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CAPITULO PRIMERO. 

ANTECEDENTES NISTORICOS NACIONALES. 

1.- El Crédito Agrícola Durante la Colonia. 

2.- El Crédito Agrícola Después de la Indepen 

denota. 

3.- El Crédito Agrícola Durante el Porfiriato. 

4.- El Crédito Agrícola en la Revolución. 



.- EliOREDITO AGRIOOLA DURANTE LA COLON/A... 

Bn este período con ls Vega_ 

da de los españoles la explotación de la .tterra 

tuvo algunasmodificaciones ya que introdujeron 

en la"Nueva Esparta animales, herramientas y algu 

nos cultivos desconocidos para loe indígenas. 

Con las aportaciones e innova 

ciones traidas por los conquistadores dieron como 

resultado una explotación mejor y con menos es 

fuerzo. Esto podemos aplicarlo a las zonas de ex_ 

plotación agrícolas que nacieron como coneecuen 

cia del surgimiento de las áreas de explotación y 

minera, en donde la agricultura pasó a ser parte-

secundaria a la que concedían poca importancia --

puesto que, la meta principal de los conquistado_ 

res ora la obtención de metales preciosos. 

En esta época colonial para -

Luz Cueto :iirtinez, "La encomienda constituyó la 

base inicial de la organización económica colo 

nial e implica una forma do feudalismo agrario --

que tiene muchos razgos o semejanza con el seno 

río feudal europeo," (1) 



Durante este período es donde 

surgen los primeros antecedentes del problema a 

erario a consecuencia de la inexistencia de una 

politica agraria, ya que en esta época se caractt 

rizd por su preferencia a la minería, por el co 

mercio y por loa obstáculos que se opusieron al - 

desarrollo de la agricultura y ganadería. La gana 

derfa en desordenado y explosivo incremento con 

tribuyó, también al problema agrario dando como -

resultado el latifundismo, éste nació en el siglo 

XVI, y según Enrique Semo "Es el proceso de gesta 

ción del sistema agrario basado en el dominio de- 

la hacienda." (2) 

Los latifundios eran de propi 
edad privada y de propiedad eclesiástica, el lati 

fundismo particular recibid el nombre de hacienda 

y con frecuencia los hipotecaban a los particula_ 

res prestamistas de entonces; el clero o los mine 

ros ricos, el mi(s rico y poderoso de los propiota 

1.- Cueto 1:artinez Luz y otros. El Crédito l';uper_ 
visado en México, Facultad de Derecho de la— 
U.N.A.M., Revista del jeminario de 7,conomía,-
Mémico 1964, plg. 4 

2.- :;eno Enrioue. Historia Mexicana EconomTa y 1,n_ 
:1JfA de Clanes, Edit., UA, d. A., 2a. Mici6n 

19111, Al. 6? 



ríos fué el,clero. Acrecento sus bienes através 

de mercedes reales, donativos de particulares, --

préstamos con interés, diezmos y primicias de to_ 

dos los productos de la tierra más el privilegio 

de no pagare impuestos al estado. 

Lo que hizo que se convirtie_ 

ra el más poderoso banquero de la época colonial-

a cuyas cajas acudieron todos los necesitados, --

ademas del préstamo de referencia, en el período-

colonial encontramos algunas instituciones relati 

vas al crédito agrícola como las que a continua 
ción sefialamos: 

Como primeros antecedentes de 

las instituciones de crédito agrícola tenemos los 

llamados pdsttos, instituciones que fueron crea 
das para el almacenamiento de los principales pro 

duetos como son: El maíz, el trigo y otros cera_ 

les, con el fin de facilitar a los agricultores - 

los :nedios para cubrir 3113 necenidatles alimenti 

ciao aci como el cultivo del. mtolo, 

La palabra 5111.1itel,, probienq - 

dfll latín písitus, que oiviliVieu cata'cimionta 

(1:o1a 1 a :31.Mp1 	 /1 0 l(,; 



en su carécter benéfico y crediticio para el auxt 

lio de los agricultores Je escasos recursos que 

lo necesitaban, éstos fueron adquiriendo, un gran 

desarrollo. Esta institución se endontraba sujeta 

al control de una junta, la cual tenía las atribu 

ciones de reunir y repartir los granow procurando 

su reintegro, en especie de los productos presta_  

dos, a cambio los agricultores firmaban una obli_ 

gación para la devolución del préstamo. 

"Respecto a la clasificación- 

de los pósitos tenemos: 

a).- Pios, (del latín Pius, - 

aplacar a los Dioses por 

medio do sacrificios be 

nigno). Eran administra_ 

dos por religiosos que - 

formaban condonativos de 

personas de solvencia --

económica muy elevada. 

b).- Reales. Establecidos por 

y con fondos del royno - 

para ayuda de las WV:113i 

taa00. 

(1).- Munielpales. ULOU eran 



formados por campesinos que se 

aliaban para ayudarse en les  

anee de mala cosecha y para - de. 

Pender sus intereses 	(3j. 

La finalidad que tenían los' 

pósitos pósitos era de conceder préstamos con garantía --

prendaria, cosechas, ganado, maquinaria e imple 

mentos agrícolas, la tasa de interés a que esta 

ban sujetos los créditos provenientes de los pósi 

tos era del 5% anual. 

El plazo que se establecía pa 

ra la devolución del préstamo era entre la entre_ 

ga del prdetamo y la cosecha próxima. En la rece 

pilación de Leyes de Indias se encuentran disposi 

cienes respecto a los pósitos, en la cue se seña_ 

la el obutáculo que había pira retirar fondos por 

parte de los oficiales reales, solo en casos muy-

especiales se podian hacer retiros de fondee pero 

con la coalición de reintec;rarlos en su totalidad. 

Esta disposición fuá dictada-

con el propósito, de evitar quo en las indias las 

autoridades hicieran indevidas oxtraccionos de --

11:s p6oito3. 
.;1)eto 	ruz y otros, ob., eit., pdg. 



Otra forma de crédito la con( 

tituyen las Cajas de Comunidad de Indios, la cual 

constituyó uno de los más importantes anteoedent 

tes jurídicos, sociales y económicos. Era una ins 

titución de crédito especial para los labriegos 

indígenas, seaala Mendieta y nuftez "Que su capi 

tal estaba formado con bienes comunales de la po_ 

blación indígena y con las aportaciones persona 

les que los indios estaban obligados a llevar a -

dichas cajas." (4) 

"La Caja de Comunidad se defi 

ne como un plan cooperativo mediante el cual se -

unen los ciudadanos de una comunidad y los orga 

nismos voluntarios que trabajan en distintas esfe 

ras para proporcionar servicios unificados, finan 

oieros sociales y culturales aof mismo confección 

presupuestaria y preparación de programas." (5) 

• El objetivo de dichas inutitu 

cionen ere Que- los indios guardaran en ellas nus-

bienes ya fuese: oro, plata, joyas, etc., para --

que con ello se proveyeran a 0113 necesidades,---- 

4.- Met:dicta y MuZez Lucio. ST frcídito Agrario en 
2.1(5xico, Edit. 1  .eorráa, 2a. Edición, I;éxieo --
19771 Pk... 4.1 

5.- r1u(!to MartInez Luz y otros , ob., cit., 1A(/,. 5 



J.  

Morelos 'al ver la aituacidn de las Cajas de Coman 
nidad las atacó severamente, Por' que loa ¡Odio* 
debían do'ílevar' Por' obligación todos "sus bianeiad» 

a las'ciajoiís do' comunidad pero ooaadoAatea'aSta 
ban en .aParha :O'arganoia• recurrhul'a laja»,  de-
comunidad a solicitar un préstamo Para Poder sol_ 
yantar sus necesidades no obtenían di ellas ni al 
quiera lo qUe a ellas habían aportado. 	) 

Las cajas de comunidad, se en 
contraban al cuidado de loa Oficiales Reales, de 
los Corregidores o Caciques quienes estaban obli_ 
gados a•poner los bienes raices de las mismas a - 
censo. 

Tanto las cajas de comunidad- 

como los pdeitos no tenían rads finalidad que la . 
de ayudar a lon indígenas a sobrellevar sus preca 

rías situaciones, pues aún cuando tales institucl 

onen estuvieron vigentes durante largo periodo de 

tiempo, lo cierto en que no ofrecieron ningun re 

multado para los indígenas. 

Connideramom que tanto las 

ca jan de comunidad, así como 100 p3miton, en rea 

ligad no llenaban lun neeenidadon de un verdadero 



tz 

aros y tristes aspectos de la historia del orédi_ 

to de nuestro país. (6) 

Otra forma del crédito usura_ 

rio tenemos a los habilitadores para ello el céle 

bre Barón de Mumboldt que en su ensayo político 

sobro el Reyno de la Hueva España nos seftala "Que 

el comercio de la vainilla y el de la quinina ea_ 

taban ambos entre manos de algunos sujetos Quo 

llaman habilitadores porque adelani,ail dinero a --

primeros éstos son los dnicon que sacan provecho 

de eso ramo de la industria mexicana." (7) 

Ademds que los propios propio 

tarios realizaban operaciones facilitando a loe -

campesinos, artículos de vestimenta así como de -

consumo dallinos tal como la bebida alcoholice, a 

precios muy elevados y de deficiente calidad, lo_ 

grando con ello el empobrecimiento de los campesi 

nos. 

hubo otro sector considerable 

6.- Lobato López ¿rnosto, 21 Crédito en lAxien., 
Uit. Pando do Cultura 2conómica l  México 1945 
Pdil. 62  

7.- bemuo Garc -U: 	DIrocho Agrario Moxicano, 
Edit. 	Hg. 127 
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en la vida colonial que contribuyó a la usura co 

mo importantes funciones crediticias, cuya rique_ 

za no provino de actividades de índole económica, 

nos referimos al Clero Católico, la iglesia que — 

fué.el gran prestamista de la colonia. 

En esta época se garantizaba-

el préstamo mediante la hipoteca sobre fincas rds 

ticas debido a la pésima distribución de la tia 

rra, loe propietarios se veían orillados a recu—

rrir a la Iglesia. Este fenómeno se originó prin_ 

cipalmente por el préstamo hipotecario, que auna_ 

da a las numerosas deficiencias de la economía co 

lonial impidió que tales créditos tuvieran carác_ 

ter productivo. 

El crédito que ofreció el ele 

ro, cualquier que haya sido sus objetivos fué un-

crédito de consumo por ello la mayor parte de loa 

deulores de la Iglesia no potlian casi:nunca redi_ 

mir oportunamente sus compromisos y el clero fud-

aumentando el caudal de sus riquezas. 

En efecto imbato López Y,rnes_ 

to nanifiesta "Es notorio en el reyro que lit mu__ 

yor parte de las fines riloticas estdn 



dan o gravadas a cantidades qué casi igualan el - 
valor de las mismas porque como no rinden a sus 
dueños lo necesario, cultivarlas oportunamente se 
valen del único árbitro para sacar dinero a rédi_ 
tos, y con el graldmen de éstos se atrasa cada --

día =la hasta formar concursos de acreedores de - 
difícil conclusión y de peores resultados para el 
público porque cayendo las fincas en poder de los 

depositarios se descuidan los cultivos." (8) 

Así pues consideramos quo las 

circunstancias de la vida económica colonial hi 

cieron del crédito una actividad precaria, con po 

co desarrollo y con ausencia de personas e insti_ 
tucionos especializadas, no hubo casas de cambio, 
ni bancos propiamente dichos, las únicas funcio 
nen crediticias fueron el préotamo y el pago a --

plazos. 

El crédito colonial no tuvo 

carácter reproductivo sino que fué más bien un --

cróGito de especulación y consumo, el cual fué - 

0,jOrCido por los comerciantes y las orcani....acio._,_ 

nes cclesíaJticas, por tal motivo no estuvo así - 

conlicionos de ayud-r eficazmente r.1 dosarro 

R.- LoLlto 1,4ez Zrnesto, oh., cit., PdM. 71 



A finales de la época colo 

nial la primera institución de crédito organizado 

que apareció en México fué el Banco de San Carlos 

que fracasó apenas iniciado. El cual fué uno de - 

los antecedentes históricos que dieron origen a 

la guerra de independencia, puesto que pretendió 

llevar acabo un intento de desamortisación, que -

habría de redundar en perjuicio principalmente --
del clero, puesto que en sus manos estaba la ma 

yor parte de los créditos hipotecarios de la colo 

nia. 

Para Mendieta y Núñez, una -

de las disposiciones que despertó mas antipatía -
contra el Gobierno, "Fúé la creación del Banco,de 

san Carlos, para cuya fundación se recogieron lec 
fondos de la comunidad de los pueblos indlgonas, 

que se perdieron en la quiebra de dicha institu_ 

ción." (9) 

9.- Mendieta y Edüez Lucio, oh., cit., P41. 4 
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2.- EL CREDITO AGRICOLA DESPUE3 DE LA 

IMDEPEEDEMCIA. 

Con el triunfo de la Indepen_ 

dencia se tomaron medidas encaminadas a transfer_ 

mar las condiciones sociales, culturales y econó_ 

micas existentes, promulgándose decretos como el-

siguiente "Ordenando que no haya cajas de comuni_ 
dad y que loe indios perciban las rentas de nue -

tierras, corro suyas propias, aboliendo ademds la-

esclavitud." (10) Este mandato fué dictado por --

Don José :, aria Morelos el día 17 de Noviembre de-

1810, ya que como hemos dicho al referirnos a las 

cajas de comunidad, era un factor negativo de in_ 

justicia y empobrecimiento en perjuicio de loa --

indígenas como de trabajadores rurales. 

En el México Independiente --

que se inició el 27 de Septiembre de 1821 con la-

entrada a la Ciudad de México del Ejdroito 

cante, pero en materia araria la nueva Rebublica 

tenía que enfrentarse a los hechos que había deja 

do la ér.oca colonial, una distribución de tierras 

y do habitantes, corno factores principales de un-

problema agrario claro y Mlni40. 

— 
L(nU3 	aaul, oh., eit., 	1.54 
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Martha Chávez Padrón señala -

"Quo al igual quo en la época colonial durante los 

primeros anos del México Independiente la propio__ 

dad también hubo diversos tipos de propietarios -

que a continuación señalamos: 

a).- LATIFUNDISTA. Los latí_ 

fundios formados durante el coloniaje eapafiol a ma 

nos de los conquistadores y sus descendientes, con 

tinuaron subsistiendo en Mftico Independiente se 

glln puede verse en los términos del Plan de Iguala 

así como en la Política Agraria que aún reconocien 

do la injusticia de la distribución de tierras. 

b).- ECLESIÁSTICA. La propia_ 

dad eciesidstica continud crediendo al igual que -

el latifundismo y como lógica consecuencia, mien 

tras mds acrecentaba el Clero sus bienes, mfs em_ 

peoraba la economía nacional tanto porque atoa --

bienes apenas pagaban impuestos ya que el clero - 

no cultivaba directamente sus tierras. 

c).- IEDIG2NA. En cuanto a la 

propiedad particular del indíuns al realizar2e la 

Indepondencia, ya easi no existfu 1 que oste  



15 

hecho lo reconocieron en sus Leyes, tanto realis_ 

tan como insurgentes." (11) 

Con posterioridad encontramos 

la creación del Banco de Avío oreado el 16 de 

Octubre de 1830, el cual otorgaría créditos para-

el fomento de la industria, conforme al proyecto 

de Lucas Alamdn y Esteban Antuftano. 

Este banco se estableció para 

el fomento de la industria nacional, abarcando --

grandes productos agropecuarios, por ejemplo el - 

algodón, la seda, lana, etc., se establecía la pe.  

sibilidad de asignar fondos para la promoción de-

otros productos agrícolas. 

El funcionamiento del Banco 

de Avío ostubo a cargo de una junta, presidida 

por el Secretario de Estado y del Despacho de Re-

laciones, la cual tenía como atribuciones la de -

fungir como intermediario entro los vendedores y 

adquirentes de dicho crédito, con la formalidad -

de que los afianzare cobrdndoles un 555 de réditos 

11.- Ulivez Padrón Martha. 21. Derecho Agrario en 
1:sxicc, Mit. Porrüa, S. A., 	Edieih, 
Vi,r,7fico 1179, 
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anuales, sobre sus costos dandole un plazo regu 
lar para su reintegro. 

Segun para Lobato López Ernes 
to "El Banco de kvío, estaba destinado a fracasar 

después de una vida precaria que, si bien no dejó 

de tener cierta importancia en la evolución indun 

trial del país, apenas alcanzó a llenar modestas-

realizaciones." (12) 

En cuanto al crédito agrícola 

se refiere, dependió fundamentalmente de los re—

cursos gubernamentales y de lo relativo a los bie 

nes de la Iglesia; las insignificantes actividades 

privadas en este campo continuaron sujetas a la -

práctica primitiva de la época colonial cono fue_ 

ron, la usura y la incierta recuperación de aun -

bienes. 

Con fecha 2.'.; de ¿)ePtiembre de 
1842, se dictó un decreto ordenando la extinción-
de este banco, a consecuencia do la deuda piblica 

contra .Pa por 3anta Ana, en aquel entonces en el- 
extranjero. 

12.- Lobato :,opz .!,rnento, ob., utt., pdg. 



Durante este período de vida 

inseguro que se vivía en aquel entonces debido a 

las constantes revoluciones así como las distin 

tas intervenciones extranjeras, aparecen loe pri_ 

meros Bancos Hipotecarios en el afio de 1862 el 

día 22 de mayo, entre sus facultades tenla la de-

emitir bonos de caja contra depósitos dinerarios-

con un plazo mínimo de tres meses y máximo de cin 

co años, así como el extender depósitos al porta 

dor y a la vista. 

Este se constituyó con un ca 

pital de cinco millones de pesos no obstante ello 

los bancos hipotecarios so dedicaron a realizar -

préstamos bancarios a los grandes terratenientes-

ya que los minifundistae no iiabituados a las prdc 

ticas bancarias y falta de orientación adecuada,-

para el aprobechamiento de dichos créditos, en la 

cw11 no tub:,eron ninTán beneficio. 

"Como consecuencia del peque_ 

no capital rus contaba el Banco Hipotecario, por-

lu demanda elevada del pré:itumu que se manifest(!), 

el capital del banco fuó ubsurviendo rlípidumonte-

lo cual. se tradujo en una bajo. en la coti;q1ción 

ele nun bonos depreci:inlose Lletu un 'W." (13) 



El primer Banco de Emisión se 

formó en el aflo de 1864, bajo el Imperio de Maxi_ 

miliano al que se le denominó Banco de.  Emisión - 

Circulaoión y Descuento, dichos bancos no favore_ 

cieron al crédito agrícola, en virtud de que te 

nian autorización exclusivamente para. efectuar --

préstamos a corto plazo y un requisito en cuanto 

al'oródito se refiere consiste, en el tiempo note 

Gario para el cultivo, y necesariamente el plazo 

debía ser largo para que lowproductores pudiesen 

reintegrar el dinero a la institución bancaria. 

Antes de aparecer la ley que 

regularía las instituciones de crédito, éstas se 

regían por conoeciones del Gobierno Federal. En_ 

tre sus funciones tenía la de emitir billetes, --

la recepción y el pago de depósitos, la concentra 

ción de fondos de tesorería y los depósitos fiaca 

les y fiduciarios. 

El Banco de Londres México y 

Sudamérica, fuó la primera institución bancaria -

de carácter privado que apareció en Léxico en --

13b4, iniciandoso uní una estructura formal del - 

sistoma bancario nacional, en el campo privado, - 

T".-171 << y otro::, 	, cit. , pr1/11 2 



por ello lo anotamos en este apartado a pesar de-

no ofrecer una relacidn inmediata y directa con 

el crédito agrícola al que hacemos referencia con 

anterioridad, puestoque únicamente funcioné como 

banco de emisión. los bancos existentes en este -

período se iniciaron con un capital mínimo, a coi 

secuencia de la insuficiencia de recursos moneta 

ríos destinados a los principales sectores de la-

economía, no dandose auge al crédito agrícola en 

esta época, ya que los únicos que recibían dicho-

beneficio fueron entre otros el clero, la Iglesia 

como institución que en este periodo también se -

constituyó en un elemento poderoso. 

Ya que por sus propiedades qw 

que obtenía por medio de la usura, era el princi_ 

pía capitalista del préstamo según Semo Enrique -

"La iglesia es la úldca que logra aseuurar la ma_ 

yor expansión territorial y la acumulación do ca_ 
pital, puesto que ésta so mantuvo hasta el aiio de 
1820, como el principal capitalista." (14) 

En consecuencia durante esta-
época las leyes no mejoraron en nada la condici6n 

soolocconómi 	del in;Ifenl, puezto quo sus tic__ 

14.- Jemo 	ob., 	 lb!) 



20 

rraslas tenían hipotecadas'y nopodian,Obtener 

dicho crédito por no tener con que garantizarle. 

- EL CREDITO AGRICOLA DURANTE EL PORPIRIATO.. 

En la época del porfiriato se 

caracterizó por la existencia de las grandes ha 

ciendas y el agudizamiento de las diferencias --
existentes entre los niveles de ingresos de las -

clases aristócratas y campesina. 

La situación del campesino --

permaneció igual sin niguna mejora en los aspec—

tos sociales y económicos, estando a expensas del 

intermediario para su explotación y beneficio, --

sin importarles el grado de explotación de las --

tierras que se venia haciendo. 

El. problema agrario sigui° -- 

persistiendo pues sí el hombre del campo no tenla 
tierras, mucho menos iba a tenor créditos, ya que 

los préstanos que realizaban los bancos era me 

diarto hipoteca o prenda, no teniendo en SU poder 

dichan Garantías los cupesinon debido a la desi_ 

Gualdal do tierras que imperaba en aquel entonces, 



Dando cOdo.consécuenaia en 

que los mismos siguieran igual o aún peor que en 

la época colonial, debido a las grandes haciendas, 

de esa épocalas:cuales :se consideraron en un pes  
ríodo en que muchos centros urbanas estaban liga_ 
dos con la minería y el comercio internacional, 

Los grandes terratenientes pi 
guieron extendiendo créditos a los campesinos co_ 

mo lo fué a principios de la colonia, originando-

con ello el mayorazgo, el cual siguió vigente has 

ta 1830, no obstante a ello los hacendados eran -

los que controlaban el crédito mediante las tien 
das de raya obteniendo beneficios eeglin Semo inri 
que "La hacienda no es sólo una institución econd 

mica, sino también un sistema social y político - 

por medio de la Iglesia, la tienda de raya y la 

administración de justicia, el terrateniente afir 

ma tau dominio sobre los campesinos obteniendo in_ 

gresol3 produetivon, ya fue: on agrícolas, ganado 

ron o artesan111," (15) 

1.13 tiendas de raya fueron 

una de Iii!3 1.1.3 conocidas e J,tportantes inntitucin 

duante 01 porfirilto, i.isma que GO (1t(5 

': 	1,, 71 



principios del siglo XX transformindose en un ele, 

mento preponderante para la materia agraria. 

El priMer hecho crediticio de 

esta época con referencia al aspecto del crédito 

agrícola fué la creación del Banco Nacional Mexi 

cano que se formó el día 23 do Agooto de 1881, el 

cual tenia entre otras atribuciones la de funcio 

nar como banco de emisión, descuento y depósito. 

Posteriormente tenemos el dan 

co Mercantil Agrícola e Hipotecario, del 18 de Pe 

brero de 1882, que se fucionó en 1884 con el Ban_ 

co Nacional Mexicano, este banco tiene atribucio_ 

nes de emitir billetes hasta el triple de sus ---

existencias, por un plazo de 30 arios, tanto el --

Banco Vacional como el Banco Hipotecario no apor 

taron beneficios en cuanto al crédito agrícola se 

refiere, fu'; hasta el 20 de Abril de 1884 en nue 

se crea el. primer CUi..7:e de Comercio en el que se 

detemin6 las prinleras disposiciones generales --

que ce eYt- pidieroa tan n113stro paf en cuanto a o- 

teri. bancaria n refiere, iedic;iru 	una rarte- 

especi1 a las instituciones de c..11ito en el 

pr6pio o-1,.?na%iento jlirídice, 

twito lo) Lts_ 



ces azricolal, hipotecatiode descuento y depóst 

to sólo rodfan establecerse mediante autorización 

de la Secretaria de Hacienda, constituYendose 

co una Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilk 

dad Limitada no dandose lugar a ninguna interven' 

ción extranjera.- 

El segundo Código de Comercio 

de 1889, da ciertas libertades en materia banca 

ria ya que como se desprende en el, art. 640 del-
mismo ordenamiento jurídico "Que las institucio 

nes de crédito se regirán por una ley especial y-

mientras ésta se expida, ninguna de dichas insti-
tuciones podrá establecerse en la República sin - 

previa autorización de la Secretaria de Hacienda 

y sin el contrato respectivo aprobado, en cada ca 

so por el Connreso de la Unión." (16) 

Este ordenamiento entró en vi 

gor hasta el 30 do Septiembre de 1897, en cuanto-
a la'.! condiciones para el establecimicnto y con—

trol de las instituciones bancarias, la Ley Gene_ 

ral de Instituciones de CrfSdio de 17, primer - 

lu,- :;(5dillt.) de Comerci.o de 12e9. Ctjn prontwArio 
Lnis nAoz, la. 7.dielh, 

PW, art. 649, pJ. .)7 
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ordenamiento relacionado con el derecho bancario-

aeriala Octavio A. Hernández que "Esta ley entable 

cía un sistema de pluralidad de bancos locales in 

dispensables para el desarrollo del orédito regio 

nal la cual contemplaba dos instituciones do oré 

ditó muy importantes para nuestra materia, a sa 

ber el Banco Hipotecario y el Banco Refaccionarío? 

(17) 

En cuanto a los Bancos Hipote 

canos podemos decir que concedían crédito sólo a 

personas que garantizaban el mismo con hipotecas 

sobre las tierras, como lo sefiala Mendieta y Ntí 

fiez "Que dicha institución hizo préstamos hipote_ 

carios, entregando a los prestatarios sus propios 

bonos y como éstos se cotizaban a un precio siem_ 

pre inferior al nominal, resultaba que tales pren 

tamos, por el exagerado descuento los bonos te 

nían en realidad interesen exagerados." (l8) 

Por lo que se refiere a los -

Bancos Refaccionarios, contemplados bajo esa mis_ 

ma Ley de 1397, éstos hacían cr.Sditos refacciona_ 

rios a pl::4.011 de tres aíos beneficiandoue con tal 

Cetavio. Derecho Bancario, Edite 
por Edicionso de la •sociación 1.:exicana do - 
Investiscinnou Ad'níni:Arativau, Tomo 1, 
rico 1956, pl. 5' 

18.- len(licsta 	lucio, oh., cit. , l!r1, 1: 	Si 



medio quienes loa recibían según Octavio P. Flor 
nández "Estos bancos tenían la finalidad básica - 
de la distribución agrícola y del crédito minero.°  
(19), conforme a la ley de Instituaiones y Opera 
clones de Crédito de 1897 los bancos refacoiona 
ríos otorzaban el préstamo sin exigir garantía hi 
potecaria y el emitir bonos de cajas, con causa -
de réditos reembolsables en plazos no menores de 
tres meses ni mayores de tres anos. 

Como se desprende en líneas -

anteriores la primera forma para garantizar un --
crédito fué la hipoteca, agregandose a ésta mde - 

tarde la -;arantía prendaria, exigiendo las inoti_ 
tuciones de crédito ya fuese una ú otra cosa. 

Como vemos la garantía que so 
licitaban era el aseguramiento de la misma innti_ 

tucién, ya que dificilmente los campesinos podían 
reintegrar el préstamo solicitado. 

2ena1aos otro aspecto que 

surgió durante el porfirism que fué la creación-

de las cajas de rHntamo para obras (lo irrimactem 

:i fomento a la a„Ticultura, croadan ror 01 Cobier 

1.- A. 1ierndnde7. r',0tavio, 0':2„ cit., ¡;dm. 51 



no de Porfirio Díaz en el ano de 1909, teniendo - 

como meta principal el desarrollo de la agricultu 

ra. "Las cajas de préstamo estaban constituidas - 

como una lociedad Anónima integrada por el:Banco 

Nacional de México, Banco Central y el Banco Oen_ 

tral Mexicano. (20) 

Estas cajas no alcanzaron el 

fin al que fueron destinadas debido al déficit - 

económico que imperó en esa época y a la falta de 

práctica, la caja se vid en la nesecidad de otor_ 

garlas a otras instituciones del Gobierno que las 

utilizaran en programas de colonización y ejidos. 

"La creación de la caja de -

préstamos como institución de crédito para reali_ 
zar la construcción de obras de riego y fomento -

de la agricultura, fué una de esas medidas de e 

mergencia, invitiloo y eneficaces de esa época pa_ 

ra trnJformar la situación agrícola, esa institu_ 

ción de crédito solo sirvió para salvar de la --- 

quiebra a varios latifundistas y para hacer prés_ 

tamos a favor de amigos influyentes del gobierno-

puesto que dichos cvlditos sirvieron para la ex 

plotación del propio carflpeoino." (.n) 

20.- gueto :iartinez. Luz y Otros, oh., cit., p!1,1., 
15 

21.- Idem.. 1);t. 15 



Consideramob que el papel que,  

ha ocupado el crédito agrícola desde la época co—

lonial hasta el porfirismo ha sido un tanto menos 

importante, puesto quesirvid solo para la:explo—

'tación y sojuzgamierto del campesino en favor de 

ciertas clase Sociales lo que (lió origen al movi_ 

miento revolucionario. 

4.- EL CREDITO AGRICOLA EN LA REVOLUCION. 

El movimiento revolucionario-

que empezó en México, el 20 de Noviembre de 1910 

hasta 1920 se considera como la situación que oau 

s6, la conmoción social más grande y profunda ---

fuertemente experimentada por el pueblo mexicano. 

El cual dió origen al nací 

miento de un pueblo sin ideología y programas in_ 

definidos, con la apariencia de un simple anhelo-

de democratismo político, y a lao continuas lu 

chas internas a que estuvo nujeto el pueblo mexi_ 

cano con la mira de liberarse de la dictadura, no 

pernitió el desarrollo del crédito acrisola, la -

mayoría de las actividai7, es rolacionadas con la --

nrieultura potim.necieron outancadao, 



Al final del Gobierno PorfL 

nieta la contradicción interna entre el capitalis 

mo y feudalismo se asentí° radicalmente, el precie, 

minio de las clases feudales'imprimia a la (Icono_ 

mía general del país un carácter marcadamente a 

grano con retrazo técnico en la explotación de 

la tierra, escasos rendimientos de la produceión 

y bajos salarios para los trabajadores rurales.. 

Debido al progreso y engrande 

cimiento que se produjo a fines de la época porfi 

nista, en cuanto al aumento donaiderable en la 

circulación del numerario, al desarrollo de la in 

dustria ferrocarrilera y el incremento del comer_ 

cio, se dió vida a diversas instituciones de cré_ 

dito las cuales no dieron el resultado que se es_ 

peraba ya que carecían de garantías necesarias y-

por el sistema que lidiaban mal organizado. 

Con posterioridad encontramos 

la creación de la Ley de Crédito Agrícola de 1926 

cuya atribución era la de crear y sostener el oré 

dito agrícola en !laSxico, mediante este ordenumien 

to lec;s1 se intentó proporcionar a los pequones - 

pruptetarios, los melion nensuaries para el nulti, 

vo Oe suu tierras, así eGno el desarrollo (lo ion- 



liamos, en esta ley enoontramos indo que nada un - 
intento de cooperativismo que no llegó a funcio 

nar debido a la escasa educación que tenían los --

peqUenos propietarios ocasionando que el gobierne 

-fuera el principal encargado en aquel entonces 

del problema agrícola. 

En ese mismo ano en el mes de 

marzo esta ley permitid la creación de un Banco - 

Nacional de Crédito Agrícola, S. A., y funcionó - 
en forma de Sociedad Anónima, dependiente de la -

Secretaría de Agricultura y fomento, con una diera 

ojón de 30 arios y con domicilio en la capital (11:-
la re:dblica. 

En la misma Ley de Crédito 

Agrícola del 19 de Febrero de 1926, se crearon --

las Sociedades Regionales y Locales de Crédito --
Agrícola, estas Ultimas organizadas como Uocieda 
des Anónimas o como Cooperativas y como Compaliias 
0...3 Responsabilidad Limitada, 

Las Sociedades Regionales 	- 

Locale3 de rJró:lit,) Agrícola tenían como finalidad 

principal, aparte del plan cooperativista del elan 

ci raional de 1%rélitc Ar:rfeola, "::,orla. la obten 



eión del capital de éste y del pdblico para pree 
tarlo a sus asociados y hacer préstamos de avío, 
refaccionarios e inmobiliarios para fines agrick, 

las, construcción de obras y adquisición, fraccie; 

namiento y colonización 'de tierras." (22) 

Por tal motivo la Ley de Ban 

cos Ejidales del 16 de Marzo de 1926, autorizó a 

la Secretaría de Agricultura y Fomento, para fun_ 
dar Bancos Agrícolas Ejidales en los Estados de -
la República que designe el Ejecutivo Federal, --
con el motivo de facilitar crédito para el tomen_ 

to de sus explotaciones y mejoramiento de sus ho_ 

gares a los poseedores de parcelas ejidales quo - 
se organicen 000perativamente, conforme a la pre_ 

sente Ley. 

Los principales objetivos de-

esta ley entro otros fuó hacer préstamos refaccio 
narcos, de avío, comerciales, inmobiliarios y te_ 
rritoriales, a las sociedades cooperativas agrico 

las ya fuesen de operaciones bancarias, comercia_ 

les así col:m la celebración de cualquier ejecu.  

ci¿n de un acto que fuese condoncente a sus innti 

tuciones. 

22.— Ihndieta y Thíiloz Lucio, oh„ cit. Plt!, 67 

• 
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Logrando con este sistema la 

descentralización, ya que en un principio el Ban 

co Central y las Sociedafles Regionales y Locales 

no existían intermediarios por lo que el control 

del crédito se pretendía hacer desde la Ciudad de 
México, o sea que el agricultor tenía que venir - 

a :.léxico a realizar sus préstamos con la Inatitu 
ci6n Bancaria, posteriormente se creó una segunda 
Ley de Crédito Agrícola en enero de 1931, modifi_ 

cando la anterior y en la que se ordena la liqui_ 

dación de estos Bancos Ejidales. 

Posteriormente tenemos la Ley 

de 1934, que hizo modificaciones a la Ley de 1931 

en que amplié la organización crediticia estable_ 

cida por las dos leyes anteriores quedando como —

sigue: "Por el Banco Racional de Créalto Agrícola 

los Bancos Regionales de Crédito Agrícola, Las uo 

ciedades Locales de Crédito Agrícola, Las Uniones 

de ;;ocie Jades Locales de Crédito Agrícola, Las ZQ., 

ciedades de Interéu Colectivo Agrícola, Las Insti, 

tuciones tluxiliareu cue se forren (le acuerdo con 

la ley correupondiente." (23) 

Esta ley conserva al Banco --

relonal de Crédito :,[;ricoll címo centro del sic 

::.enlieta y :71717.c7 Lmio, 01.1., cit., 1,J, 75 



tema nacional de crédito, le faculta por primera 

vez a recibir depdeitos a la vista y a plazo fijo 

autorizándole a construir casas habitación para — 

loa campesinos. 

La ley del 30 de diciembre de 

1955 ordena el eatablecimiento de dos Bancos Na 

cionales y la formación de sociedades compuestas-

de ejidatarios o pequeños agricultores separada 

mente orientando la administración y las operacio 

nes de estas instituciones. La d'Una ley que nos 

rige en este aspecto es la de 1975  publicada el -

día 5 de abril de 1976 en el Diario Oficial de la 

Federación, en la que encontramos como institucio 

nes a las sizuientes: 

El Banco racional de Crédito 

Rural, S. A., Los Bancos Racionales de Crédito --

Rural, S. A., La Financiera racional de Industria 

Rural, S. :1., Los Fondos Oficiales de Fomento a - 

las Actividades 4ropecuarias y Redescuentos esta 

blecidas por el Gobierno 7edcral e Instituciones 

Macionales e 

;t. (3 	1, 1:Q311 

pone un plan 	 p()r el 1).o 



Gobierno segun .11endieta y Ndnez "Supone la exis 
tencia de planes yprogramas nacionales de desa 

rrollo del sector rural establecidos por el Go 

bierno Federal." (24) 

Establece préstamos de tipo - 

apertura de crédito, y estos son préstamos de ha_ 

bilitación o avío, refaccionario para la produc 
ción primaria, préstamos refaccionarios para la -
industria rural, préstamos para la vivienda campe 

sana en el término de la fracción III del articu_ 
lo 42 de la ley respectiva, préstamos prendarios-

y préstamos para el consumo familiar, loe cuales-
son destinados a loe campesinos de escasos recur_ 
sos y de bajo nivel cultural. 

24.- !crilieta y Dx1::iz Lucio, ob., cit., pk, 127 
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1.- EATURALEEL. 

En Cuanto a la naturaleza del 

crédito agrícola podemos Considerar el crédito en. 

tres grupos: 

1.- Definiciones que conside_ 

ran únicamente el aspecto jurídico del crédito y- 

lo confunden con una facultad o derecho. 

2.- Definiciones que atienden 

principalmente al aspecto subjetivo del crédito y 

lo confunden con la confianza. 

3.- Definiciones abstractas -

como lo define el Conde M. Cieszkowaki, que Oonsi 

dora al crédito desde un punto de vista general. 

La definición del Conde Y. --

Cieszkowski, considera al crédito desde un punto-

do vista mío amplio. "Como la metamorfosis do ca_ 

pitales estables, en capitales circulantes es de_ 

cir, el medio que hace disponibles y circulante -

los capitales que no eran y len permite, por con_  
siguiente, acudir a todas aquellas partes en don_ 

de se necesita," (25) 

25.- L',endieta y Eliez Lucio, oh., cit. , pd6. 24 



Si examinamos cualquier acto-

de crédito, el préstamo por ejemplo, encontramos-

dos elementos: Bl subjetivo, que en todo caso, se 

reduce a la confianza; y el objetivo, o sea la ist, 

nifestación real de esta confianza en la realiia 

atén del contrato y en la traslación efectiva de-

objetos. Ea indudable ademds, que intervienen tau, 

to en la creación de la confianza como en la for_ 

mación del contrato, otros elementos sociales co_ 

mo las económicas, la costumbre y el derecho. 

Pero así como el crédito no -

es sólo subjetivismo, tampoco en únicamente mate_ 

rial y contrato particular, señala Mendieta y Nd_ 

ffez "Que sería un tanto absordo definir el orédi_ 

to por una de sus manifestaciones particulares, -

para él, el crédito es un fenómeno económico que-

se manifiesta en la utilización de capitales im 

productivos, que sin él, quedarían acaso largo --

tiempo sin tomar parte en la producción de la ri_ 

queza." (26) 

La utilización de capitales -

improductivos, confianza y tiempo, non las carac_ 

terísticas esenciales del fenómeno económico oue_ 

26.- Mendieta y Núñez Lucio, ob,, cit,, pdg, 2b 



se consigna con el nombre de crédito. Analizando-

a cada una de estas características por separado 

tenemos que: 

Á).- La utilización de capita , 

les improductivos o inactivos, son los que peral. 

necen en calidad de ahorros estancados, inmóviles 

bajo el inmediato dominio de sus propia arios, --

sin que sean empleados en las atenciones persona 

les de éstos y sin ser invertidos en la produc 

ción. 

B).- La confianza, es el tac_ 

tor subjetivo del crédito que se apoya en las ova 

lidades morales y en las dotes personales, <heno. 

rabilidad, habilidad técnica, etc. ) del deudor, 

y en su capacidad económica. ilomina el elemento 

subjetivo porque el individuo que carece de hono_ 

rabilidad dificilmente obtiene crédito, aún cuan-

do posea bienes suficientes para garantizar su -- 
solvencia y en cambio, numeroess personas obtien 

nen crédito sin tener una sólida situación econó_ 
mica. 

C).- El tiempo, en un factor- 

esencial en el crédito, debe de haber un lapso de 



tiempo entre la utilización del capital y la devo 

lución del mismo o de su equivalencia, para que - 
exista el crédito. El tiempo debe ser necesario -

para que la utilización del valor obtenido a oré_ 
dito pueda resultar otro o. para que el obligado - 

pueda rehacer su fortuna o estar en posibilidad -
de cumplir el compromiso contraido. 

Todos estos factores: Utiliza 

ción, confianza y tiempo, determinan las modalida 

des del crédito, influyen sobre todo, en la garan 

tia y en la tasa de interés, porque de su combina 

ción, en cada caso, depende el riesgo. Porque pi-

la utilización del capital va hacerse en fines --

industriales o comerciales, por una industria o -

comerciante establecido el negocio próspero del -

que se esperan rápidas y seguras ganancias, la ta 

sa de interés será corta y bastará como garantía 

la sola firma del comerciante, o cuando mucho, --

además la de otro comerciante, es decir, la garan 

• tía personal. 

Si por el contrario la utili_ 

nación del capital va hacerse en fines o atencio 

nes personales se necesitará un lart:o plazo para-

la devolucib del capi tal, se exiírá una gatas_ 



tía real (prenda o hipoteca), con baja tasa de --
interés dentro de las condiciones del mercado. 

Por otra parte debido a que - 

las operaciones que realizan los bancos, así como 

las instituciones autorizadas para el otorgamien_ 

to del crédito agrícola, como lo establece la Ley 

de Crédito Rural en su articulo tercero que son: 

"El Banco nacional de Crédito Rural, 	A., los - 

Bancos Regionales de Crédito Rural, la Financiera 

Nacional de Industria Rural, 5. A., y los Fondos-

Oficiales de Fomento a las Actividades Agropeoua_ 

rias y de Redescuento Establecidas por el Gobier_ 

no Federal, e Instituciones Nacionales de Crédito" 
(27) 

Por lo que consideramos que--
las Instituciones de Crédito Agrícola son organin 

mos de servicio público descentralizado ya que su 

régimen a que están sometidas es de derecho pábli 

co, como lo acicala el maestro Andrés Serra Rojas 
que "El sistema descentralizado adopta las forman 

de un régimen jurídico especial, de personalidad-

jurídica especial y patrimonio propio. De ahf que 

la descentralización es un procedimiento de Dore_ 

21.- Lendlota y laine-1 Lucio, ob., cit., ()mil. 216 



cho AdministratiVo a la organización de entidades 

autónomas." (28) 

A consecuencia de ello los --

Bancos de Crédito Agrícola se encuentran ubicados 

dentro de la administración por servicio, puesto-

que se encuentran constituidos con capitales so 

cialea aportados por el gobierno y controlados --

por el mismo gobierno, en cumplimiento de SUB ---

fines. 

2.- CONCEPTO DEL CREDITO. 

Para dar un concepto del cré_ 

dito debemos considerar algunos antecedentes del-

mismo, así pues el crédito ya se utilizaba en la-

cultura griega en el imperio romano, los percas,-

los fenicios y los egipcios. Como las operaciones 

del crédito estaban poco desarrolladas el crédito 

era principalmente personal, esta clase do crédi_ 

to implicaba un plazo y carecía de poder litera 

rio, en la actualidad el crédito real tiendo a --

sustituir cada vez en mayor escala, al crédito -

personal. 

2n.- gorra Rojas Andrés. Derecho Administrativo 
Tomo primero, Editorial Porrúa, 5. A., 8a. 
Zdioidn, 1.1éxico 1977, pdg, 469 



Atendiendo que el crédito es 

un fenómeno económico oreado desde que empezaron-

a realizarse los primeros negocios o trueques, te. 

niendo como objeto el cambio de una cosa por otra 

en el que tenemos como característica la confian-

za depositada entre las personas que lo realiza 

Un; desde el punto de vista etimológico tenemos 

que "El término crédito proviene de la palabra la 

tina credo, oredis, credere, ereditum que quiere-

decir tener confianza, creer." (29) 

Por otra parte el crédito en 

sentido lato sensu, semeja a confianza y equivale 

al respeto que inspira una persona por determina_ 

das dotes, por su habilidad, prosperidad, por una 

sólida y bien cimentada posición económica patri_ 

monial. 

Por tal efecto varios autores 

se ha dedicado al estudio de este tema, preton 

diendo dar una definición de la palabra crédito - 

como lo podemos ver a continuación: 

Para Mendinta y thlilez solala 

que el crédito "En un fenómeno económico quo con 

29.- Gueto !Mrtínez Luz y Otros, oh., cit., pdg. 
28 



siete, en la utilización decapítales improducti,  

vos o inactivos', por aquellas que gozando de len_ 

fianza en la sociedad, por sus dotes personales o 

Pot sus bienes o por ambas cosas, logrando obten  

nerlos de sus legítimos propietarios wposeédores 

mediante el compromiso de devolverlos en eépecie-

o en cualquier equivalente y en el futuro, con un 

rendimiento o sin él." (30) 

El tratadista Octavio A. Her_ 

míndez, dice que el crédito "Es la confianza en -
la posibilidad, voluntad y solvencia de un indiví 
duo en lo que se refiere al cumplimiento de una - 
obligación contraida." (31) 

En nuestra Ley General de Ti_ 

tulos y Operaciones de Crédito en nu artículo 5,-

establece que "Son títulos de crédito los documen 

tos necesarios para ejercitar un derecho litoral-

que en ellos se consigna." (32) en la que se des_ 

prende que es un documento que incorpora derechos 

de crédito como consecuencia inmediata de la rea_ 

30.- Mendieta y ndfiez Lucio, oh., cit., Pág. 29 
31.- A. FierrAndez Octavio, oh., cit., ptIts. 21 
32.- Ley General de Titulan y Operaciones de Oré_ 

cuto, Editorial Porráa, 	A,, 19a. Edición 
:Axico 1976, art. 5, Pla. 22 



lilación de un negocio jurídico'relacionados con 

los negocios de crédito principalmente, por algu_ 

nos de los sujetos del negocio y por /o tanto el 

término negocio "jurídico según CerVantes Ahumada-.  

Raúl, ea Ida apropiado.que operaciones de crédito 

sin embargo este último ha persistido en las 

leyes y en el lenguaje jurídico. 

Por lo tanto podemos convide_ 

rar que la definición del crédito podría estable_ 

cerse como la solvencia económica y moral que ha_ 

ce una persona que Be encuentra en condiciones do 

contraer obligaciones, en la cual las prestacio 

neo que sean a su cargo se cumplan con posteriori 

dad a las do su contraparte. 

En cuanto al crédito agrícola 

tuvo su origen en Roma, etimológicamente el boca_ 

blo agrícola procede del latín Ager-Agri e  campo y 

Colore cultivar; de donde en términos generales -

podemos afirmar que agrícola nerd todo lo conser_ 

niente al cultivo del campo. 

Por otra pnrte Viendieta y nd_ 

fiez non dice que "El crédito avyicoln en el :s.'. cato 

ma especial de crédito condicionado por la witura 
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loza de su.fin, que es el de proporcionar a loe - 

agricultores, propietarios o no de la tierra que 
explotan los recursos neceeawioe para el fomento-

de eus operaciones agrarias, no sólo lag del ea_ 

tivo del campo, sino también las íntimamente rola 

cionadas con el mismo, y desde la preparación do-
la tierra y las obras de mejoramiento, hasta la -
recolección y venta de loo productos." (33) 

Consideramos que este tipo de 

crédito es una operación con modalidades especia_ 

les, motivadas fundamentalmente, por las caracte_ 
risticas dentro de las cuales se desenvuelve la - 

actividad agrícola, porque la gran mayoría de las 
explotaciones agrícolas están constituidas por em 
presas individuales de pequeRa explotación; donde 

se lleva acabo en períodos cíclicos durante los -
cuales suelen haber variaciones, y muchos produces  
tos agrícolas requieren condiciones especiales do 

suelo, clima, topografía, etc.. 

siendo tan aleatoria la agri_ 
cultura, el erddito agrícola en un principio úni_ 

camente se ocupó por prestarlas a los agriculto 

33.- Uendieta y !Ano?. Lucio, ob„ cit., pdm, 3. 



res que podían otorgar una garantía segura prefo_ 

rentementej la hipotecaria prendaria. 

En resumen hemos de decir que 

el crédito agrícola ea la prestación temporal de-

una suma de dinero, mediante una garantía real o-
personal o ambas, con lo que determinan la confi_ 

anza en el acreedor, en virtud de la cual surge -

el derecho de éste de exigir una cantidad determi 
nada de dinero, a otra llamada deudor, en un piel_ 
zo futuro y determinado. 

3.- CARACTERISTICAS DEL CREDITO RURAL. 

Para poder dar una explica 

ción exacta de las principales características --

del crédito agrícola, debemos de analizar que en_ 

te tipo de crédito, es una operación con modalida 

des especiales, motivadas fundamentalmente por --
las circunstancias dentro de las cuales se dona 

••••••••• 

rrolla la actividad agrícola, por lo que términos 

generales muchos productos agrícolas requieren --

condiciones especiales de temperatura, altura, to 

pografía, etc., para la mejor obtención de coto. 

No obntante a ello tratamos 
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de dar una explicación de lati principales oaracte 

rietioes que reune el crédito agrícola, materia-

de este estudiol an las que tenemos segdnliendie 
ta y Mace cuatro earacterístieaa principales que 
son a saber; 

A).- PLAZO LARGO. Como lo ano 

tamos al principió, una de las modalidades de es_ 

te crédito es el período cíclico en el que se de_ 

sarrolla el cultivo, observamos que el acreditado 

no puede cubrir el importe de su obligación hasta 

que no levante su cosecha, la oual queda sujeta á 

las leyes de la naturaleza a consecuencia de ello 

el ,crédito agrícola deberá de reunir como requieL 
to un plazo largo, °El plazo en el crédito agries. 

la  debe, por lo tanto coincidir con el necesario-

para obtener la utilidad de la obra o cultivo pa-

ra el cual De concedid." (34) 

Es necesario que por la misma 

naturaleza de la actividad por cada caso de crédi 

to al que va dirigido exista un largo plazo, ya -

que se considera el justo a la conclucidn del ci_ 

c1o, si no se presionaría al campesino a realizar 

los productor]) do su labor en desventaja y malvara 

34,- Wiendiota y liLez Lucio, ob., cit., P4M. 33 
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tadoe por razdn natural del tiempo del que dispo_ 

ne para el reembolso del crédito solicitado. 

B).- INTERE8 BAJO. El tipo de 

interés que fijen las instituciones autorizadas -

para realizar operaciones de crédito agrícola, da, 

ben de utilizar un intefee bajo, como lo seaala -

atendiste y lidaez "El plazo largo impone un inte 

rés bajo, porque la agricultura no podría poste 

ner el altísimo interés que resultaría acumulado 

en el tiempo." (35) 

Debido a que en algunos orédL 

tos el plazo que se concede varia de acuerdo al -

crédito que se solicite ya sea el de avío o recae 

cionario, basandose en ellos el plazo se mediano, 

largo o corto, si al acreditado se le otorga un - 

crédito largo y el interés que se le fije es tem_ 

bién largo, dificilmente el campesino podría reem 

bolear el importe del crédito que le concedió la 

institución de crédito por tal motivo para que --

funcione el interés, dice al respecto Fernández - 

y Fernández Ramón que "El tipo de interés que co_ 

bren las instituciones racionales de Crédito debe 

ser el corriente bancario." (30 

35.- Mendiets :i Ullez Lucio, ob., cit. , pdn. ;3 



C).- SISTEMA ESPECIAL DE Gá 

RAETIkS. Para otorgar el crédito el acreditarte - 

queda obligado a garantizar el importe del crédi 

to con una garantía hipotecaria o con el fruto, -

productos o artefactos que se obtengan del mismo 

razón por la cual se hace indispensable la exis 

tencia de los sistemas de garantías especiales en 

la que deberán tener como base la posibilidad de-

recuperación, a travez de una garantía esencial,  

mente personal ya que no hay mejor garantía que -

la voluntad de pagar lo debido así corno la capaci 

dad de pago. Por tal motivo únicamente se otorga_ 

el crédito a la persona que acredite tener propio 

dades o que sea solvente pués como señala Mendie_ 

ta y Niíiez "Muchos agricultores no son propieta 

rios, o el valor de auwpropiedades es peque2io y 

la garantía resulta insuficiente, razón por la --

cual la institución no podría obtener el importe-

de lo prestado." (37) 

D).- LA LOCALIZACION. Cabe se 

Balar que sin la presencia do lata aún cuando el-

plazo sea largo, y la tapa do interés baja cuento 

36.- Pernández y Fernández Ramón ,y Ricardo Aconta 
Volitica Agrícola, Uitorial Fondo de Cultu_ 
ra Económica, léxico n69, 	155 

37.- k,enlieta y tidez Lucio, ob., cit., js 
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con la función social y un positivo sistema de ga 

rantías, sin una buena localización el sistema de 

crédito agrícola resultaría inoperante. 

Sobre todo. a los agricultores 

mle necesitados que muchas veces no pueden lograr 

créditos de instituciones locales, no únicamente-

por carecer de garantías que ofrecer, sino princi 

palmonte por ser desconocidos para ellas; por lo-

que ante tales consideraciones creemos que es ur_ 

gente que las instituciones de crédito hagan lle_ 

gar hasta los núcleos que necesitan ese apoyo en, 

nómico, oportuno y simultaneamente a las diversas 

zonas del país. 

Ahora bien el maestro Raúl Le 

mus García, considera que el crédito agrícola de_ 

bera de reunir las siguientes características, la 

función social , tramites reducidos y formalida—

des simples, en la cual e,eberdn operar con el ea_ 

racter de complementarias a las ya mencionadas. 

E).- "Lh PlfliCION SOCIAL. Las 

circunstancias oue prevalecen en enta época en --

loa paiseu del orbe, han repercutido en lu ordena 

ción ocon6licu, o impuesto al crédito acyfeola, -

la funcidn social pue lo uepara por completo del- 



lucro. Así pués la finalidad actual consiste en -

el fomento y mejoramiento de la agricultura y co_ 

mo consecuencia un mejor nivel de vida en el seo 

tor campesino y:en la sUperación de:la agricultu • 

ra. 

P).- METES REDUCIDOS Y POR 

MALIDADES SIMPLES. Los procedimientos para la tra 

mitscidn y obtención del crédito agrícola, deben-

estar revestidos de una mayor senoilles, debido a 

que loe suUetos a que esta dirigido el crédito go 

san de un nivel de cultura deficiente, sumidos en 

la ingoranoia, ya que los gobiernos han descuida_ 

do su educación en todos sus aspectos." (38) 

111 hecho de no observar esta 

característica ha hecho que se combierta en un --

obstáculo para el funcionamiento de este crédito-

favoreciendo por otra parte el triunfo del drabíto 

rural. 

38.- 1.0;zils García Raúl. Tesis Profesional, Bl Oré 

dito áPyisolu y su Evoluején en '.léxico, l')46 

sAM. 25 



REQUISITOS DEL CREDITO. 

Tanto la Ley Federal de Refor 

ma Agraria como la Ley General de Crédito Rural, 

establecen diversos requisitos previos al otorga.,_ 

miento de créditos, que deben de cumplir las ins_ 

tituciones acreditantes y loe sujetos de crédito 

rural oon el fín de ejercer cierto control sobre-

las operaciones que celebren dichas instituciones 

vigilando la legalidad de las mismas y sobre todo 

que el crédito se destine para el objeto por el w 

que se consedió. 

Así como las Instituciones de 

Crédito sof-jalan como requisitos indispensables --

que deben de cumplir los sujetos de crédito como: 

"Nombre, dirección, datos de localización del lu_ 

gar donde se llevará a cabo la inversión, ejidos-

y/o comunidades péquelas, ndmero de indivíduou, -

así también como solvendia moral reconocida para-

otorgar dicho crédito." (39) 

De esta manera podemos enun 

39.. Eotructunts del ''Jictema Ilncario Mexicano de 
`:rédito Rural y nue Funcionen Financieras.--
Uitado por el Banco nieionul de (;rédito 
val, M4Yie0 1975, Plig. 49 
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ciar los requisitos, de conformidad con el orden 
en que se deben ir cumpliendo: 

le.,  "Deberán existir los pla . 
nee y programas nacionales de desarrollo del sec 
tor rural expedidos por el Gobierno Federal."(40) 
ya que la Ley General de Crédito Rural, prohibe - 
estrictamente al sistema oficial de crédito rural 

otorgar préstamo alguno que no se sujete a dichos 
planes y programas. 

2.- En cumplimiento de sus --
planes y programas, la comisión de programación - 
de_crédito y asistencia técnica del Banco Nacio 

nal de Crédito Rural, S. A., deberá de haber expe 
dido sus planee de operación, mismos que deberán-
ser sancionados por su consejo de administración-
a fin do que los recursos disponibles se cantal, 
cen a cada ciclo agrícola. 

3.- Que los sujetos de crédi_ 

to se encuentren debidamente constituidos e inn 

critoe en el Registro Auario Eacional en los ulr 

40.- Ley General de 'Jré:lito Rural. Publiuda en -
el Diario Oficial de la Federación el. día 
do Abril de 1.976, 2dit., Uorrda, j. :1., 72a. 
Bdici(5n, México 19% nrt. 4, :c1g. 331 



minos de la Ley Federal de la Reforma Agraria y. 

la la Ley General de Crédito Rural, a exepoidn del - 

ejido, que de conformidad con el articulo 163 de 

la Ley de la Reforma AgrIria (MEC capacitado par* 

obtener crédito de avío solamente. 

4.- "La institución deberá de 

terminar la capacidad de pago del sujeto de crédi 

to mediante 1* obtención y análisis de informa 

ción técnica, económica y financiera que sea neo!. 

&aria, de acuerdo el artículo 122 de la Ley Gene_ 

ral de Crédito Rural." (41) 

5.- Tratandose de un ejido cw 

lectivo, la institución bancaria que pretenda con 

ceder el o los créditos sea la sefialada en el de_ 

creto presidencial respectivo y de conformidad -

con el articulo 130 de la Ley de la Reforma Agi-

ria l  se ajuste a la forma de financiamiento este_ 

'blecido en dicho decreto. 

6.- Para el caso de "Uniones- 

de ejidos y comunidades o uniones de sociedades -
de producción rural, se deberá sujetar a lau nor_ 
mas dictadas por la Secretaría le Hacienda y (;ré_ 
41.- Ley General de Crédito 	ob., ett., 

art. 12 2, PLIM. 372 



dito Público, para la distribución del crédito 

entre sus asociados." (42) 

7.- Que en virtud del tipo de 

sujeto de crédito así como el crédito solicitado, 

se esté dando o proceda su otorgamiento conforme-

al eztrioto cumplimiento del régimen de preteren_ 

olas establecido en el articulo 59 de la Ley Gent 

ral de Crédito Rural en vigor. 

8.- Que el oontrato tipo por-

regiones o cultivos haya sido aprobado por la 8e_ 

°retarla de la Reforma Agraria, cuando la institu 

ción acreditante sea de naturaleza privada, de --
conformidad con el articulo 161 de la Ley Federal 
de la Reforma Agraria. 

9.- Que el crédito solicitado 
haya sido acordado por la Asamblea de Balance y -
Programación, cuando se trate de ejidos, dicho -
acuerdo deberá ser emitido en los tórminou de los 
artículos 157 de la Ley Federal de Reforma Agro_ 
ria y 64 de la Ley General de Cródito Rural. 

42.- Ley General de Orddito Rural, ob., cit., --
urt, 62 pilrrufo II I , ptíg, 31Y? 



10.- Que las reglas de opera_ 

cidn, contratación y recuperación de crédito fija 

das por el Banco en cumplimiento del artículo 62-

párrafo primero de la Ley General de Crédito Rural 

haya sido incorporadas al contrato respectivo y - 

en los reglamentos y estatutos del ejido, deberán 

ser revisados y aprobados por la Secretaría de la 

Reforma Agraria e inscritos en el Registro Agra 

rio Nacional. 

Es importante hacer notar quo 

el contrato de crédito respectivo, antes de su --

firma ea necesario presentarlo a la aprobación de 

la Asamblea General y de la Secretaría de la Re 

forma Agraria en virtud de que el articulo 50 de-

dicha ley dispone que "Son nulos todos los convo_ 

nios.y contratos que celebren el Comisariado Eji_ 

dal y él Consejo de Vigilancia cuando no sean ---

aprobados por la asamblea, y en su cano por la 3o 

cretaria de la Reforma Agraria." (43) 

Como no vera apreciar, el pro 

cedimionto y los diversos requisitos que se deben 

4.3.- Ley Federal de Reforma Atlraria. Publicaa en 
el Diario Oficial de la Voderaclkín el lila 
do ithril do 1971, :Mit., Porrkla, 3. 'I., 22a. 
Edioi6n, Mhico 1981, art. 50, pdg. 



de cumplir previamente a la contratación del oré 

dito, deben ser cumplidos por parte de los suje_,.., 

tos de crédito, para su rápida tramitación y que-

llegue el crédito.  solicitado en, forma eficiente y 

oportuna al campesino. 

5.— CONTRATOS QUE REGULAN EL CREDITO. 

Muchas veces loe campesinos -

y comerciantes como quienes no lo son, saben que-

van a necesitar dinero, pero no saben cuándo ni - 

cuánto necesitarán, la obtención de un préstamo - 

en estas condiciones es desventajosa para ellos,-

pues ni se calcula por bajo no será (satisfecha la 

necesidad de dinero, y si se calcula con exceso, 

el prestatario estará obligado a pagar intereses-

que no tendrán justificación. 

Para evitar estos inconvonien 

tes, las personas necesitadas de crédito acuden a 

las instituciones de crédito y en ves de concer 

tar un préntamo conciertan una apertura de crédi_ 

to, ea decir un contrato cuyo objeto no va a sor-

el dinero sino el crédito Mismo, 

Como lo Wittla Iiaucho 
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diego "El objeto del contrato no es el goce de --

una suma sino el goce de una disponibilidad, la - 

disponibilidad tiene en sí y por sí misma el va 

lort  prescindiendo de la efectiva utilización de-

la suma y como el goce de la suma puede ser obje_ 

to de un contrato, así también puede ser objeto -

de un contrato de goce de una disponibilidad." --

(44) 

10 obstante lo sehalado ante 

riormente, la materia de nuestro estudio sobre --

los contratos que regulan el crédito, señalaremos 

como los principales el contrato de habilitación-

o avío y los contratos refaccionarios, así como -

los contratos de préstamo regulados por nuestra - 

Ley General de Instituciones y Operaciones de 

Crédito. 

Rodríguez y Rodríguez Joaquín 

define el crédito de habilitación o avío "Como la 

apertura de crédito en la que el importe del cré_ 

dita concedido tiene que invertirse en la adquiek 

ción de materias primas, materiales, en el paco 

44.- hauche OarciadiefT,o Vario. Operacione3 Banca_ 
rian, Editorial Porróa, 	la. Ildición, 
México 1967, plig. 246 



de jornales, salarios y gastos directos de explo_ 

tación indispensables pará su empresa." (45) 

ll Crédito de habilitación o 

avío puede ser otorgado por las instituciones ball 
carias autorizadas para ello, o cualquier persona 
particular ya que se trata de una operación de --

crédito no reservada exclusivamente a los bancos. 

Pero en la práctica quienes - 

lo celebran más frecuentemente son los bancos den 

tro de las operaciones activas que les permite --

realizar nuestra Ley General de Instituciones de 

Uldito y Organizaciones Auxiliares. 

Los créditos que otorgan los-

bancos pueden ser a corto, a plazo medio y a pla_ 

zo largo, Dentro del primero se encuentra, el --

préstame directo y el descuento de títulos valor 

como son las letras de cambio y los pagarés, nues 

tra ley permite un máximo de 6 meses prorrogables 

pero por lo general se otorga a 90 días. 

45.- Rodrír;uez y Rodr{guez Joaquín. Curso de Dore 
cho 1:lercantil, Tomo Ti, Editorial Porrnu i  
3. A., 8a. 11:dicidn, ;tóxico 10V), Pdg. 1()0 



El crédito a largo plazo, se-

incluyen los no específicos para la industria, la 

agrícultura o la,  ganadería, que sólo pueden otor 

gar las sociedades financieras, a 'cinco anos owit 

do se trate de préstamos agrícolas o ganaderos y 

hasta quince anos para las industriales, y los --

créditos hipotecarios, que no pueden tener vencí_ 

mientes mayores de veinte anos, circunscritos a -

los bancos hipotecarios. 

El crédito a plazo medio, es_ 

ta representado por los préstamos refaccionarioo-

y los de habilitación o avío, para la industria,-

ganadería, la agricultura y la avicultura son los 

más adecuadospara estas fuentes de riqueza ya --

que el ciclo de producción tiene que durar algún-

tiempo. 

Generalmente el contrato de 

habilitación o avío se otorga bajo la forma de --

apertura de crédito, se consignará en escrito pri 

vado que se firmará por triplicado ante dos tonti 

gos y se ratificará ante el encargado del Regin__ 

tro Pdblico de Comercio para quo soa inscrito en 

el Roistro de Hipoteeml quo corresponda, siodn -

la ubloacién do los bienes afsetados en (;arsutia 



o en el Registro de Comercio respectivo, cuando 

en la garantía no se incluya la de bienes inmus 

Usa. 

En el contrato se expresardn 

el objeto de la operación, la duración y la forma 

en que el beneficiario podrá disponer del crédito 

se fijarán, con toda precisión, los bienes que se 
afecten en garantía y so señalarán loe demde tér_ 
mines y condiciones del contrato, estos contratos 

no surtirán efectos contra tercero, sino desde la 
fecha y hora de su inscripción en el Registro. 

El maestro Raúl Cervantes Ahu 

mada considera que "El crédito de habilitación o 

avío se concede para el fomento de la producción 

de una empresa que esta ya trabajando o lista pa_ 

ra trabajar, se dedica al proceso direoto o irme_ 

do la producción, y el acroditante deberá cuidar-
que el crédito se invierta precisamente en la for 

ma convenida." (46) 

Los contratos refaccionarion- 

4 .- Corvantes Ahumada Ranl. Títulos y Oporacio 
nos de jrédito, Editorial Porrda, 	A., 7a. 

Mé:d.co 1972, pdm. 281 



se otorgarán en la misma forma que los de habili' 

tacián o avío por los bancos o particulares, al - 

no estar reservados exclusivamente a los bances -

pero en la práctica, son las instituciones de óri 

dito quienes lo otorgan constantemente. 

La Ley General de Títulos y - 

Operaciones de Crédito define el crédito refaccio 
nario en su artículo 323, "Que en virtud del con_ 
trato de crédito refaccionario, el acreditado que 

da obligado a invertir el importe del crédito pre 

cisamente en la adquisición de aperos, instrumea_ 

tos, útiles de labranza, abonos, ganado o anima 

les de orla, en la realización de plantaciones o 
cultivos cíclicos o permanentes, en la apertura - 

de tierras para el cultivo, en la compra o insta_ 

lacidn de maquinarias y en la construcción o rea_ 
lización de obras materiales necesarias para el -

fomento de la empresa del acreditado." (47) 

Las garantías naturales del -

crédito refaccionario serrín ]as fincas, conntruc 

ciones, edificios, aperos y on general todo lo - 

47.- Ley General de Títulos y Operaciones do Cré_ 
dita. Editorial Porraa, 3. A. 24a. Edición, 
Wéxico 1979, art. 323, pd(3, 115 
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adquirido o mejorado con la inversión de su impon 

te, nide los frutos o productos de la empresa re 

faccionaria. 

De Pina Vara Rafaél señala --

que "De acuerdo con la doctrina, los créditos re 

faccionarios se distinguen de los de avío en la - 

mayor permanencia de los bienes que deben adqui 

rirse con su importe, en loe créditos de avío es_ 

tos medios de producción se consumen o se emplean 

en un solo ciclo de producción, en tanto que los 
créditos refaccionarlos esos medios son de oarác_ 
ter permanente o bien de una larga duración que - 

hace posible su empleo durante varios ciclos pro_ 
ductivos." (48) 

Cervantes Ahumada Ra41 penalti 

que "En tanto que el crédito de avío se aplica di 

rectamente al proceso inmediato de producción, el 

• 
refaccionario se aplica en una operación mdu do -
fondo, en preparar a la empresa para el fenómeno-
productivo." (49) 

43.- De Pina Vara Rafaél. Derecho !,ercantil 
cano, Zditorial Porrda, 3. h.., 4a, Eincidn 
México 1970, 713. 294 

49.- Corvantou hhumad:1 Ra,11, ob., 	pdg. 232 
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En cuanto a los préstamos so 

lo haremos mención de ellos, como lo señala la --

Ley General de crédito Rural en su artículo 110. 

"I.- Préstamos de habilitación o avío; II.- Préa_ 

tamos refaccionarios para la producción primaria; 

III.- Préstamos refaccionarios para la industria 

rural; IV.- Préstamos para la vivienda campesina; 

Préstamos prendarios; y VI.- Préstamos para - 

el consumo familiar. Los préstamos a que se rofie 

ren las fracciones anteriores se podrán otorgar - 
como apertura do crédito." (50) 

6.- SUJETOS DEL CREDITO AGRICOLA. 

El crédito agrícola al ser 
una forma de manifestación del derecho social, se 

va a proyectar en la vida jurídica al igual que - 
éste protegiendo a la clase ruin débil como lo ca-

la campesina. 

Determinar quien forma el cum 

po de la clase social económicamente débil, en --

una tarea que tanto la constitución como la Ley - 

Federal de Reforma Agraria ya resolvieron, cuando 

50.- Ley General de Crédito Rural, ob., cit., 
art. 110, pdg, 366 
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dichos ordenamiento jurídicos establecen un'régi.¥ 

men de derechos a favor de ojidatarios, comuneros 

y pequeños propietarios minifundistas, proteglera,. 

dolos en contra de la pequeña propiedad agricola-

en explotación. 

La Ley Federal de Reforma ---

Agraria dice en su artículo 148, "Todo ejido, co_ 

munidad y pequeña propiedad cuya superficie no --

exeda la extensión mínima individual de dotación 

ejidal tiene derecho preferente a asistencia téc_ 

nica, o crédito suficiente y oportuno, a las ta 

sas de interés más bajas y a los plazos de pago -

más largos que permita la economía nacional."(51) 

La Ley General de jrédito Ru_ 

ral señala en su artículo 54 como "Sujetos de oré 

dito del sistema oficial de crédito rural y de la 

banca privada, a las personas morales y fisicue 

que se señalan a continuación: I.- Ejidos y como_ 

nidades; II.- Sociedades de producción rural; 

Uniones do ejidos y de comunidades; IV.- - 

Uniones de sociedades do producción rural; y.-
ASOCiaCionee rurales de interés colectivo; V1.- - 

51.- Ley Peleral de Reforna Afiyaria t ob., cit., 
art, 14B, pilg. 63 



La empresa social, constituida por avecindados e-
hijos de ejidatarios con derechos; VII.- La mujer 
campesina; VIII.- Colonos y pequeños propietarios 

y IX.- Cooperativas agropecuarias." (52) 

En cuanto a la clasificación 
que hace la ley, ya que ésta toma en considera 

oión aquellas formas asociativas en que intervie-
nen dichos sujetos, protegiendo y dando preferen_ 
cias a campesinos que forman una clase económica_, 
mente desprotegida, confiandose así a la naturale 
za del crédito agrícola. 

De esta manera se manifiesta- 
el régimen de clase y preferencias del crédito --

agricola, rompiendo el principio de igualdad de -
condiciones en la contratación. 

Por disposición de la ley, --

los sujetos a que hemos hecho mención, se coneide 

raza tanto wIra la banca oficial, como para la ban 

ca privada, adonde de que esta última puede consi 

dorar a otras formas asociativas relacionadas con 

la materia, co'v) grupos solidarios, las uniones - 

52.- Ley General do jródito floral, ob., 
art. 54, prl. 349 



de crédito:y las sociedades cOoperativas, Siendo 

cotas última° al igual que al pequeño propietario 

ro minifundiata sujeto de.crédito. 

Por lo tanto la banca priVada' 

respecto de loo sujetos ya mencionados tiene la — 

obligación de sujetarse a la Ley General de Crédt. 

to :dura' o do producción rural y sus uniones otor 

Bando las tasas de interés preferenciales, cuando 
opero bajo el régimen de explotación colectiva. 

Creemos que por las garantías 

y otras circunstancias, la banca privada va a ope 

rar fundamentalmente con el pequeño propietario, 

así a través de investigaciones y estadísticas se 
ha.establecido que la banca privada ha orientado 

su acción a atender las necesidades de los gran 

des productores, (jatos si bien son pocos numero 

UO3 y tienen necesidades de crédito muy elevadas, 



CAPITULO TERCERO. 

SISTEMA DEL CREDITO AGRICOLI LEZICANO. 

I.- Instituciones Oficiales de Crédito Agrope 

cuarto. 

2.- Instituciones Auxiliares del Crédito. 

3.- La Banca Privada. 

4.- El Crédito Agrícola en el Sistema Bancario. 



INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO 

AGROPECUARIO. 

Hemos observado las diferen 

tes instituciones de crédito que han financiado -

el crédito agrícola, de acuerdo a los diferentes-

ordenamientos jurídicos dictados por el gobierno- 

federal tendientes ayudar al campesino a obtener- 

créditos que a la postre lo son de utilidad para 

aprovechamiento de su trabajo a realizar. 

Como vemos la primera institu 

cién nacional de crédito que se creé fué el Banco 
- , 
de México, que es el eje en torno al cual gira -- 

nuestra organización bancaria, posteriormente ---

aparecen las instituciones dedicadas al fomento - 

de la agricultura al financiamiento de la indus 

tria y do la explotación de recursos naturales, - 

ani como de las obran y servicios públicos, actu_ 

almente méxico cuenta con numerosos grupos de inn 

• tituciones de crédito gracias a la intervención -

del estado, en forma directa, para proporcionar -

el crédito necesario para el mejor aprovechamien_ 

to de nuestra superficie cultivable. 

Por tal motivo o(' ontaid 



el Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., esta . 

instituoidn en la base fundamental de un sistema 

institucional de crédito rural, que obedece a lae 

necesidades de organizar una estructura que perro,• 

ta al sector campesino un desarrollo equilibrado 

y eficaz. 

Bate sistema concentra el oré 

dito agrícola en el "Banco Nacional de Crédito Ru 

ral, S. i., los Bancos Regionales de Crédito Ru 

ral, la Financiera Nacional de Industria Rural, -

S. A., y los Fondos Oficiales de Fomento a lao 

Actividades Agropecuarias y de Redescuento esta 

blecidas por el Gobierno Federal en instituciones 

nacionales de crédito." (53) mismas que pasamos -

a explicar: 

A.- BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, 3. A. 

Como antecedente de este tan_ 

co tenemos el Banco nacional Agropecuario, G. A. 

creado por decreto presidencial el 2 de marzo de 

1965, desde cuyo nacimiento se planteo la nocooi_ 

53.- Ley General do Crédito Rural. Comentada por 
Vartha Chlivoz Padrén, Editorial Porra, 
M, 	E licién, México 1979 	art. 3, vtg. 19 
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dad de unificar la Banca Crediticia Rural, poste_ 

riormente tenemos que "Por decreto presidencial -

de fecha 5 da julio de 1975, en que se ordena la-

integración de la banca agropecuariaen un soló 

organismo, denominado Banco Nacional de Crédito 

Rural, 	función que a la fecha se encuentra 

completamente concluida." (54) 

Pues os así como lo señala la 

Ley General de Crédito Rural, en su artículo 2o -

transitorio párrafo primero que "El Banco Hacia 

nal de Crédito Ejidal, S. A. de C.V. y el Banco -

Nacional de Crédito Agrícola, S. A., se fuciona 

ran por incorporación al Banco Nacional de Crédi_ 

to Rural, S. A., en los términos de las leyes re_ 

lativas y conforme a las basca que dicto la Sacre 

taría de Eacienda y Crédito Público, oyendo la --

opinión de la comisión nacional bancaria y de se_ 

raros." (55) la nueva sociedad funcionaría con --

las sirsuientes bases. 

54.- Anuario Financiero do Máxico do 1977., Vol. 
=VIII, Editado por la ;',11oeiación de flanque 
ron de México, Idg. 240 

55.- IMY General de ,,r(.5dito Rural, eb., cit., 
art. 2o. trannitorio, lo, párrafo, pd,1;, 132 



La'denominación sería "Banco 

Nacional de Crédito Rural, S. A., con domicilio -

en la (liudad de México, con duración indefinida 

cuyo capital social estará representado por doe - 

series de acciones, serie "A" de la cual sólo po_ 

drá ser titular el Gobierno Federal y cuyo monto-

nunca será menor del 51A del capital social, y la 

serie 93" que será nominativa y podrá ser suscri_ 

ta por entidades del sector pública y por agrupa_ 

ciones de productores." (56) 

Así mismo tendrá a su cargo -

"El financiamiento de las actividades complementa 

rías de beneficio, conservación, industrializa—

ción y comercialización que esten directamente ro 

lacionadas con la producción agropecuaria y que -

lleven a cabo los productores acreditados." (57) 

ademán el apoyar a los Bancos Regionales do Crédi 

to Rural, S. A,, mediante la organización, regla_ 

mentución y supervisión del funcionamiento de las 

lineas de crédito y operaciones de descuento y do 

redescuento de su cartera, ademdu de los prósta 

mos de avío y refaccionario. 

56._ Anuario Financiero d(i lléxico do 1977, 01). 1  
cit., Al. 240 

57.- Ley General de Crédito Rural, ob., cit., ---
art. h primer pIrrafe, plg. 22 



BANCO REGIONAL Di CREDITO RURAL. 

Al fusionarse el Banco Nacio_ 

nál de Crédito Ejidal, S..A. de C. V., así como - 

el. Banco Nacional de Crédito Agrícola, se fusiona 

ron los Bancos Regionales de Crédito Agrícola a -

Bancos Regionales de. Crédito Rural de acuerdo con 

lo que establece el decreto presidencial del .5 de 

julio de 1975, los cuales operarán conforme a la 

Ley de crédito Rural. 

Este filial del Banco Vacío 

nal de Crédito Rural, S, A., funcionaría de actor 

do a los planes y programas nacionales de desarro 

llo que establezca, el Gobierno Federal, que jun_ 

to con éste tiene como objetivos el de establecer 

sucursales dentro de sus áreas geográficas de ope 

ración con la previa autorización de la Secreta 

ría de Hacienda y Crédito bíblico, los cuales ten 

drán la duración indefinida. 

Aparte tiene a eu cargo el -

efectuar operaciones de depósito y ahorro, fidu_ 

ciariAu, descuentos, otorpar présten,00, invertir- 

:n valores y llevar a cabo 111:3 clys opera iones 

de preotaein de POrViCi1.1 bare:Irton 



que autorice la presente Ley 4e Crédito Rural, y 

la Ley de Instituciones de Crédito y Organizacio_ 

nes'AUxiliarea para, la Banca de Depósito Y Ahorro. 

.- LA FINANCIERA NACIONAL D2 INDUSTRIA 

RURAL, S. A. 

Esta institución se crea para 

ayudar al campesino en el financiamiento de las - 

actividades agropecuarias del sector rural del --

país no dando ninguna intervención al capital ex_ 

tranjero. 

Su domicilio sería en la Ciu 

-dad de México, con una duración indefinida, cuyo 

capital social sería en dos series la serie "A" 

suscrita con el 51e,1 por el Gobierno Federal y la 

serie "B" suscrita por los sujetos de crédito eji 

dal. 

Este orcanismo fui creado pu_ 

ra ayudar al campesino al mejoramiento de su vi 

vienda de ahí que el Licenciado Mario Ramón Bote 

tu, señalo que fué creado para el "Financiamiento 

de las actividades industriales y en general, de-

transformacién agropecuaria cuando constituya la 

actividad principal del acreditado, así como lft - 

• 



• explotaciónde•recursos naturales ne agropecua 

rios." (58) 

Otra de las actividades de ma 

yor importancia de esta institución es el promo 

ver y financiar la realización de programas y pla 

enes de fomento económico y social capacitando a . 

loo sujetos de crédito enumerados en el artículo 

54 de la Ley General de Crédito Rural, benefician 

dolos mediante la realización, de operaciones incoo 

biliarias, así como desarrollar actividades turís 

ticas y administrar empresas ejidales, comunales- 

.: mixtlko, 

De ahí que diga Mendieta y N 

Ase Lucio que la ley hace "De la financiera una - 

agencia promocional de ejidaterioe y minifundio__ 

tas en ileneral para organizarlos on grupos a rin-

de quo realicen actividades agro-induotrialcs que 

debera financiarse dentro de loo programas que --

formulo." (59) 

53.- Comentario del, Lic. nario liandn Uteta el -
30 do Octubre de 1975, en la Climlira de DiPu_ 
taann Foleralo!; y anotada on lu 1,ey General 
do 0r(Sdito 'turul conentadu por nartha c:bdvez 
hldr6n, ob,, cit., :1(g. 21 

59.- len<lieta y ::11iicz 	ob„ cit., irtg. 130 



D.— FONDOS OFICIALES DE FOMENTO A LAS ACTI 

VIDADES AGROPECUARIAS Y DE REDESCUENTO ESTABLECk. 

DOS POR EL GOBIERNO FEDERAL E JNSTITUCIONES'IACIO• 

NALES DE CREDITO. 

Se ha visto que existen the 

rras laborables al lado de una explotación demo 

gráfica en el sector rural, al que se le da apoyo 

crediticio en el aspecto ganadero, avícola, agri_ 

cola, etc., de acuerdo al proyecto de la presente 

ley para que el campesino pueda elevar BU nivel —

de vida y económico, en la que pueda disfrutar de 

ciertos veneficios en que no carezca de los me 

dios necesarios, se ha creado aparte de los ban 

cos nacionales los fondos oficiales, que son ine_ 

tituciones constituidas por erogaciones presupuen 

tales en inversión pública federal, los que aten_ 

doran a las necesidades en infraestructura, capi_ 

talización rural, oronización, asistencia tócni_ 

ca y consolidación productiva de las uniones eco 

nómicas entre otros fines. 

1eto13 fondos funpardn como fi 

dv.eiariaa que elAariln sujetan a in Ley General. de 

Inutitueionen de 'Iré'líto y Ornanizueiongu íkuxilia 

y u la Ley General de Ti tuba y Gperacyonos 



de Crédito,'  cuyo "Patrimonio lo aportará el Gol..;  
tierno Federal, los Estados y el Distrito Federal 

psi como los Lunicipios, las entidades públicas 
o los  particulares." (60) 

Como instituciones auxiliarfn 

de crédito tenemos a las instituciones privadas - 

que conjuntamente con el Gobierno Federal, han --

visto la necesidad de promover el financiamiento-

hacia el campo, do ahí que existan organismos que 

en unión del Gobierno Federal y a través de itutt 

tuciones privadas otorguen créditos a diferentes 

sectores, como podemos ver existen entre otras --

las siguientes: 

A,- FIDEICOMISOS IRTPITUIDV:; EN REL1CION 

CON LA AGMCULTUM. (TIRA). 

El (PIRA) "Ba un conjunto de 

fideicomiaoa eetablecidoe por el Gobierno Federal 

en el canco de Móxico, S. A. y constituyen un me_ 

canturrio de cawalizacidn de reuroa financieros 

b0.- Ley Goneral de Crédito Rural, oh., cit., -- 
art. 137, 	79 



provenientea de depósitos legales, captados por . 
la banoa privada y depréstamos ilternacionales, °  

(61) 

Estos fideicomisos se orearon 
para promover y apoyar el desarrollo agropecuario 

del país, en sus aspectos económicos, teonológi 
uos y sociales, con apego a las políticas.selecti 

vas del crédito de la banca central y a la políti. 

ca agrícola del Gobierno Federal. 

Entre los principales fideica 

micos que integra el (PIRA) son; Fondo de Garan 

tia y Vemento para la Agricultura Ganadería y Avi 

cultura. (FONDO), Fondo Especial para Financia 

mientes Agropecuarios. (FIFA), Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agro_ 

pecuarios. (PEGA), todon ellos manojadon peor el - 

personal directivo, técnico y administrat 	di-

(FONDO). 

El objetivo básico del (rin) 

en "Impulsar y apoyar la concurrencia y vIrticfp. 

eión do la banca privada en el crédito y en 1t -- 

61.- ALuario Financiero ;le Wrzieo de 1'177, hb,, 
cit., p.,(¿;. 1407 



usistencia,técnica al campo mediante el otorga 

miento de lineas de crédito para que Complementen 

las aportaciones de sus propios recursos; reepal' 

dar y apoyar aun operaciones de crédito al ,sector 

agropecuario, mediante servicios de asistencia 1.-

técnica.a nivel de institución y de empresa; así-

como promover ante las instituciones particulares 

el establecimiento y orGanización de sus propios-

servicios técnicos, para estimular conjuntamente-

con ellos los sistemas cooperativos de producción 

y la organización de los campesinos en sus dife 

rentes niveles." (62) 

B.- FONDO DE GARANTIA Y FOZEUTO PARA LA 

AGRICULTURA GANADERIA Y AVICULTURA. 

Dende el ano de 1955, el Dan_ 

co de México, S. A. en fiduciario del Gobierno --

Federal en el fideicomiso denominado Fondo de Ga 

rantia y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura, 

OriLlinalmimte el fondo roci 

bici como aportación inicial el importo de lou fi_ 

62,- Anuario 7in.nciero de YéYino le 1'J77, ob,, 
rdm. 1403 



deicomisos establecidos por:-al Gobierno Federal, 

para el otorgamiento 'del crédito a'la agricultura 

que estaban siendo operados por la.banca.privada-

ademda del patrimonio que.integraba. el - Ponlo Na 

atonal de Garantía y el próducto de las itiversioh 

nos que con recursos del fondo se han venido rea_ 

lizando, de ahí que Manuel Barra Noch "Diga que' 

su creación se obedeció a dos necesidades que son: 

1.- Tratar de olvidar la tra 

dicional astringencia del crédito a largo plazo -

que ha imperado en el campo. 

2.- Subsanar la deficiencia -

que en materia de crédito agrícola había provoca._ 

do el fracaso de loa Bancos Nacionales de Crédito 

Ejidal y el de Crédito Agrícola." (63) 

Por lo que hace a aun finali_ 

duden estas fueron divididas en cuatro grupos que 

non: 

1.- "Incrementar la participn, 

off:5n de la banca privada en el financiamiento a 

gropecuario. 

63.- )garra floch Manuel. :!:1. Bintema Pana() Eacioral 
At;ropecuario, Facultad do Econouía do la ---
UPAM, México 190, vA/1. 57 



2.- Mejorar los ingresos a --

las condiciones de vida de los productores agrope 

cuarios. 

3.- Aumentar la producción de 

alimentos para poder satisfacer las necesidades-4 

del consumo nacional; de artículós de exportación 

y los necesarios para sustituir importaciones y -

fortalecer la balanza comercial. 

4.- Estimular la formación de 

capital en el sector campesino." (64) 

COMO vemos se hace notar que 

se ha dado importancia al agro mexicano a través 

de las instituciones nacionales de crédito, con,  

juntamente con las instituciones privadas, en las 

que se tiende a integrar los servicios de crddito 

y asistencia técnica y poder atender principalmen 

te al sector de ejidatarios y productores de ba 

j. 	ingresos, ft través de este fondo. 

Por lo quo toca a sus opera._,_  
raciones puede realizar con 13e instituciones de 

crédito privadas, las operaciones que consiuten 

64.- Caraotorlsticas j Finlilidades de 1,)s Fondos 
Instituidos en Rel'leidn con la fkricillturu--
en laceo do ndxico, S. A., (F1Ril), MriAco -- 
1 9 7 , p 	9 



en garrantizar a dichas instituciones la recupera_ 

ción de lbs préstamos que otorguen al productor - 

agropecuario, abrir créditos a la banca privada, 

a efecto de que lo hagan a su vez con productores 

y descontar a las, propias instituciones, títulos 
de crédito provenientes de préstamos destinados a 

la agricultura, ganadería y avicultura, estos --- 
préstamos se documentan en contratos de habilita_ 

ción o avío o de refacción. 

.- FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTO 

AGROPECUARIO. 

Esto oc otro de los importan_ 

tes fideicomisos creados para el otorgamiento del 

crédito agrícola "Cuya finalidad es la de colocar 

los recursos internos asignados a éste así como -

los que se obtengan por el Gobierno Federal me 

diante préstamos do fuentes financieras interna 

cionales, tanto Abaleas como privadas, en progra 

mas de desarrollo agropecuario en ol país." (65) 

Este fideicomiso pe eonstitu_ 

yó el 26 de Agosto de 1965, por el flanco de 

65.- PIRA, flanco de Méxioo t  S. A., ob. , 	--
P4. 29 
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cc', S. 	las finalidades.do loa préstamos que 

realiza este fideicomiso se realizan mediante la 

banca participante, a produetorea o a través de - 
las uniones de crédito cuyo importe es destinado 

para el mejoramiento e incremento de loa activos 

fijos de las fincas financiadas invirtiendo el - 

producto de dicho cródito. 

Otro de los organismos crea 

dos por el Gobierno Federal para el mejor aprove 

chamiento del crédito agrícola ha sido la Finan 

ciera Nacional Azucarera, S. A., que junto con la 

Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A.,- 

de C. V., paparemos a explicar por estar estrecha 

mente relacionadas en cuanto al otorgamiento de - 

créditos aal como en su funcionamiento. 

D.- UNION NACIONAL DE PRODUCTORES Di AZUCAR 

S. A. D C. V. Y LA FINANCIERA NACIONAL AZUCARE_ 

1A, S. A.. 

La Unión Nacional de Producto 

res de A:licar, S. A., "Es una institución auxi 

liar de cHdito, orr,aniada r.n forma de sociedad 

anóniwi de ca,)ital variable, que agrupa u todos - 

los lul,r,enios le la república y atenta la intcwra_ 



ción de su capital social, es una empresa de par_ 

ticipación estatal mayoritaria." (66) 

Los ingenios afiliados median 

te un contrato uniforme de'entrega de productos, 

de azúcar que entregan a la MASA, la cual los -

deposita en loa almacenes que elija, por su parte 

la unión otorga a los ingenios créditos de avío - 

para la realización do la zafra, para que ellos a 
su vez otorguen loe avíos necesarios a los produc 

torer, de cafia de su zona de abastecimiento. 

Esta zona de abastecimiento - 
se fija por decreto y los campesinos que se en 

cuentran dentro de ella sólo podrán sembrar cana 

de azúcar con la obligación colateral del ingenio 
de comprarla aunque no la use. As/ mismo la USA 

otorga créditos refaccionarios a sus gremiales pa 

ra la realización do obras hidráulicas y de Diem._ 
bra, 

"Una voz que controla toda la 

producción de alutear la UPPAU, procede a vender-

los prwluetes elaborados por los inzenien, leo 

66,- 	Boletín Informativo, Editado por --- 
Pinanetera Eaeienll Anuearerlt, S. 	uno 1, 
No. 4, nlxieo 197q, P'S(Z. 3 
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cuales se destinan bbicamente al consumo interno 

del pais y a conservar una existencia reguladora, 

así como. loa excedentes a la exportación." (67) 

Por otro lado loe ingenios --

"Que a su vez reciben la (afia de los productores 

a loe cuales le ha concedido crédito con loe fon_ 

dos que a eu ves recibieron de la unión proceden_ 

te a efectuar la liquidación en efectivo y en cal 

tidadee suficientes para que loe ingenios liqui 

den a loe campeeinoá." (68) 

2.- OZONES DE ORBDITO. 

Rete tipo de instituciones- -

auxiliares de crédito tiene por objeto como lo se 

ftala Jesús Zamudio Villanueva "El canalizar el --

crédito hacia sectores que desarrollan aotivida 

des fundamentales para el desenvolvimiento do ---

nuestra economía y que frecuentemente no son al 

canzados por las operaciones ordinarias de credi_ 

to." (69) 

67.- FIPAVI, Boletín Informativo, ob., cit. , pdg 
4 

68.- idém, pdg. 4 
69.- Zumudio VillItnuova Jestío, 	Iiintema Banca 

ri.(. en Mxico, Editado or la ra,:mitad de Se 
r(“Is.ho y Cieneitiu :ioeialen do lu, 111:1:¿. Méxl_ 
Ot) 19Y, Plg. 74 
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Para poder realizar adecuada 

mente esta finalidad, la Ley bancaria establece - 

en su articulo 85 "Que son, organizaciones auxilia' 

res res de crédito especializadas en las ramas des 

1.- AGRICULTURA. En la que --

los socios se dediquen a actividades agrícolas, - 

ganaderas o a una y otras. 

2.- INDUSTRIAL. En la que se 

forme por socios únicamente industriales, de una 

misma rama o actividad. 

3.- COMERCIALES. En que los -

socios se dediquen a actividades mercantiles o --

servicios de una misma naturaleza o complementa 

ria respecto de los otros. 

4.- MIXTA. Cuanto se forme --

por socios que se dediquen a las actividades agrí 

colas como industriales siempre y cuando se rola_ 

cione con la transformación de las materias pri 

mas." (70) 

Dentro de la función do cota 

organización podemos distinguir des tipos de acti 

vidaden que son: 

70.- Lmiulaeión Bancaria. 21itorial POVII'n, S. A. 
24a. 	191::0, art. 05, 	104 



A. LIS D CREDITO. Cata otor' 

ga a sus socios préstamos reembolsables a un pla_ 

zo,no mayor de cinco anos, o de quince cuando se-. 

trate de créditos:refacCionarios ()Iiipotaoarios, 

los créditos de avío, podrdn otorgarse a un plazo 

hasta dó dos atoe. 

B.- COMERCIALES. Consiste en 

adquirir por cuenta de sus sooios, los productos, 

mercancias, abonos, ganado, maquinaria, etc., pa_ 

ra la explotación agricola así como el encargarse 
de la venta de los productos obtenidos. 

Las uniones de crédito se for 
mardn de acuerdo a la Ley de Instituciones de Cré 
dito y Organizaciones Auxiliares, así como la Ley 

General do Crédito Rural y la Comisión Bancaria y 
de seguros. 

P.- CCUPAriIA RACIORAL DE SUBSISTEnCIA.POPULA.R. 

Esta organización auxiliar --

fué creada por iniciativa del Gobierno Federal en 

apoyo al campesino así como ol consumidos con el 

fin do rendar el mercado do la subsistencia en - 

la que intervienen divercau necretarían de artado 



la cual dice Salvador Lira López "Que no obstante 
las innumerables protestas y ataques de los diver 

nos organismos integrados por el comerciante, han 
ido perfeccionando sus sistemas operativoa." (71) 

lk BANCA PRIVADÁ. 

No obstante a los grandes es_ 

fuerzos obtenidos en materia de préstamos de avfo 

y refaccionario, hechos por la iniciativa guberna 

mental y privada para fomentar el crédito agrico_ 

la, vemos la importancia que se le ha concedido a 

la producción agrícola como base de una actividad 

económica y como medio de vida de la mayor parte-

de la población. 

Por lo cual considera ol maca 

tro Raúl Cervantes Ahumada que "La función do la 

banca se difundo y penetra, en diversa medida, on 

casi todos los aspectos económicos de la vida se_ 

cial desde la economía doméstica hasta la dol en 

todo; desde la formación del ahorro familiar has_ 

ta el financiamiento de la gran industria, todos- 

71.- Lira López Salvador. 1m3 Cooperativas do Con_.  
sumo en Relación con la Producción y el Críl_ 
dito Agrfcola, Editado por Fewle de C!Iran“.a 

J lIcrento para la A„,lricult,ra, Canaderla y - 
.Ivieultura, tóxico 197o, p:.tg. 13 



regidos r controlados por las instituciones d 

crédito pdblicas o privadas." (72) 

Debido a los riesgos que prez'  

santa la agricultura en nuestro pais, que son mil-

tiples, y que van desde los factores que el hom 

bre puede controlar hasta aquellos que dependen - 

de otros factores de la naturaleza, así el dem 

rrollo de la agricultura justifica la interven 

ción del Gobierno Federal en diversas formas, ya 

sea sus inversiones no directamente recuperables-

y los créditos para los gastos e inversiones que 

conceden por mediación de loe bancos nacionales. 

Como so desprende de lo sena_ 

lado anteriormente, el Gobierno Federal en el 

principal inversionista sobro todo en obras do — 

riego, como proveedor do recursos de los bancos -

nacionales y en cuanto a la inversión privada se-

refiere, y a posar de los un ltiplee esfuerzos que 

hace el Gobierno Federal no cubren sino r,na 
ma parte de las necesidades relativas que son nuy 

extensas y que escapan a la posibilidad de lu 

12.- CerwIntes .ishunada R&41. ti,rso de Dereeiv Van 
Editorl',11 JW,I p  la. clici6n, Lé;:ico -7 

1945. 



7 

acción gubernamental José Liaría Dávila señala que 

"Es allí en donde se espera que la banca privada 

intervenga para colocar eficazmente con los pro 

grasas de desarrollo agrícola del país. (73) 

Es importante hacer notar que 

la banca privada ha intervenido al financiamiento 

del crédito agrícola a travda de las uniones de - 

crédito, financieras, o los fondos, como podemos 

ver uno de ellos es el Fondo de Garantías y Forren 

to para lwAgricultura, Ganadería y Avicultura --

que maneja el Banco de México, que junto con la -

banca privada ha hecho que esta tenga confianza - 

_,__para poder crear servicios especializados de cr/_ 

dito agrícola y aumentar sus operaciones en esta 

rama'para lo cual lee otorga financiamiento espe_ 

cinco. 

De ahí que observemos las cra 

cientos intervenciones que ha tenido el crédito 

aulcola en la banca privada como de los fondon y 

bancos oficiales, y para ello aam6n Ferndndez y - 

FerHndez nos dice que "la banca privada es un 

73.- DzIvila Jonc5 Ltaría. El Cr,.',f!Itc tvTylcola y la 
banca Privada, lalblicacioaen de la Oficina -
de la Bibliotee y r,nlí,:;ta,,I del. Banco Ua 
cional de ':;r6lito A.ricoll y lanadero, 3. a. 

hhico 19501 r:O. 1° 



prestamista privado que ha ayudado en el ascenso 
del crédito agrícola privado por el gran desarra_ 

llo alcanzado en las extensas regionez agrícolas 

Y el haber convertido la agricultura en campo 

atractivo para las operaciones de la banca priva_ 

da, mediante la organización de los negocios agri 

colas ahí y en otras partes sobre bases financio 
ras sólidas y con técnicas avanzadas." (74) 

Los bancos privados no han he 

cho préstamos agrícolas de mediano y largo plazo 

porque prefieren la liquidez de sus recursos, por 

insuficientes garantías o falta de seguridad en h 

la recuperación del crédito, que hace incostoable 

la inversión frente a otras inversiones de otro - 

tipo tomando en cuonta el minifundismo y la agri_ 

cultura pobre por falta de técnicas y de orienta_ 

ción crediticia. 

Por lo que se refiere a las -

garantías como ya lo hemos observado en capítulos 

anteriores, tenemos que tanto la banca oficial co 

sao la privada se han visto obW,adas a exigir la 

garantía hipotecaria de las tierras para asezurar 

74.- Fernández y Fernández RarvIn y Ricardo A >ata 
ob., cit., pár. 121 

• 



lon reintegros del crédito solicitado, a pesar de 

todos estos grados de dificultad que presenta la 

agricultura, la banca privada es un inversionista 

que con la ayuda del Gobierno Federal podrá finan. 

ciar a los agricultores para que éstos obtengan 

mejores resultados en sus cultivos y tengan una t 

vida mejor. 

4.- EL CREDITO AGRICOLA EN EL SISTEMA BANCARIO. 

El crédito bancario tiene co_ 

mo finalidad acelerar el desarrollo agrícola do 

la nación y contribuir a, aumentar el bienestar -

social de los pobladores del campo, este crédito 

bancario se canaliza a través de tren tipos de --

préstamos divididos por su finalidad que son: 

1.- PRESTAWO D3 HADILITACION 

O APIO. Que tiene por objeto facilitar al agricul 

tor los fondos necesarios para que los invierta -

en la adquisición de materias y materiales, y en 

los pagos de los jornales, salarios y gastos que 

se ocacionen para los fines de su empresa. 

2.- PRE:W10 REACCIONARIO.' 

Este se destina a la conpra de mg.teriules y mate_ 



rias primas, como son: La Maquinaria, animales d 

labor, abonos, etc., y cualquier otro implemento 

3.- PRESTAMO INMOBILIARIO.-
Este esta destinado para la construcción de edifi 

osos, canales y cualquier tipo de obra que se rea 

lie° para mejorar la capacidad productiva de la -

tierra, o para la adquisición de la misma. 

La forma en que se realizan -

estos préstamos varia de acuerdo al sistema que -

adopten las instituciónes de crédito, aún cuando 

en ellas reunan ciertas características generales 

que se deriven de la naturaleza de su fin. Así --

pues encontramos varios tipos de crédito y para - 

ello Ramón Fernández y Fernández nos señala loe - 

siguientes: 

A.- "CREDITO BANCARIO SIMPLE. 

Es la operación activa que un banco hace con un -

agricultor, en atención solamente a las garantías 

materiales presentes o la solvencia reconocida; - 

pero desatendiendoue el banco del propósito del -

préstamo. En la evolución moderna este no es cró 
MI* 

dito agrícola aunque de financiamiento agríoola 



a las empresas de este ramo. 

B.- CREDITO AGRICOLA ORIENTA_ 

DO. Este atiende .al objeto del préstamo, que ee -

destine a la producción convenida y que ésta se -

realice con una técnica que asegure los mejores -

resultados, la garantía primaria en este tipo de-

créditos es la prendaria, o esa le cosecha misma. 

C.- EL CREDITO AGRICOLA DIRI 

GIDO. Este es una modalidad del anterior, las ga_ 

rantías materiales presentes, que faltan por com_ 

plato y aún las garantías personales, que pueden 

ser endebles por falta de experiencia, se suplen-

con la intervención de la institución bancaria --

prestamista en la administración de la empresa --

que forman un grupo, su uso corresponde a los ban 

cos nacionales. 

D.- EL CREDITO AGRICOLA DE --

CAPACITACION. Consiste en la selección de una re_ 

gión de sujetos que practican la agricultura de -

subsistencia, submarginal o marginal; pero Mace 

tren posibilidad de mejoramiento, no hay capact 

dad de pago actual, pero si potencial. 



Más que crédito se trata de 

una labor intensiva de bienestar social rural, in 
cluyer.do asistencia técnica¡ labor apoyada'con 

crédito. 

E. CREDITO PRIVADO NO num 

RIO. Este os otorgado por comerciantes o presta 

mistas o por firmas industriales y comerciales, — 

generalmente estas fuentes do crédito se intere 
san en la compra del producto por obtener con el 

préstamo." (75) 

En México tenemos estos tipos 

de crédito financiados por distintas instituciones 

así vemos que el crédito bancario simple es otor_ 

gado por bancos privados, con el crédito bancario 

orientado es canalizado por los bancos nacionales 

y recientemente por los bancos privados, hay pe 
queñas manifestaciones de crédito dirigido por — 
parte de los bancos nacionales no se canaliza en 

ninguna institución bancaria el crédito de capaci 

tación pero sí hay crédito de persona a persona. 

En cuanto a la práctica non — 

sefiala el maestro Raúl Cervante Ahumada que "ha — 

75.- Fernández y FornIndez Ramón y Ricardo Asesta 
ob., cit., pdgu. 12e y 130 



banca ordinaria se encuentra una gran variedad de 
operaciones que responden a tipos diversos de so_ 

tos económicos y de negocios juridicol, todos pul. 
den,ser necesarios o útiles para la existencia de 

la. banca, pero no todas son igualmente oarsoterft 

.ticas del tipo profesional de su actividad." (/6)E 

76.- Cervanton Ahumada 11141, ob.,cit" Intm. 37 



CAPITULO CUARTO. 

IfiSTRUMENTACIOn LEGAL DEI, CREDITO AGRICOLA. 

1.— Ley General de Crédito Rural. 

2.— Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

3.- Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4.— Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. 



Las distintaa formas de obte 
ner un créditO:crearonla necesidad . deM1 el do 
bierno Federal propiciara la iniciativa de una _ -- , 

ley que regulara las diversas modalidades de los 

créditos y la organización de los sujetos de cré_ 

dito. 

"Es a partir de 1926 cuando 

se empieza a regular el crédito agrícola con la 

Ley de Crédito Agrícola, que crea el Banco Bacio_ 

nal de Crédito Agrícola oonstituyendoae como una 

Sociedad Anónima, el 15 de marzo del mismo año pa 
ra organizar y fomentar el crédito agrícola, la - 
misma ley autorizó la creación de sociedades loca 
les y regionales de crédito, ¡nema cuyo fín sería 

el fomento, reglamentación y vigilancia que esta_ 
ría por parte del banco." (77) 

Lau sociedades regionales de 
crédito serían organizadas como sociedades anóni_ 
mas o como cooperativas, y tendrían por objeto ha 

cer a cus socios préstamos do avío, refaccionario 
o inmobiliarios para fines agrícolas. 

77.— li4oudieta y 'Aiiez LUCiO, Obe, Cite, PIIM. 66 
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La ley de bancos ejidales del 

10 de febrero de 1926, propició la fundación de - . 

bancos regionales de crédito agrícola y su final 
dad era lade hacer préstamos para la adquisición 

de fraccionamientos y la colonización de tierras. 

°El 2 de enero de 1931, se ex 

pidió la Ley do Crédito Agrícola para Ejidatarios 

y Agricultores en Pequeño. Loa bancos ejidales de 

acuerdo a esta ley se les denominó Bancos Regiona 

les y el Banco Agrícola sólo funcionaria otorgan_ 

do créditos a pequeños y medianos agricultores, —

siempre y cuando estuviesen organizados en coope_ 

rativas o en sociedades de crédito, así mismo las 

sociedades locales creadas por la ley de 1926, pa 

saron a sor sociedades cooperativas agrícolas."-

(78) 

Posteriormente Posteriormente la Ley de Cré—

dito Agrícola del 24 de enero de 1934,.cre6 el si 

guiente sistema oficial de crédito. 

Los Eancoe Regionales de Cré_ 

dito Agrícola, Sociedades Locales do Crédito Agrí 

cola, las Uniones de Jociodadeu Locales de 'Jrédi_ 

'73.- I:ienaiota g hunez Lucio, ()ni, cit., p,iv . 119 



te, Las Sociedades.de Interés Colectivo? Agrícola _ 

Las Instituciones Auxiliares que se formen de a 

cuerdo con la ley de 1934. 

En esta ley encontramos que - 

por primera vez se faculta al Banco Nacional de - 

Crédito Agrícola a recibir depósitos a la vista y 

a plazos fijos, así como el ejecutar obras de pe 

quefta irrigación y se conceden préstamos para la - 

vivienda campesina. 

La Ley de Crédito Agrícola de 

1942, siguió el mismo sistema de crédito creado --

por la ley de 1934, separó a las uniones de socia_ 

dad de crédito ejidal a las uniones de sociedad de 

crédito agrícola, y a las sociedades do crédito --

agrícola a estas Intimas se leo denominó conforme-

a esta ley Sociedades de Crédito Agrícola, 

La Ley de Crédito Agrícola --

del 30 de diciembre de 1955, dividió el siatema en 

dos ramas que son: Las Instituciones do la rama — 

°DALO. que la forma, el Banco Nacional de Crédito 

y los Bancos Regionales de Jrédito Ejidal, y las -

Instituciones de la rama agrícola quo von: B1 Pan_ 

co Vaoional de arédil.o :,gricola y loo Uancon 



Regionales.de Crédito Agrícola. 

Por último tenemos a la Ley - 

General de Crédito Rural del 27 de diciembre de - 

1975, publicada en el Diario Oficial del 5 de a 

bril de 1976. Esta ley integré el sistema oficial 

de crédito de la siguiente manera: "Banco ?lacio 

nal de Crédito Rural, S. A., los Bancos Regiona 

les de Crédito Rural, la Financiera Nacional de - 

Industria Rural, S. A., y lop Fondos Oficiales de 

Redescuento establecidos por el Gobierno Federal 

de Instituciones Nacionales de Crédito." (79) 

Esta ley biene a regular las 

formas de préstamos que a continuación señalamos: 

1.- "Prestamos de habilita 

ción o avío. 

2.- Préstamos refaccionerios- 

• 	 para la producción prima_ 

ria. 

3.- Préstamos refaccionarios-

para la industria rural. 

4.- Préstamos para la vivien-

da eampeeina. 
79.- Ley General de Crédito 	ob., cit., 

art. 3, 1dg. )31 



• Préstamos prendarios. 

• Préstamos para el, consumo 

familiar," (80) 

1.- LOS PRESTAMOS D3 RkBILITA 

OION O AVIO. Son los que el acreditado debe em 

plear en cubrir los costos del cultivo y demás --

trabajos agrícolas, desde la preparación de la --

tierra hasta la cosecha de los productos. Estos - 

preétamos se conceden hasta por un plazo de dos -

años y su importe debe cubrir el 100% de los cos_ 

tos de la producción quedando garantizado el cré_ 

dito mediante la materia prima y materiales adquL 

ridos, productos o cosechas que se obtengan me 

diante la inversión del préstamo. 

2.- PRESTAMOS REPACCIONARIOS 

PARA LA PRODUCOION PRIMARIA. "Son aquellos que se 

destinan a capitalizar a los sujetos do crédito -

mediante la adquisición construcción o. instala 

ción de bienes de activo fijo que tengan una fun_ 

cidn productiva en sus empresas, tales como maqui 

naria y equipo agrícola o ganadero." (81) 

80,- Ley General de Crédito Rural, ob., cit., 
art. 110, p.,1g. 366 

81,- Idem„ art. 112, plr. 367 
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PRESTAMOS REFACOIONARIOS 

PARA LA INDUSTRIA RURAL. "Son aquellos los que se 

destinen a la adquisición de equipo, construcción 

de obras civiles y conexas, así como compra de tst, 

trenas bodegas para la conservación y preparaoión 

de los productos agropecuarios. En ente tipo de -

préstamos refaccionarios se conceden hasta por 15 

Míos, amortizables por pagos anuales o períodos -

mensuales basandoae en el ciclo productivo, el --

monto podía alcanzar el 100%,del costo de lo in 

•vertido quedando garantizado con la hipoteca, 

prenda de los bienes adquiridos con el propio crl 

dito de las fincas en que se ubique la explota 

ción." (82) 

4.- PRESTAMOS PARA LA VIVIEN 

DA CAMPESINA. Es aquel que otorga la Financiera -

Nacional de Industria Rural, S. A., en los tórmi_ 

nos del artículo 42 fracción IV de Ley General de 

Crédito Rural. "Que tiene por objeto financiar y 

promover programas y planes de fomento económico 

y social en ',enuncio de ejidos y comunidades, 

órcanos de pecueLou propietarios, cuyo plazo no - 

será mayor do 20 canos y su importe podrá cubrir - 

82.- Ley General do Crédito Rural, ob., cit., — 
arto. 113 y 117, p:Cga.  30 y 370 



-hasta el 60% del valor de los bienes inmuebles de 

que se trate, cuya garantía será el inmueble le --

que se liberará hasta el finiquito total del orédl 

to." (83) 

5.— PRESTAMOS PRENDARIOS. Son 
aquellos ouyo objeto sea proporcionar recursos fi_ 

nanoiando a los sujetos de crédito para quo puedan 

realizar sus productos primarios o terminarlos, su 

plazo no es mayor de 180 días y su importe no exce 

derá del 80% del valor comercial de los bienes ob_ 

jeto de la prenda, garantizándolos con las cose 

chas u otros productos derivados de las mismas. 

6.- PRESTAMOS rail EL CONSUMO 

FAMILIAR. Estos créditos se destinan principalmen_ 

te a cubrir las necesidades de alimentación a los 

acreditados, el préstamo quo se los otorga en me 

dianto un estudio de capacidad de producción rural 

y el plazo para cubrir el préstamo será de don ---

anos los cuales se documentarán con pagarés. 

Los créditos otorgador por la 

inetitucidn bancaria so realiza mediante un con 

83. Ley General de Crédito Rural., ob., cit., ---
art. 42, frac. 1V, p4. 344 



trato de apertura do crédito refiriendose a una o 

varipe tipos de préstamos, para financiar sus ao_ 

tividades por estas instituciones estarán sujetos 

a programas integrados de explotación y su plazo-

ce fijará de acuerdo a las etapas de estos progre 

mas que realice el Gobierno Federal. 

Estos préstamos son otorgados 

por los bancos autorizados los cuales determina 

rdn la capacidad de pago del, sujeto de crédito me 

diante la obtención y el análiais de la informa 

ción técnica, económica y financiera que sea nace 

surjo. Estos tienen laa obligación de informar a 

sus acreditados sobre el estado de cuenta dentro 

de un plazo de 120 días en cano de que por fuerza 

mayor o caso fortuito no cubran el sueldo, se lea 

da una próroga en caso de mora. 



LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES 

DE CREDITO, 

iste ley al igual que la Ley'  

General de Crédito Rural, reglamenta, en su capftu-: 

lo IV sección quintarlos créditos de habilitación 

o avío y refaccionarios, loe cuales se desarro 

llan de acuerdo a las necesidades de la inversión 
evitando con ello que los productores sean suba_ 

traidos del fin elyque se destinan. 

La propia ley sefiala en su --

articulo 321, "Que en virtud del contrato de cré_ 

dito de habilitación o avío, el acreditado queda_ 

obligado a invertir el importe del crédito preci_ 

samente en la adquisición de las materias primas 

y materiales, y en el pago de los jornales, sala_ 

rios y gastos directos de e7.lotación indiopensa_ 

bles para loa fines de su empresa. Estos créditos 
se garantizan con las materias primas adquiridas-

y con el producto que se obtenga." (84) 

Los créditos de tipo refaccio 

nono se destinan a la adquisición do aperos, inn 

84.- Ley General de Títulos y Operacionou de 81,4_ 
dito, ob., cit„ arte. 321 y 322, PáM, 115 
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trumentos de labranza, cría, ganado, abono y po 

drá pactarse que parte del crédito se destino a cu 

brin las responsabilidades fiscales que, pesen so 

bre la empresa del acreditado, estos créditos que_ 

darán garantizados con las fincas, construcciones 

edificios, las cuales deberán comprender en escri_ 

tura ratificada en el registro público, 

Estos créditos son otorgados 

en forma de apertura de crédito, en la cual el ---

acreditado puede otorgar a la orden del acreditan_ 

te pagarés que representen las disposiciones que -

haga del crédito, que consten en documento en caso 

de tramitación del título ambas partes responderán 

solidariamente. 

Los contratos do crédito re 

faccionario, habilitación o avío se harán en un -

contrato privado firmado por triplicado mismo que 

• pasará a ser inscrito y ratificado en el Registro 

de Comercio o Registro de Hipotecas de acuerdo al 

tipo de crédito que se otorgue. 

"Además doberd contener esto 

contrato el objetivo de la operación, duraci/in y - 

forma en que el beneficiario podre( dioponer del - 



Orédito y se fijarán los bienes que queden en ga. 

rantía, y se sefialardn los demds términos y condk 

cienes del contrato." (85) cuando esta garantía 41',  

Se constituya por préstamos Sobre n'Urna, cono 

trucoiones, inmobiliariós, deberá Comprender des 

de el terreno, hasta lo que se encuentre edifica,  

do en él, así como los accesorios que se encuen 

tren adheridos. 

Cuando se van a liquidar los 

créditos se hará siempre con preferencia a los de 

avío, que se pagaran antes que los refaccionarios 

y ambos con preferencia a los hipotecarios que 

lleguen a inscribirse con posterioridad y cuando-

se trate de una garantía prendaria, ésta quedará-

en poder del deudor, como depositario judicial. 

Vemos que la finalidad de ea_ 

tos créditos es el de evitar que se substraigan, 

y para ello la misma ley autoriza a la persona --

que otorga el crédito que nombre un interventor -

para que vigile el destino de éste y el acreedor 

tiene la obligación de dejarlo y cuidar el crédi_ 

to. 

65.- Ley General de Títulos y Operaciones de :r4_ 
cito, ob,, cit., art. 326, pJg. 116 



CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS UBXICANOS. 

Es importante nuestro ordena...,  

miento jurídico, pues en el encontramos la base, 

fundamental para financiar el campo, esto es gra_ 

elan al constituyente de 1917, que crea una nueva 

idea del derecho y de la justicia emanada de la - 

revolución, y es a fines de enero de 1917 cuando-

el Congreso de la Unión aprobó el nuevo proyecto 

del artículo 27 constitucional. Este es el antece 

dente histórico que se refiere a la propiedad de-

las tierras y aguas oomprendidas dentro de los'll 

mites del territorio nacional, de ahí que en su - 

párrafo tercero del propio artículo seftale que. 

"La nación tendrá en todo ---

tiempo el derecho de imponer a la propiedad priva 

da las modalidades que dicte el interés pdblíco, 

así como el de regular el aprovechamiento de los- 

• elementos naturales susceptibles de apropiación,-

para hacer una distribución equitativa de la ri 

queza pública y para cuidar de su conservación." 

(86) 

86.- donutituci4n Política de los Estados Unidos 
Mexicanou. Editorial Porrúa, 3. A., 63a. Edi- 
ción, México 1978, art. 27, pdrrafe toreen) 
pdg. 20 



Con este Objetó se dictaran 

las medidas necesarias para los fraccionamientos,. 

de latifundioá, para el desarrollo da las• peque_,;,;  

'̀ ñas propiedades agrIcolaa en explotación, para 

creación de nuevos centros de población agrioola-

con las tierras y aguas que les sean indispones 

bias, para el fomento de la agricultura, y para - 

evitar la destrucción de los elementos naturales- 

de dos danos que la propiedad pueda sufrir en ••• 

perjuicio de la sociedad. 

En esta disposición conntitu_ 

cional encontramos que se da lineamiento para fo 

mentar la agricultura, ésta se obtiene mediante -

el otorgamiento de créditos dirigidos al campo. 

Por otro ludo vemos que la na 

ción impone a la propiedad privada modalidades pa 

ra el fomento de la agricultura, no obstante a --

ello y a pesar que el Gobierno Federal so ha dodi 

cado a crear nuevas fuentes do riqueza aGrleola - 

para cultivar nuevas tierras incultas mediante --

programas de desarrollo agrIcola ya sea financian 

dalas y creando nuevas forman do fomento para la 

producoWn, ha nido insuficiente porque dichos --

pro raman muchas veces no se llevan a derJarrollar 



completamente y quedan a medias siendo una desyen — 

taja para el agricultor. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRX 

DITO Y ORGANIZACIONES manams, 

Esta Ley General de Institu 

ciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, se 

publicó en el diario oficial el 31 de mayo de 1111•1«.••• 

1941. y es aplicada a las empresas que tengan por 

objeto "El ejercicio de la banca y del crédito --

dentro del territorio de la República Mexicana." 

(87) en la cual se les dió concreción para operar 

como empresaz,o sociedades en lao operaciones de-

banca y crédito que son: 

I.- Depósito. 

II.- Ahorro. 

III.- Pinanoieras. 

IV.- Hipotecarias. 

V.- Capitalización. 

VI.- Fiduciarias, y 

VII.- Banca Mdltiple. 

87.- Ley General de Instituciones de Crédito y Or 
ganizaciones Auxiliaren. 24a. "i!Micidn, Edit. 
Porrdu, 5. A., México 191!0. art. 2, 1-'4. 8 



I. OPERACIONES DE DEPOSITO. 

Los bancos de depésito estan autorizados a efec 

toar, entre otras actividades las de: 

a).- Deacuentos, préstamos:y. 

créditos de cualquier clase reembolsables a pla' 

zos que no excedan de 180 días, renovables hastw. 

360 días. 

b).- Préstamos y créditos de 

habilitación o avío reembolsables a plazo que no 

excedan de un año. 

o).- Préstamos y créditos de-

habilitación o avío a plazos superiores a un año-

pero que no excedan de dos años así como refaccio 

narios a plazos no mayores de quince años. 

La suma de los préstamos de - 

habilitación o avío a plazo mayor de un año, sin-

que exceda de dos afios, así como refaccionarios a 

plazos mayores de quince anos, no excederán del -

20% del pasivo exigible a la vista en'cada cano. 

Los créditos refaccionarion -

se coneederlin para el fomento de las actividades-

económicas que mediante acuerdo señale la Secreta 

ría de Hacienda y Crédito Público, sus reembolsos 

se pactarán a plazos no mayores de un ako enla 



uno, y:los, bienes4adne en garantía estarán 

bree de todo gravímen. Los créditos de habilita 

ción o avio podrán asi mismol quedar garantizados,  

pon hipoteca Sin perjUiCiO de las demáé 4ulaaes 

tablecen para este tipo de préstame.. 

II.- OPERACIONES DE AHORRO. 

Entre las operaciones que realizan estas institu_ 

siones se establece que el importe del pasivo de 

ahorro se debe de encontrar representado por acti 

vos, así pues el préstamo de habilitación o avío-

con plazos máximos de tres anos; el prestamo re 

faccionario cuando menos hasta un 5% del importe-

del pasivo cuando se concedan para el fomento de-

late actividades económicas. 

III. OPERACIONES FINANCIERAS 

Entro las operaciones que realizan las sociedades 

financieras, señala la Ley General de Institucio-

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares en su 

artículo 26 la de "Conceder préstamos de habilita 

ción o avío y refaccionarios; efectuar las opera_ 

ciones necesarias para llevar acabo los finen de-

la fiduciaria do la producción y de la producción 

y de la colocación de capitales a que oattín dedi_ 

cadon." (88) 



Los préstamos de habilitación 

oAlvío tendrán un plazo de vencimiento no mayor -

de tres aftoe y loe refaccionarioa no mayOr de --

quince anee: Y,su importe no axcederá.del 75% del 

valor comprobado mediante avaldo de loa bienel da 

dos'en garantía, *capto los frutos o productos --

pendientes de obtenerse. Los créditos leerán paga_ 

dos en un plazo que no excederá de cinco aloe, pa 

ra los préstamos agrícolas ganaderos, ¿atoe no '.-

excederán del 50% del valor de la garantía y sola 

mente serán otorgados a favor de empresas estable 

cidas permanentemente en el territorio nacional. 

IV.- OPERAOI0NE3 HIPOTEOUIt4 

Tenemos que las sociedades que obtengan conos:do_ 

nes para realizar operaciones de crédito hipoteca 

rio, estarán sujetas a emitir bonos hipotecarios 

y para garantizar la emisión de cédulas represen_ 

tativas de hipotecas, así para otorgar préatamos-

o crédito con garantía. Sólo podrán ser otorgados 

loe créditos para su inversión en bienes inmue 

bles, obras o mejoras a los mismos, o en cual 

quier otra clase de inversiones rentables o pro_•,• _  

duetoras,"euyo plazo no oxcodora de 20 ()ñopo. 

Ley General de Inetitucioneu du Crédito y --
Organizacioneu Auxiliarou, ob. , cit., art. -
26, frace., IX, X, y XIX, pdg. 40 
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V.- OPERACIONES DE CAPITALIZA 

ClON. Estas operaciones se encuentran sometidas a 

realizar descuentos, préstamos, y créditos de y--

cualquier clase que sean reembolsables a un plazo 

superior a 60 días y no mayor de 180, no deberá - 

exceder del 5  de su pasivo exigible, el importo-

de los préstamos do habilitación o avío a plazos-

no mayores de tres silos, mds el de los refacciona 

ries a plazos no superiores a diez arios, no debe_ 

rd exceder del 20% de su pasivo. 

Las instituciones de crédito 

podrán realizar planes de capitalización dentina 

dos a la adquisición o reposición de maquinaria o 

equipo industrial.o agrícola para el fomento de -

actividades básicas de acuerdo a las disposício 

nes que canal° la misma institución, 

VI.- OPERACIONES FIDUCIARIAS. 

Estas estan autorizadas para llevar acabo opera 
cienes de fideicomiso a que se refiere la Ley Ge_ 

neral de Títulos y Operaciones de Crédito 

VII.- RAUTI UILTIPLE. :Unas -

pueden realizar operaciones de ahorro, operar con 

documonton mercantiles por cuenta propia, omitir 

bonos bancarios. 



ASPECTOS REALES DEL CREDITO ACTUAL. 

1.- Realidades del Crédito Agrícola. 

2.- El Crédito Agrícola Indebidamente Manejado 

por Políticos y Burócratas. 

3.- Demagogia Presidencial y de la Secretaría de 

la Reforma Agraria. 

4.- Realidades del Sistema Alimentario Mexicano. 

5.- Situación Actual Real del Campesino. 
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. REALIDADES DEL CRÉDITO AGRICOLA. 

Para procurar el aprovechami 

ento'ColectiVo del-  crédito cuando sea posible y 

conveniente hacerlOasi, como se halleoho notar 

Como uno de los rasgos esenciales de la Politica-

del Banco Nacional de Crédito Rural, ea de proce_ 

der a la organización colectiva de ejidatarios 

muneros y pequeños propietarios. 

Tanto el sistema recomendado-

por la ley como su apl:t.cación por parte del banco 

obedecen no solo a las enseñanzas que proporciona 

la experiencia agrícola sino también a razones 

económicas. 

Asi pues trataremos de t'afta 

lar algunas de las realidades del crédito agrIco_ 

la que se han llegado a realizar por parto de las 

instituciones de crédito autorizadas Para este - 

fín como por parte del estado. 

A).- Créditos para ol cultivo 

de sorgo en los estados de Jalisco Michoacán y -

Guanajuato ya que ente cultivo ha adquirido gran-

importancia debido a su gran rendimiento y ganan_ 



ciar que produce en comparación de otros cultivos 

donde la superficie dedicada al sorgo supera a --

las 200 mil hectáreas, un 90% de temporal y el --

resto de riego. 

"El motivo por el cual el sor 

go ha tenido arraigo en esa área del país, se de 

be a que la región es productiva de cerdos y és 

tos son alimentados principalmente con sorgo, que 

representa un 70% de la producción del grano que 

se utiliza para su alimentación y un 30% se utili 

za para la dieta de otros animales." (89) 

Comentario que hacemos a nues 

tra consideración es que, el sorgo ha alcanzado -

el interés de los productores porque requiero de-

poca mano de obra, y se maneja facilmente con el 

empleo de maquinaria y sus rendimientos llegan a 

superar las diez toneladas por hectdrea en condi._ 

ciones de riego. 

Por otra parte el cultivo do- 

temporal produce de cuatro a cinco toneladas por-

hectlrea, lo cual supera ampliamente las ganan 

hoviota Notinia. Orgrtno de Difución flacional 
do Invoatigacionon Apyfeolas, Vol. IG, Ue. 4 
Editado por la, 	A. R. H., tóxico 1981, --
Plg. 12 
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ciar que se obtienen en comparación de otros cult1 

vos en el mismo periodo, y debido a la gran demak_ 

da que 	tenido este producto su siembra gana cl„; 

da vez mayores extensiones .sobre todo en lugares 

donde tradicionalmente.se sembraba maíz de tempo.' 

ral. 

11).- Créditos para •l cultivo 

de maíz y frijol en los estados de Matamoros Mi 

choacín Aguas Calientes y otros estados producto 

res de estos granos a fin de incrementar la probo 

ción de maíz y frijol en el país. 

"El Banco Racional de Crédito 

Rural acordé otorgar por igual tanto, a ejidata 

rios como a pequeRos propietarios, los incentivos 

necesarios acordados por el Gobierno Federal para-

loe productores de maíz y frijol, dentro del pro_ 

grama del Sistema Alimentario Mexicano, dentro de-

eaoe incentivos destaca la otoreación de créditos-

con tasa de interés preferencial del 12% anual.° 

(90) 

Marco Antonio Durán °Selala - 

que las realidades evidentes en materia del doran,__„, 
90.- El 	de MIxiee. Sección F, Junio 23 de -,- 

19M, Pág. 2 
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rrollo agrícola llevan a considerar las tierras - 

de riego como fundamento principal, juntas con --

las de buen temporal así como loe imperativos de 

carácter político y social que aunados a los eco_ 

nómicos, presionan para que la promoción de mojo_ 

rar la agricultura se enfile a las tierras de tem 

poral y el riego no pueda llegar a otras de tempo' 

ral menos favoredidas." (91) 

C).- Otorgamiento de créditos 

a la mujer campesina debidamente organizada como-

sujeto de crédito del sistema Banco Nacional de -
Crédito Rural. 

"Podría decirse que esto es -

uno de los logros mds importantes del Banco Naot 

nal de Crédito Rural, que por medio de la Oficina 

de Promotores Voluntarios de Banrural ha luchado 

por definir a la mujer campesina como sujeto de - 
. 
crédito conforme el articulo 54 frac. VII de la - 

Ley General de Crédito Rural y 103 al 105 de la -

Ley Federal do Reforma Agraria." (92) 

91.- Durán Marco Antonio. Condiciones y Porepecti 
vas de la Agricultura Mexicana, Editado per-
ol Instituto Latinoamericano de Planifica 
nión Económica y Gocilt1 	pdg. 
18 



:Es Por medio del Patronato de 

Promotores Voluntarios que se ha ocupado en Arome. 

ver ,y estimular, actividades de Particulares en la 

cual os persiga el veneficic social, como progrs_ 

mas de medicina, nutrición, ednescido Para - 01 dl- 

Comentario a nuestra conoide_ 

ración el que a la mujer campesina como al campe_ 

sino en general se ha manejado como el instrumen_ 

to o banguardia para lograr el desarrollo agríco-

la y económico, el cual se espera impulsar cada - 

vez más en las actividades de la agricultura. 

Por otro lado "Es presisamen_ 

te la Oficina de Promotores Voluntarios dé Banru 

ral quien propicio y logró la aprobación do una -

institución do crédito para la mujer campesina en 
la cual promueve y estimula todas las actividades 

a fortalecer a la familia campesina." .(93) 

Haremos mención como la mujer 

campesina puede organizarse para aprovechar crédi 

92.- Normas para el Otorgamiento de Crédito a la 
Mujer Campesina. Editado por Banruml de la 
serie documentos, No. 3, 2u. Edición, png. 5 

93.- ídem. pdg. t 



tos o préataloa agrícolas que son: 

1.- Como unidades econdaicas 

de explotación especializadas integradas al ejido 

o a la comunidad conforme a3. articulo 63 de la 

Ley General de Crédito Rural en que señala "Que - 
los ejidos y las comunidades tienen personalidad- 

jurídica, de acuerdo a lo dispuesto en el libro- 
segundo de la Ley Federal de Reforma Agraria." 

(94) 

2.- Como uniones do ejidos o 

comunidades conforme al artículo 81 último pdrra_ 

fo quo a la letra dice. "Las uniones de ejidos o 

comunidades podrán contratar para sí mismos o pa_ 

ra distribuirlo entre sun asociados cuando éstos 

adopten el sistema colectivo de trabajo." (95) 

3,- Como asociaciones rurales 

de interés colectivo conformo al artículo 100 de-

la Ley General de Crédito Rural que dice "Las ....., 

asociaciones rurales do intorén colectivo tienen-

personalidad jurídica y podrSn conatituirne por -

dos o más de las ni,zuientes forman jurldicao reco 

94.- Ley General de Crédito Rural, oh., cit., ---
art. 63, p4g, 352 

95.- Idem., art. 81 Intimo pzIrrafo, p4(5. 30 
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nooidas por esta ley: ejid^., 

nes de ejidos o de comunidades, sociedades de pro 

duoción rural o uniones de sociedades de produces  

ción rural."' (96) 

Es así como el Banco Nacional 

de Crédito Rural, S. A., como institución de cré 

dito constituida para apoyar al campesino en sus-

actividades tiene instituido un programa de crddL 
to a la mujer campesina, cuya importancia, social 
y económica se ha venido incrementando en forma 
significativa. 

Comentario que hacemos es que 
la organización colectiva constituye una etapa su 
perior porque elimina los inconvenientes del comu 

nismo rudimentario, entre otros la falta de 

mulos para trabajar la tierra suprime tambi6n loe 
de la producción individual como colectiva. 

Enrique Gonzdles kparieio nos 
dice que. "El sistema colectivo permite la aplica 

ción de los mejores y modernos mótodos de trabajo 

así como el empleo de toda clase de maquinaría -- 

96.- Ley General de Oraite nural, ob., cit., --

art. 100, pdu›. 364 



agrícola, de ló que esta fuera-del alcance del Po 

quefto propietario carente de recursos y de tie 

rras con extensión suficientepara que la maquina 

ria resUlte dosteable." (97) 

Pues el pequen() propietario a 

sus propios recursos se puede considerar que ea —

víctima de los terratenientes o de las grandes em 

presas agrícolas. Be así como se ha establecido —

el sistema de trabajo en común, y se ha podido --

considerar que donde se trabaja en conjunto han -

podido mejorar sus cosechas así como de la tócni_ 

ca para mejorar su producción. 

Comentario consideramos que--

todas las razones y experiencias justifican en ••• 

cierta forma la política que se ha venido siguien 

do para utilizar el oródito como un medio india 

pensable, para fortalecer la economía ejidal como 

un poderoso instrumento en favor de una mejor or_ 

ganización de los ejidatarios, haciendolos oboor_ 

var las ventajas de reunir sus osfuerzoz. 

97.- González Aparicio Enrique. El Problema AtIra_ 
rio, Enciclopedia Ilustrada P=ie=., no. 3, 
Editorial Imprenta 1:Aindíal, V.c5xico 1947, --
PdC. 45 
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EL CREDITOAGRIOOLA INDEBIDAMENTE MANEJADO 

POR POLITICOS Y BUROORATAS. 

Podemos decir que el crédito-

agrícola en el panorama agrario presenta cirouns 

tandas propias relativas al campo ya que se debe 
proporcionar al agricultor (ejidatario, comunero-

o pequeBo propietario) los recursos financieros -
necesarios para hacer que la tierra produzca, ha_ 

cia ese fin debe tener toda norma agraria y a ese 
fin deben tner las personas encargadas a la apli_ 

cacidn de dicha norma, pero como lo seBala el ma_ 
estro Raúl Cervantes Ahumada. "Que la ley es bue_ 

na desde el punto de vista técnico, pero el que -

falla es el material humano." (98) 

Por consiguiente, vemos con -

frecuencia que el crédito agricola ea indebidamen 

te manejado por políticos, ya que éstos lo mane 

jan en un sentido demagogo por que ce habla mucho 

de apoyar, de facilitar e inclucu de capacitar al 

campesino para, que alcance mejores condiciones la 

borales y disponga de una fuente de conocimientos 

que les permita aprovechar dichoP créditos. 

qervanten AhutwJa Raúl. Tftl.tos J Operaste_ 
neo do :1-(53ito, 2dit. Porr15:4, S. A., 1 11. ---
Mdición, !!.éxico 197'?, 
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Sin embargo vemos que los pe_ 

quefios agricultores temporaleroe, cuando acuden a 

solicitar créditos para explotar su tierra, datos 

se los hacen tardíos por que el burocratismo que-

impera en las instituciones autorizadas para ello 

hacen las tramitaciones pasmosas, sin que lleguen 

los créditos a tiempo y que por lo general no lle 

gan, ocaciondndole al campesino desventajas en el 

aprovechamiento del crédito. 

Opinión a nuestra considera 

ción creemos que, para que el crédito produzca --

sus efectos y logre cumplir su función social es-

necesario que éste vaya a favorecer a quienes ca_ 

recen de recursos y en donde los factores de pro_ 

ducción son escasos, siendo indispensable que las 

inversiones se planeen y se administren eficazmen 

te. 

La banca oficial, "También no 

cosita intensificar su promoción para otorgar cr 

ditos, no tanto para obtener utilidades o onan 

ciar, como le banca privada, pino como un prora 

ma de contenido social quo llcve los veneficion -

1e1 crédito o quienes por no caben (Jr  pueden (A)*  

tenerlo, o edmo obtenerlo no lo di:Jfrutan, cabe - 



señalar que. el sector ejidal solamente esta aten_ 

dido el 159 del total de las necesidades crediti_ 

olas lo que da una idea de la imperiosa necesidad 

de iniciar cuanto antes la promoción que se men_  

ciona." (99) 

Por lo general el campesino - 

se encuentra atrapado entre las exigencias del --

sistema y los corruptos intereses creados des sil 

tema político mexicano, en que los ejidatarios 

tienen una sola salida, rentar sus tierras tanto 

de temporal como de riego para no perderlas a em_ 

precarios agrícolas. 

Por que el "Banco Nacional de 

Crédito Rural les niega o les retrata loe crédi 

tos, para poder trabajar la tierra y las autorida 

dos agrarias y estatales, unidas con casiquos re_ 

gionales que reprimen la organizacidn independien 

te de los campesinos." (100) 

Asi muelles ejidatarios cornune 

ros y pequeaos propietarios aunque quieran produ_ 

99.- Bl Crédito Uural en México. Editado por el -
Banco Nacional de Crédito Nural, J. h. M4xi_ 
no 1978, n:fg. 87 

100.- Revista 'Proce3o, No. 255, 21 de Septiembre 
de 1931, pam. 2 
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oir no los dejan hacerlo, por que lee ponen tra 

bas y los obligan a rentar sus tierras a los ri 

ces que manejan las emprepas agrioolas por que -- 

ellos si tienen el respaldo de créditos seguros 

fertilizantes para poder explotar la tierra con 

todo el apoyo de Banrural y del Gobierno, 

Desgraciadamente para quo se 

pueda destruir el caciquismo es necesario liqui 

dar primero los viejos vicios del sistema, acabar 

con la corrupción de todos aquellos que tienen --

encomendada una función pública, para que la ayu_ 

da del Gobierno Federal destinada al campo, se ca 
nalice correctamente y llegue a loa campesinos en 

forma integra por que normalmente un gran porcon_ 

taje se va quedando en los escritorios de quieneu 

tienen que ver con los campsoines. 

En consecuencia la "Unión de-

Ejidos de la costa de Jalisco denuncia la existen 

cia de una madeja do intereses en la que partici_ 

pan los representantes de la Secretaría de Ai;ri 

cultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría 

de la Referirla Agraria, l3anrural y del Gobierno --

del .:astado donde utilizan al Gintea Alinentarlo-

Pmxicano, como pretexto COMO tala. nuera UVIUI con 



tra los campasinos." (101) 

Hay que acabar con la "Igno 

rancia y fomentar através de un esPiritu de soli 

claridad, la asistencia técnica al campesino, pero 

hacerlo sin la acostumbrada demagogia que ha impe 

rado en el país y con esta forma, tendremos la --

plena seguridad que el casiquismo se erradicará -

hasta que el gobierno lo permita." (102) 

3.- DEMAGOGIA PRESIDENCIAL Y DE LA SECRETARIA 

DE LA REFORMA AGRARIA. 

Como lo hemos seftalado en ea_ 

pítulos anteriores que el problema agrario, en --

cuanto al otorgamiento de créditos agrícolas al -

campo, así como el reparto do tierras que el cam_ 

pesino se ha visto alentado en las promesas del -

del gobierno, y de las autoridades políticas que- 

. 

	

	manejan principalmente este tipo de problemas co_ 

sao lo es la Secretaria de la Reforma Agraria. 

En que han manifestado públi_ 

carente otorgar toda clase de ayuda al campesino- 

101.- Reyftta proceso, ob., cit., pdg. 22 
102.— Rovftta de Revistas, 1o. 472, 17 do Junio 

do 11, 1,1 . 25 



sin embargo éstos han sido defraudados' hasta la 
fecha, ya que por medio de sus líderes han trata_ 

do por todos loe medios legales para obtener los-
incentivos y la tierra tantas veces prometida, 
que luchas veces con frecuencia sufren despojos - 

sin tener ayuda por parte de dichas autoridades. 

Así tenemos el artículo 27 - 

constitucional en su fracción XII párrafo primero 

en que señala "Que las solicitudes de restitución 

o dotación de tierras o aguas se presentarán en 

los Estados y Territorios directamente ante los -

gobernadores." (103) en la cual se plasma la ga 

rantía que tiene el sector campesino para ejerci_ 
tar su acción de restitución o dotación de tia 

rras, en que el campesino exige al estado que leo 

de lo que otros tienen en abundancia tal que pon-

los duchos absolutos de las mayorias de las tia,_  

rras, de ahí el derecho del ciudadano de exigir - 

al estado que lo dote de tierras. 

Aunque se sigue en el mismo -

problema, porque dotar de tierras sin dotar do — 

técnicas, de implementos, de capital, de sistemas 

103.- Constitución Política do los ,':,atados Unidos 
Mexicanos, oh., cit., art. 27, frac. XII ..... 
pilrrafo primero, p4. 3() 
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. de métodos•de trabajo, es dar todo y nada por que 

el campesino no tiene los medios necesarios para 

poder explotar la tierra. 

Por lo que consideramos que -

hay una contradicción, por parte do las autorida 

des de la Secretaría de la Reforma Agraria como - 

del Gobierno al otorgar créditos al campesino y - 

el derecho de obtenerlos, frente a las institucio 

nes autorizadas para ello lo cual es un tanto de._ 

magógico por parte de éstas. 

Porqué si el derecho de obte-

ner créditos para la agricultura se debe exigir a 

las instituciones de crédito y éstas al otorgarlo 

sin tener el campesino la técnica y los implemen_ 

tos necesarios para explotarla, el desarrollo a 

gríoola no se alcanza con palabras, discursos e -

incluso con decretos sino con realidades. 

Se ha discutido mucho sobre -

la reforma agraria salvo exenciones que nada uolu 

cionan en grani}e ni masivamente, sirviendo sola 

mente para producir una brutal demagogia y absolu 

ta propaganda sobre las maravillan do la reforma-

agraria, la cual continúa sin nolrar nada mi(m 



enriquecer a sus funcionarios por que el campesi_ 

no sigue siendo tan pobre. 

Por otro lado observando el - 

desgano con que se ha manifestado el departamento 

agrario donde se han producido mds cambios de sus 

representantes sin proporcionarle al campea910 la 

resolución de sus problemas que aqueja.a nuestro-

país y que repercuten principalmente en particu 

lar al pueblo campesino así como a la clase media 

en general. 

Así pues tenemos con el cone_ 

tante cambio de funcionarios por decir algunos, - 

como "Rojo Lugo, Antonio Toledo Corro, Javier Gar 

cía Paniagua y el actual funcionario Gustavo Cara 

bajal Moreno, en la Secretaria de la Reforma Agra 

ria, no es posible dar una solución al problema - 

arario porque ninguno de loe que llegan a dicho 

puesto tiene el suficiente tiempo para dar L-olu__ 

ción a dichos problemas que aquejan tanto a la _-

secretaria como al pueblo campesino." (104) 

En cuanto u doclararionou quo 

104,- Reviuta Impacto, Po, 1621,1 , 
p4. 31 

de Ahrti do -- 



ha hecho el titular de la Secretaría de la Refor 
be. Agraria. "Ra dicho que en la presente adminie 

tración por primera vez el régimen tiene .10a re 

curlosfitailcierosauficientes para las.  carencias 
rurales o hizo incapie al Gobierno Federal que no,  

ha vacilado en aplicar una parte sustancial de -- 
los caudales petroleros al desarrollo del campo, 

que en las situaciones actuales significa el desa 

rrollo del país por que cada ves en mayor medida_ 
la suerte del país estará ligada a la suerte de -

los hombres que trabajan la tierra para el desa 

rrollo económico." (105) 

Por tal motivo condideramos -

que el campesino se tiene que enfrentar al gran - 

problema que prevalece en nuestro país como es el 

empleo, a pesar que el gobierno ha tratado de ea._ 

nalizarlo por medio de programas de desarrollo, -

es indiscutible que la mayoría de la gente campe_ 

sina se va en busca de trabajo al sur.de los Esta 

don Unidos, recibiendo humillaciones por que en h 

nuestro país no hay empleo para el campesino en - 

la cual tampoco reciben apoyos para explotar su - 
pequeUa propiedad. 

105.- Hevinta llpacte, No. 1631, 10 de Junio de 
1:P1, pAg. 73 



Porque en las zonas' de emigra 

ción "Tienen el sector agrícola organizado y dese 

rrollado tecnológicamente abanzado, a causa del - 

acaParamientO de tierras por una burguesfa rural.. 

para absorver la fuerza de trabajó." (106) 

4.- REALIDADES DEI, SISTEMA ALIMENTARIO 

MEXICANO. 

El Sistema Alimentario Mexica 

no, es un plan de desarrollo que se implantó para 

el trienio de 1980 a 1982, por el Gobierno Pede 

ral del cual trataremos de exponer brevemente,---

así como algunas de sus principales finalidades -

como realidades que ha alcanzado a consideración-

nuestra. 

"El Sistema Alimentario se ha 

diseñado como un programa do desarrollo totaliza_ 

dor y un instrumento de planificación integral en 

materia alimentaria que planea metas y acciones - 

de política agropecuaria, comercial, industrial y 

de consumo de alimentos básicos." (107) 

106.- Economía Cumpemina y Cupitaliomo Deperidien_ 
te. Editado por la MIMA, Valxico 1078, lu, 
Edición, pdg. 57 



La política alimentaria del - 

Sistema Alimentario Mexicano implica una visidn -

global a corto y a largo plazo que se traduce en 

recomendaciones específicas ubicadas en el andli-

sis del compartimiento de los agentes económicos 

de la agricultura comercial y campesina. 

Es através de las secretarías 

Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secreta_ 

ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se 

ha tratado de dar un mayor impulso a la Ley de -

Fomento Agropecuario y al Sistema Alimentario Me_ 

xicano, en que el Gobierno Federal estd dispuesto 

a compartir el riezgo con los campesinos para prl 

ducir alimentos básicos do primera necesidad. 

Por otra parte el titular de-

la Secretaría do la Reforma Agraria. "Considera -

que ha llegado el momento en que la prosperidad -

del país depende directamente del campo, que se -

cumplió finalmente la fecha en que la justicia al 

campesino es ineludible e impostergable, por que-

de ella depende la prosperidad nacional y que el 

107.- Plan Global de Denarrollo 1989-1982, Irrita 
do por la jecVetaria do Pror,ramaei¿n y Pro-
supuento, 2a. Ulcidn, M6xice 1980, As. --
198 



campesino tendrá que elevar sus niveles cultura 

les y materiales de vida por la situación del eie 

toma actual." (108) 

Critica a consideración nuee 

tra si bien ea cierto que el campesino tiene que-

elevar su nivel de vida tanto material como cultu 

ral, es por que tiene necesidad de hacerlo, ya fh. 

que por el sistema en que se vive va siendo más - 

oprimente principalmente para el campesino de es_ 

casos recursos. 

Entre los objetivos que se ha 

planteado el Sistema Alimentario Mexicano mencio_ 

naremos algunos que a continuación expondremos: 

A).- "La proposición de metas 

viables y el análisis de medios para elevar el --

consumo de las mayorías y el fortalecimiento de -

una industria de bienes de capital agroalimenta 

rio, el impulso a la investigación tecnológica de 

procesado y enriquecimiento de elementos, con es_ 

pecial énfasis a las necesidades y posibilidades. 

13).- Incrementar la disponibi 

108.- nevinta Iiiempre, 13 de Awrdto de 1931#  pdg. 
'15 



1idad de alimentos para alcanzar en el mediano --

plazo hacia una dieta mínima promedio para toda -

la población de 2750 calorías y Bo gramos de pro_ 

telnas al día, dedicar especial atención a filmen_ 

tar la producción de alimentos básicos. 

0).- Mejorar el consumo y la 

distribución entre grupos sociales y regiones geo 

gráficas, ampliar la cobertura de servicios de su 

lud materno infantil en los programas nutriciona_ 

les de prevención." (109) 

Entre las realidades expondré 

mos algunas de las cuales se llegaron a cumplir - 

que a continuación ponemos en consideración: 

1.- "Los curdos agropecuarios 

y capacitación agropecuaria mismos que fueron so_ 

lucionados conforme a las prioridades nacionales 

de producción, incluyendose especialmente las din 

posiciones y la mecánica operativa del Sistema --

Alimentario Wexicano y a la Ley de Fomento Agrope 

cuario." (110) 

109.- Plan Global de jJesarrollo, ob., cit., 1;á,1. 
119 

110.- Ifilvista Impacto, no. 16;1, 	de Jurd() de 
1.°051, Pdr,. 
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2.- "Otorgamiento de créditos 

que hizo Banrural que por conducto del Ejecutivo-

Federal se hizo cargo de 77 millones de pesos des 

tinados a créditos de habilitación y 39 mil de re 

faccionarios que se dispusieron para apoyar aloa 

agricultores y ganaderos que aotuan bajo los li 

neamientos del Sistema Alimentario Mexicano y a - 

la Ley de Fomento agropecuario." (111) 

3.- "Entre otros Banrural ad_ 

quiri6 tres mil quinientos tractores para poner__ 

los a disposición de comuneros ejidatarios y pe 

quefios propietarios el cual así lo manifestó el -

director general de dicha institución que el 9354 

correspondió a ejidatarios." (112) 

"Es así como en el año de ---

1981 se ha logrado en parte la autosuficiencia de 

algunos granos en los principaiee cultivos, en --

que se alcanzó 28.6 millones do toneladas, en la 

cual el maíz alcanzó 14.8 millones de toneladas - 

el frijol 1.5 toneladas y en ol caso del arroz --

644 mil toneladas." (113) 

111.- Revista Impacto, No. 1624, 15 de Abril de - 
1981, pdg, 67 

112.- Idem. v(¡. 67 
113.- 21 Jol del (;ampo, No. 5, 1G al 31 do Diciem 

bre de 1981, PlIg. 



En consecuencia la 

ciencia alimentaria que se ha propuesto alcanzar-
dicho organismo, no es una aspiración sino la me_ 

ta mínima que debe alcanzar para encausar al país 

hacia niveles superiores. 

Comentaría a nuestra conside 

ración, no obstante que a pesar que el Sistema --

Alimentario Mexicano ha recibido apoyo por parte 
de todas las dependencias de gobierno, no se ha -

podido combatir la especulación y los abusos de 

la mayoría de los comerciantes en perjuicio de la 
economía popular, por lo tanto se debe de dar so 

lución prioritaria a este tipo de situaciones. 

5.- SITUACIO! ACTUAL REAL DEL CAMPESINO. 

En todo el país o región hay 

distintos factores de carácter social, económico 

y cultural, tenemos como el problema ¿el campo -- 

• que es un problema de elevación humana que aproxt 

madamente el 505 de los mexicanos carecen. de un - 

bienestar económico y social, pero sobre todo don 

de 	se asentáa es en el secUr campesino que - 

no ha podido liberarse de la mlnoria y abyección-

los cuales podemos considerar quo son problemuo 



económicos y sociales que pueden ser solucionados 

en base a los programas de desarrollo agrícola --

que viene fomentando el Gobierno Federal através 

de las secretarías correspondientes y de esta sa«. 

vera subsanar en parte sus grandes necesidades. 

Marco Antonio Durán nos dice-

que, "La agricultura es parte fundamental de la - 

extructura económica y promotora primaria do dina 

mismo, en que el desarrollo agrícola presenta un 

complejo panorama de problemas numerosos estrecha 

mente relacionados entre sí, y a la vez depondien 

tes de otros que forman parte del complejo mde --

amplio que constituye el desarrollo económico en-

general." (114) 

Comentario creemos que la po_ 

breza típica que aqueja a la agricultura y que --

aún subsiste en áreas donde predominan los culta_ 

vos de temporal y libre pastoreo, en pastorales - 

ya agotados se debe a la insuficiencia de rocur 

nos financieros. 

Por otra parte los distritos 

de temporal que maneja la 5eoretaria de Aericultu 

114.- Durán 1:.aroo Antonio, ob., cit., pdg. 1 



y Recursosaidráulicos significan un apoyo para 

el ejidatario, comunero y pequeños propistariot 

en cuanto al apOyo delriezgo compartidocin:la 

agricultura, pero vemos muChas veces que los Cré, 

dites qüe solicitan óstoris sellos quedan los gesto 

res y nunca llegan a ellos para aprovecharlgs po 

11,1arianios c -4esventaja en el cultivo del campo. 

Para que haya una seguridad - 

en el campo se necesita de una extrategia, planea 

cid:1 y ejecución, se habla en el sentido de la --

Ley de Fomento Agropecuario, ya en marcha que ser 

vira'entre otras cosas para abatir los faltantes-

de elementos pero no debe olvidarse que, una nor_ 

ma por más noble que sea puede resultar inútil si 

no se aplica con el marco jurídico adecuado para 

que se cumplan sus funciones. 

El campesino en conjunto pue_ 

de adoptar formas de organización como lo hemos - 

selalado en capítulos anteriores, para lograr me_ 

tas educativas en que puedan tener influencia en 

el crédito agrícola. 

Ya quo las Instituciones de -

crédito como las privadas coneed(m préstanos e -- 



créditos agrícolas conforme a su criterio eelectL, 

vio por áreas agrícolas en la que tenga mayor vene 

fioio por que generalmente ellas nunca pierden. 

Es por ello que "Lo 

especializados en crédito agrícola cuentan gene 

ralmente con una dependencia que promueve la orga 

nización de los sujetos de crédito, tratando de - 

realizar esa tarea sin restringir los derechos de 

los productores rurales." (115) 

Por lo tanto para que las .-.--

actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias sean 

satisfactorias debería de "Darse mayor apoyo al -

campesino tanto en crédito de habilitación como - 

refaccionario dándoles facilidad de pago para di_ 

chos créditos, para poder trabajar en los culti 

vos óptimos y en ciclos sucesivos." (116) 

"Es por eso que muchas voceo-

para el campesino es un tanto desventajosa la ---

asistencia técnica que la 3oeretaría de Agrieultu 

ra y Recursos Hidráulicos difunde, por que 1.a ma_ 

115.- Revista Bancaria, Vol , XX, Be. 8, Agosto de 
1972, Editada por, la .%.:lociaeljn de Langur.: 
ro , PAg. 3 

116.- Idem., par, 3 
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yoria de las veces (algunos gobiernos de los esta 

dos e instituciones de Crédito), tienen convenios 

con la Secretaría de Agricultura y Recursos Ridrd 

ulicos, para disfrutar del servicio en veneficio 

do regiones agrícolas y ganaderas, aportandoles - 

directamente veneficios a los gobiernos estatales 

como a las instituciones.° (117) 

Por consiguiente hay regiones 

que el agricultor o ganadero, por propia cuenta -

cubre íntegramente el costo de los servicios de -

asesoría técnica que amerite su explotación, y se 

da el caso de que las comunidades, ejidatarios y 

sociedades de producción rural utilicen los serví,-  

cios de un asesor técnico pagado directamente por 

ellos. 

Comentario es un hecho conocí 

do que aún existen grandes latifundios frecuente_ 

mente en manos de personas conocidas o de casi 

ques poderosos y aún de extranjeros, como también 

ea conocido que en muchos casos los ejidos se que 

dan sin ejidatarion por que éstos los rentan o --

son desalojados de sus parcelas. 

117.- El Crédito aural en ::,exteo, ob. , ott., pdg. 
91. 



149 

Por otra parte considerando - 

la situación inflacionaria a que se enfrenta el -

campesino en la vida cotidiana, "No obstante que 

de acuerdo coa un informe del Banco Nacional de -

México, se ha dicho que se ha reducido el índice 

inflacionario pero sin embarga se ha visto hoy en 

día un contínua crecimiento de precios para el --

consumidor principalmente entre otros los artícu_ 

los básicos de primera necesidad." (118) 

Comentario a consecuencia de 

todo ello representantes del sector obrero, como 

campesino y sobre todo las amas de casa han maní_ 

festado que las clases económicamente débiles. si_ 

Buen enfrentandose a una situación insoportable -

que pone fuera de sus alcances muchos productos -

necesarios, teniendo que prescindir de ciertos --

elementos de considerable valor nutritivo y hacer 

grandes sacrificios para obtener prendas do ven 

tir, calzado y servicios en general. 

118,- Revista Jueves de Exceisior, No. 308?. 13 - 
de A!:oste de 1981, pzig, 5 
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CONCLUSI 0N2 S. 

PramERA._ rodemos decir que el - 

crédito agrícola en la colonia fuó insuficiente__ 

mente conocido, por falta de formas o usos del --

crédito como invención ampliamente lograda para - 

auxiliar al campesino, ya que ésto fué un fenóme_ 

no de importación europea. 

SEGUNDA.- Los pósitos y las ca__ 

jas de comunidad fueron impuestos por los conquis 

tadores, ya cue éstos fueron destinados a fami___ 

lías de escasos recursos para ayudarlos a mejorar 

su precaria situación, pero lo cierto es que no - 

ayudaron en nada a los campesinos indígenas dejarl 

dolos en la misma situación y propiciando su ex__ 

plotación. 

T2dICERA.- Podríamos decir que --

manifestaciones rudimentarias del crédito agríco_ 

la que existieron desde la época colonial hasta -

el porfiriato, :afilo sirvieron para la explotacii3n 

y sojuzp,:amiento del campesino en favor de ciertas 

clases sociales benoficiandone tl costa de éstos - 

que no tenían garantía para cultivar sus propias 

tierras. 
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CUARTA.- Podemos afirmar que el-

actual crédito agrícola, es el procedimiento o el 

medio que se destina al campo para el mejoramien_ 

te de la agricultura; y cuya finalidad primordial 

es la de ayudar al campesino en el desarrollo del 

cultivo de la tierra utilizando buenos abonos, se 

millas, etc. y contando con riego suficiente en -

forma adecuada con lo cual estará en posibilidad 

de cosechar más y mejor. 

QUINTA.- Creemos que el crédito-

agrícol no tiene como característica fundamental 

el sir un negocio jurídico con fines de especula_ 

ei6n, sino que tiende a ser el instrumento o el - 

medio para impartir justicia social hacia el caga_.  

po. 

SEXTA.- Es de considerarse que - 

el problega agrario en cuanto a créditos, trae --

aparejado el problema educacional del campesino, 

por lo que es necesario inculcarlo en los conoci_ 

mienten agrícolas necesarios para que obtenga de-

la tierra y del crédito loa mejoren resultados. 

SÉPTIMA.- En cuanto al mejora__ 

miento de la agricultura como complemento dol creí 
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dito agrícola será necesario establecer centros - 

de experimentación y de educación popular agrico_ 

colas, en las que se hagan verdaderas expedicio 

nes de estudio al campo para aprovechar la agri 

cultura. 

OCTAVA.- Debido a la pequeña por 

cidn de tierra con que cuentan los agricultores, 

es necesario la utilización al máximo, de los re_ 

cursos con que cuentan, tanto por lo que se refie 

re al país en general, en lo que se debe tener co 

mo finalidad, la de intensificar el cultivo tanto 

los extensivos cómo los intensivos y al mismo ---

tiempo no dejar recursos ociosos. 

NOVENA.- En lo que se refiere a 

la banca privada debe y puede participar Más deci 

didamente en el desarrollo del campo, en que se -

de con más amplitud el otorgamiento de créditos 

• al sector agropecuario, en condiciones accesibles 

y rápidas para su aprovechamiento. 

DECIMA.- Podemos considerar en -

forma universal que ha sido admitida la necesidad 

de recurrir al crédito para la explotación de ---

cualquier empresa productiva, ya sea industrial, 
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comercial ClIgrloola :pues solameate mediante ou -

cooperación es pósible obtener la energía aeceso_ 

ria que pone en marcha el movimiento económico de 

la:trnsformación de loe elementos. 

DECIMA PRIMERA.- El crédito ru-, 

ral es de tal importancia para el desarrollo del 

campo como al progreso económico y social, pues -

constituye un medio de distribuir la riqueza, to_ 

da vez que se promueve el desarrollo de la agri 

cultura y se eleva el nivel do vida del hombre --

del campo, evitando que se arrienden o abandonen-

las tierras de cultivo por falta de créditos. 

DECIMA SEGUNDA.- Cromos que no -

se debe de dejar de proporcionar créditos al cam_ 

po, aún cuando éste sea autoeuficiente para apli_ 

car sus propios rendimientos, por lo que comide_ 

ramos que debo ser motivo de gran preocupación --

por parto del Gobierno Federal así como de las --

Instituciones de Crédito en general el impulear -

el desarrollo agrícola. 
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