financieros por parte del Estado, la nueva politica sectorial privi
legia los mecanismos del mercado. Si el eje ordenador de la 
produccion fuera el mercado, una buena parte de las tierras 
agdcolas de temporal estadan amenazadas con la exclusion del 
mercado de bienes agricolas. Es probable que estas areas se 
destinen a la ganadeda intensiva 0 a la produccion para el auto
consumo. 
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5.	 Para que fuese factible un incremento en el flujo de mercandas 
hacia y desde el exterior, seda necesaria una vasta inversion en 
infraestruetura que garantizara su transporte (ferrocarriles, 
puertos, almacenes, etcetera). Esta empresa difkilmente la asu
mida el capital privado. 

6.	 Aun antes de que el sector agropecuario dejara de cumplir (on sus 
principales funciones en el proceso de acumulacion, era amplia
mente reconocido CO!11O un problema econ6mico y socialmente 
importante, e1 hecho de que la mayoda de la poblacion rural habla 
sido marginada de los frutos del desarrollo. Esto es particular
mente deno en el caso de los jornaleros sin tierra y de los 
campesinos que poseen tierras marginales. La nueva poHtica 
sectorial tiende a ahondar la ya de por Sl extrema diferenciacion 
social y productiva que priva en el campo. Dada la estructura 
agraria existente en el paiS, es de esperarse que solo una minoda 
de productores podra adaptarse a las nuevas condiciones de com
petencia y producci6n. En cambio, parte del campesinado que hoy 
participa en el mereado de bienes agrkolas, se vera eliminado del 
mismo. En casu de que permanezca en el mercado, sera en 
condiciones de un ingreso real declinante. 
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Grarica 1
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FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Na£ionales 1960-1985, idem,11986. 
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GnHica 3d
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FUENTE: Cilculos a parrir de SARH: Gp. cit. 

GnHica 4
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GrHica 5 
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Gdfica 6 
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• Incluye arroz, frijol, ajonjoli, algodon, semilla, drtamo y cebada. 
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