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I N T R o n u e e ( o N 

El tema que se presenta se justifica y fundamenta en· 
la ncccsid~d insatisfecha de una correcta organización en el 
campo; Organización Agraria que establezca además una adecu! 
da coordinaci6n de estructuras politicas,ccon6micas y socia
les completas )' adecuadas a una idiosincracia nacional y que 
a su vez pcrmitu la satisfacci6n de las nccesidad~s prima- -
rías y secundarias de todos los intc~rantcs de este sector. 

Es indiscutible que dadas las circunstancias no sola 
mente Nacionales, sino ~undiales en que se encuentran los -
factores de producci6n, el reparto de tierras constituye so
lamente la dotuci6n de un factor, la naturaleza; el trabujo
lo proporciona el campesino y las otras dos: CAPITAL Y ORGA
NIZACION se encuentran actualmente en una etapa de deficien
cia notoria EL CAPITAL es generado, en las etapas de preca-
rias por la combinación del trabajo y la naturaleza con un -
minimo de organizaci6n, pero el Capital que asi se genera es 
sumamente reducido y raquitico ya que se encuentra por deb! 
jo de las sumas necesarias para poder comprar insumos que -
perfeccionen a la propia empresa agricola. 

Sefialo corno meta de este trabajo, la transformaci6n-



d(• nuestros sistemas de priil.'.tícas a!!ropocuarins aisladas en
d i n (¡ m i e e• s s i s t e rn a s de pro d 11 e ci ó n , e n l os e u a 1 es l a as o e i a - -

ci6n de csfucr::ns dl- al campesino integrante, que es el que

int('rViC'nt• 1lircct.amc11t.e y soporta todos los riesgos, la par
te que le corresponde en las utilidades finales. En el con
cepto Je organi:aci6n Cooperativa N~derna deben descartarse
cn g"ncral las prácticas agropecuarias dispersas, desordena
das y cgolsticamcntc individuales y esto solamente se logra
r§, mediante la formación de unidades homog~neas de produc-
ci6n con prop6sitos ccon6micos determinados en los cuales -
además el trabajo sea propio, pero con fines de aprovecha· -
miento mutuo para permitir el desarrollo creciente del sec-
tor rural. Es preciso que sin perder la individualidad de -
una SOClEDAD COOPERATIVA UE FINALIDAD SOCIAL, se tenga asi -
mismo el derecho para aprovechar los recursos disponibles -
hasta el mayor limite de capacidad. 

En este trabajo trato de ,enmarcar LA EMPRE
SA AGRICOLA MUNDIAL en forma por demás somera, tratando mSs 
bien de determinarla y aplicarla en México¡ sin proponer en 
ningún momento la transpolaci6n de modelos de otros pafscs -
en nuestro sistema, ya que éstos en algún momento, podrfan • 
resultar utópicos e irrealizables, no quiero con esto dccir
que debamos desaprovechar la experiencia de esos patses, pe
ro no debernos de importarlos integramente, ya que contamos • 
con realidades de aplicación distinta a la de esos lugares. 

No creemos pues, y debemos ser concientes de que esa
obligaci6n nos corresponde ya que contamos con el conoci- • 
miento de 1 a Ley y debemos de buscar su aplicaci6n lo mls h~ 
mano y equitativamente posible, puesto que dentro de este -
campo existe la obligación por parte nuestra determinar -
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criterios jurldicos e idcol6gicos que permitan el estnblcci
micnto, en combinaci6n con otras ramas profesionales, de nu! 
vas formas administrativas en lo rural que en estricto scnt! 
do ccon6mico, puedan permitir una supcraci6n de loi ingresos 
de la clase campesina de M6xico, 

3 



C A P 1 T U L O l 

ANTECEDENTES 

A). SIGNJFICAl.)Q DEL VOCABLO SOCIEDAO 
1.- En sentido amplio 
z.- En sentido estricto 

1.- Este vocablo se deriva del latín Societas que si& 
nifica Sociedad o Conjunto de personas que se reGnen para lo 
grar un fin. 

Sociedad en su sentido más amplio nos ofrece un sign! 
ficado que debemos analizar para aplicarlo al tema que nos -
ocupa. LAROUssel1 nos la define como la acci6n y efecto de 
asociar; como un conjunto de asociados, y pasando al campo • 
psicol6gico nos lo define como la acci6n psicológica median
te la cual unas ideas o imágenes evocan otras, éstos y mu·· 
chos otros pueden ser aplicados al término que nos ocupa, p~ 
ro será de suma importancia descartar los que se refieren al 
campo psicol6gico para avocarnos solamente a la definición· 
referente al conjunto de asociados, dentro de éste, además,· 

1/ De Toro y Gisbcrt, Miguel Pequefio Larousse, Edici6n 7a,· 
1970. 
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cabe agregar que l'Xistcn en diferentes campos, ya que pueden 
nsocinrse los animales, las plantos por circunstancias csp! 
cinlcs de circunscripci6n territorial y temporal, los anima· 
les por homogeneidad gcnEtica y los hombres por muchas cir· 
cunstancias y diversos fines. 

2.- Sociedad en sentido m's estricto y atendiendo al 
tema que nos ocupa, la podemos definir como el conjunto de 
hombres que actuando libremente luchan por lograr un fin co
mún, sometiéndose a reglas de conductas obligatorias; aun~! 
tas pueden ser de diversos fines por ejemplo: culturales, C! 
merciales, artísticos, etc. dentro del Derecho Mercantil re
ciben diferentes acepciones según el fin que persigan y las 
condiciones sobre los que se funden atendiendo adem4s, a cir 
cunstancias de tiempo, capital y número de personas que las 
constituyen. 

Dentro de estas acepciones y significados debemos ha· 
cer notar que asociaci6n es sin6nimo de sociedad; de ah{ que 
el tema de nuestra tesis irá encaminado a tratar de determi· 
nar los diferentes campos de aplicaci6n prlctica de las SO· 
CIEDADES LOCALES DE CREl>ITO EJIDAL. 

B). ASOCIACIONES EN GENERAL 

En los paises en desarrollo, en donde la estructura -
agraria se caracteriza a menudo por el predominio de una mu! 
titud de pequeñas unidades de explotaci6n agrtcola, se esti
ma necesaria la coopcraci6n de pequcfios productores y su 
uni6n en diferentes sistemas de asociaciones, para lograr un 
crecimiento acelerado. Las Asociaciones son de gran impar-· 
tancia para constituir la base legal e institucional de seme 
jante coopcraci6n. 
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1\sf plll'S ron la (.'XP('r.icn.~ia, por una rnzón 11 otra, se 

demostró qtw las coopcrat ivas pueden ser el sistema más ade

cuado de or~ani:aci6n para l"l'Solvcr determinados problemas -
técnicos, habiéndose instituído por consiguiente, nuevas fo!, 

mas <le asociaci6n. Por ejemplo, si bien Jurante mucho tiem
po la mecani:aci6n de la producci6n agricoJa dnicamente era 
posible en las grandes explotaciones~ en la actualidad, me-· 
<liante la cooperación de cierto nGmero de pcquefios agricult~ 
res, se pueden lograr rendimientos económicos de considera·· 
bles inversiones, necesarias para adquirir un equipo agríco· 
la mecanizado. 

1.- Asociación para la utilización colectiva de las· 

tierras y de la maquinaria agrícola. 

Una de las mejoras m5s notables introducidas relativa 
mente hace poco en la agricultura, os la utilización colect! 
va de la maquinaria y de la mano de obra agrícola. En Norue 
ga existen los denominados "centros de máquinas" formados •• 
por un reducido nGmcro de miembros (entre cuatro y nueve - • 
miembros) que utilizan el mismo equipo. En Polonia los c[r· 
culos agrfcolas empezaron a desarrollarse en masa Gnicamente 
hasta 1956. 

El circulo agrícola es una orientnci6n rural socio-eco 
n6mica voluntaria compuesta por lo menos de diez agriculto·· 
res, cuyo objetivo es el desarrollo y mejora de la produc- • 
ci6n agrícola, combinando los esfuerzos individuales con la 
ayuda y Ja coopcraci6n mutuas. La principal tarea de los •• 
cfrculos agrrcolas es introducir nuevos y progresivos m~to·· 
dos para la producción en la agricult~ra, crear condiciones· 
para lograr mejores cosechas y elevar la eficiencia en la •• 
cría de ganado. 
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En Alcmnnin tambi6n existen los ctrculos de maquina-
ria agrlcola. Por ejemplo, en Wcstfnlin esta clase de aso-
ciaci6n está compuesta por seis agricultores, quienes com- -
pran todo el equipo necesario en mejores condiciones que si
lo hubieran hecho individualmente, Las maquinarias que per
tenecen a la asociaci6n, se utilizan en los lotes de acuerdo 
con sus necesidades, y los costos se calculan exactamente P! 
ra cada lote. 

Otra forma de ayuda mutua en las diversas tareas escn 
ciales para el buen cultivo, son las "Banques de Travail", -
como se les denomina en Prancia y Alemania. Los miembros co 
munican al organizador cuáles son sus necesidades de ayudu
y lo que ellos mismos pueden ofrecer en términos de trabajos 
manuales, maquinaria u otros materiales, Los interesados P! 
gan por los servicios recibidos y se les paga por los servi
cios que ellos prestan, a una tasa previamente fijada. 

En ~rancia, existen dos formas de asociaci6n que se -
consideran importantes como elementos para la mccanizaci6n -
agrícola, a saber: las S.A.F.E.R. (Soci6tés U'amengemcnt fo~ 

cier et d'équipcmentc rural) y los G.A.E.C. (Groupements ·-
agricoles d'explotation en commun). Los objetivos del S.A.
F.E.R. según dispone el artículo 15 de la "loi d'orientation 
agricole" de 1960, son principalmente mejorar la cstructura
agraria mediante la adquisici6n <le tierras puestas a la ven
ta, con el fin de ampliar los pequeños lotes y de esta mane
ra facilitar el cultivo mecanizado de la tierra. Estas aso
ciaciones tienen finalidades tanto econ6micas como sociales, 
puesto que contribuyen a crear lotes de cultivo adecuados so 
bre una base familiar. 

Las S.I.C.A, (Sotiétés d'intéret collectif agricole)-
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se establecieron como resultado de una decisión del Estado -
PrancGs, tendiente o acelerar la clcctrificaci6n en las zo-
nas rur;1lcs y a encargar a estas sociedades la creación y a~ 

ministración de empresas en aq116llas zonas donde las compa-
nfas privadas no demostraban tener mucho inter~s. 

Las principales actividades de la S.I.C.A. p~eden re
sumirse como sigue: llevar a cabo todas las operaciones rel! 
tivas a la producci6n agrtcola y las que la faciliten, ast -
como todas las operaciones relativas a la transformaci6n, -
conservación, acondicionamiento o venta de los productos - -
ngr~colas y forestales; todas las operaciones tendientes a -
asegurar a los agricultores y no agricultores de una zona r! 
ral determinada, el suministro de productos, equipo, herra-
micntas y animales necesarios para su tendencia y facilitar
todos los servicios necesarios para los lotes agricolas y f~ 

restales en las zonas rurales bajo la responsabilidad de las 
S,l.C.A. 

Otro sistema, producto de la reforma radical impuesta 
en materia agraria en Rusia, a raíz de la revoluci6n de octu 
bre de 1917, se bas6 en dos instituciones importantes, a sa
ber: el Sovjos y el Koljos. 

El Sovjos, se gener6 por un decreto que estipulaba -
"Que las haciendas de elevada producci6n agrot~cnica, plant! 
ciones, huertas frutales, viveros y otros similares, no son
objeto de reparto, sino que deben ser transformados en ha· • 
ciendas modelo en dependencia directa, por su dimensi6n e im 
portancia a la gestión exclusiva del Estado o de comunas"~/~ 

2/ GARCIA CUEVAS, RAUL, ''La Materia Agraria y sus proyeccio 
nes en diversos países y sistemas" Tesis Facultad de De~ 
rocho, pág. 51, marzo de 1972. 
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En los nfios de 1918-19, en base de estas haciendas fueron irr 
tcgrados los primeros sovjoses que tcnian una doble finali·· 
dad: abastecer de productos agrlcolas baratos a la ciudad y 

mostrar a los campesinos las ventajas de la gran ha.cienda c~ 
lectiva. Estas pues, encausaban la producci6n colectiva ªY! 
dando a los campesinos e impulsando la agrot~cnica. 

Al frente del servicio está su director, nombrado por 
los organismos de Estado correspondientes. Es el jefe único 
y sus disposiciones son obligatorias, pero apoyando su labor 
siempre en el concurso de la colectividad. El gobierno So-
viético dccidi6 implantar en los sovjoses la autogestación -
financiera, lo que ensancha la libertad de los mismos en su 
actividad ccon6mica, organizaci6n del trabajo y planifica- -
ción de sus recursos. Hasta ahora los mejores de ellos fue
ron los Koljoscs, modelos de ln elevada organizaci6n de la -
producción social. 

El Koljos es la asociación voluntaria de los campesi
nos y entre sus objetivos se dispone el aumento de la produ~ 
ción agropecuaria, 

La tierra que ocupa el Koljos está a su disposici6n -
perpetuamente, pero es un bien nacional propiedad del Estado 
y no puede ser objeto de comercio, En este sistema los cam
pesinos solo conservan en propiedad privada la casa que ha·· 
bitan, 

Los productos se distribuyen de acuerdo con el traba· 
jo hecho de cada sGcio, La administración suprema radica en 
la asamblea general. 

Las primeras granjas colectivas aparecieron en el - -
páis apenas implantado el poder soviético, En los años pos-
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tcriores se dcsnrrollaron cooperativas agrícolas para el cu!. 
tivo en coman de la tierra; para el mejoramiento de los cam
pos y el empleo adecuado de las mftqulnas. 

2.- Asociaciones <le agricultores. 

Las asociaciones son sin dud~ .alguna, el sistema pre
ferido por los agricultores que desean mejorar sus condicio
nes sociales y econ6micas, sirviéndose de sus propios esfuer 
zos y de ln ayuda mQtua, Sin embargo, la cooperativa legal
y organizada no es la Gnica manera en que se puede estable-
cer esta ayuda mutua. En algunos paises del sudeste de Asia 
por ejemplo, se han establecido instituciones rurales denom! 
nadas asociaciones de agricultores. Taiw4n constituye un -
ejemplo de un sistema altamente desarrollado de estas organ! 
zaciones. Ali[ las prim~ras asociaciones de agricultura se
crcaron al principio de este siglo junto con las cooperati·-
vas. 

Cabe distinguir tres clases principales de servicios
prestados por las asociaciones: a) servicios econ6micos, t! 
les como la compra colectiva de arttculos necesarios a la -
producci6n y al uso diario, la venta de los productos agrlc~ 
las, así como el almacenamiento y la producci6n (de arroz -
principalmente); algunos de éstos servicios los efectúan es
tas asociaciones por encargo del Gobierno, tales como la co• 
lecta de arroz para pago de los impuestos y para el pago de 
la compra de tierras en virtud del programa "tierra para el 
que la cultiva''; b) servicios de cr6dito destinados sobre -
todo a estimular a los agricultores al ahorro y para que de
positen sus ahorros en las asociaciones, facilitar a los cu! 
tivadores ~réstarnos para fines de producci6n y establecer un 
fondo de operaciones para sufragar todas las actividades de 
la asociación; c) Servicios de extensi6n agrícola, a cuyo -

10 



fin, cada nsociaci6n tiene su propio servicio para instruir
ª los miembros imparti6ndolcs nuevos conocimientos y t6cni-
cas para aumentar la producci6n agr!coln. 

En Taiw§n las asociaciones de agricultores se han con 
vertido, sin duda alguna, en un instrumento de la m4s alta • 
eficacia para la promoci6n de las condiciones sociales y ec~ 

n6micas de los pcqucfios agricultores y han contribuldo mucho 
al desarrollo agrlcola. Las asociaciones de agricultores en 
sus funciones y estructuras, se pueden comparar con las coo· 
perativas. 

Desde el comienzo, el tamafio de las asociaciones se -
determin6 de tal modo que se pudiese establecer una empresa
econ6mica eficaz que· ayudara a financiar el costoso servicio 
de extensi6n; el campo de actividades de dichas asociaciones 
nunca se limit6 a uno o dos objetivos solamente, sino a la • 
promoci6n general de los intereses de sus miembros. 

En afios recientes estos grupos se han ido aumentando· 
progresivamente, han llevado a cabo muchas actividades, ta·· 
les como la utilizaci6n colectiva de tierras y maquinaria, la 
compra en común del equipo y lo necesario para la producci6~ 

3.- Sistemas de asentamiento y asociaciones de colo· 
nos. 

Si bien la mayoría de las formas de cooperación exami 
nadas anteriormente, se establecieron para mejorar las condi 
ciones de vida y de trabajo mediante la ayuda mútua, en mu-
chas casos se tiene que proveer ante todo las bases indispe~ 
sables a su actividad econ6mica. 

Puesto que es objeto de la alta prioridad en muchos -
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planes Je desarrollo elevar la producci6n agrícola aumentan· 
do los rcn<limicntos por hcct5rcn y extender las zonas de cu! 
tivo, los rcgfmcncs Je asentamiento registran gran importan· 
cin. A menudo el 6xito de dichos sistemas depende de la mu· 
tua ;1yu<la y la coopcraci6n organizada de los colonos. A es
te respecto, tan s6lo en Israel, encontramos tres tipos de • 
movimientos <le colonizaci6n cooperatíva. 

El Kibutz que es una sociedad de carActer voluntario, 
con una forma de vida colectiva, basada en la producci6n, el 
trabajo, la propiedad y el consumo. comunes. En ~ste. la C! 
munidad es la responsable de la satisfacci6n de las neccsida 
des de sus miembros. Se basa en el principio "Cada indivi·· 
duo aporta de acuerdo con sus necesidades". 

"El carácter singula del Kibutz se refleja ante todo· 
en su naturaleza colectiva. extrema y total"~/. No esdn •• 
permitidas dcnt~o de sus marcos, la propiedad ni la activi·· 
dad económica privada, Más aún, este colectivismo total, •• 
abarca en la vida del Kibuts, también las esfcTas cultural,· 
social y educativa en un grado no menor que cualquiera de -· 
sus aspectos econ6micos. 

Una caracteristica muy importante de esta organizar:i6n 
es que surgi6, no a trav&s de una evoluci6n sino como una s2 
luci6n inmediata para lograr la coloniiaci6n judta en el es
tado de Israel. Además cabe hacer notar que éste se ha visto 
siempre fortalecido por los capitales extraordinariamente i~ 
mensos que son enviados de diferentes partes del mundo para
el sostenimiento del sistema adoptado; nunca se ha visto me· 
jor refor~ado un sistema como en este caso y no necesitamos· 

3/ Garcla Cuevas, Raúl. Op. Cit. pág. 61. 
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" 

recurrir a la historia o tiempos remotos, actualmente lo es· 
tamos constatando con la guerra Arnbe-lsroell, ¿o acaso se · 
puede pensar que 6sta se ha sostenido con los recursos exclu 
sivos derivados de su producci6n interna?. 

El colectivismo en este asentamiento es notable, divi 
diéndose en cuatro esferas principales: la organizaci6n del· 
trabajo, la producci6n, el consumo y la educaci6n. En cuan· 
to a la propiedad, todo lo existente dentro de los ltmites · 
territoriales pertenece al total de la comunidad, inclusive· 
las viviendas. 

El Kibutz libera a la familia de responsabilidad de • 
satisfacer los servicios personales, la educaci6n de los hi· 
jos, la alimentaci6n y es responsable del cuidado y el porv! 
nir de los niños, desde el dta de su nacimiento viven y cst~ 

dian en instituciones especiales dentro del Kibutz, especies 
de internados, aparte de sus padres. Allí co~en, duermen, e! 
tudian y juegan. Inclusive se encargan de los problemas de 
finanzas de los miembros. 

Estos a cambio, no reciben ningGn sueldo y su trabajo 
lo desarrollan de acuerdo con sus posibilidades y con las n! 
cesidadcs de la comunidad, en donde le sea asignado por la • 
asamblea general o la directiva. Funciona aquí el principio 
del autoempleo, y s6lo en ocasiones de necesidad extrema se· 
utiliza la mano de obra asalariada. 

La segunda organizaci6n de importancia en Israel, es 
la llamada Moshav. En ~sta al igual que en el Kibutz, la 
tierra es arrendada por el gobierno a la comunidad con la p~ 
sibilidad de renovar el contrato, indefinido número de veces. 

Todos los miembros forman una cooperativa, asociada a 
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la central cooperativa del pafs; 6sta organizaci6n tiene la 
funci6n de satisfacer las necesidades de servicios de merca· 
do anrfcola del asentamiento; operan también tiendas con el· 
ohjl•to de satis facer las ncccsidac.les personales de sus miem

bros. 

l.a tercera forma menos usual,· es la llamada Moshav • • 
Shitufi, done.le la tierra se cultiva en forma colectiva como· 
una unidad, asignando tareas a todos los miembros (incluso • 
mujeres), pero a diferencia del Kibutz, aquf la familia se· 
sostiene unitariamente manteniendo su casa privada y vivien· 
do en forma individual. 

En Tailandia esta clase de colonizaci6n se denomina • 
asentamiento de ayuda mGtua. l.os colonos son campesinos sin 
tierra o gente desempleada 11rucedentc de centros urbanos, G! 
neralmente, las autoridades colonizadoras atienden las nece· 
sidadcs b~sicas Je los colonos proporcion5ndoles una casa -
sencilla y un pcqucno lote de tierra ya roturada, pero luego 
dependerá principalmente de ellos mismos mejorar sus tierras. 
En general, se considera que deben formar un grupo alrededor 
de 50 colonos a fin de facilitar la cooperaci6n econ6mica y 

tecnol6gica. En algunos asentamientos los miembros han des! 
rrollado un s6lido espíritu de cooperación y solidaridad y -

han fundado asociaciones <le colonos para promover los intere 
ses comunes. 

En Tanzania, el plan quinquenal <le desarrollo de 1964 
se propuso establecer 74 asentamientos, unos en las ciudades 

y otros para ser transformados en aldeas. Si bien en la fa· 

se final de estos asentamientos deberían administrarse como
cooperati~as de producción, en la fase actual constituyen 
ejemplos de un tipo intermediario de asociaciones bajo la su 
pcrvisión directa de las autoridades correspondientes, 
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Un sistema institucional interesante que merece citar 
se en este contexto, es el r6gimcn Gezira del Sud~n. Funda
do hace 50 anos continGa aun hoy en di~ siendo un ejemplo -
muy notable de una agrupaci6n con asociados procede-ntes <le -
diferentes niveles. Estos asociados son: El Estado, que fa
cilita las tierras y las aguas necesarias para el riego~ la 
administraci6n (la junta de Gezira), que se encarga de el 
cultivo de todo el sistema y finalmente pero no menos impor
tante, los colonos que cultivan sus lotes de tierra indivi-
duales. La junta provc6 los créditos, efectúa todas las op~ 
raciones mecanizadas, controla las plagas del algod6n y se -
encarga de la venta de éste. En principio, los costos son • 
compartidos por los asociados y el beneficio procedente de · 
la cosecha principal, es decir el algod6n se distribuye de · 
acuerdo con una proporci6n fijada. Esta divisi6n de los cos 
tos y de las ganancias entre las tres partes componentes es· 
la caractertstica especial de una organizaci6n que combina • 
' el cultivo en pequcfta escala con una estructura administrati 
va de gran tamafto. 

No solamente los paises en desarrollo se consideran · 
los regimenes de asentamiento y de cultivo colectivo de la · 
tierra como en un medio edificante para el desarrollo econ6· 
mico y social. En Europa y tambi6n en los Estados Unidos, se 
ha tratado de mejorar la suerte de algunos grupos establocieE 
do sistemas de colonizaci6n. Por ejemplo, en los Estados ·• 
Unidos durante los años de 1937 y 1939, la asociaci6n de se
guridad agrícola cre6 nuevas explotaciones agrícolas. Los 
miembros de las asociaciones agrícolas eran en su mayoría an 
tiguos labradores de la tierra o arrendatarios que con el 
tiempo debían convertirse en propietarios independientes de 
tierras. Sin embargo, esta independencia dur6 únicamente 
unos pocos años y la mayoría de las explotaciones agrícolas· 

15 



fueron disueltas (~11 1942; la única exccpci6n fue la Rc<l fünk:; 
Mutual 1bsocintio11, en Caroli1w del Norte, que continu6 sus 
actividades algunos ;1fios más, 

En Inglaterra, las tierras de la "Land Scttlement 
Associ;ition" se organizaron con el mismo objetivo, o sea fa
cilitar a la gente sin empleo la posibilidad de independizar 
se cultivando pcqucfios lotes de tierra, La Land Sttlement • 
Associotion se inscribi6 en el registro en t934, en virtud -
de la ley sobre Sociedades Industriales y de Previsi6n y se 
encargó de la adminlstraci6n del sistema en virtud del cual
cl arrendatario cultiva su lote individualmente, pero está • 
sujeto a determinadas obligaciones especificas, tales como • 
el tener que cooperar en la compra y en la venta. Esta aso· 
ciaci6n que está dirigida por un director remunerado, tanbién 
tiene un centro colectivo Je equipo que está a la disposki6n 
de cada productor. El concepto original cambi6 en 1947 y -

despu~s de algunas medidas de reorganlzaci6n se ha comproba
do que este sistema es un éxito, por lo menos desde el punto 
de vista comercial. 

Por Gltimo, conviene describir brevemente una nueva -
forma de asociaci6n que se establecl6 en rclaci6n con los re 
gímencs de reforma agraria y asentamiento en las zonas arro
ceras del Valle del Río Po, en Italia. En virtud de este -
si.stema, se entreg6 a los antiguos peones de labranza peque· 
nos lotes de unas ocho hectáreas. Para evitar los inconve·· 
nientcs de estos pcqucftos lotes y las dificultades apareci-
das durante el periodo de transici6n hasta que llegaran a ser 
agricultores independientes, se agrup6 a cuatro o seis fami· 
liasen comunidades agr6colas (communioni siricoli). Estas· 
unidades más grandes, de alrededor de 40 a SO hect5reas, per 
mitcn efectuar cultivos mSs econ6micos. Los miembros de es· 
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tas comunidades eligen de entre ellos a un administrador y -

todos participan en las labores agricolas, El beneficio ne
to se distribuye de acuerdo con el n6mero <le dtas de trabajo 
y la cxtensi6n de tierras aportadas, A pesar de ln·disolu-
ci6n de algunas de estas explotaciones agrlcolas colectivas, 
este experimento parece haber dado buenos resultados en gen! 
ral. 

4.- Otras formas de asociaciones. 

En muchos paises en desarrollo los organismos gubern! 
mentales o instituciones semia11t6nomas, como por ejemplo las 
cooperativas de fomento, adoptan medidas para organizar a los 
pequeños productores agricolas, pescadores y artesanos rura
les en diversas clases de asociaciones. Esta politica casi
siempre• tiene el mismo objetivo, a saber: establecer núcleos
locales para la aplicación de una politica efectiva de desa· 
rrollo mediante la iniciaci6n de la ayuda mutua y la forma-· 
ci6n de dirigentes locales. Puesto que estos grupos en su -
mayoria no se dan cuenta de las ventajas de la coopcraci6n • 
econ6mica y carecen de medios esenciales para instituir sus 
propias empresas, la iniciativa para el establecimiento de • 
tales asociaciones de promoci6n tiene que provenir de las e! 
feras superiores ("de arriba hacia abajo"), El gobierno o • 
los organismos especializados de desarrollo no solamente pr2 
mueven la iniciativa, sino que tambi~n tienen que facilitar, 
por lo menos al principio, el personal dirigente y los mallos 
necesarios. 

Lamentablemente en nuestro pafs, todo tipo de asocia· 
ci6n se forma en circunstancias que jamás se puede pensar en 
que prosperen, No debemos decir que esto es la absoluta ma
yorfa pero si la gran mayoria, y todo se debe segfin nuestra-
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opinión, al sinnamcro de personas que mediante influencias.
parentesco, o favoritismos son impuestos para administrar d! 
chas asociaciones, qué rcs11lta<los pueden apreciarse de gente 
que no ha sufrido ni luchado en la formaci6n de estas asocia 
dones. 

Ahora bien, ¿qué personal técnico proporcionan las Ins 
ti tuciones Bancarias que habilitan estas asociaciones, y c~ 

do lo proporcionan, la mayorta de las veces lo anico que de
sean es enriquecerse en el menor tiempo posible u obtener el 
mayor fruto posible para su bienestar, pero jamás existen -
ideales de ayuda hacia los asociados por carecer de una edu
caci6n adecuada para dirigir o ayudar a sus semejantes. 

En muchos paises se renuncia deliberadamente a la for 
ma legal de las cooperativas al instituir tales asociaciones 
y se les da un determinado estatuto legal. listo ocurre esp~ 
cialmcnte cuando se reconoce que al principio dichas asocia
ciones no pueden hacerse cargo plenamente de su propia admi· 
nistraci6n como corresponde a las sociedades cooperativas, -
No obstante, a menudo existe la intenci6n de transformar con 
el tiempo estas asociaciones, que frecuentemente son de nat~ 
raleza obligatoria, en verdaderas cooperativas. En estos ca 
sos se utilizan generalmente el t6rmino pre-cooperativas, 

Dada la gran importancia de la agricultura en la may~ 
ría de los países en desarrollo, estas entidades se institu
yeron primordialmente entre los agricultores. Sus principa
les objetivos econ6micos son: cosechar y vender los prod~tos 
agrlcolas, divulgar conocimientos t6cnicos e introducir mEt~ 
Jos de producci6n modernos, distribuir los elementos necesa
rios para.la producci6n, facilitar el cr6dito y los bienes -
de consumo, etc. Las asociaciones de esta índole han reves-
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tido gran importancia en los paises Africanos de habla Fran
cesa, donde frecuentemente hnn substituído a las antiguas 
"Socict6s de Prévoyancc". 

Por ejemplo en el Senegal, el gobierno ha creado las 
"Associations d' lnterét Rural (A.I.R.) constituídas por todos 
los habitantes de una o varias aldeas vecinas que ganan su -
sustento ejecutando labores agrícolas, criando ganado, pescan 
do o en industrias rurales conexas. Se considera que estas
asociaciones constituyen el punto de partida de un movimien
to cooperativo; ninguna sociedad se registra como cooperati
va a menos que haya demostrado haber desempefiado sus funcio· 
nes satisfactoriamente durante dos afias en calidad de A.I.R. 
Durante este tiempo los miembros eligen una junta directiva
que m's tarde actuar§ como consejo administrativo. La dura· 
ci6n de éstas A.I.R. se limita a dos afios, durante los cu&es 
la asociaci6n está bajo la direcci6n de un representante del 
Centro Regional de Ayuda para el desarrollo (C.R.A.D.), que· 
se encarga de la administraci6n de la asociaci6n y de un ex· 
perto en cooperativas, quien prepara su transformaci6n en •• 
cooperativa. 

En afias recientes, tambi6n en MaU se han creado dif! 
rentes instituciones rurales. En virtud de una ley especial 
junto con un decreto complementario de Junio de 1960, las -· 
''Societés Mutualles de Dcvelopent Rural" (S.M.D.R.), se esta 
blecieron en cada distrito. Estas organizaciones no son co~ 
pletamente nuevas, pero pueden considerarse como una recons· 
tituci6n de las antiguas "Societés de Pr~voyance" sujetas a 
un estatuto m4s democr4tico; si bien la afiliaci6n no es vo
luntaria sino obligatoria como el ejido mexicano actual. 

Con la ayuda financiera del "office des Céreales" y • 
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de lu ''Socict6 Nncionalcs O'cxportntion des Produits Agrico
les" (S.0.~1.1.E.X.) estas asociaciones se encargan de la di:;_ 
tribuci611 dt• fl'rtilizantcs, insccticidns y semillas seleccio 
nadas ~· también de la producción de mijo y cacahuate. Uno • 
de l os p r i n c i p a 1 es o b j e t i vos ta m b i é n es e l de coordinar todas 
las otras actividades de carácter rural. Los "Groupment Ru
ral de Production et de Secours Mutuel" (G.R.P.S.M), establ~ 
ci<lo en cada aldea, son pre-cooperativas que abarcan a toda
la pobluci6n agr1cola. Su tarea esencial es introducir praE 
ticas cooperativas en las aldeas y fomentar las actividades· 
comunes en todos los sectores. En particular, se encarga de 
la adquisición y utilización colectiva <le la maquinaria. Al 
mismo tiempo se esfuerzan en aumentar los rendimientos, mej~ 
randa los métodos de producción y finalmente se encargan del 
almacenamiento <le venta del producto en los mercados, asi co 
mo de suministrar u los miembros bienes de consumo. 

Al parecer, estas asociaciones organizadas segGn las
ocupaciones pueden convertirse en instrumentos positivos de
desarrollo local y precursoras de aut6nticas cooperativas. No 
solamente los grupos y asociaciones a base de intereses com~ 
nes son importantes a este respecto, sino tambi6n otras for• 
mas de asociaciones, tales como las organizaciones femeninas 
de j6venes y otras de carácter voluntario. 

Con frecuencia estas organizaciones tambi~n se crean
para apoyar programas tan amplios como los de desarrollo co
munal o para supervisar los sistemas de cr~dito y de coloni
zaci6n. 

Durante la dEcada de 1940 se instituy6 en Francia una 
serie de comunidades urbanas cooperativas de particular impo!. 
tanela, denominadas "Communautés de Travail". La comunidad-
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de Boimondau, crcndn en 1941 y todns nqu6llas que se cstabl! 
cicron posteriormente, tienen los mismos objetivos que con-
vergcn en la cmanclpaci6n de los trabajadores. Se proponen
tambi6n efectuar una investigación m5s met6dicn y profunda -
de la libernci6n y formnci6n del individuo, asi como la pro
piedad colectiva de los medios de producci6n. 

Todos aquéllos que colaboran con Marcel Barbú, funda
dor de las "Communautés de Travail" de Boimondau, trataban -
de hallar una soluci6n a los problemas sociales y buscar un 
m6todo de distribuci6n equitativa de los frutos del trabajo
mediante una administraci6n colectiva. Las principales ca-
racter{sticas de la "Communautés de Travail" pueden resumir 
se de la forma siguiente: los medios de producci6n son de pr~ 
piedad colectiva; los nuevos miembros no aportan ninguna par 
ticipaci6n inicial y los que se retiran nada reclaman; ni la 
formaci6n de la personalidad pues la empresa es únicamente -
un medio de lograr dicha formaci6n. En cuanto a la suma que 
se distribuye cada mes, siete octava•s partes corresponden a 
la mano de obra, en proporci6n a los "puntos profesionales"
logrados por cada persona. basados en la calidad y cantidad· 
de las labores que ejecuta cada una de ellas. La otra octa
va parte se distribuye en proporci6n a los "puntos sociales" 
calculados de la misma manera, pero a base de actividades cul 
turales y sociales. 

Los salarios en las diversas comunidades generalmente 
son iguales. En efecto, ocho comunidades tienen igual sala
rio en la fase inicial. A fin de conciliar el esptritu de -
igualdad y la jerarquía, las comunidades han establecido di
versos sistemas de salario. En 1957 únicamente dos grupos,
los m's pequeftos de todos, tenían todavía iguales salarios.· 
En otras comunidades la escala de salarios variaba de un gr~ 
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po a otro y :'t' 1•lt•\'aha ;1 medida q11t' numcntaha l~l volumen de
<.: ad a !~ r upo . 

En di1•ersos países los agricultores se han unido para 
c!\tablccer sus propias sociedades para la venta de sus pro-
duetos a fin <le resolver Jos inconvenientes de la acci6n in
dividual. Estas sociedades están or~anizadas en su mayoría, 
como cooperativas que a menudo combinan la compra de los ele 
mcntos de pro<lucci6n agrfcola y algunas veces de cr6dito con 
la comercializaci6n. Sin embargo, pronto se comprendi6 que
bstas cooperativas voluntarias no podían resolver todos los 
problemas relacionados con la comercializaci6n de los produ~ 
tos, puesto que a menudo se beneficiaban los que no eran miel.!!. 
bros, como ocurrfa cuando las cooperativas trataban de esta
bilizar los precios sin compartir los costos de esta medida. 
Ya desde el ano de 1920 se establecieron sistemas obligato-
rios de comcrcializaci6n para proteger a todos los producto
res de determinados artículos por ejemplo en Canad5, Austra
l in y otros pafsts. 

En los paises en desarrollo se establecieron por pri
mera vez las juntas de comerclalizaci6n durante la Segunda -
Guerra Mundial. La iniciativa venta directamente del Gobicr 
no o de Grupos de Productores que a menudo solicitaban ayuda 
para resolver sus problemas de comcrcializaci6n y pedtan que 
se dictase alguna medida gubernamental que les permitiera e! 
tas juntas de comercializaci6n tienen el carácter legal de -
organismos pGblicos y aunque los servicios del gobierno sue
len estar representados en la administraci6n de las juntas,
casi siempre disfrutan de una autonomía administrativa consi 
dcrablc que les distingue de los servicios guberriamentales.
Por otra parte difieren de las cooperativas, puesto que es-
tán sujetas a una delegaci6n oficial de responsabilidad y -

pueden imponer obligaciones en sus decisiones. 
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,\ 1,1('1\lJJo l'X i stt• una es t. rt!clw coop1.•r¡11.:: i ón entr( las JU!!_ 

tns d(• comcrcializ¡¡dón r las cooperativas, las cuales frc-

c11cntcmcnlc actúan como agentes compradores o vendedores por 

cuenta Je lns juntas. En algunos casos en que la cooperati
va ha logrado obtener casi un monopol i.o por la a<lhcs ión \Qlu!! 

taria de los productores, se les otorgan poderes legales pa
ra obligar a los que no son miembros a que vendan sus produf 
tos por su mediación. En cambio, algunas veces se puede obli 
gar a las cooperativas a que compren productos de los que no 
son miembros, a precios mtnimos determinados, como fue el ca 
so en Turquía con algunos productos de cxportaci6n. 

Las principales actividades ccon6micas de las citadas 
juntas, pueden resumirse como sigue: 

a). Proteger a los productores contra las repercucio
nes de las fluctuaciones drásticas de precios en los mercalos 
mundiales y la disminuci6n del ingreso debido al volumen irrc 
gular, la deficiente calidad de los productos ofrecidos, o -
una aguda competencia; situaci6n que deberta observarse en -
México. 

b). Estimular el aumento de la producci6n mediante la 
estabilizaci6n de precios durante los años de abundantes co
sechas y asegurar la adecuada distribuci6n de productos y; 

c). Proteger a los consumidores contra las pr4cticas
de ventas injustas debidas a la falta de competencia, la in· 
suficiente informaci6n sobre los mercados, los problemas de 
transporte, etc. 
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C). l>JFERENCIA DE LAS SOCJEDJ\Dl:S Y CORPORACIONES 
EN c:ENERAL 

El p5rrnfo 7 del articulo 27 en sus seis primeras frac 
cioncs entra1ia un problema de interprctaci6n que ~onsistc en 
que la fracci6n I considera capaces, para adquirir tierras y 

aguas, a las sociedades mexicanas, y·cn la fracci6n IV niega 
esa capacidad a las sociedades comerciales por acciones¡ pe
ro nada dice de las sociedades civiles ni de las sociedades
comerciales de otra lndole distinta de las sociedades por ªE 
cienes, de donde parece ser que unas 
tadas para adquirir tierras y aguas. 
ci6n IV hac~ una ncGaci6n general de 

y otras sr est5n capac! 
Sin embargo, la frac-

capacidad para ese obJ! 
to a todas las sociedades, que en esta fracción se llaman •• 
CORPOR~CIONES, no comprendidas en las fracciones 111, IV, V; 
de tal modo que aun cuando la fracción IV se refiere nada m.'is 
a las sociedades comerciales por acciones, las que no est5n
inclufdas en la prohibici6n que establece, lo están en la ·• 
prohibici6n general de la fracción VI. Este problema de in
terprctaci6n fue brillantemente resuelto por el sefior Licen· 
ciado Jorge Vera Estaño1!1. Nosotros pensamos que las conc~ 
sienes ganaderas, por la misma raz6n subsisten al margen del 
27 Constitucional y contra el esplritu propio constituyente· 
del 17 que se fij6 como objetivo principal el fraccionamien· 
to de los latifundios. 

En seguida hacemos una sfntesis de la tesis sostenida 
por este distinguido jurisconsulto. 

Tesis del Lic. Vera Estaño!: que se basa en la inco--

LUCIO NENDIETA Y Nl~EZ, El Sistema Agrario Constitucio· 
nal. Edit. Porrda M~xico, 1966. P4g. 95. 
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rrccci6n t6cnica en In cual incurrieron los constituyentes al 
incluir en la fracci6n VI, con el car4cter de corporaciones
ª las sociedades, que desde un punto de vista cienttfico no 
tienen tal carácter. Solo son corporaciones, en realidad las 
comprendidas en las fracciones 111 y V. Nosotros creemos -
que el constituyente Gnicamente abund6 a manera de no permi
tir que ninguna asociaci6n que persigue como Gnico fin el l~ 
ero, se apoderar5 de la explotaci6n de los productos prima-
rios, 

"Nuestra tradici6n hist6rica y constitucional, dice -
textualmente, sefiala como corporaciones a las instituciones
de interés pGblico, o de interEs privado simultáneamente, de 
duraci6n perpetua, o indefinida cuyo resultado es la mano -
muerta. Nuestra tradici6n hist6rica y constitucional en es
ta materia cst~ sintetizada en las leyes de dcsamortizaci6n, 
en las de nacionalizaci6n y en el artfculo 27 de la Constitu 
cilSn de 1857 y de sus reformas sucesivas". 

De acuerdo con las Leyes, s6lo son corporaciones las
institucioncs de beneficencia y las religiosas o eclcsi5sti
cas; éstas, segGn las leyes citadas, quedaron incapacitadas
para adquirir más bienes que los inmediata y dircctamentede~ 

tinados a su servicio u objeto y las otras instituciones a -
las que por contraposicilSn a las religiosas se les llam6 "Co.! 
poraciones Civiles", tuvieron además facultades para imponer 
capitales sobre bienes ralees con determinadas limitaciones~ 

"La raz6n de las incapacidades impuestas a las corpo
raciones religiosas, estriba en la historia de la mano muer-

§_! Lucio Mendieta y NGñez,obra citada, Pág. 98. 
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ta en México; pero no negaron las leyes anteriores a la Con~ 
tituci6n <le 17, In cnpnci<ln<l de las sociedades civiles y co
merciales, porqut' no son corporaciones, no son instituciones 
Je <lcn'cho púhl ico )' pública utilidad, ni truen neccsnriamen 
te ln mano muerta, ni el estancamiento de la riqueza; sino -
que son cnt i<ladcs jurídicas Je derec~o civil y de interés pr.!_ 
\'a<lo, gracias a las cuales la riqueza se produce, se movili
za}' circula, consiguientt•mentc se fomenta el desenvolvirnien 
to del pars". 

Cabe asentar que las asociaciones comerciales que fu!!_ 

cionan en sistema <le banco, conservan tanto su riqueza que -
no cumplen 5íquicrn con el requisito del encaje legal, ha:icn 
do nugatorios la lcgislaci6n bancnria y las circulares de la 
Direcci6n de Crédito <le la Secretaría de llacienJa y Crédito
Públ j co. 

Invocando las enscfianzas del Maestro9 Licenciado Don
.Jacinto P;1llarcs, notable .Jurisconsulto Mexicano, quien en -
su estudio sobre las personas morales afirma: " ••• son hechos 
esencialmente distintos y que jamás podr5n confundirse en el 
dominio de la lcgislaci6n, ni en el dominio de la realidad,
(son hechos esencialmente distintos: el de asociarse para -
ejercer en coman el derecho de propiedad en determinados bi~ 
nes conservando los asociados la propiedad de esos bienes y 

el de asociarse para abdicar, para abandonar el derecho de -
propiedad en determinados bienes, renunciando irrevocablcmen 
te los asociados el dominio <le esos biencs"Q/. -

Esta es la <listinci6n escencial entre las sociedades
civilcs o comerciales y las corporaciones, y por eso el C6di 

61 Lucio Mendicta y Núñez. Obra citada, Pág. 101. 
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go de los Estados, distinguen n unos y n otras, no obstantc
de que todos cst6n considerados en derecho como personas mo
rales: 

Un efecto el Artículo 38 <lcl Código Civil dice: "Son· 
personas morales y con tal carácter tienen entidad jurldica: 

l.· "La Naci6n, los Estados y los Municipios. 

I I. - "Las Asociaciones y corporaciones temporales o -
perpetuas fundadas con algún fin y por algún mo· 
tivo de utilidad pública, o de utilidad pública
y particular juntamente, 

III,- "Las sociedades civiles o mercantiles formadas -
con arreglo a la ley". Y el artículo 38 <leclara: 
"Ninguna asociaci6n o corporaci6n tiene entidad· 
jurfdicn, si no está completamente legal, autori 
za da o pcrm i t ida'', 

De aquí resulta esta distinci6n: mientras la corpora· 
ci6n civil que se justifica por un objeto de utilidad públi· 
ca," s6lo tienen entidad jurídica cuando está escencialmente 
permitida o autorizada por la ley'', la sociedad civil o mer· 
cantil "adquiere entidad jurfdica por mero efecto del contra 
to celebrado entre los socios, atentos sus fines exclusiva-
mente privados", 

Y concluye esta parte de su estudio el Licenciado Ve· 
ra Estafio, afirmando categ6ricamentc: 

"A menos, pues, de exrpesa, indudable y manifiesta d!:_ 
claraci6n de la Asamblea de Querétaro en otro sentido, debe· 
mos suponer que la fraccion VI del Articulo 27 de la Consti· 
tuci6n quiso consignar y consign6 el principio fundamental • 
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Je ln abolici6n <le In mano muerta personifica<ln en !ns corp~ 
raciones e instituciones civiles; pero de ninguna mnncrn Pº!.. 
seguir y anona.lar L'l csp~ritu de empresas que se encarna en 
las sodc<ladcs civiles o mcrcantiles"·U, 

Ahon1 bien, ni los antecedentes, ni el debate de la -
expresa<la frocci6n VI y en general del Articulo 27 de la -
Constituci6n Federal de 1917, contradicen la tradicional y -
jurfdicn distinci6n entre las corporaciones civiles o comer
ciales sociedades, sino antes bien la confirman como vamos a 
demostrarlo. 

Encuentra dicho jurisconsulto que la iniciativa del -
Articulo 27, presentada por el Primer J6fe, hace la distin·· 
ci6n entre corporaciones civiles y sociedades civiles y que
s6lo significa limitaciones a las sociedades, no por consi·· 
derarlas instituciones de mano muerta o corporaciones; era,
como lo expresa terminantemente para que el clero no se va·
licse de la forma an6nima de las sociedades, a fin de eludir 
su absoluta incapacidad constitucional, 

De la forma en que estA redactada la iniciativa del -
Articulo 27, en su parte relativa, se desprende en efecto que 
no hay confusi6n alguna entre corporaciones civiles y socie
dades, aun cuando en dicha iniciativa se trata de establecer 
la prohibici6n en general para toda clase de sociedades. Por 
lo que respecta al fin que se persigue con la prohibici6n,la 
iniciativa del Primer Jefe dice textualmente: 

El artfculo en cuesti6n. adem~s de dejar en vigor la 
prohibici6n de las leyes de Reforma sobre capacidad de las • 

7/ Lucio Mendieta y Ndfiez. obra citada PAg, 103. 
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corporaciones civiles y cc1csi:ist'icas para adquirir bienes 
raíces, estahlccL' también la incapacidad de las sociedades -
anónimas, civiles y comerciales, para poseer y administrar • 
bienes rafees, l'Xccptuando de esa incapacidad n las· institu
ciones de beneficencia pQhlica y privada, anicamcntc por lo 
que hace a los bienes rafees estrictamente indispensables y 

que se destinan de una manera inmediata y directa al objeto· 
de dichas instituciones, fncult5n<lolas para que puedan tener 
sobre los mismos bienes ra[ces capitales impuestos a intere· 
ses, los que no ser~n mayores, en ningun caso, del que se f! 
je como legal y por un t6rmino que no exceda de diez afias. 

La necesidad de esta reforma se imponta por st sola,
pues nadie ignora que el clero, incapacitado para adquirir -
bienes ratees, ha burlado la prohibici6n de la ley, cubri6n
dose de sociedades anónimas; y por otra parte Estas socieda· 
des han emprendido en la RepGblica la empresa de adquirir -
grandes extenciones de tierra, haci6ndose necesario poner a 
este mal un correctivo pronto y eficaz, porque de lo contra
rio, no tardarta el territorio nacional en ir a parar de he
cho o de una manera ficticia en manos extranjeras. 

De la comparaci6n entre el proyecto del arttculo 27 -
que se present6 a la asamblea constituyente para su di scu;i6_!! 
de la iniciativa del Primer Jefe, encuentra el comentarista· 
en el punto a interpretaci6n que: En el proyecto no se pue
den reproducir la incapacidad general de las sociedades civi 
les y comerciales para adquirir bienes ralees, como estaba -
consignada en la iniciativa, pues en lugar de semejante inca 
pacidad general se consigna la capacidad general de las so-
ciedades mexicanas para adquirirla, fracci6n l. 

En el proyecto se atribuye exclusivamente a las sacie 
dades comerciales por acciones la incapacidad para adquirir· 
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finca-> nístiras, quedando por lo mismo lns demás clases de -

soci(•dadcs r11era Ul' Sl'mL·jantc incapacitlad. 

En d lll-hatc del inciso 1 del p(irrnfo 7, que es obje· 

to de• su intcrprctnción, t•11c11c11trn el Licenciado VERA ESTA·· 

~OL, mur justamt•ntc, que la asamblea no discutió siguiera la 

posibilidad de que las sociedades mexicanas pudiesen adq~rir 

bienes raíces )' se oc11p6 únicamente de <liscutir la convenie!l 

da de establecer una prohibición terminante para las socie· 

<ladcs anónimas a fin de que ni los extrnnjcros ni la iglesia 

usaran de tales socieda<lcs para adquirir bienes raíces. Sin 

discutir este punto se reservó la fracción l para votación.· 

En cuanto a la discusión de la fracción TV se ve que en la • 

inidativa de la comisión, la prohibición, por lo que respe~ 

ta a las sociedades comerciales estaba redactada así: "Las· 

sociedades comerciales de títulos al portador, no podr~n ad· 

quirir, poseer o administrar fincas rústicas'', nosotros pen

samos que lo anterior es letra muerta y las compantas frac·· 

cionadoras de Terrenos Comerciales y Ejidalcs patentizan la 

evidencia. 

El c. Cafiete impugnó esta redacción aduciendo que: •• 

"bajo títulos al portador o títulos nominativos habría la fa 

cilidad para que el clero se hiciera de grandes cantidades • 

de ellas, invirtiendo en ello su riqueza". 

Entonces la comisión cambi6 la redacci6n de este pi'r~ 

fo en la forma que actualmente tiene: "Las sociedades comer· 

ciales por acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar 

fincas rústicas". 

Un diputado, el C. Pastrana Jaimes, consideró peligr~ 

sa esta redacción: "en este punto ·dijo·, la comisión no su· 

po interpretar el sentir de la Cámara: no se trata de impe·· 

30 



dir a toda 1.:lase de socicdaJ('s, no Sl' traL;1 de i1ll.:apaL:i1.arlas 

para adquirir biene~ raíces, r en la rcdar:ción propuesta por 

el Licl'111.:iado Carkt.e Sl' impide l~Sto a la:-: sociedades roopcr!:!_ 
ti\•as". 

Pl'ro el C. Colunga hace la aclaración dicit•ndo que el 

ánimo de la asamblea es que se prohiba adquirir hicncs rakcs 
a toda clase de sociedades comerci11lcs por acciones y en es
punto, considcr5ndosc discutido el caso se reserva la frac·
ci6n relativa para votación, 

No obstante.~ se votó la fracci6n VI del artkulo 27 sin 
discutirse, dcjlindosc, por inadvertencia seguramente, en su 
defectuosa redacción que parece entraflar una prohibici6n ge
neral para toda clase de sociedades''. 

Además de los razonamientos y pruebas aducidas tenemos 
en primer lugar la facultad expresa que otorga el articulo -
comentado a las sociedades mexicanas para adquirir tierras y 

aguas, facultad que no tcndrfa aplicaci6n práctica si se iu
terpretara la fracci6n VI como una res-ricci6n general y por 
otra parte, la facultad, expresa también, que el propio art! 
culo concede a las sociedades mexicanas cuando sienta las ba 
ses de la legislaci6n agraria en estos términos: "en cada -
Estado y Territorio se fijar6 la cxtcnsi6n máxima de tierra
de que puede ser dueflo un solo individuo o sociedad lcgalmeª 
te constituida". 

Las conclusiones de este brillante estudio se sinteti 
zan en las siguientes palabras del propio autor: 

Así pues, ni los antecedentes legislativos, ni los Pª! 
lamentarlos, ni la necesaria concordancia y mutua relación -
que debe existir entre los varios preceptos de un mismo cuer 
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po de leyes y m5s todavla entre las varias fracciones de un
mismo articulo, autorizan a negar a las sociedades mexicanas 
civiles o a las comerciales que no sean por acciones, capaci 
dad para adquirir bienes rnsticos, fund~ndosc en inferencias 
sacadas de la fracci6n VI, cuando la fracci6n 1, del artfcu· 
lo 27 les da esa capacidad de manera expresa y terminante. 

O). LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

En los incisos anteriores se ha analizado aunque no a 
fondo todas aquellas asociaciones o corporaciones que en una 
forma u otra se relacionan con la superaci6n, programaci6n y 
planeacj6n en el campo; nos toca ahora analizar las socieda
des mercantiles, ya que ~stas tambi~n tienen que ver aunque
sea en una forma secundaria con la organizaci6n que se debe
preveer en toda sociedad o cooperativa rural¡ este tipo de -
sociedades surgieron desde la edad media para la rcalizaci6n 
de fines comerciales, tipos especiales de sociedades, cuya -
peculiar estructura respondfa con perfecci6n a las necesida
des de tr~fico mercantil al extremo de que muchas legislaci~ 
nes y entre ellas la mexicana, hacen caso omiso de los fines 
perseguidos para atender tan s6lo a la estructura de la so·
ciedad, considerando la mercantil si adopta un tipo social -
regulado por las leyes mercantiles cualesquiera que sean sus 
finalidades; como consecuencia de lo anterior puede definir· 
se "la Sociedad Mercantil", como el acto jurtdico mediante • 
el cuál los socios se obligan a combinar sus recursos o sus 
esfuerzos para la realizacj6n de un fin común de acuerdo con 
las normas para que alguno de los tipos sociales en ella pre! 
critos sefiala la Ley Mercantil", 

"Cabe notar que dentro de estas sociedades y lo hace· 
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mos no con el fin de llevnr a cabo un un5lisis exhaustivo, -
sino s6lo dar idea general al respecto para que posteriormc! 
te podamos aplicarlas al estudio que pretendemos, dentro de 
él, distinguiremos las sociedades civiles con finalidad co-
mercial y las sociedades mercantiles con finalidad civil. En 
la primera hip6tesis se contravendría abiertamente con la d~ 
finici6n contenida en el artículo 2688 del c. C. y por ~leo! 
sideramos que no serta v'lida como sociedad civil la que per 
siguiera un fin comercial" !U -

Como por hip6tesis existe de hecho una asociaci6n que 
persigue un fin de naturaleza mercantil y que se ostenta co
mo una sociedad, debe considerarse como una sociedad mercan
til irregular, y someterla por tanto a las mismas reglas que 
a las de esta clase. 

La sociedad mercantil con finalidad civil est4 previ! 
ta por nuestra legislaci6n en el arttculo 2695 del orden1111ien 
to citado y establece: "Que las Sociedades de naturaleza ci 
vil que tomen la forma de las sociedades mercantiles quedan
sujetas al C6digo de Comercio. Claro que debemos de tomar -
las palabras del C6digo de Comercio en un sentido amplio y -
entender tal expresi6n como equivalente a las Leyes Mercant! 
les. He aqut lo que la Ley de Sociedades Mercantiles nos di 
ce en su artkulo 42; "Se reputarán mercantiles todas las -
sociedades que se constituyan en alguna de las formas recon~ 

cidas en el arttculo 12 de esta Ley. El primcro,o sea el -
C6digo Civil, remite simplemente al C6digo de Comercio para
que regule a las Sociedades Civiles que adopten una formamer 
cantil, esta regulaci6n podrta ser, y ast ha sido en algunos 

8/ DERECHO MERCANTIL R.L. Mantilla Malina. Ed. Porraa, M6x. 
1968 P§g. 234. 
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paises en el scnti<lo Je que tales sociedades cstar5n en cuall 
to a estructura y orr,nni;:aci6n por las Leyes Mercantiles, sin 
que ello afcctt' al contenido mismo de la sociedad y sin Juc· 
los actos que realicen sean calificados de mcrcantilcs"Q.. · 
Bn cambio el nrttculo 42 <le ln L. S. M. da un paso m~s, y -

establece que estas sociedades se rc~utar5n mercantiles, cs
decir se hace una asimilaci6n absoluta entre las sociedades
civilcs de forma mercantil y las sociedades mercantiles. 

Lo dispuesto en este articulo concuerda con el 32 del 
c. C. que dice: "Se reputan en derecho comerciantes •••• las 
sociedades que constitufdas con arreglo a las Leyes Mcrcant! 
les •••• " La estructura como ya indicamos prepondera aqui a~ 
solutamente sobre el fin y es la que determina la naturaleza 
de la sociedad e incluso la existencia de un sujeto de dere
cho mercantil. 

No debemos olvidar que partiendo de la clasificaci6n· 
anterior existe la cnumeraci6n legal hecha por la L. S. M. -
quien clasifica en seis las Sociedades Mercantiles: la cole~ 
tiva. la comandita simple, la de responsabilidad limitada,
la cooperativa, la an6nima y la comandita por acciones. 

La importancia relativa de cada uno de los diversos • 
tipos de sociedades y su evoluci6n hasta la fecha nos hace -
pensar que existen diferentes criterios para estudiarlas me
t6dicamente por lo que conviene clasificar las diversas esp~ 
cíes que existen en nuestro derecho y ver algunos criterios
clasif icatorios que se han propuesto¡ optamos por el que, ·• 
atendiendo al carácter y transmisibilidad de los derechos de 
socio, separa las sociedades por parte de inter~s de las so-

~! Ob, Cit. P4g. 235. 
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ciedadcs por acciones. 

Al primer grupo pertenece la sociedad colectiva, la -
comandita simple y la limitada, pudiéndose inclufr . también
en él la cooperativa, aunque a este respecto, la Ley determ! 
na como CERTIFICADO DE APORTACIUN y NO CUOTA O PARTE DE INTE 
RES AL DOCUMENTO que representa los derechos del socio. 

El segundo grupo lo forman la an6nima y la comandita
por acciones, 

Soprano clasifica las sociedades mercantiles en dos -
grandes grupos: las de fin lucrativo y las de fin mutualista. 
En esta altima clase coloca a las cooperativas y a las mu- -
tuas de seguros, en la primera, a las demás, conservando co
mo subdivisiones las ya conocidas de sociedades de pcrsonas
y de capitales, 

La clasificaci6n de Soprano no puede adoptarse en el
sistema Mexicano, en la cual la estructura es decisiva para
definir la mercantilidad de la sociedad, de como pueda cons
tituirse una limitada o una an6nima sin fin de lucro. 

Cabrfa también, clasificar las sociedades en atenci6n 
al diverso grado de responsabilidad de los socios; pero este 
criterio que conduce a la formaci6n de tres categortas (So·
ciedades de responsabilidad ilimitada, de responsabilidas li 
mitada latu sensu y de responsabilidad mixta), tiene el incon 
venientc de separar sociedades, como la comandita y la colee 
tiva, cuya semejanza es notoria. 

Una posici6n que poddamos calificar de revoluc ionuria 
es la que adopta Sol~ Cañizares al criticar los diversos con 
ceptos de clasificaci6n: "la clasificaci6n tradicional-dice-
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no se ndaptn yn n lns realidades ccon6micas de hoy. El cri
terio de los c6digos, basado en ln responsabilidad de los s2 
cios, ni el Je In considcraci6n de la persona o de la organ! 
zaci6n de In gcsti6n social son v5lidos para constituir los
diversos tipos de sociedades con vistas a una rcglamcntaci6n 
adecuada. Es necesario adoptar otro criterio. En nuestra -
opini6n debe ser el de la dimensi6n de la empresa. 

Además de todo lo anterior existen diversas leyes que 
crean otros distintos tipos de sociedades o asociaciones, 
que no están previstas ni en el C6digo de Comercio, ni en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, tal es el caso de la 
Sociedad Local de Crédito Ejidal, y que por su naturaleza y 
estructura a nuestra opini6n dcberf an de estar incorporadas· 
a la Legislaci6n Mercantil espccffica o sea en la Ley Gene·· 
ral de Sociedades Mercantiles. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS, CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

A). ANTECEDENTES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Dentro de este pequcno estudio nos vamos a referir a
los principios agrarios del arttculo 27 de la Constituci6n,
tal como fueron aprobados por el Congreso Constituyente de -
1917 y a las sucesivas reformas, que en la misma materia se
introdujeron en el mencionado arttculo. 

A fin de dar a este trabajo unidad y coordinaci6n ri
gurosa, es necesario presentar los aspectos del artículo 27-
quc se refieren a la cuesti6n agraria en su FORMA VIGENTE • 

. 
Las modificaciones introducidas en el articulo 27 cam 

biaron, en esencia, sus mandamientol, agregaron nuevas disp2 
siciones con el prop6sito de completar las bases de la Refor 
ma Agraria que contenta originalmente. En su redacci6n pri
mitiva y en su redacci6n actual, establece todo un sistema -
de propiedad territorial que te6ricamente se consider6 perf~ 
to para resolver el problema agrado de M~xico, por estar fi! 
memente asentado sobre antecedentes hist6ricos, en la reali
dad nacional y en los principios de Justicia Social. 
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llrc\'cmcntc piwdc dcc i rsc que e 1 problema agrario ele -
M6xico cstriha en la conccntraci6n de la tierra en pocas ma
nos frente a una grnn población rural que carece de patrimo· 
nio r de trabajo. El artículo 27 sienta las bases para rce~ 

tructurar la organi:aci6n Je la propiedad territorial que e~ 
rrcgir de manera ilcfinitiv;1 este inju.sto desequilibrio que -
influye negativamente en el desarrollo econ6mico y cultural
del pals, y es fuente de inquietudes que amenazan su paz in
terna y su progreso,!/ 

Para ver esto con claridad presentaremos el artfculo-
27 actual en una sfntesis 16gica que se aparte del orden en 
que están redactados sus preceptos y que no los siguen al pie 
de la letra, pero que respeta su contenido. Para el logrode 
este prop6sito y mayor claridad de la exposici6n considerare 
mos p4rrafos del multicitado arttculo. 

En su p§rrafo inicial el arttculo 27 Constitucional -
determina catcg6ricamentc la preeminencia de la naci6n (Est~ 

do) sobre el territorio, considerando su sobcranta como fuen 
te de la propiedad privada. 

¿Qu6n puede ser propietario y c6mo se adquiere la pr~ 
piedad aludida?. 

Las fracciones del 1 al VII, establecen que solamente 
"los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n y las so· 
ciedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio • 
de las tierras, aguas y sus accesiones ••• ". 

y 

Excepcionalmente los extranjeros pueden ser propieta· 

LUCIO MENDIETA Y NU~EZ: "El articulo 27 Constitucional", 
Pág. 56, Edit. Porrúa. 
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rios de tierras y agu:1s si convienen ante la Secretarla de -
Relaciones en considerarse como nacionales y en no invocar -
la protecci6n de sus gobiernos en todo lo concerniente n los 
bienes que adquieran. 

Tambi6n excepcionalmente, se reconoce la propiedad c~ 
lectiva de los nGclcos de poblaci6n que de hecho o por dere
cho guardan el estado Comunal, sobre las tierras, bosques y 

aguas que les pertenezcan o se les restituyan. 

Para prevenir la "mano muerta" que puede dar lugar a 
la excesiva conccntraci6n de la tierra, se niega a las aso-
elaciones religiosas el derecho de adquirir, poseer o admi·
nistrar bienes ratees o capitales impuestos sobre ellos. 

S6lo pueden tener capitales sobre bienes ratees, pero 
no adquirir m4s inmuebles que los indispensables para su ob
jeto inmediato, las sociedades de beneficencia pública o pri 
vada y los bancos. Cabe hacer notar la aclaraci6n asentadaen 
el Capttulo 1 de este trabajo, 

A las sociedades comerciales por acciones, se les nie 
ga la adquisici6n, la poscsi6n y la administraci6n de fincas 
rústicas, a no ser en la extensi6n estrictamente necesaria pa 
ra su objeto y fijada por los gobernadores de los Estados o 
por el Presidente de la República. 

' 
Fuera de las corporaciones mencionadas, ninguna otra

de car4cter civil "podrá tener en propiedad o administraci6n 
por st bienes ratees o capitales impuestos sobre ellos, con
la única excepci6n de los edificios destinados inmediata y -
directamente al objeto de la instituci6n". 

Las formas de adquisici6n de la propiedad territorial 
son las autorizadas por el derecho común y la Jotaci6n que -
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establece el artículo 27 en favor de los "núcleos de pobla-
ci6n que carezcan de tierras y aguas o no lns tengan en can
tidad suficiente para las necesidades de su poblaci6n". 

Establecido el derecho de propiedad privada en el párr!!_ 

fo 12. del artfculo 27, en el segundo se reitera ese recono
cimiento indicando que "las cxpropiaCiones s6lo podrán hace!. 
se por causa de utilidad pública y mediante indemnizaci6n". 

El precio que se fijará como indcmnizaci6n debe basa! 
se en el valor fiscal de la propiedad que figura en las ofi
cinas fiscales y recaudadoras. S6lo el exceso de valor o el 
demérito de la propiedad posteriores a la asignaci6n del va
lor fiscal se sujeta a juicio de peritos y a resoluci6n judi 
cial. 

Las expropiaciones para dotar de tierras y aguas a los 
núcleos de poblaci6n que la~ necesiten se tomarán de las pr~ 
piedades circunvecinas, respetando siempre la pequeña propi! 
dad agrtcola en cxplotaci6n. 

Ademh de las tierras de que sean dotados los "nCkloos 
de poblaci6n para asegurar su subsistencia, tienen derecho a 
recibir ejidos" que también se tomarán mediante expropiacio
nes de los terrenos inmediatos. 

Además de la dotaci6n, otra manera de proporcionar ti~ 
rras a los pueblos, ranchertas, congregaciones o comunidades, 
es la restituci6n que procede cuando pueden probar que las -
posetan y que fueron despojados de ellas por actos ilegales
ya sea de los jefes politices, gobernadores de los Estados,
de la Secretaria de Fomento o de Haciend~, o de cualesquiera 
otras autoridades federales o locales, o por diligencias de 
apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates rea-
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lizados por Compaftfas, jueces u otras autoridades de los Es
tados o de la Federaci6n. 

La ilegalidad de las enajenaciones u ocupaciones se -
determina por m4s contraversiones a la Ley de 25 de Junio de 
1856 y dem4s leyes y disposiciones relativas (desamortiza- -
ci6n) y en otros casos por haberse realizado también ilegal
mente a partir del 12 de Diciembre de 1876. 

Previniendo que las dotaciones y las restituciones de 
tierras y ejidos no fueren suficientes para resolver el pro
blema en la redistribuci6n de la propiedad rQstica, el arti
culo que glosamos considera otros dos medios: la creaci6n de 
nuevos centros de poblaci6n agrtcola con las tierras y aguas 
que les sean indispensables y el fraccionamiento de latifWl- -
dios. 

Finalmente, con el mismo prop6sito, en la fracci6n -
XVIII, declara revisables "todos los contratos y concesiones 
hechas por los Gobiernos anteriores, desde el afto de 1876; -
que hayan trafdo por consecuencia el acaparamiento .de tierra~ 

aguas y riquezas naturales de la naci6n por una s6la persona 
o sociedad" y faculta al Ejecutivo de la Uni6n para declara!_ 
los nulos "cuando impliquen perjuicios graves para el in te- -

rés pQblico". De este modo se pueden rescatar enormes exte! 
siones de tierra con el fin de repartirlas entre los pueblos 
rurales que las necesiten. 

Asf el problema de la redistribuci6n de la propiedad
agraria, el artfculo 27da a esa propiedad un car:icter induda· 
ble de función social en el párrafo tercero indicando que -
"la Naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés pGbl! 
co, asf como el de regular el aprovechamiento de los elemen-
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tos nnturnlcs susceptibles de npropiaci6n para hacer una di~ 
tribución C'quitativa de la riqueza pública para cuidar de su 
conservac i 6n·. 

El propio artículo que comentarnos crea la organiznci6n 
a<lministrutiva necesaria para el cumplimiento y desarrollo -
de la Reforma Agraria que instituye, y asl, en el pSrrafo XI 
establece una dependencia que pone bajo la direcci6n inmedi! 
ta del Ejecutivo Federal al que en el inciso XIII considera
como suprema autoridad agraria. En otras palabras, el Pres! 
dente de la República tiene la responsabilidad completa, ab
soluta, Ju todo lo que se refiere al cumplimiento del arttc~ 
lo '27 Cunstitucional en materia de propiedad territorial. 

Para asesorar al Presidente de la República en sus re 
soluciones Agrarias, crea el precepto aludido en Cuerpo Con
sultativo compuesto de cinco personas nombradas por dicho -· 
Primer Magistrado, 

La realización de los estudios y proyectos indispens! 
bles para dotaciones de tierra, están a cargo de una Comisi6n 
Agraria Mixta, compuesta de representantes de la Federaci6n, 
de los Gobiernos Locales y de uno de los campesinos. Habrá· 
una Comisi6n Agraria Mixta en cada una de las entidades fcde 
rativas. 

Por último, se crean los Comités Particulares Ejecuti 
vos a fin de que, en representación de los grupos de campesi 
nos solicitantes, tramiten los expedientes agrarios y Comis! 
ríos Ejidales encargados de representaci6n y funcionamiento· 
de los ejidos una vez que les sean concedidos. 

Establecida as[ la organizaci6n administrativa agra·· 
ria, c.:l propio artlculo 27 fija los procedimientos en la frac 
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1 ·. 

ci6n XII del pdrrnfo octavo, en una forma scnclllfsima <livi· 
dH.\ndolos en dos instancias. La primera se inicia con la pr~ 
sentaci6n de las solicitudes de dotaci6n o de rcstituci6n an 
te los Gobernadores de los Estados quienes, en plazv pcrent~ 
rio las deben turnar a la Comisi6n Agraria Mixta respecti11· 
que lleva a cabo la integraci6n Je los expedientes y emite · 
dictamen tambi6n en plazos perentorios. Los Gobernadores de 
los Estados pueden aprobar o modificar el dictamen de las Co 
misiones correspondientes y ordenardn la ejecuci6n inmediata 
de sus resoluciones. 

La segunda instancia se desarrolla ante la dependenc~ 
del Ejecutivo, en la que el Cuerpo Consultativo Agrario dic
tamina sobre los estudios real izados por las Comisiones Agra· 
rias Mixtas y las resoluciones Je los Gobernadores locales.
El dictamen del Consejo se presenta al Presidente de la RepQ 
blica para que dicte la resoluci6n definitiva. 

Las tierras, que <le acuerdo con la resoluci6n del Pre 
sidente de la República, "deban ser objeto de adjudicaci6n -
individual se deberan fraccionar precisamente en el momento
<lc ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las
leyes reglamentarias". 

También señala el articulo 27 los procedimientos para 
resolver "las cuestiones por Hmi tes comunales cualquiera que 
sea su origen" pon Hndolos bajo la jurisdicción federal y la 

directa intervcnci6n del Presidente de la República quien s~ 
lo propone una solución que de ser aceptada por las partes -
se tiene como definitiva; pero si una de ellas la impugna, -
entonces el asunto pasa a la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n. Los detalles de este procedimiento deben ser fijados 
en forma breve, por una ley reglamentaria. 
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Objeto Je especial atenci6n en el articulo 27 es la -
pcquena propie<lo<l agrtcola en cxplotaci6n, pues en el párra
fo tercero ordena que se dicten las medidas necesarias para
su desarrollo, y en la fracci6n XV hace el scnalamicnto de -
las extensiones y clnsc de tierra que la constituyen de acue!. 
do con sus cultivos y su destino, creado, además la llamada
pequena propiedad ganadera. 

Le concedi6 el legisla~or tanta importancia a la pe-
quefta propiedad, que es el único limite de la dotaci6n y re! 
tituci6n de ejidos, pues en tanto que los propietarios afec
tados con ésta "no tendrán ningún derecho ni recurso legal -
ordin3rin, ni podrán promover el juicio de amparo, sino Gni
camentc recibirán el pago de la indemnización corrcspondien· 
te siempre que la soliciten dentro del plazo de un afto, los
dueftos o poseedores de predios agricolas o ganaderos que te~ 

gan certificado de inafectabilidad, sr "podrán promover el -
juicio de amparo contra la privaci6n o afectaci6n ilegal de 
sus tierras o aguas". 

Esta protecci6n se mantiene aún en el caso de que por 
obras de riego, drenaje o cualquiera otras ejecutadas por los 
dueftos o poseedores de una pequefia propiedad se mejore la C! 
lidad de sus tierras aún cuando por esa mejora "se. rebasen • 
los m4ximos señalados", siempre que se encuentre amparada por 
certificado de inafectabilidad y "reúna los requisitos que • 
fije la Ley". 

Adem4s de que los pequeños propietarios que posean 
certificado de inafectabilidad pueden promover en defensa de 
sus propiedades rústicas el juicio de amparo, la fracci6n XV 
del articulo 27 prohibe a las Comisiones Agrarias.Mixtas, a 
los Gobiernos locales y a las dem4s autoridades encargadas -
~e tramitaci6n agraria, la afectaci6n de la pequefta propie··, 
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f. 

dad agr~cola y ganadera en cxplotaci6n, advirtiendo que en -
caso de desobedecer esa norma, incurren en responsabilidades 
por violaciones a la Constituci6n. 

Para evitar nuevas concentraciones agrarias que romp~ 

rían el sistema agrario antes descrito, el articulo Z7 en la 
fracción XVII ordena que las legislaturas de los Estados en 
sus respectivas jurisdicciones, expidan leyes para fijar la
extcnsi6n máxima de la propiedad rural y para llevar a cabo
el fraccionamiento de los excedentes que se pondr4n a la ve! 
ta en las condiciones que fije la ley; pero en anualidades -
que amorticen capital y rédito, a un tipo de intcr6s que no 
exceda del 3\ anual. 

A los propietarios se les paga c~n bonos de la Deuda
Agraria Local. 

El propietario puede fraccionar por si mismo los exce 
dentes de su propiedad o bien, si no lo hace, el gobierno l~ 
cal; pero ningOn fraccionamiento se autoriza "sin que hayan
qucdado satisfechas las necesidades agrarias de los poblados 
inmediatos". 

Como acabamos de ve~ el articulo 27 constitucional -
configura todo un sistema agrario tc6ricamente casi perfecto 
puesto que como realidad legal, riñe con la realidad social: 

a). La dotaci6n de tierras en favor de los nOcleos -
de poblaci6n que las necesiten en cantidad suficiente para -
subvenir a sus necesidades, tom4ndolas de las grandes propi! 
dades, por medio de expropiaciones y mediante indemnizaci6n. 

b). Ordena el fraccionamiento de latifundios. 

c)~ Limita la extensi6n de tierra que puede poseer 
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una persona o sociedad autorizada, para evitar nuevas caneen 
tracioncs de tierra. 

d), Crea y protege, mantiene y estimula el dosarro-
llo de la pcquefia propiedad ngr{cola en explotaci6n. 

e). Crea la organiz.nci6n admi.nistrativa necesaria P!!. 
ra aplicar sus disposiciones poni6ndola bajo la responsabil! 
dad directa del Presidente de la RepQblica. 

f), Establece los lineamientos fundamentales del pr~ 
cedimicnto agr;1rio que debe desarrollarse en plazos pcrento--

rio~'. 

El mismo precepto de la Constituci6n, es asf, un ins
trumento completo y eficiente para el desarrollo efectivo de 
la Heforma Agraria. Desafortunadamente, el proyectarse en la 
práctica su efectividad ha sido lamentablemente desvirtuada
por la poHtica. 

La polttica, es una fuerza social superior a las leyc~ 
a la Constituci6n misma de un Estado, pues determina su crea 
ci6n, la forma de aplicarlas o de hacerlas nugatorias. "La· 
Ley escrita nada vale si los factores reales del poder no la 
infunden su aliento vital. Estos a veces no s6lo se apartan 
de la Ley, sino que en muchas ocasiones la contradicen o la 
hacen inoperante".'!:_/ 

El articulo aludido desde su rcdacci6n primitiva, mag 
da que se dote la tierra a los poblados que las necesiten 

2/ LUCIO MENDIETA Y NU~EZ "Sociología de la Politica'~ Valor 
Sociol6gico del Folklore y Otros Ensayos". Biblioteca 
de Ensayos Sociol6gicos. Instituto de Investigaciones • 
Sociales de la UNAM. P~g. 118 y siguientes. 
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"en cantidad suficiente para lns neccsi<lades de su aplicación"; 
pero por defectos <le urh:mización ndministrativa y de las leyes -
reglamentarias, por insuficiencia Je los recursos destinados 
a la reforma Agraria por la i11fluencia de los terratenientes 
y la corrupción de no pocos de los que han tenido en sus ma
nos la ejecución de las leyes de la materia, durante mucho -
tiempo se dieron tierras a los grupos de campesinos solici-
tantes en extensiones tan pequeftas que llegó a la pulveriza
ción de los cj idos". Actualmente hay mlis de veinticuatro mil 
centros ejidales y cuando menos la tercera parte de ellos -
dispone de parcelas de un cuarto, de media, de una y cuando
mucho de cuatro hectáreas de tierra. En el Estado de More-
los se encuentra un testimonio pol[tico de la realidad que -
apuntamos¡ en la generalidad de los casos, de temporal, not~ 
riamente insuficientes para satisfacer las necesidades mate
riales y morales de una familia campesina. 

Las tierras para las dotaciones se deben tomar de las 
grandes propiedades cercanas a los nacleos de población ben~ 
ficiados, expropiando las necesarias mediante indemnizacio-
nes; pero hasta la fecha ~stc mandamiento constitucional no 
se cumple, pues desde hace cuarenta y cinco años no se han • 
pagado las expropiaciones realizadas. 

El afio de 1920 se dict6 una ley creando la deuda agr! 
ria que bien pronto se suspendió y no hay indicios de quevo! 
verá a restablecerse su vigencia o a dictarse otra. 

El arttculo 27 crea una dependencia directa del Ejec~ 
tivo para el desarrollo de la Reforma Agraria; pero en la -· 
práctica dicha reforma está encomendada al Departamento Agr! 
río que funciona en la misma forma que las Secretarías de Es 
tado, 
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En el propio nrtkulo dtado, como hemos visto, se e~ 
tabloccn plazos perentorios e~ los procesos de dotaciones y 

restituciones de til'rras ante las Comisiones Agrarias Mixtas 
y ante la dependencia directa de la Presidencia; pero en la 
realidad de las cosas, por falta de personal, de organizaci6n 
adecuada, de la plonificaci6n y de recursos, una <lotaci6n de 
ejidos en primera instancia dura entre cinco y diez años, a -
veces m5s, y en la segunda se completan quince y veinte para 
obtener la dotación definitiva en contravenci6n con el prc-
cepto constitucional que ordena que la Justicia debe ser rá
pida y expedita. 

Como consecuencia de esto, cuando se entregan tierras 
en la primera instancia a un grupo de peticionarios, ya el -
nGmero de los que las necesitan es tres o más veces mayor y 

ast han ido quedando numerosos campesinos al margen de las -
distribuciones agrarias bajo el irónico marbete de ''ejidata· 
rios con derecho a salvo", hasta el punto de que en la actu! 
lidad se calcula que forman una masa de m&s de dos millones
de individuos carentes de patrimonio y trabajo. 

La creación de Nuevos Centros de poblaci6n Agrícola -
que requiere m§s personal y recursos que la dotaci6n de eji· 
dos, se ha llevado a cabo de manera tan precaria que apenas
es· de tomarse en cuenta en el balance actual de la aplicaci6n 
del articulo Z7 de la Carta Magna, 

En cuanto al fraccionamiento de latifundios, mandamierr 
to importan·tsimo para la solución del problema agrario de· 
México, porque podrtan abrirse amplias perspectivas a los •• 
"cj idatarios con dcn'chos a sa 1 vo", qued6 como letra muerta· 
desde un·principio, hace cuarenta y nueve afias que no se cum 
ple, Este ha sido, iudüdablemente, uno de los mis sei\alados 
triunfos de la contra-reforma agraria que si bien no est4 or 
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ganiznda do modo ostensible, unas veces por obra de las der! 
chns y otras de las izquierdas, ha logrado desvirtuar y det! 
ner en aspectos fundamentales como éste, la redistribuci6n -
justiciera de la propiedad territorial. 

Aún cuando en vnrios Estados de Ja llepública se dicta 
ron las leyes que fijan la máxima cxtensi6n de tierras den-
tro de sus respectivas jurisdicciones puede poseer una pers~ 
na o sociedad autorizada, que nosotros sepamos, ninguno ha • 
emprendido el fraccionamiento de los excedentes como lo man
da la Constitución. 

Letra muerta ha siclo también el fraccionamiento de los 
ejidos para ser adjudicaciones individuales entre los cjida· 
tarios en el momento de ejecutarse las resoluciones dotato-
rias definitivas, ordenado por el precepto fundamental en la 
fracci6n XVI. Esto se debe a falta <le personal y de recur-
sos del Departamento Agrario; pero sobre todo a la polftica
demag6gica que trata de mantener la propiedad comunal como -
antesala de la colectivizaci6n de ln propiedad territorial -
que resultarfa extraordinariamente diffcil si las parcelas -
ejidalcs se deslindaran y titularan en favor de caJn ejidatario. 

La propiedad comunal de los ejidos mantiene indefini· 
damente a los ejidatarios bajo la autoridad, a veces desp6t! 
ca y arbitraria de los Comisariados Ejidales, en un clima de 
injusticia. 

Asf se llega a la conclus i6n de que unas veces por faL 
ta de cumplimiento, otras por defecto de realizaci6n y otras 
m&s porque las leyes reglamentarias y la polftica del gobie! 
no contradicen sus preceptos o los hacen nu~atorios~ La ob
jetivaci6n del constituyente de 1917, cuando menos hasta ah~ 
ra, no pasa de ser un srmbolo de los principios agrarios y de 
los ideales de justicia social de la revoluci6n. 
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B). ANTECEDENTES LlEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL 

Por lo que so refiere a este inciso solamente analiza 
remos lo relativo al dltimo pdrrafo <le nuestra Carta Magna,
en donde pone de manifiesto las necesidades de promover las 
sociedades Cooperativas en los siguientes terminas. 

"Tampoco constituye monopolios las asociaciones o so
ciedades cooperativas de productores para que en defensa de
sus intereses o del inter6s general, vendan directamente a -
los mercados extranjeros los productos nacionales o industri! 
les )' sean la principal fuente de riqueza de la regi6n en que 
se produzcan, y que no sean articulas de primera nccesidad,
siemprc que dichas asociaciones cst6n bajo la vigilancia o -
amparo federal o de los Estados y previa autorizaci6n que al 
efecto se obtenga de las legislaturas en cada caso. Las mi! 
mas legislaturas por si o a propuesta del Ejecutivo, podrán
derogar, cuando las necesidades pGblicas asl lo exijan, las 
autorizaciones concedidas para la formaci6n de las asociacio 
nes de que se trate" )J 

M~xico durante la colonia estuvo sujeto, como las de
más posesiones de la Corona Española, a un estricto sistema
econ6mico· caracterizado por monopolios y estancos, asi como
por una serie de restricciones a la importaci6n y exporta- -
ci6n de productos y por la prohibici6n de realizar transac-
cíones mercantiles con cualquier otra naci6n que no fuese E! 
paña Los resultados de esta politica fueron desatrosos, y -
aunque bajo la prcsi6n de tal sistema, el desarrollo econ6m! 
co fue extraordinariamente débil, y los pocos y malos prove
chos para el exclusivo beneficio de la monarquia~ 

~/ CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(Editorial PorrGa). 
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Con ln Independencia, abiertos los puertos de M6xico 
al comercio exterior y eliminndos paulatinamente los estancos, 
con un recto sentido liberal, el Constituyente <le 1857 csta
bleci6 en el articulo 28 el principio <le que en nuc-stra Pa-
tria no habría monopolios ni estancos de nin(:una clase, ni -
prohibiciones a tf tulos de protecci6n a Ja industria. 

La Asamblea de Qucr6taro, con ese profundo conocimie! 
to de la realidad mexicana que la caracteriz6, supo recoger 
en este artfculo una vez más las aspiraciones revolucionarias, 
y al proscribir los monopolios estaba consignado en la Cons
tituci6n otra garantia social. 

Excelente definici6n <le privilegio es la establccida
en este aspecto al decir que se trata de "una ventaja exclu
siva e indebida, a favor de una o varias personas determina
das y con perjuicio del público (entiéndase pueblo) en gene
ral, o de alguna clase social".~./ 

La Constituci6n protege la libertad de trabajo en cua! 
quier actividad licita del hombre (comercial, industrial, ~ • 
agricola, etc,) mas la prohibe cuando con su ejercicio se 
atenta contra la situaci6n econ6mica de las mayorias, y en -
beneficio exclusivo de unos cuantos, para evitar as! una ex
plotaci6n indebida en perjuicio de la sociedad. 

Es ltcito afirmar que no fue en respuesta a un recla
mo de necesidades sociales la creaci6n ·del cooperativismo en 
M~xico puesto que aparece primero como una posibilidad lega~ 
en el Libro 22 del C6digo de Comercio de 1889, y en el capí
tulo II del título 22 que se refiere a las Sociedades Coope-

4/ Reglamento del 12 de Junio de 1938. 

51 



rutivas; 0s más tarJc cuando aparece como una organizaci6n -
cooperativa que habf¡1 recibido corta Je naturalizaci6n, tuvo 
en 1927 su primer Estatuto dictado en vista <le una necesidad 
social y Je un prop6sito de propaganda. 

Prepondcr6, en efecto, en ln primera Ley de Sociedades 
Cooperativas y con un afán de organi~aci6n cooperativa neta
mente. Realmente prevalcci6 la misma situaci6n consagrada -
por la Ley de 1927 y siempre fue posible, como de hecho suc~ 

di6 en algunos casos, que las Sociedades Cooperativas de pr~ 
ductores no fuesen sino el disfraz de empresas capitalistas
de explotaci6n, esto Ji~ como resultado la creaci6n Je una • 
nueva Ley de 1938, con su correspondiente reglamento, Ley -· 

que basada en la experiencia anterior estima que'Uebido a la 
transformaci6n social y econ6mica del país, aplicando un cri 
tcrio nacido de la objetiva cstimaci6n de los hechos a la luz 
de una doctrina revolucionaria puede lograr y llevar a un fin 
más conveniente para el país el espíritu que el Legislador • 
quiso imprimir al plirrafo aludido".Y 

C). CODIGO DE COMERCIO 

En este apartado trataremos un problema que por ampli 
tud, requerirta no solo de un estudio o una tesis, sino de -
muchos y minuciosos estudios por la problemitica que repre·
senta la lcgislaci6n actual en relación a los problemas del 
campo y por las disposiciones definitivas de Nuestro C6digo • 
de Comercio, que en ningan momento se refiere ni velada ni • 
espcc1f icamente a los problemas del campo y de los campesino~ 
desde el punto de vista mercantil. 

5/ LEY DE FEBRERO DE 1938 DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
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Efectivamente el Código de Comercio, no contiene le-
gislaci6n nl respecto, por lo que tcndriamos que rcmitirnos
al cnp[tulo relativo a las socicdaJcs; pero el C6digo de Co
mercio en sus artf culos del 89 al 272 fue derogado por el ar 
tfculo 42 transitorio de la Lry General de Sociedades Mercan 
tiles, publicada en el Diario Oficial correspondientd al dfa 
4 de agosto de 1934. 

Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercanilcs,
cstablece en su artfculo primero, las especies de Sociedades 
Mercantiles reconocidas por ln propia ley y en las fraccio-
ncs l y 11 prevee las sociedades en nombre colectivo y la so 
cicdad en Comandita Simple. 

Desde luego, debemos decir que tanto la sociedad en 
nombre colectivo, como la comandita simple, están desapare-
ciendo notablemente, hace SO anos aproximadamente no se con! 
tituye ninguna de 6sta, bien sea por razones de práctica m~s 
agilizada con métodos modernos, o bien por haberse ido subs· 
tituyendo por contratos aun mfis simples y con menos formuli! 
mo y riesgo tales corno las asociaciones en participaci6n, 

Sin embargo en el caso a estudiar, encontramos quede~ 
tro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tanto la S~ 
ciedad en nombre colectivo como la comandita simple, son los 
tipos de Sociedades de mayor semejanza con respecto a la So
ciedad Local de Crédito Ejidal de Responsabilidad Ilimitada
y de la responsabilidad subsidiada, 

Indudablemente para poder establecer lo anterior, de
bemos hacer menci6n a la Ley de Crédito Agrlcola, publicada
cn el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1955, la que en
sus artlculos 29 y 40 establece la forma en que podr4n cons
ti tulrsc las Sociedades locales y establece y determina cu4-
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les son las socicJadcs dL' responsabilidad ilimitada diciendo 
que son "aq11C-llas en que cnJa uno de sus socios responde, por 
s'Í, Je todas las ohligacionl~S sociales, subsidiaria y solidn 

riamcnte". 

,\s'Í mismo, como puccle apreciarse de la lectura del ar 
tículo 2!"i de.' la Ley General de Socie(iades Mercantiles, que -
dice "Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe ba· 
jo una raz6n social y en la que todos los socios responden -
de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obli· 
gaciones sociales", que puede apreciarse decíamos, hay una -
gran semejanza, aunque si bien es cierto, la Ley de Crédito· 
Agrícola regula el funcionamiento espcdfico de las Socieda
des Locales de Cr6dito Ejidal. 

No vamos a estudiar cspccf ficamcnte si la Ley de Cr6· 
dito Agrícola estrt o no acorde con las verdaderas necesidades 
de los ejidatarios, y si el s1stcma regulador de los cr6di-
tos y aplicaci6n de los mismos, que establee~ dicha ley, son 
los apropiados y m5s cf icaccs para el buen funcionamiento de 
las sociedades locales. 

Lo que en realidad trntamos de determinar en este apa!. 
tado, es la ausencia de una regulaci6n o de una previsi6n en 
el C6digo de Comercio, o Leyes Mercantiles. 

En efecto, la Ley de Crédito Agrícola en su capítulo· 
de disposiciones varias, en su artículo 126 establece la su
pletoriedad del C6digo de Comercio y de las diversas leyes -
en relaci6n a lo no previsto por la ley de Crédito Agrícola, 
pero la Ley de Sociedades Mercantiles no hace alusi6n alguna 
a este tipo de sociedades mercantiles y en su artículo prim! 
ro limita el tipo de sociedad que dicha ley reconoce, aunque 
en su artfculo 22 habla de sociedades irregulares en donde -
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nquellns pl'rsonns que realicen actos jurídicos o mandatarios 
de una sociedad irregular, respon<lcrrtn del cumplimiento <le -
las mismas frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimi 
tadamcnte; sin embargo creemos que en este caso na se trata
dc sociedades irregulares, 

Por lo anterior, llegamos a la conclusi6n que sería
saludable incorporar dentro del Código de Comercio y especí
ficamente dentro de Ja Ley General de Sociedades Mercantiles, 
el tipo de las sociedades locales de Cr6dito Ejidal, aunque
se deje su regulaci6n para una Ley cspectfica como lo es la 
Ley de Cr6dito Agrfcola y no dejar al Código <le Comercio y -
leyes complementarias como supletorias de la Ley de Cr6dito
Agricola, ya que nuestro sistema mercantil requiere de un or 
den actualizado. 

D). LEY Y REGLAMENTOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO 
Y ORGANISMOS AUXILIARES 

Mucho puede hablarse acerca de nuestros diferentes or 
denamientos, si son buenos o si son malos, si est~n apegados 
a la realidad econ6mica, social, polftica, etc. pero que fa! 
ta hace realmente uniformar criterios a este respecto, yaque 
a el los se les dli; trae siempre como consecuencia wm con fu- -

si6n que no solamente los estudios del derecho sino la misma 
suprema corte en ocasiones se encuentra con graves dificul
tades para su interpretaci6n y aplicaci6n, pero como todo lo 
que hacemos resulta siempre de un problema o problemas que -
se nos presentan y con base en ello se trata de dar siempre
una soluci6n, es muy significativo lo anterior y los artfcu
los; podr1an proliferar en este aspecto porque todas nuestras 
leyes suelen terminar diciendo como este: "en todo lo no pr~ 
visto especialmente por esta Ley, se aplicar~ en lo conduce~ 
te como legislaci6n supletoria, la Ley General de Institucio 
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n0s de Cr0dito, la l.cy GC'ncral de Titulas y Operaciones de -
Cr6Jito, el C6Jigo de Comercio de los Estados Unidos Mexica
nos, la Ll')' 1k Sociedades Mercantiles y el C6<ligo Civil, del 
Distrito y Territorios Federales para que este efecto se <le
c la n~ vi gen t l' e 11 t n el a la Re p Ci h 1 i ca" , Y 

Asf como el artículo anteriorfuentc citado podemos enu 
merar otros más. 

La Ley General Je Institutciones de CrGdito y Organi
zaciones auxiliares en su cap[tulo V, articulo 85 el cual ha 
sufrido 4 reformas hasta la fecha define en sus dos primeras 
fracciones las Uniones de Crédito y establece que: 

"Las Uniones de Crédito a que se refiere este capítu
lo son organizaciones auxiliares especializadas en cualquie
ra de los siguientes ramos: 

1.- Agrícola en el que los socios son personas físicas 
o morales deberán ser agricultores. 

11,- Ganadero, en el que los socios, personas físicas 
o morales deberán ser ganaderos. 

Señalándose en su siguiente articulo el objeto de su
Consti tuci6n, 

~/ 
7/ 

Art. 86.- Las Uniones de Crédito tendrán porobjcto:ZI 

l.- Facilitar el uso del Crédito a sus Socios; 

IJ.- Prestar a sus socios su garant{a o aval en los •• 

LEY DE CREDITO AGRJCOLA VIGENTE. Art, 126. 

LEY GENERAL UE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANISMOS AU· 
XILIARES. Art, 86. 
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cr6ditos quo éstos contrat0n con otrns personas o lnstitucio 
ncs; 

IIJ ,- Practicar con sus socios las operaciones de des 
cuento, préstamo y crédito de toda clase, reembolsables a pl!!_ 
:o no superior a cinco afios, con cxccpci6n de los créditos 
rcfaccionarios cuyo plazo podr5 ser hasta de diez afios; 

IV.- Recibir de sus socios, para el exclusivo objeto
dc servicios de caja y de tesorcrra, dep6sitos de dinero, e~ 
ya propiedad no se transmite al depositario y cuyos saldos -
se conservarán fntegramente en efectivo y no podrán usarse -
para otros fines; 

V.- Adquirir acciones, obligaciones y otros tftulos -
semejantes y aGn mantenerlos en cartera; 

VI.- Tomar a su cargo o contratar la construcci6n o -
administraci6n de obras de propiedad de sus asociados para -
uso de los mismos, cuando esas obras sean necesarias para el 
objeto directo de sus empresas, negociaciones o industrias; 

VII.- Promover la organizaci6n y administrar empresas 
de industrialización o de transformación y venta de los pro• 
duetos por sus socios; 

VIII.· Promover la organización y administraci6n de • 
empresas que suministren servicios de habitación, urbaniza·· 
ci6n, alumbrado, fuerza motriz u otros servicios públicos; 

IX.· Encargarse de la venta de los frutos o productos 
obtenidos o elaborados por sus socios; 

X.- Encargarse, por cuenta y orden de sus socios, de· 
la compra-venta o alquiler de abonos, ganados, estacas, ape• 
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ros, mnquinari11, útiles, materiales y demás implementos y -

mercancías necesarias para la cxplotaci6n agdcola, ganadera, 
industrial o comercial de los mismos socios; 

XI.- A<lquirir por cuenta propia los bienes a que se -
refiere la fracci6n anterior, para enajenarlos exclusivamen
te a sus socios, 

Pura efectuar estas operaciones, las uniones de crEdi 
to deber5n obtener previamente la autorizaci6n de ln Com~i6n 
Nacional Bancaria, la que resolver~ teniendo en cuenta la ca 
pacidad ccon6mica de la Uni6n respcctiva,nsf como el progra
ma que al efecto le proponga la misma Uni6n. 

XII.- Encargarse por cuenta propia, de la transforma
ción industrial n del beneficio de los productos obtenidos o 
elaborados por sus socios. 

Del análisis de las anteriores fracciones podemos en• 
centrar la base y origen de la Ley de CrGdito Agrtcola de •• 
t94Z y así como gran parte de los objetivos de las Socieda·· 
des Locales de Crédito eji<lal¡ a nuestro juicio la ley anali 
zada acaba con estos objetivos al señalar sus restricciones• 
y condiciones sobre lo que estas Uniones deben funcionar acl! 
randa que: en sus 12 fracciones anteriores deberán contar con 
la autorizaci6n. 

Para realizar esta actividad, las uniones de crédito
dcber5n contar con la autorización previa de la Comisi6n Na· 
cional Bancaria. Al solicitar dicha autorización, la unión· 
interesada pTescntará un proyecto completo de la actividad • 
industrial que se proponga desarrollar, indicando con preci
si6n el nexo que ésta tenga con las actividades de sus socios. 
Por su parte, la Comisi6n Nacional Bancaria podrg solicitar• 

58 



los datos complementarios que crea conveniente, y otorgar la 
aut6riznci6n si estima que es viable el programa industrial
de que se trate y que se ref ierc exclusivamente a la trans-
formaci6n o beneficio <le los pro<luc~os obtenidos o.elabora-
dos por los socios. 

Las uniones rcalizarfin, por medio de un dcpartamento
especial, los objetos mencionados en las fracciones: VI, VII, 
VIII, IX, X, XI y XII. de este articulo, sin que puedan tener 
un intcr6s o participaci6n en dichas empresas, operaciones o 
negocios, salvo en los casos ll que se refieren las fracciones 
XI y XII y siempre que en este Gltimo, la uni6n interesada • 
efectde la transformnci6n de los productos en plantas indus
triales de su propiedad. Los excedentes anuales que deriven 
de las operaciones previstas en la fracci6n XI, serán rcint~ 
grables en su totalidad a los socios que hubiesen operado con 
el departamento especial, cuando excedan del 2\ del importc
de las ventas. 

Por dltimo y con ganas de que estas asociaciones no se 
proliferen en el campo seíiala que: "Las Uniones de Cr6dito -
deberán constituirse como sociedades an6nimas de capital va· 
riable, de acuerdo con la legislaci6n mercantil en cuanto no 
se oponga a las siguientes reglas especiales: 

J.- El ndmero de socios no podrá ser menor de diez y 

de acuerdo con el tipo de uni6n, deberán reunir los requisi· 
tos a que se tefiere el artículo 85. 

En esta fracci6n a.l parecer se encuentra la raz6n pr~ 
bable de el por qué la Ley de Crédito Agrtcola exige que los 
socios que formen una Sociedad Local de Crédito Ejida~ deban 
ser 10 como mínimo y reunirse de acuerdo a la actividad que· 
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II.- El capital mi.nimo sin derecho a retiro surá fij~ 

do por la Comisión Nacional Bancaria entre $250,000,00 y 

$500,000.00 scgGn las circunstancias <le cada caso, al otor-
gar la autorizaci6n para el establecimiento de la sociedad,
y deberá estar intcgramcnte suscrito y pagado en el momento
en que constituya la misma. Supuesto que no se realiza en -
las Sociedades de Cr6dito Ejidal en donde el caudal de capi
tal es inferior comparado con lo que establece esta fracción. 

ARTICULO SEXTO.- Las uniones de cr6dito que al entrar 
en vigor el presente decreto tengan un capital pagado sin de 
recho a retiro, inferior a $250,000,00 contar5n con un plazo 
de dos anos para elevarlo a dicha cantidad, 

111.- Cuando el capital fijo sea superior al seftalado 
en los t6rminos de la fracción anterior, las acciones no su! 
critas de dicho capital podrán conservarse en tcsorer{a para 
ser ofrecidas en subscripción cuando lo determina la sacie·· 
dad. En todo caso deberá estar subscrito y pagado, por lo -
menos, el SO\ del capital fijo. 

En ningGn caso el capital con derecho a retiro será -
superior al capital pagado sin ese derecho. 

IV.- Todas las acciones, ya sean las representativas
del capital con derecho a retiro y salvo las caracterlsticas 
derivadas del tipo de capital que representan, conferir4n 
iguales derechos y obligaciones a los tenedores; 

V.- El objeto social se limitará a las operaciones a 
que se refiere el artículo 86, 
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VI.- Los socios hnbrún de residir en la plaza donde opere 
la entidad, o por lo ml~nos en el Esta<lo, Distrito o Territo

rios Federales donde radique la Uni6n o en el Estado, Distr! 
to o Territorios colindantes. Las uniones s61o po<lrdn abrir 
agcncins y sucursales dentro de las mismas circunscripciones; 

Vil.- Todas las acciones scr5n forzosamente nominati
vas y para su trnnsmisi6n se requerir& in<lispcnsoblcrncntc la 
autorizaci6n del Consejo de Adrninistraci6n de la Sociedad; 

VIII.· NingBn socio podr5 ser propietario <le mds del 
quince por ciento del capital social pagado de la uni6n. 

Igualmente queda estrictamente prohibido que una mis
ma persona o empresa sea socia de dos o mds uniones del mis· 
mo tipo. 

IX.· De las utilidades que obtenga la Sociedad, se d! 
ducir5 un 20\ para formar el fondo de reserva, hasta que 6s· 
te alcance una suma igual al capital fijo. Una vez que alcll!! 
ce esta suma se separará por lo menos un 10\ de la utilida·· 
des anuales para aumentar ese fondo de reserva. 

Para que una Uni6n de Crédito pueda constituirse, de· 
berá solicitar autorizaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria, 
a cuyo efecto se presentara el proyecto de escritura consti· 
tutiva, un programa de trabajo de la uni6n, la rclaci6n de · 
los socios fundadores y capital que suscribirán, acompañando 
la documentaci6n necesaria para comprobar que reúne los re·· 
quisitos a que se refiere el artrculo 85. La autorizaci6n • 
podr~ ser concedida o denegada por la Comisi6n Nacional Ban· 
caria, según su aprcaciación sobre la conveniencia del esta· 
blecimiento de la Uni6n. 
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Estas fracciones y los requisitos para constituirse -
son a nuestro juicio lo que en el limbito agrícola o ganadero 
son casi imposibles <le cubrir, pero con csplritu optimista -
creemos que estos sirvieron como base para la promulgación -
<le la Ley Agricoln <le 1942, donde con sus consecuentes refor 
mas se han ido corrigiendo los error.es cometidos, por supue~ 
to no todos~ porque la publicidad que de los vo1amcnes de -
cr6<li to irrecuperable han hecho los diarios de informaci6n,
contradice en mucho al csp!rltu de la ley aludida, 
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CAPITULO I I 1 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS SOCIEDADES 
LOCALES DE CrEDITO EJIDAL 

A). SOCIEDADES DE RESPONSABI .IDAD LIMil'ADA 

El an~lisis que en cst capttulo nos proponemos hacer 
de las Sociedades Locales de ~r~dito Ejidal, tiene como fin! 
lid ad hacer notar que son exc us i vamentc las formadas por pe!_ 
sonas que tengan carácter de 'jidatarios, además que se debe 
de tener cuidado de no inclui a ejidatarios malos, morosos
e irresponsables. Este tipo le organizaci6n está concebida
para trabajadores con iniciat va, deseos de progresar unien
do su esfuerzo al de los dcmá. y no resignándose a su propia 
suerte; las sociedades de eré ito ejidal, son organismos ex
clusivamente para buenos ejid tarios, de ninguna manera para 
los conformistas o para aquél os que no trabajan directamen
te la tierra, Un mal clement inclutdo en una sociedad pue
de convertirse en la causa de su fracaso, cabe hacer una acl! 
raci6n respecto a las socieda es de crédito agrtcola enmare! 
dos dentro de la misma Ley co la diferencia que éstos son -
formados por personas con car ctcr de pequenos propietarios, 
aparceros, arrendatarios, personas de buena fe, para éstas -
y las de crédito ejidal existen tres tipos de sociedades: 
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a) De rcsponsab i 1 illa<l i 1 imi. tada 
b) De rcsponsabiliJa<l l imi ta<la 

e) lle rcsponsah i 1.i<lad suplementada 

A éstas se les contempla con gran similitud en la Ley 
lle Crédito Agrícola, raz6n por la cual s6lo enunciaremos sus 
diferencias entre sf y posteriormente las analizaremos glo-
balmcnte con el objeto de evitar constantes repeticiones por 
el paralelismo <le dichas agrupaciones: 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Se re-· 
quiere que los socios aporten un capital mínimo inicial de -
SO mil pesos, distribuidos proporcionalmente al ndmero de -
miembros. Se caracterizan porque los socios responden por -
las obligaciones de la Sociedad, hasta por el monto de sus · 
aportaciones al capital inicial de la Sociedad, 

11). SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA.- No se re 
quiere que los socios realicen aportaciones iniciales de ca
pital, basta con sus deseos de organizarse. Se caracteri-· 
zan porque los socios en su conjunto, responden solidaria y 

subsidiariamente por las obligaciones de cada uno. 

~. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA.· Se· 
requiere la aportaci6n necesaria para formar un capital ini
cial mini100 de 25 mil pc!'los, distribuidos proporcionalmente en-
trc el número de socios. Se caracterizan porque cada socio, 
además del pago de su aportaci6n al capital social inicial,
rcsponde de todas las obligaciones sociales, subsidiariamen
te de modo individual, e independientemente de los demls so
cios, hasta por una cantidad determinada en el pacto social· 
y que serla su suplemento, el cuál, en ningGn caso, ser~ me
nos de dos tantos de su mencionada nportaci6n. 
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Los rc¡uisitos requeridos para ser miembro <le una Si· 
dcdad son: l .. 

1.- Ser Mexicano. 
2.- Ser mayor <le edad <le acuerdo a la I.cgislaci6n re~ 

pectiva en cada Estado. 
3.- Tener con<lici6n <le cjidatario en posesi6n defini

tiva. 
4,· Ser solvente de moral reconocida, 
s.- No pertenecer a otra Sociedad Local de Cr~dito ni 

organizaci6n auxiliar similar. 

TRAMITE PARA LA ORGAN 1 ZAC ION DE SOCIEDADES 

1.- Presentaci6n de la solicitud, por parte de las personas· 
que desean organizarse en una Sociedad Local <le Cr6dito Eji· 
dal, dirigida a la dependencia del Banco m~s cercano o direc 
tamente a la Oficina Matriz. 

2.- Que la titulaci6n de las propiedades de los presuntos so 
cios, haya sido estudiada por el Banco, 

3,- Elaboraci6n por personal t~cnico de la instituci6n, del
estudio econ6mico social, que permita dictaminar la conve- • 
niencia de organizar la Sociedad, o en caso contrario, acon· 
sejar a los interesados las soluciones más adecuadas a sus -
necesidades. 

4.- Realizaci6n de una Asamblea General de los que pretenden 
ser socios, en la que se acuerde la constituci6n de Sociedad 
estando presente un representante del Banco. En ~sta asam-· 
blea General se analizarán y aprobarán, la Acta Constitutiva 
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de la Socit•dad, los Estatutos r Hcglarnento <le Trabajo, Docu
mentos qu(', una ve:.: aprobados, scrlin firmados por todos los• 
asistentes. A co11tinuación, se proceder1i a elegir los diri
gentes de la Sociedad, <le entre los socios m5s trabajadores
}' honrados, que disfruten de la confianza plena de todos los 
compañeros, y cuyos antecedentes, en ningún caso, puedan pe!_ 
judicar el buen nombre y funcionnmicrito de la naciente orga• 
nizaci6n. 

s.- Que se soliciten por los interesados, con el asesoramie~ 
to del Banco, el permiso de la Secretarla de Relaciones Ex·· 
tcriores para que la Sociedad se constituya debidamente. 

6.- Intcgraci6n por el personal de la instituci6n, del cxpe· 
diente respectivo, para su remisi6n y aprobaci6n por la Ofi· 
cina matriz. 

7.- Los interesados, con la asesoría del Banco, deberán ins· 
cribir la Sociedad organizada,enclregistro de Cr~dito Agrt· 
cola. 

SOCIOS ?t!INIMOS PARA. INTEGRAR UNA SOCIEDAD. 

Las sociedades locales de crédito ejidal.pueden cons~ 
titufrse con un mínimo de diez ejidatarios, pero podrán con· 
tar con mayor número de miembros si ast conviene a los pro~
pi os socios. 

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.· En ocasio 
nes los ejidatarios consideran que agruparse en Sociedades • 
significa que en caso de pérdida, los trabajadores responsa· 
bles paguen por los irresponsables. Sin embargo esto no es· 
así, toda vez que la Ley establece que cada socio integrante 
de una Sociedad, aporte sus propias garanttas hipotecarias • 
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al Banco, En caso de pérdida, el socio déllLllH responde con
sus propictladcs y no con las pertenencias de otro socio, So 
lamente cuando un socio recibe má: crédito tic! que puede ga
rantizar con sus tierras, es cuando proccllc al pago solida-
rio de los dem5s micwbros tic la Sociedad. Pero conceder mrts 
cr6dito del que se puede earantizar por cada socio, es una -
situaci6n ilegal que todos los miembros de una Soc1cdad de-
ben vigilar y evitar. Por ésto .también es importante que -
no forme parte de una Sociedad, ningGn agricultor que inten
te aprovecharse del desconocimiento de sus compafieros para -
ret¿bir mrts dinero del que individualmente puede pagar, 

DEBER DE LOS ORGANIZADORES.- Los trabajadores del Ban 
co, comisionados pam organizar las Sociedades Locales de Cr~ 
dito Ejidal, est~n obligados a explicar detenida y detallad! 
mente, todas las dudas que les presenten los presuntos socios 
Cualquier imposici6n de los empleados del Banco debe ser re· 
chazada totalmente por los ejidatarios. El futuro miembro· 
de una Sociedad, tiene derecho u no aceptar compromisos, si· 
antes no est5 convencido de que es en su propio beneficio. 

ESTRUCTURA ADMI N 1 STRA TI VA DE LAS SOC 1 EDADES. - ORGANOS 
FUNDAMENTALES DE LAS SOCIEDADES LOCALES DE CREDITO EJJDAL. 

l,· El de Soberanla que corresponde a la Asamblea Ge
neral. 

2.· El de Gesti6n, que corresponde a la Comisi6n de • 
Administraci6n y al Socio Delegado. 

3.- El de Vigilancia, que corresponde a la Junta del· 
mismo nombre. 

4,· Organos Técnicos y Contables. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.· Es la autoridad suprema
de la Sociedad, Tiene facultades para conocer de todos los· 
asuntos relativos al buen funcionameinto de la Organizaci6n, 
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elegir Je entre sus integrantes a la Comisi6n de AJminlstra
ci6n, al Socio Oclcga<lo y a la junta <le Vigilancia, as! corno 
removerlos libremente cada vez que las circunstancias lo Ju! 
tifiquen, y adoptar todas las decisiones que requiere el éxi 
to econ6mico y social <le la agrupaci6n. 

En la Asamblea General, cada ~ocio tiene derecho a ex 
presar sus opiniones sobre el funcionamiento de la Sociedad· 
y respecto a los problemas que confronta como productor. Por 
su parte, la Asamblea General está obligada a escuchar las • 
opiniones de cada uno de sus integrantes, Una vez discuti·· 
dos con suficiente amplitud y disciplina todos los asuntos,· 
se someterán a votaci6n. Cada socio tiene derecho a un vot~ 
aprobándose aquéllas proposiciones que obtengan votos minori 
tarios, deberán someterse a la voluntad de la mayorfa, aseg~ 
r4ndose de éste modo el funcionamiento democrático de la 
Asamblea. Absolutamente nadie tiene facultades para tratar· 
de imponer sus puntos de vista a los demás socios, Las deci 
siones de la Asamblea General s6lo pueden anularse por ella· 
misma; quienes no las acaten se hacen acreedores a fuertes • 
sanciones. 

Es en la Asamblea General, donde se presentan para su 
an4lisis y aprobaci6n, los programas de producci6n; donde se 
discuten las formas de coordinaci6n del trabajo; donde se 
eliminan todas las reservas, objeciones o inconformidades; • 
donde se practica la crftica y la autocrftica; en sfntesis,· 
donde los agricultores se templan como buenos socios. 

LA COMISION DE ADMINISTRACION.· La Asamblea General • 
designar§ cada tres años, en la primera Asamblea General del 
afto, una ~omisi6n Administrativa, i~tegrada por tres o cinco 
miembros, m4s dos suplentes, para la Direcci6n y Representa· 
ci6n de los asuntos de la Sociedad, asi como para ejecutar • 
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todos los actos de domino. Es el 6rgano ejecutivo de los 
acuerdos de Ja Asamblea General, y no puede contraer ninguna 
obligaci6n que previamente no le l1nyn sido autorizada por la 
Asamblea. Como 6rgnno ejecutivo, su principal deber es ve-
lar celosamente por los intereses de sus representados. Sus 
intcurantcs deberán gozar de la confianza plena de sus comr! 
netos, deben ser agricultores experimentados, conocedores de 
los problemas de su·regi6n, entusiastas, y sin anteccdentes
quc provoquen sospechas sobre su honradez, en una palabra, -
deben ser los mejores de entre los buenos¡ 6sta es una gara~ 
tia para el ~xito. 

EL SOCIO DELEGADO.- La misma Asamblea General elcgir4 
de entre los integrantes de la Comisi6n de Administraci6n,al 
Socio Delegado, que tendrá las facultades que la Asamblea y
la Comisi6n de Administraci6n le otorguen. 

Con cierta frecuencia se han presentado casos de So-
cios Delegados, que abusando de la confianza depositada en -
ellos, procuraron enriquecerse aprovechando las ventajas que 
su representaci6n les ofrecta. Se registran casos inclusive, 
en que los Socios Delegados llegaron a convertirse en verda
deros azotes para sus Sociedades. Sin embargo, las anomali· 
dades que pueden encontrarse, no son de ningGn modo inevita· 
bles, ni significan tampoco que las Sociedades Locales de •• 
Cr~dito Ejidal o Agrtcola, no sean un medio de ayuda mutua • 
entre los agricultores. Los casos en que se registra desho· 
nestidad de los Socios Delegados, responden al hecho de que
los integrantes de una Sociedad, no tienen la suficiente - • 
uni6n y confianza reciproca, as{ como a falta de informaci6n 
respecto a que los Socios Delegados dependen de la Comisi6n· 
de Administraci6n y de la Asamblea General, tienen las facul 
tades que estos Organos les confieren, y que puede ser desti 
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tituldo 011 cualquier momento en que se presente sospecha de-· 
malos manejos, aparte de las responsabilidades penales que -
una situaci6n semejante implica. 

Cuando se trata de cimplcados del Banco, cuya actun-
ci6n se relaciona con irregularidades de las Sociedades, los 
Socios tic11cn derecho y obligaci6n de comunicar el hecho a -
los funcionarios competentes del Banco, para que se tomen las 
decisiones que procedan, desde el punto de vista administra-. 
tivo y penal. 

Para evitar situaciones como las anteriores, es fund! 
mental que el Socio Delegado, sea una persona de reconocida
honesti dad, competente, conocido y respetado por todos, ast
como un ejemplo de buen agricultor. 

LA JUNTA DE VIGILANCIA.- En la misma Asamblea General, 
se elegirá cada tres a~os, una Junta de Vigilancia compuesta 
de tres socios propietarios y dos suplentes. De entre los -
miembros propietarios, uno scrG presidente, otro secretario
y un vocal. 

Cuando en la elccci6n de la Comisi6n de Administraci~n 
se hayan formado varias planillas, cada una de las minortas
designar5 un miembro de la Junta de Vigilancia por cada 15\

de los votos reunidos de esa elecci6n precisamente de entre
los candidatos derrotados. 

La Junta de Vigilancia cuidará que los fondos sean 
prudentemente invertidos: que los socios cumplan con las o·
bligacioncs que les competan, y que los funcionarios y em¡ie.! 
dos de la Sociedad ~cscmpeñen eficaz y honestamente sus tr.! 
bajos. Lb Junta de Vigilancia debe informar a las Asambleas 
el resultado de sus inspecciones. 
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ORGANOS TECNICOS Y CONTABLES,· Las Socie<la<lcs Locales 
de Cr6dito Ejidal y Agrlcola, cstftn facultadas legalmente P! 
ra contratar y pagar directamente Jos servicios de profesio
nales, con el objeto de encargarles la realizaci6n técnica -
de las operaciones, de llevar la contabilidad, la caj~ y te
ner bienes pertenecientes a la Sociedad. Los técnicos con-
tratados por las Sociedades, dependen las disposiciones que
ellas mismas les impartan, reservándose al Banco solamente -
funciones de vigilancia sobre este tipo de personal, Tradi
cionalmente han· sido empleados dependientes del Banco, los -
que han cumplido las tareas técnicas y contables de las Soci~ 
dados. Sin ~mbargo, 6sta situaci6n irregular se corrige f§
cilmente, cuando las Sociedades presentan un buen funciona-
miento, toda vez que en estas condiciones pueden y deben cu
brir los honorarios de sus propios técnicos, 

La forma en que se organicen los servicios prestados
por los profesionales, varra segan las caracterfsticas con-
cretas de cada Sociedad. En algunos casos ser~ conveniente· 
el establecimiento de varios departamentos o secciones, que 
dependiendo de la Comisi6n de Administraci6n, atiendan de m! 
nera especializada las diferentes funciones de la Sociedad;
puede existir un departamento o secci6n tEcnica, otro conta
ble, etc., o bien cuando la Sociedad es pequefia, puede noº! 
ganizarse ninguna secci6n, pero siempre ser~ indispensable -
contar con los servicios de por lo menos un profesional. 

Los servicios de asistencia técnica a las Sociedades
consti tuyen una necesidad irrebatible, y son los mismos agri 
cultores quienes deben cubrir su costo; Sociedad Local que -
no cuenta con su propio personal especializado, y que no pr~ 
duce lo suficiente para pagarlo, no es una buena Sociedad. 
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l.os pro<lul'.torcs organizados en Sociedades, no rcquic-
1·cn el :iuxilio técnico de otras instituciones, puesto que 
ellos mismos ¡na·dcn proporcionarse con pequeñas aportaciones 
indiviJualcs, o bien dcJucicndo de las utilidades el importe 
respectivo, No debe perderse de vista que una Sociedad Lo-· 
cal puede constituirse exclusivamcn~e para contratar los ser 
vicios de un t6cnico agropecuario que les brinde la asisten· 
cia necesaria para elevar la pro<lucci6n, productividad y eco 
n6micamcntc las utilidaJcs. 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE TRABA.JO. 

Todas las Sociedades Locales de Cr6dito Ejidal deben~ 
contar ndemrts de su correspondiente Acta Constitutiva,·con • 
sus propios Estatutos y Reglamentos de trabajo, que respond! 
r5n tanto a las particularidades, como a los objetivos espe· 
ctficos que se persigan en cada una de las Sociedades. 

No es posible que Sociedades con caracterlsticas y •• 

prop6sitos diferentes, posean disposiciones internas comunes; 
cada Sociedad, de acuerdo con sus propias necesidades, debe· 
contar con sus fundamentos normativos concretos, porque lo • 
que conviene en un caso, no podrá serlo en otro y viceversa. 
En un caso por ejemplo, puede ser importante reglamentar el· 
uso de un tractor, en tanto que en otro pudiera ser el agua· 
para riego, o el manejo de ganado, o de una unidad industrial 
procesadora de productos agrfcolas, cte. 

El Acta Constitutiva~cs el documento que concede per
sonalidad jurtdica a las Sociedades Locales. En ella se in· 
dica el rfigimen que se adopta, las finalidades para las cua· 
les se c~nstituyc, la denominaci6n, duraci6n y domicilio per 
mancnte en cada Sociedad. 
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En los Estatutos se contienen principnlmcntc lns disp2 
siciones respecto n la competencia y limitaciones de los 6rg! 
nos de autoridad; In estructurn n<lministrativa que se imponen 
las Sociedades; ln forma en que cjecutnr5n sus operaciones; -
la forma en que las utilidades ser&n distribuidas conforme al 
trabajo aportado por cada socio, asf como de los premios y 

las sanciones a los diferentes miembros, etc. 

El reglamento G~neral de Socios, con la asesoria del -
Banco, es la encargada de elaborar, analizar y aprobar los d~ 
cumentos mencionados, y de modificarlos cuando sus disposici~ 
nes no respondan a las esigcncias de la realidad, Debe cui-
darse que tanto el Acta Constitutiva, los Estatutos y Regla·· 
mentas de Trabajo, configuren en conjunto, el funcionamiento· 
de una Sociedad Local de Crédito Ejidal como una gran empresa 
productiva, que reuna todos los requisitos tecnol6gicos mode! 
nos, que le permitan operar con un alto grado de eficiencia • 
en beneficio de sus socios, 

LOS PLANES DE OPERAClON DE LAS SOCIEDADES. 

Las diferentes Dependencias que configuran el Sistema· 
Nacional de Cr~dito Ejidal, solicitan oportunamente a las So· 
ciedades Locales, la elaboraci6n y presentaci6n de su plan de 
operaciones crediticias, para el ciclo agrfcola de que se tr! 
te, bien sea el de primavera-verano, que comprende las siem·
bras efectuadas en los meses de Enero a Septiembre, o el ci·
clo invierno, que comprende las siembras realizadas en los me 
ses de Octubre a Diciembre. 

La Asamblea General de Socios, es la encargada de ela
borar los planes de operaci6n, conforme a las necesidades de
crédito y la capacidad de pago que se determine para cada pr~ 
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dueto de acuerdo n sus garantfas e ingresos anuales, El plan 
de operaciones especificará la clase de créditos que se soli 
citen (avfo, refaccionarios, comerciales e inmobiliario), los 
cultivos para los que se desti1111rlin los préstamos, y las he_s 
táreas en proyecto de si cmhra, o la U nea ganadera que se .... 
pretenda ejercer. La Asamblea General debe tomar en cuenta· 
los requerimientos de crédito que cada uno de los integran-· 
tes exponga, sin perder de vista que a ningan socio se le pu! 
de prestar en cada ciclo, más de 10\ de los créditos recibí~· 
dos por la Sociedad, sin el consentimiento de las dos terce
ras partes de la Asamblea, y en ninguna circunstancia canee~ 
dcrlcs más del 20\ de los créditos totales recibidos por la· 
organizaci6n. 

Las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y, funcionan 
como "bancos chicos": formulan sus planes de operaci6n, reci 
ben el dinero del BANGRICOLA para Jistribuirlo a su vez en~
tre los socios, vigilan que los préstamos se inviertan preci 
samcnte en los fines para los que fueron concedidos, ast co• 
mo el desarrollo de los cultivos; son las encargadas de efec 
tuar la venta en común de las cosechas, para obtener mejores 
precios, y de cubrir los adeudos con el Banco. 

Con el objeto de que las Sociedades alcancen uno de • 
los principales objetivos por el que fueron ideadas, y que • 
consiste en lograr paulatinamente su autonomta econ6mica, que 
les permita realizar todas sus operaciones sin recibir crEdi 
tos del Banco, todos los socios est'n obligados a contribuir 
a la formaci6n de un fondo de reserva o capital social, apar 
tando el 3\ de los préstamos que cada uno obtenga de la So· 
ciedad, o.en una proporci6n igual a los anticipos y remanen
tes cuando los trabajos se realicen en forma colectiva. En· 
esta forma los recursos propios de' la Sociedad se incremen·· 
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tan constantemente, hastu hacerla autosuficicntc. Este fon
do de reserva, en caso <le pérdidas, se ut i 1 iza, en pr imcr té!_ 

mino, para cubrir los adeudos pendientes, y si no es sufkien 
te, la cantidad faltante se cubre en la forma que lo dctcrmi 
ne la Asamblea General. 

Existen casos de Sociedades, que después de varios 
ejercicios al incrementar su fondo de reserva o capital so-
cial, estuvieron en condiciones de efectuar préstamos a sus 
socios con cargo a esta misma reserva, sin acudir a los crE
ditos del Banco. El futuro de estas Sociedades es, sin dud~ 
halagadora y estimulante. 

DESTINO DE LAS UTILIDADES 

Las utilidades que la Sociedad obtenga en cada ciclo· 
de operaciones se distribuyen de la forma siguiente, de acuer 
do a lo estipulado en la Ley de Cr~dito Agrfcola en vigor: 

t.- Hasta un 15\ se destinar~ el pago de gratificaci~ 
nes a funcionarios <le la Sociedad. 

2.-

3.-

La parte restante se llevar' a un fondo de reser-
va hasta que iguale el SO\ del capital social mhi 
mo previsto en la Ley. 

Los sobrantes tendr4n el uso que la Asamblea Gene-
ral decida, sin olvidar que resultan altamente -
convenientes las inversiones en obras de beneficio 
social, que resuelven de manera perdurable probl~ 
mas que afronten colectivamente los socios y sus 
familias. Puede tratarse de centros hospitalarios, 
escuelas, becas para los hijos de los agricultores, 
parques deportivos, organizaciones de centros ex
perimentales, etc. 
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AUMJSION DE NUEVOS SOCIOS.· Las Sociedades tienen fa· 
cultn<lcs paro permitir el ingreso de nuevos miembros, sicm~

prc que satisfagan los requisitos generales que deben reunir 
todos los integrantes de la Sociedad constitufda, que accp-
ten en todas sus partes las disposiciones del Acta Constitu
tiva, Estatutos y Reglamento de Trab~jo, y que sean prcsent! 
dos cuando menos por dos socios. 

RENUNCIA DE SOCIOS.· En cualquier momento los socios
que no deseen permanecer en la Sociedad, tienen la posibili
dad de presentar su renuncia. pero en cualquier situacl6n -
quedarán con la responsabilidad de las obligaciones contratd<!s 

por la Sociedad hasta la fecha de su separaci6n aprobada por 
la Asamblea General. La responsabilidad cesará hasta que 
termine el ejercicio social siguiente al de su scparaci6n. -
El ingreso en una Sociedad es completamente voluntario, su -
abandono por parte do los agricultores, cuando lo juzguen co!!. 
venientc, se atiende a la misma norma. Nadie puede ser for
zado a organizarse en una Sociedad, y nadie puede tampoco ser 

obligado a permanecer en ella. 

EXPULSION DE SOCIOS.· La Asamblea General está facul· 
tada para expulsar a socios cuando se presenten las siguien· 
tes circunstancias: 

1.- Cuando un socio haya absorbido mfis del 20\ de los 
créditos recibidos por la Sociedad. 

2.· Cuando invierta los préstamos en objetos distin-· 
tos para el que fueron concedidos, o cuando grave, 
venda o disponga de las garant!as espectficas oto! 
gadas para responder de los mismos pr~stamos. 

3.- Cuando por descuido, negligencia o mala fe se pe! 
judiqucn sus cosechas, cultivos, plantaciones, ani 
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males, dtiles Je labranza, maquinaria, cxplotaci2 
nes y <lcmfts bienes en los cuales se hubiese inver 
ti do 1111 préstamo, o en ¡¡ lguna otra forma pcrj udi · 
que los intereses <le la Socic<la<l o de los <lem6s -
socios. 

4,· Cuando no cubra oportunamente sus aportaciones P! 
ra el Fondo de reserva o Capital Social, o sus 
cuotas para fondos especiales acordados por la 
Asamblea General. 

S.- Porque falte a cualquiera de las obligaciones e~ 
tipuladas en la Ley de Crédito, el Acta Constitu· 
tiva, Estatutos y Reglamentos de Trabajo de la So 
ciedad. 

En cualquier caso el socio expulsado será responsable 
de las obligaciones contrafdas por la Sociedad hasta la fe-
cha de su expulsión. La responsabilidad cesará hasta que te!. 
mine el ciclo agricola siguiente al de su expulsi6n, 

DERECHOS Y OBLIGACIONES INDIVllJUALES DE LOS SOCIOS 

Cada socio, considerado individualmente, tiene las si 
guientes obligaciones y derechos: 

1,· Responder en forma ilimitada, subsidiariamente re!_ 
pecto de la Sociedad y solidariamente con los dem§s socios • 
por las obligaciones y compromisos sociales que se hubieren· 
contrddo. 

2.· Contribuir a la formaci6n del fondo de reserva o 
capital social, con una cantidad equivalente al 3\ de los 
cr~ditos que haya recibido, haciendo esta aportaci6n al efes 
tuarsc las recuperaciones, o anticipadamente si ast le con·· 
viene al socio, 
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males, Otiles de lnbrnnzu, maquinaria, cxplotaci~ 
nos y dcm6s bienes en los cuales se hubiese invc! 
tido un préstamo, o en alguna otra forma perjudi
que los intereses de la Sociedad o de los demás -
socios. 

4.- Cuando no cubra oportunamente sus aportaciones P! 
ra el Fondo de reserva o Capital Social, o sus 
cuotas para fondos especiales acordados por la 

Asamblea General. 

s.- Porque falte a cualquiera de las obligaciones º! 
tipuladas en la Ley de Crfidito, el Acta Constitu
tiva, Estatutos y Reglamentos de Trabajo de la So 
ciedad. 

En cualquier caso el socio expulsado ser& responsable 
de las obligaciones contraídas por la Sociedad hasta la fe-

cha de su cxpulsi6n. La responsabilidad cesará hasta que ter 
mine el ciclo agrícola siguiente al de su expulsi6n. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS 

Cada socio, considerado individualmente, tiene las si 
guientes obligaciones y derechos: 

1.- Responder en forma ilimitada, subsidiariamente res 
pecto de la Sociedad y solidariamente con los dem~s socios • 
por las obligaciones y compromisos sociales que se hubieren
contratdo. 

2.- Contribuir a la formaci6n del fondo de reserva o 
capital social, con una cantidad equivalente _al J\ de los 
créditos que haya recibido, haciendo esta aportaci6n al efe~ 
tuarsc las recuperaciones, o anticipadamente si ast le con·· 
viene al socio. 
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:).- Ejecutar oport11namcnte las labores agrícolas nec~ 
sarias para obtener los mtíximos rendimientos, de acuerdo con 
la técnica rccomcndn<la por cl Banco y aceptada por la Sociedad. 

4.- Conservar en buen estado los bienes e intereses de 
la Sociedad encomendada a su cuidado y aquellos que sean de 
aprovechamiento colectivo, 

S.- Depositar sus cosechas o productos obtenidos mc-
<liantc el crédito de la Sociedad, en el lugar y fecha en que 
se haya acordado con el Banco. 

6,- Cumplir con lo Hspuesto en la Ley de Crédito Agrf 
cola, en el Acta Constitutiva de la Sociedad, Estatutos y R!:_ 
glamentos <le Trabajo, asf corno con los acuerdos de la Asam-
blea General, de la Comisi6n <le Administración y de la Junta 
de Vigi 1 ancia. 

7.- Tomar parte en Ju Asamblea General discutiendo y 

votando los asuntos que a ella se sometan. 

8,- Ser funcionarios de la Sociedad, como miembro de 
la Comisi6n de Administración, de la Junta de Vigilancia, o 
de las demrts Comisiones que la Asamblea, la Comisi6n de Admi 
nistraci6n o la Junta de Vigilancia le confieran. 

9.- Participar de los beneficios y pérdidas de la So· 
ciedad en los términos del Acta Constitutiva, Estatutos y Re 
glamcntos de Trabajo, 

10,- Obtener de la Sociedad los créditos y servicios -
que de acuerdo a la Ley de Crédito ~gr{cola, el Acta Consti 
tutiva, Estatutos y Reglamento de Trabajo, y la Asamblea Ge· 
neral, deban proporcional la Sociedad a sus miembros • 
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BENEF 1 e ros QUE HEPORT¡\N LAS soc IED/\llES LOCALES 
DE CREDJTO EJIDAL A SUS SOCIOS 

Ventajas Generales <le las Socic<ln<lcs: 

1.- Por ofrecer mayores garantlas <le pago las Soci0<l! 
des estAn en posibilidad de recibir pr6stamos cuantiosos, ba 
ratos y a largo plazo. 

2.- Hacen posible que las pequeílas propiedades agrup! 
das o parcelas ejidales, permitan el uso de métodos modernos 
de cultivo, el empleo de maquinaria, la udquisici6n de gana
do seleccionado y construcci6n de unidades de riego que en ~ 

otra forma no podrtan obtenerse. 

3,- Permite la industrialización de los productos - ~ 

agropecuarios. 

4.- Como consecuencia del trabajo colectivo, de la m~ 
jor técnica agr!cola y de la industrializaci6n de los produ~ 
tos, se obtienen mayores rendimientos en el esfuerzo realiz! 
do por los socios, que se traduce en un importante mejora- -
miento econ6mico de la comunidad. 

5,· Las Sociedades Locales de Crédito Ejidal, permite 
a sus miembros elevarse a niveles culturales, que en forma -
individual no podr!an alcanzar.~/ 

Ventajas Concretas Sancionadas Legalmente: 

1.- Están exentas del impuesto sobre la renta y de la 
obligaci6n de presentar las manifestaciones correspondientes. 

2.- Gozan de los beneficios del Articulo 154 de la 
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l.cy GctH'ral ck Instituciones de Crédito, para que fuera de -
los impuestos prc<liales, municipnlcs y sobre utilidades li-
quidas anuales no lt'll!!llll otros impuestos. 

3.- Los intereses pagados por los pr6stamos, son dos 
puntos menos que el fijado a la clientela particular, 

4,- De acuerdo con la Ley de Crédito Agr[cola, del to 
tal de préstamos otorgados por el Banco, las Sociedades de-
ben recibir como mtnimo el 60\, y en todo caso, legalmentc,
no pueden otorgarse crédito a los particulares hasta en tan
to las necesidades crediticias de las Sociedades no est~n -
plenamente cubiertas. 

Es importante indicar que los beneficios que obtienen 
los agricultores asociados, no se limita a la suma del esfuer 
zo que cada uno sea capaz de aportar; se sabe bien que exis·
ten problemas que t6cnica y ccon6micamente no pueden resol·· 
verse sino en forma conjunta, 

Los siguientes ejemplos son ilustrativos: 

USO DE TRACTORES.- Pequeños propietarios de seis, ocho 

y diez y doce hectáreas saben la ventaja del uso de los traf 
tares, Sin embargo, adquirirlo representa un gasto que no -
pueden cubrir con cr6dito individual. Por otra parte, la ut.!, 
lizaci6n de un tractor s6lo es justificable cuando se dispo
nen como mtnimo de 80 hectáreas de labor, En este caso, es 
pues, imprescindible la organizaci6n. 

FRUTICULTURA.- Tratándose de actividades fruttcolas,
es conocido el hecho de que esta Hnea reporta utilidades mls 
elevadas en comparaci6n con otros cultivos, No obstante, en 
la mayorra de los casos las plantaciones de frutales no se -
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llevan n cabo, en virtud <le las fuertes inversiones iniciales 
que se requieren, <le los conocimientos t6cnicos y equipo in
dispensable y que no pueden adquirirse en forma in<livi<lual,
cuando se trata de nutEnticos pcqucfios propietarios. En es
tas condiciones, se hace imprescindible tambi~n la organi:n
ci6n de una Sociedad Local. 

PERFORACION DE POZOS.- Existen muchos casos de peque· 
ftos agricultores, con tierras de temporal, interesados en la 
perforaci6n de un pozo y en la instalaci6n de equipos de bo~ 
beo para riego. Sin embargo, el costo de instalaci6n de una 
unidad de riego por bombeo asciende aproximadamente a $250 -
mil pesos que s6lo mediante la constituci6n de una sociedad
local pueden obtenerse como crédito refaccionario. 

INDUSTRIALJZACION AGROPECUARIA.- Finalmente, puede ci 
tarsc a manera de ilustraci6n la presente en el campo de So
ciedades Locales, organizadas para la adquisici6n de plantas 
despepitadoras en el caso de los productores de Algod6n; de
plantas pasteurizadoras de leche para los pequeftos ganaderos 
o para reponer o mejorar sus lotes de animales de producci6n; 
casos de Sociedades con plantaciones de frutales y su equipo 
de procesamiento para fines de conservaci6n, o para su trans· 
formaci6n, en conservas, etc., en muchos casos en que la - -
Unión de recursos limitados, ha permitido generar agriculto· 
res pr6speros, con una concepci6n diferente acerca de c6mo -
progresar, y que consiste b4sicamente en ayudarse ast mismo, 
mediante la organización efectiva de sus esfuerzos y volunt! 
des. A este tipo de productores corresponde el futuro del -
campo en M6xico y su ejemplo debe ser imitado. 
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D). GRUPOS SOL lDAIUOS E.J !DALES 

La Ley de Cr6dito Agrlcola dispone que los agriculto
res de uno misma localidad podr{an unirse en grupos de tres
)' hasta nuevl~ personas, a cfc<.:to de que .por los préstamos que 
cada uno reciba, respondan solidariamente los dcm5s y trata! 
do con esto de evitar la heterogeneidad en las personas que· 
los formen buscando una mayor comprcnsi6n para el exito de -
las diferentes tareas que se fijen como meta. 

Los grupos solidarios no constituyen una Sociedad Lo
cal de Cr6dito Ejidal o Agricola ni tienen vida juridica con 
forme a los leyes mercantiles o civiles; consecuentmentc, -
carecen de personalidad legal como organismos, Por tanto, no 
pueden constituirse como si fueran Sociedad, ni similares a 
las existentes, porque en estas condiciones inevitablemente
caerfan bajo su dependencia, con las sanciones de nulidad y
responsabilidad para sus componentes, a que se refiere la -
Ley General de Sociedades Mercantiles, 

Los integrantes de un Grupo, están ligados entre si -
para el solo efecto de que por los préstamos que cada uno r~ 
ciba, respondan solidariamente los dem4s. Cada uno de los -
integrantes del grupo recibe crédito del Banco en forma ind! 
vidual y el cr6dito puede ser distinto en naturaleza y cuan
tla al de los demAs integrantes, pero siempre con el consen
timiento escrito de los ~em4s miembros restantes, toda vez -
que se obligan a responder solidariamente por cada pr6stamo
que se otorga. 

La solidaridad que se establece en los Gr~pos, debe -
ser cxpre&ada y consignarse en el contrato respectivo de cr! 
dito, que firmarán todos los integrantes del Grupo en el mo
mento de recibir los pr6stamos. Dicha solidaridad termina -
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con el pago total de los cr6ditos o la cancelaci6n del con-· 
trato previo acuerdo del Banco. 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS INTEGRANTES !JE LOS GRUPOS: 

l.- Ser tlexicanos, mayores de edad; tener la agricul· 
tura como principal ocupaci6n y estar avecinados en el lugar. 

2.- Atender personalmente sus explotaciones agricolas 
y no poseer una extensión mayor de la superficie reconocida
como pequefia propiedad por la legislación agraria en vigor,· 
ya sea como propietarios, colonos o poseedores de buena fe. 

3. - Que sus .explotaciones agricolas se local icen pr6xi 
mas entre si, para que los miembros del Grupo puedan vigila! 
se mutuamente. 

4,- Que los integrantes tengan escrituradas las tic·· 
rras que cultivan y entregan en garantia. 

S.· Que no dependan econ6micamente entre si, por ra-
z6n de parentesco, vinculo laboral o de cualquier otro g~nc· 
ro que implique simulaci6n en el Grupo, de manera que pueda· 
evitarse que algunos miembros obtengan fraudulentamente mej~ 
res condiciones de operación con el Banco, en perjuicio de -
los aut~nticos pequeftos propietarios o agricultores. 

6.- No pertenecer a ninguna Sociedad Local de Cr~dito 
Agricola, o recibir pr~stamos en forma directa o individual
del Banco una vez constituido el Grupo. 

¿CUANDO ES ACONSEJABLE LA ORGANIZACION DEL GRUPO SOLIDARIO? 

Es recomendable la organizaci6n de Grupos Solidarios, 
cuando se presentan, entre otras las siguientes condiciones: 
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1 . - Cuando s l' t r a t l' de a gr ic u lt ore:; e o n ex ten s iones -
¡wqucfia:;, y no puedan o f rcce r suficientes gn ran t 1 as para 1 os 

créditos que tratan de oh tener. 

2.- Cuandonoscaposihlc organizar una Sociedad, en vir 
tud de que el número Je agricultores no llegue a diez, que -
es el minimo requerido para constituir una Sociedad Local. 

3,- Cuando una Sociedad se disuelvo, los buenos socios 
pueden constit11ir Grupos Solidarios o afiliarse a otra Sacie 
dad existente. 

4.- Cuando los predios de agricultores interesados en 
organizarse queden distantes entre st, y solamente rin algu-· 
nos casos cuando se localicen en espacios cercanos.~/ 

LOS GRUPOS SOLIDARIOS SON SJEMPHE TRANSITORIOS 

Los grupos Solidarios deben cons idcrarsc como génnenes 
de Sociedades futuras; no deben entenderse como organizacio· 
nes def ini ti vas, sino, en todo caso, como un paso previo a la 
constituci6n de Sociedades Locales de Crédito Agrícola~ los 
grupos sol~darios son agrupaciones transitorias; su carácter 
es siempre provisional. 

Los agricultores afiliados en Grupos, no disfrutan de 
ninguna de las ventajas de las Sociedades en consecuencia, el 
crecimiento de los Grupos Solidarios debe desemboca~ cuando· 
se rebase el número de nueve miembros, en una Sociedad Local· 
de Cr~dito Ejidal o Agrtcola. 

84 

-~. 



\ 

C A P I T U L O 1 V 

PROYECCION Y APLICACION DE LAS LEYES AL 
CREDITO AGRICOLA 

A). LEYES DE CREDITO AGRICOLA 

La idea que nos llcv6 al estudio de estas Leyes como
fundamento de las Sociedades de CrEdito Ejidal, es con el d! 
seo de que este trabajo tenga un mayor fundamento ya que, el 
tema que nos ocupa está primordialmente fundamentado en dichas 
leyes, debido a ello y en virtud de la amplitud y variedad,· 
solo comentaremos brevemente las leyes anteriores a las de • 
1942 y 1955, resumen actual de las anteriores y fundamento 
de nuestra ley vigente, no queremos decir con esto que las • 
dem4s sean menos importantes ya que en alguna u otra forma -
han ido aportando conocimiento y experiencia a las Leyes de 
1942 y 1955 que serán en este apartado el objeto de nuestro
anUisis. 

La primera Ley de Cr~dito Agrfcola fue la del 10 de -
Febrero de 1926 promulgada con la intención de desarrollaren 
el pats por primera vez un sistema general de crédito basado 
en principios cooperativos, para cuyo fin se nombraba al Baª 
co Nacional de Crédito Agrfcola, S.A. Dentro del objeto del 
Banco se comprendfa primero el fomentar, reglamentar y vigi-
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lar In const itlll:ión )'el funcionamiento de lns Sociedades Re 
gionall's r Localt•s de Cr0dito Agdcola)/ 

Sl' autori z11ba en esta ley haciendo la separación co-· 
rrcspon<liente asf coroo dclimitnn<lo las funciones de una Soci~ 
da<l Regional y las Sociedades Locales de Crédito Agrícoln. -
Dentro de las primeras, sugiere para· su formaci6n para que -
se constituyan como sociedades anónimas o cooperativas con 
un capital mtnimo de 500 mil pesos representado por acciones 
no~inativas de 10 pesos cada una sin importar la situación o 
calidad de sus miembros, s61o era requisito indispensable que 
estos desarrollasen sus trabajos dentro de una misma región· 
gcogrGfica o económica de la RepGblica y asociarse como m!ni 
mo diez socios, 

Las segundas dcbcr!an de organizarse como sociedades· 
de responsabilidad limitada, y diez de éstas que funcionaran 
en una regi6n podrlan constituirse como Unión de Sociedades· 
Locales que llevara el nombre del lugar en que se formase, • 
las uniones a su vez se orgnnizarfan como cooperativas de res 
ponsabilidad limitada. 

El objeto de las Sociedades Locales serta: 

a). Hacer a sus asociados préstamos de avfo o refaccio 
narios y operar con ellos como Caja de Ahorro. 

b), Organizar la explotaci6n agrfcola en la localida~ 
y adquirir _para vender o alquilar a sus asociados, o para uso 
c<lliin de éstos, sCJ11illas, sementales, abonos, aperos, útiles y maqu.!_ 
naria agrícola; así como construir y administrar almacenaje, 

Arts. <le la Ley de CrEdito Agrícola del 10 de Enero de • 
1926. 
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graneros, presas, canales y otros ohras permanentes de mejo
ramiento territorial¡ establecer empresas tic industriuliza-
ci6n de los frutos ogrtcolas, o de venta en comdn de tales -
frutos. 

e). Realizar con sus asociados, con las Sociedades R~ 

gionalcs y con el Banco Nacional de Cr6<lito Agrícola, S.A. -
las operaciones bancarias que determinen esta Ley y los Esta 
tutos. 

d). En general, cuidar por la mejor organizaci6n eco
n6mica de sus asociados y por su progreso moral y social (Art.-
52), 

A las Sociedades Locales les estaba prohibido lo pre
visto en las fracciones 1, IV, V y Vil de las prohibiciones
ª las Sociedades Regionales Je Cr6dit~ (Art. 902), • 

Podrtan ser miembros <le las Sociedades Locales: 

a). Las Comunidades Agrarias existentes de acuerdo con 
la Ley. 

b). Los propietarios, poseedores, arrendatarios, col~ 
nos o aparceros de tierras en la localidad, que cultiven esas 
tierras o atiendan su cxplotaci6n agrfcola personalmente, con 
ayuda de sus familiares o de extraños, siempre que, en este· 
último caso, los extraños no intervengan en su explotación -
agr!cola, de un modo permanente, no sean m's de cinco. 

El mfnimo de asociados necesarios para formar una So
ciedad Local serta de 20. 

El capitulo III creaba el Registro Pablico del Crédi
to Agrtcola que seria una Sección del Registro Pablico de Co 
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ml'rcio, sus libros y archivos e:;¡wcialcs. !.a Oficina del Re· 
gistro Pí1blico 1k Comcr·cio de la Ciudad 1\e México, actuarfo
como Oficina Ct-ntra1. (Art. cic,~). "En general se inscribi-

rlan todas las operaciones Jr Cr6dito Agrfcola, actos, con-
t r a t os , e o ns t a ne i as o ll l' r i .s i o 11 es q 11 e t r a 11 s f i eran , m o <l i f i que n 

o l'l'Strinjan la propiedad, posesión o goce de los bienes y -

derechos sobre los cuales se ejerce ta actividad agrícolu".Y 

J.a presente Ley fue acremente criticada durante los • 

escasos S nfios de su vigencia, El sistema cooperativo en el 
que se funda, se dijo, no puede prosperar en un país como el 
nuestro, en el cual el campesino es generalmente nnalfabeto
y carece de la mínima experiencia cooperativa, adcm5s de de! 
conocer el manejo <le Sociedades del tipo de las Locales, que 
requieren de ciertos conocimientos Bancarios. Y asr cncon~
tramos que durante el periodo de vigencia de la Ley s6lo se 
fund6 una Sociedad Regional de Cr6dito Agrtcola.!1 

De 1926 al 12 de Mayo de 1930 se formaron 636 Socicda 
4/ -

des Loca les, de las cual es solo 364 llegaron a funcionar.-

Además el Banco prefiri6 n los particulares como clie~ 

tes y encontramos que en el mismo afio de 1930, de • • - • • 
$39,545,944.29 que prcst6, s6lo el 24.28\ fue concedido a las 
Sociedades Locales y el restante 75.72\ a particulares. Esto 
trajo como consecuencia el fracaso inevitable de las Socied! 
des y Cooperativas formadas de esta fecha, no por defectos -
de la Ley, sino por la falta de preparaci6n del campesino c~ 
mo ya se dijo antes, para asimilar este sistema y aunado a -

2/ G6mcz Morin Manuel "El Crédito Agrtcola en México". 
3/ Mendicta y NGfiez. Obra cit. Pág. 71. 
4/ Ibídem. Pág. 74. 
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esto la carencia total dl! honestidad y capacidad técnica de
las personas que estaban al frcntl~ de las agencias bancarias 
en los diferentes lugares donde estaban en formnci6n las so

ciedades aludidas. Adcm(is de la índíscutibll~ voracidad de los 
funcionarios al obtener mejores beneficios prestando ese ,:i
nero a particulares. 

Inmediatamente después de la cxpcdici6n de la Ley del 
10 de Febrero, se cxpidi6 la Ley de 16 de Marzo de 1926 aut2 
rizando a la Secretarla de Agricultura y Fomento para fundar 
los BANCOS AGRICOLAS EJJUALES en los Estados de la RepQblica 
que designe el Ejecutivo Federal con el fin de facilitar cr! 
dita para el fomento de sus explotaciones y mejoramientos de 
sus hogares, a los poseedores de parcelas ejidales que se or 
ganicen cooperativamente, conforme a la <lisposici6n de la 
presente Ley.Y 

Los nuevos organismos funcionaron con buen 6xito, ya
que estaban localizados cerca de los Centros en donde otorg! 
ban el cr~dito. En 5 afios se fundaron 8 Bancos; los cuales, 
en 1929 otorgaron créditos con los volúmenes siguientes: 

Avto $ 724,595.76 
Refaccionarios individuales 483,215.54 
Refaccionarios colectivos 215,914.87 
Préstamos c/garanda prendaria 8, 694. 91 

F.n el afio de 1930, habla 681 cooperativas afiliadas a los -
Bancos con 37,740 socios.~/ 

y 

6/ 

El 2 de Enero de 1931 fue creada la Ley de Crédito --

Introducci6n a la Ley de 16 de Marzo de 1926, cit. por -
Mendieta y NGfiez, obra cit. Plig, 77. 
lbidem. Plig. 77 
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Agrfcola para E.iidatarios y ,.\gri.l.'.ultores en pcquc11o, esta 
ley hace ra una diferl'nciací6n entre cjidntarios >' agricult2_ 
res, ademris rrca las Sociedades Cooperativas Agrícolas y los 
l> j> • ) J ' ~ J . A • 1 7 / () , • Ó ' >ancos ,q!llll\ll t's e LrL'llto :q¡rico a,- tra 1nnovac1 ni~ 
portante dt• esta ley es la comprendida en el título 32 dcdi· 
ca<lo a los almacenes de dcp6sito, autorizando al cstablcci·· 
miento tic Jos mismos para rcgulariz~r el mercado de los pro· 
duetos agdcolas y para que fueran usados por las insti tuci~ 
nes de crédito agrícola; los productos del campo que pcl'stc·· 
riormcnte deberían ser industrializados, 

lle acuerdo con F<.~rnándcz y FcrnándczY las finalidades 
de la Ley de Cr6dito Agr[cola de 1931, eran las siguientes: 

1.- "Determinar el crédito oficial exclusivamente a • 
cjidatarios y pequeños :i¡:ricultorcs, dada la escasez de re-
cursos". 

2.- "Centralizar las operaciones en un solo Banco, 

3.- Evitar pugnas entre la cconomta ejidal y la econ~ 
mta de la agricultura en pcqucfio, como resultado de las fuen 
tes de cr6dito distintas con procedimientos distintos para -

uno y otro sector. 

Las novedades de dicha Ley eran: 

8/ 

1.- La creaci6n de los Bancos Regionales. 
2.- La creaci6n de un sistema de Almac6n de Dep6sito. 

Art. Ley de Crédito Agrtcola para Ejidatarios y Agricul
tores en pequcfio de Enero de 1931. 
Ferndndez y Fcrnfindez, Ram6n Estudios Esp. del Bco, Nal, 
de Crfid. Ejidal No. 62 Vol, VI. M6xico, 1966, pág. 35 
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3.· La crcaci6n de un Departamento de Ahorros pnrn -
los campesinos. 

Se eliminaron las Sociedades Locales, las Regionales
)' las Uniones. 

Se estableció la organizaci6n forzosa <le los ejidata
rios en Sociedades Cooperativas, compren<licn<lo en cada uno -
de ellas el total de los usufructuarios de cada ejido; en -
realidad el articulo 12 al 322 <le la Ley solo cxig!a que las 
Cooperativas de ejidatarios deberlan comprender la mayoría -
de los miembros del ejido, en la cxposici6n de motivos de la 
Ley se explic6 la causa de la determinaci6n anterior; "el co!!. 
trol y la responsabilidad de los intereses económicos y so-
ciales del ejido competente al Estado, en virtud de que la • 
instituci6n ejidal tiene intimas e indisolubles relaciones -
con aquél". 

Con posterioridad a la ley de 1931 fue promulgada la 
Ley de Crédito Agrícola de 24 de Enero de 1934. En dicha Ley 
el Sistema Nacional de Crédito Agrlcola se form6 por las si· 
guientes instituciones: 

1.- Banco Nacional de Crédito Agrtcola. 
2.- Bancos Regionales de Crédito Agrícola. 
3. - Uniones de Sociedades Locales de Crédito Agrkola. 
4.- Sociedades Locales de Crédito Agrtcola. 
S.- Sociedades de Interés Colectivo Agrícola. 
6.- Instituciones Auxiliares que se forman de acuerdo 

con la presente Ley. 

Además, las Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares constitufdas de acuerdo con la Ley General de lns 
tuciones de Crédito, pueden operar con el Banco Nacional de-
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Crédito Agrfcola, S.A. con el car6ctor de Instituciones Aso
ciad ns. 

Dentro dl'l objeto del Banco Nacional de Crédito Agrí
cola, S.A. existía el de "ejecutar pequeñas obras de irriga
ci6n )'la constrw.:ci6n de habitacion~s destinadas a campesi
nos que cambien de residencia, por cuenta del Gobierno Fede
ral con cargo a los Fondos que éste le suministre". 

Las Sociedades de Interés Colectivo agrícola, que ªP! 
recen por primera vez en la presente Ley, deben organizarse
como Sociedades de Responsabilidad Limitada o suplcmcntada;
su duraci6n scr5 la indispensable para la ejccuci6n de las -
obras que se propongan hacer r para la llquitlaci6n de los cr~ 
ditas que con motivo <le las mismas obras, se contraten. Po
dr§n constituirse con o sin capital¡ pero para la realizoci6n 
de las obras de su objeto, podrán obtener crédito hasta por 
el 50 por ciento de los bienes qut> ofrezcan en garantía. 

En la presente Ley el Banco Agr[cola sigue operando -
con particulares, los cuales pueden ser medianos y pequefios
agricultores; el agricultor en gran escala queda eliminado -
del sistema dado que el l[mitc máximo con que se operar§ con 
particulares nunca ser5 mayor de 25 mil pesos y no podr~n te 
ner más de 10 trabajadores permanentes.~/ 

En la Ley de 1931, s6lo podr[an ser miembros de las -
Sociedades Cooperativas los pequefios agricultores, esto-es.~ 
aqu6llos que no emplearan en forma permanente m5s de 5 traba 
jadores. 

9/ 

Por lo dcm5s, dice Martino, en las operaciones del 

Martina, César. Antecedentes y Funcionamiento actual del 
Banco Nacional <le Cr&dito Agrícola, S.A. 
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Banco, se establecen condiciones de desigualdad en rclaci6n
con los créditos de carácter asociativo. Los particulares -
que operen con el Banco Pagnríln mayores intereses, con plazos 
menores y gustos de inspección por cuenta <le los agriculto-
res, cosa de que quedan exentas las Sociedades. 

Durante los dos afias de vigencia d~ la Ley, el Banco
oper6 con: 

A~O 

1934 
1935 

AGRICULTORES 
15,749 
22,765 

EJ I OATARI OS 

85,041 
118,501 

Se puede apreciar la marcada tendencia que se tuvo en 
éstos afias de que los beneficios del crédito agricola patro
cinado por el Estado se derramarán con especialidad entre la 
clase campesina cjidataria. Tendencia que culmin6 en la crea 
ci6n del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. 

En la Ley de Reforma de 20 de Diciembre de 1935 el sis 
tema Nacional de Crédito Agrícola se integraba con las si-
guicntes Instituciones. 

t.- Banco Nacional de Crédito Ejidal. 
2.- Banco Nacional de Crédito Agricola. 
3.- Sociedades Locales de Crédito Ejidal. 
4.- Sociedades Locales de Crédito Agr{cola. 
S.- Sociedades de Interés Colectivo Agrícola, 
6,- Instituciones Auxiliares que se formen de acuerdo 

con la Ley. 

La reforma consisti6 principalmente en la separaci6n· 
de las funciones encomendadas al Banco Nacional de Cr~dito -
Agrícola, S.A. en lo sucesivo ésta instituci6n, ya no opera
r& con ejidatarios. 
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Las necesidades del Crédito Ejic.lnJ pasaron a ser ate!!_ 
d idas cxc l 11s i \'amen te por el Banco Nacional de Crédito Ej ida 1, 
S.A., nueva Institución a la que el Banco Nacional de Crédi
to Agrtcoln, S.A. traspasó su cartera con ejl<latarios. Apa
recieron además dC'l Banco Nacional <le Crédito Ejidal, S.A. -
las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y desaparecieron los 
Bancos Regionnlcs y las Uniones de Sociedades, .!.Q/ 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. se constitu 
y6 en forma de Sociedad An6nima, con domicilio en la ciudad
dc México, con duraci6n indefinida y Capital Social de 120 -

millones de pesos representado por tres series de acciones -
con valor nominal de 10 pesos cada acci6n. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. s6lo opera
rá con las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y con las So 
ciedades de Interés Colectivo Agrkola; "se encargará de la

organizaci6n de las diferentes fases del aspecto econ6mico -
del Ejido". El Banco Nacional de Crédito AP.rtcola, S.A. se
guir§ funcionando de acuerdo con la Ley de 1934, siempre que 
no se oponga a la presente •. !.l/ 

Mediante las reformas de 30 de Diciembre de 1939, se
agregaron dos instituciones alas que formaban el Sistema Na· 
cional de Crédito Agrfcola de 1935; eran las Uniones de Soci~ 
dades de Crédito Ejidal y las Uniones de Sociedades de Crédi 
to Agrkola. 

Dos o más Sociedades Locales de Crédito Ejidal o de -

.!.Q/. Mar~ino, César, escrito citado • 

.!.!./· Marino, César, escrito citado. 
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Crédito Agrícola podrán constituir una lJni6n; LAS UNIONES se 
organizarán como Sociedades de Hcsponsabil idad Limitalla o Su 
plcmcnta<la y duraci6n indefinida. 

La Ley <le CréJito Agrícola de 31 de Diciembre de 1942, 

organizaba el Sistema Nacional de Cr6dito Agrícola, con base 

en las siguientes instituciones: 

1.- Banco Nacional de Cr6dito Ejidal. 

2.- Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
3.- Sociedades Locales <le Crédito Ejidal. 
4.- Sociedades Locales <le Crédito Agr[cola. 
S.- Uni6n de Sociedades de Crédito Ejidal. 
6,- Uni6n de Sociedades de Crédito Agricoln. 
7.- Sociedades de Interés Colectivo Agrícola. 
8.- Bancos Regionales de Crédito Agdcola • .!l/ 

Esta Ley venia a amalgamar algunas de las institucio
nes que en las leyes anteriores se habian experimentado, con 
malos resultados en su mayoría. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal funcionaría como
Socicdad An6nima, con un capital de 60 millones de pesos, r! 
presentados por dos tipos de acciones, las acciones de la S! 
rie A", que s6lo podrfan ser suscritas por el Gobierno Fede
ral, alcanzadan la suma de 57 .5 millones de pesos, y las a~ 
clones de la Serie 11 811

, que serian suscritas por los Gobier
nos de los ESTADOS, hasta la suma de 2.5 millones, El Banco 
Ej idal podría funcionar s6lo por excepci6n con no ej idatarios, 

111· Ar~!culos de la Ley de Crédito Agrícola de 31 de Diciem 
bre de 1942. 
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El llnnco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. se consti 

tuiría como SociL•dad A11L'11imu y sus acciones serían de tres -

tipos: 

Accionl~S de la Serie "A", que s6lo podrán ser suscri
tas por el Gohicrno Federal¡ Acciones de la Serie "B", que -
scrfin suscritas por los Gobiernos Locales y podr5n ser cnaj! 
nadas a particulares, en cuyo caso serían canjeadas por accio 
ncs de la Serie "C". 

t/' 
Acciones de la Serie "C", que podrán ser suscritas por 

Sociedades Locales y por particulares. 

Se autorizaba a los Bancos Nacionales de Cr6dito Agr! 
cola y Ejidal, a desempeílnr, por encargo expreso del Gobier
no Federal o de las Instituciones del Sistema, las funciones 
que corresponden a los Bancos Fiduciarios, 

El llaneo Nacional <le Cr6dito Ejidal, podrfa crear, a~ 
quirir y explotar centrales de maquinaria, duspepitadoras, -
molinos, ingenios y, en general, plantas para el mejoramien
to, beneficio e industrializaci6n de los productos ejidales, 
agr[colas, ganaderos y forestales • 

. 
Las Sociedades Locales de Crédito Ejidal serian orga· 

nizadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, cuando los
ejidos que disfruten de posesi6n definitiva así lo soliciten 
y los recursos del Banco lo permitan. Se formarla con el 51 
por ciento de los ejidatarios con derechos debidamente reco~ 
nacidos, por lo menos; los cuales no podrían ser menos de 1~ 

Se organizarfan como Sociedades de Responsabilidad Ilimitada, 
pero podrian transformarse a los tipos de Responsabilidad L! 
mitada o Suplementada, cuando el saldo del fondo social o los 
recursos y bienes con que cuenten, constituyen en sí una ga-
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rantla que haga inncl'.t.'Snrio el requisito <le Ja responsnbili· 
dad ilimitada. 

Las Sociedades Locales de Cr6<lito Agrtcola se organi~ 

z.ar1'.an como Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ilimita· 
da o Suplementada debiendo incluir en su <lcnominaci6n cual -
es el tipo de responsabilidad que adopten. Para los efectos 
de esta Ley serfi responsabilidad solidariamente por las ope· 
raciones que realice en Sociedad hasta por una cantidad fija, 
determinada en el neta constitutiva, por dos o más tantos de 
su aportaci6n al fondo social. 

Las Uniones de Sociedades Locales de Cr&dito Ejidal o 
Agrlcola, se organiz.arlan como Sociedades de Responsabilidad 
Limitada o Suplementada y durar!an indefinidamente. 

Para constituir una Uni6n de Sociedades Ejidales se • 
necesitarfan por lo menos 4 Sociedades Locales de Cr6dito~! 
dal, mientras que para constituir una Uni6n de Sociedades -
Agrfcolas se necesitarla por lo menos 7 Sociedades Localesde 
Crédito Agrícola. 

La Ley de Cr~dito Agricola de 30 de Diciembre de 1955 
vigente, integra el Sistema Nacional de Cr6dito Agricola en· 
dos ramas; la ejidal, para los campesinos que tengan el ca-~ 
r'cter de ejidatarios, y la agrlcola, para los que no tengan 
ese carácter. ll.I 

Son Instituciones de Crédito Agrícola, los Ilancos Na· 
cionales y los Regionales de Crédito Ejidal y Agrícola; Las· 
Sociedadel Locales de Crédito Ejidal y Agrícola, serán Orga· 

!Y. Artkulos de Lay de Crédito Agrícola de 30 de Diciembre de· 
19 5 5. 
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nizucioncs Auxiliares de Cr6dlto Agr[coln; desaparecen los -
Sociedades de lntcr6s Colectivo Agrfcola y las Uniones <le So 
cicdndcs. 

Las Sociedades Locales de Cr6dito Ejidal o Agrtcola,
podr5n constituirse con responsabilidad ilimitada, en cuyo -
caso, no se requiere aportaci6n inicial para formar el capi
tal social; con responsabilidad limitada, la aportación ini
cial para formar el capital social ser4 de SO mil pesos; y -
con responsabilidad suplementada, en cuyo caso la aportación 
inicinl, será de 25 mil pesos. En Esta Sociedad de Respons! 
bilidad Suplementada, la obligación suplementada de los So• 

cios, nunca será menor de dos tantos de su aportación inkiaL 

Siempre están obligados los socios a hacer aprotacio
nes equivalentes al 3\ del pr6stamo que les conceda la Soci! 
dad o en proporción a los remanentes o anticipos cuando tra
bajen colectivamente, ya sea todo o en portes; las aportaci~ 
nes se har~n hasta que el capital social sea suficiente para 
realizar sus operaciones normales sin recibir cr6dito, salvo 
que la asamblea resuelva seguri incrementando su Capital. 

Las duración de las Sociedades Locales serfi indefini
da, ser~ necesario para su constitución y subsistencia un m! 
nimo de 10 socios, los cuales, en las Sociedades Ejidales d! 
bcrán ser ejidatarios que disfruten de posesión definitiva,
y en las Sociedades Agrícolas, serAn agricultores de nacion! 
lidad Mexicana, que exploten extensiones de tierra no mayo-
res que las reconocidas como pequcfia propiedad en las Leyes
agrarias ¡ con el carácter de propietarios, arrendatarios, a
parceros, colonos o poseedores de buena f~. 

Sus explotaciones agrícolas deberán estar en una o va 
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rins circunscripciones municipales, formando una unidad cco
n6mica y social, con el fin de que los socios se conozcan y
pue<lan vigilarse mutuamente en el desarrollo <le sus labores. 
La Constituci6n y moJificnci6n de una Sociedad Local requie
re la aprobaci6n expresa del Banco Nacional o Regional de su 
rama, los cuales dcberftn llevar, para ello, un libro de Re-
grisno. 

Es muy importan te sin duda )' cabe hacer menci6n que d!:!_ 
rante el presente sexenio, se ha luchado sin descanso para -
unificar e intensificar la producción agrlcola; a ello debe
mos agregar la necesidad Mundial alimenticia en todos los re!!_ 
glones que aqueja no s6lo a parses desarrollados sino a los
subdesarrollados, es por ello que con más razón atendiendo a 
~stas necesidades se promulgó con fecha 11 de Enero de 1975-
un Decreto en el que se fusionaba a los Bancos: AGRICOLN, 
EJIDAL y AGROPECUARIO bajo una s6la dirección. 

B. - f,EY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

La Reforma Agraria ha tenido profundos antecedentes -
que en mayor o menor parte han encauzado el cambio real a S! 
guir; antecedentes, cierto, que partieron de nuestra reali·· 
dad mexicana en su devenir histórico desde que se empezó a -
integrar como nación, mezcla única de dos pueblos diferentes, 

Esta Reforma Agraria, se encuentra actualmente enmar
cada en el Artículo 27 de la Constitución de 1917. 

La necesidad de una restructuraci6n de la tierra, se· 
vi6 manifestada por el rezago completamente definido de la · 
poblaci6n rural (80\0 y lleg6 a ser tan grave que hasta los
defendores ideológicos del régimen de Porfirio Díaz lo lleg! 
ron a señalar. 
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b;1l' anaso r11rnl se refkjaba en que esa fuerza <le -
trabajo tcampc:dna) no era capa: de ctÍhrir las ncccsi<lades -
locales de productos alimenticios básicos, La opini6n conc!:!_ 
rrí:i en que se debería rL'novar la estructura agraria, si el 
estancamiento quisiera estar superado y que los grandes lat! 
fundios no sólo retardaban el desarrollo sino que lo cvita·
han. La pcqta•fia propiedad privada y las fincas tamaño fami
liar serían preferidas como unidades productivas, El probl~ 

ma giró sobre cómo, cuándo y con que medios dcbcr[an de ser-
1 leva<lo el cambio, 

El paso fue <lado cuando Francisco 1. Madero, al no ser 
reconocida su clccci6n en contra de Porfirio oraz, huy6 al -
extranjero, donde $C dcclar6 en lucha contra el r6gimen. El 
paso estaba dado, 

No entraremos en una descripci6n detallada del fen6m~ 
no hist6rico que fue la Rcvoluci6n Mexicana. Pero si estu-
<liaremos la repcrcuci6n de 6sta, en el agro y los principa-
lcs efectos en la Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria como ya se dijo, trajo por consi-
guiente el realizar un cambio en la estructura de la tenen~~ 
cia de la tierra y que adem~s se trataba de industrializar ~ 
el campo, esto sumado a un pr6posito mayor de rebasar el es
tancamiento producido por el latifundio y de ¡ograr un m4xi
mo rendimiento a los recursos naturales de la Naci6n. 

Así pues, lo primero que se busc6 realizar fue el fra¡ 
mentar esa gran extensión de tierra en pequeña propiedad o • 
en granjas familiares. 

Se busc6 la rcdistribuci6n de tierra que hiciera pos! 
hlc la desaparición del latifundio, a lograr mediante las -
cuatro formas siguientes: 
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:i),- Hcstitución tk las tierras a Jos pueblos. dccla· 
rando nulas to<lns las enajenaciones realizadas -
sobre esta clase de propiedades. 

b).- Dotaci6n de tierras y aguas suficientes a los nG 

clcos de poblaci6n que carezcan de ejido, 

e).- Ampliaci6n de las tierras de los nGcleos de po-
blaci6n si se prueba que las tierras existentes· 
no son suficientes. 

d).· Creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agrícola 
con las tierras y aguas disponibles. 

Es interesante hacer notar que la restituci6n compre! 
di6. en las dos primeras décadas de aplicaci6n de esta dis·
tribuci6n, solamente un 6\ total de tierra distribuida; las· 
dotaciones un 79\ y la ampliación un 15\, 

Las tierras a distribuir serían tomadas en dos fuentes: 

1,· Tierras pablicas: aquellas que est~n disponibles, 
a las cuales se agrcgar4n las tierras recuperadas 
de las concesiones otorgadas desde 1876. 

2.- Expropiando al efecto las tierras que basten a es 
te fin, respetando siempre la pequefta propiedad • 
en explotaci6n. 

Tomando en cuenta estos pasos, la estructura agraria
result6 estar integrada de dos componentes: 

1.- El sector cjidal: la tierra entregada a un núcleo 
de poblaci6n ya sea por rcstituci6n, dotaci6n, am 
pliaci6n o creaci6n que constituye un ejido. 
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z.- Ln pc~uena propiedn<l: todas las extensiones de -
tierra que no excedan cierto limite, que actual· 
mente es de 100 hectárias de riego, de humedad -
de primera o sus equivalentes en otras clases de 
tierra. 

Esto a grandes rasgos fue el programa agrario limita 
do en la nueva Constituci6n de 1917. 

"La implantación de este programa fue variando de -
acuerdo al cambio de cada sexenio, pues cada gobierno dura~ 
te seis aftos llevaba su empuje. Lo que si se puede afirmar 
aqui, es que la Reforma Agraria llevó consigo un ideal de • 
cambio y sobre todo el de lucha por el cambio. Que fu~ lo· 
grado es un hed10 11.!...Y. 

Desde el punto de vista polltico la sustituci6n del
C6digo Agrario por una Ley Federal de Reforma Agraria, re-
sult6 atinada pues el C6digo Agrario había perdido presti-· 

i 

gio, si alguno tuvo, despu&s de su largo vigencia, y susti-
tuirlo por uno nuevo habrfa sido un C6digo más que a juzgar 
por los efectos del anterior se le habrfa recibido con pes! 
mismo o cuando menos con indiferencia. En cambio la Ley de 
Reforma Agraria lleva en su propia denominaci6n el signo de 
renovaciones fructiferas. 

"Un C6digo Agrario es un simple Ordenamiento de dis
posiciones jurldicas sobre distribuci6n y tenencia de la 
tierra y sobre los procedimientos correlativos; pero la Re· 
forma Agraria significa algo más tiene un sentido renovado~ 

1.!I · Antunez OViedo Manuel. Tesis La org. coop. c0010 factor de sol. al· 
prohlcma agrario Nal. U.N.A.M. Mex. 1973 P. 83. 
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dinflmico, que rebasn el concepto )' el contenido de un C6di·
go", lV 

Por otra parte es un punto de poca importancia que no 
merece mayor atenci6n, La ley que vamos a comentar constit! 
ye un positivo avance, es muy superior al C6digo Agrario dc-
31 de Diciembre de 1942 y aun más, la Nueva Ley democratiza
el ejido, al mejorar y purificar su régimen interno; deseen· 
traliza la acci6n del Departamento Agrario y elimina obst4c! 
los en el trámite de los asuntos que tratan los campesinos;· 
activa una racional cxplotaci6n y apvovechamiento de los re· 
cursos naturales, estimula y fomenta el cr~dito oficial y 
pr~vado para cjidatarios, comuneros y pequeftos propietarios; 
protege la producci6n agropecuaria en beneficio de los mis·· 
mos trabajadores del agro; impulsa la industrializaci6n agr~ 
pecuaria, dando participaci6n al campesino; apoya la exten·· 
si6n de los servicios del régimen de seguridad social al sec 
tor rural; establece mayor asistencia t~cnica para el desa-· 
rrollo agrtcola y ganadero; fomenta la realizaci6n de obras
que contribuyen al mejoramiento ambiental de la comunidad •• 
campesina; ofrece mayores oportunidades educativas a la niñez 
y a la juventud; garantiza los derechos de la mujer campesi· 
na y le otorga mayores facilidades para su mejoramiento eco
n6mico, social y cultura; impulsa el deporte, combate el vi· 
cio y prohibe el cultivo de estupefacientes, estos y otros • 
mas son algunas de las modificaciones que lleva en si la nue 
va Ley de Reforma Agraria. !É_/ 

Para analizar este nuevo ordenamiento en sus lineanicn 
tos centrales solamente avocaremos la atenci6n a cuatro inno 

.!..~/. Lucio Mendieta y Nuñez Ob. Cit. Pág. 305 
!É_/. Lucio Mendieta y Nufiez p¡g, 291. 
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vacionc::; fundamentales que la hacen muy superior al C6digo
/\grario de 19·12 del que, sin embargo, conserva gran parte<lc 
su estructura r articulado; pero que cambian por completo la 
orientaci6n de nuestra Reforma Agraria. Estas innovaciones 
cstftn comprendidas en las partes de la Ley referentes a la
Rchabilitaci6n Agraria, a las futuras dotaciones de tierras, 
a la organi:aci6n del Ejido y finalmente a la planificaci6n. 
Examinemos, siquiera sea brevemente, cada una de estas cucs 
tiones. 

1.- La Rchabilitaci6n Agraria.- Como consecuencia de 
la pulvcrizaci6n de que hablamos en el capftulo anteior, hay 
en todas las regiones <lel pafs, ejidos que resultaron de r! 
partos insuficientes para el número <le campesinos nMesita
dos y a los que una vez que recibieron la dotaci6n media, de 
una, de dos, de tres, de cuando mucho cuatro hectáreas, se -
les abandon6 su suerte. Son esos ejidos, focos de inquictu<l 
de sordo descontento en los que, a pesar de su miseria, la -
pol>laci6n sigue aumentando peligrosamente. 11/ 

El C6digo Agrario de 1942, no contenla disposici6n a! 
guna que permitiera reconsiderar el estado econ6mico y social 
de estos ejidos que se cuenta por millares. La Ley Federal· 
de Reforma Agraria, en cambio, sí se ocupa de ellos, En su· 
título quinto del Libro Segundo, establece la posibilidad de 
que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n en las 
zonas del pals que lo requieran, emprendan "planes de rehab.!_ 
litaci6n agraria para promover su desarrollo estableciendo -
medios para dotar a cada ejidatario con terrenos sufientes -
para la satisfacci6n de sus necesidades, ast como en los as-

)J_I. Lucio Men<licta y Nuñez Ob. Cit. Pág. 292. 
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pcctos C'd11cativos, c'con6micos y culturales en sus máximas p~ 

sibilidadcs". (Art. 2()~)2), 

Dchc tl~nc.nsc en cul~ilta, sin cmhnrr,o, al realizar los
plancs <le rehabilitación a que se refiere la disposici6n 
t ra ns e r i ta , que p o r m a 1 q u c es té d i s t r i bu i <l n 1 a t i erra e ll 1 os 
ejidos pulverizados, no se puede privar Je su parcelo a un -
eji<latario, ni bajo la promesa de mejorarlo, sin su previo -
consentimiento, pues <le otro modo se violaría en su perjuicio 
garantfas constitucionales. Es por esto que la Ley dispone: 

"Siempre que con objeto de llevar a cabo la rehabili
tación de una zona cjidal o de un ejido, resulte necesario -
hacer una nueva distribución Je las tierras y en su caso el 
traslado de parte de la poblaci6n ejidal a otro lugar en do~ 
de se le dotará Je los elementos adecuados para su arraigo y 

subsistencia, será indispensable obtener el previo consenti
miento de cuando menos las tres cuartas partes de los ejida
tarios, pero Je ninguna manera por la cjecucl6n Je los planes 
de rehabilitación se privar' a un campesino de sus Jerechos
ejidales o comunales contra su voluntad, o sin que se le ha
yan entregado las nuevas tierras." 

"Cuando se haya decidido el traslado, se procurará 
asentar a los campesinos en tierras dentro de la misma zona
cn donde el ejido se hallaba localizado." (Art. 2712), 

Con solamente estos dos preceptos será posible ir en 
ayuda de millares de ejidos en los que la Reforma Agraria ha 
sido una farsa o una burla sangrienta, para convertirlos en
vcrdaderas unidades econ6micas agropecuarias en beneficio de 
los ejidatarios y de la proJucci6n agricola del país. 

Esta es la que estimamos primera gran innovaci6n en -
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2,· El Procedimiento para las Futuras Dotaciones de -
Tierras. - La rchahi litación de los ejidos se refiere a los -
ya existentes que se hallan en precarias situaciones como r! 
sultado ele la pulverización; pero si no se introdujeran cam
bios substanciales en los procedimientos dotatorios, conti-
nuarta la pulverización ejidal y la rehabilitación agraria -
no acabarta nunca. 

Es aqui donde la Ley Federal de Reforma Agraria ofre
ce la segunda .innovación fundamental que consideramos de gran 
trascendencia porque termina con la pulverización que es el 
c1incer de la reforma agraria. El articulo 220 dice: 

"Para fijar el monto de la dotaci6n de tierras de cul 
tivo o cultivables, se calcular5 la extensi6n que debe afec
tarse, tomando en cuenta no s6lo el nGmero de pcticionarios
que inician el procedimiento respectivo, sino el de los que 
en el momento de realizarse la dotación tengan derecho a re
cibir una unidad de la misma." 

Esta disposición que, como decimos antes, pondrá fin
a la pulverizaci6n de los ejidos, es posible porque la Ley -
suprime, certeramente, la intcrvenci6n de los propietarios -
afectados en la formaci6n del censo ejidal. El censo era un 
regateo rid!culo porque los grandes terratenientes hacían t~ 
da clase de maniobras para reducir al mínimo el ndmero de -
cjidatarios y por consiguiente la cxtcnsi6n de las afectacio-
ncs • 

.!!/ I.ucio Mcndicta y Núñcz Ob. Cit. Ptig. 294. 
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Ln intcrvcnci6n Je los hnccn<lndos en el procedimiento 
dotarorio de tierrns se deriva como ya se <lijo en el cap[tu
lo anterior, del error que se cometi6, desde el principio de 
la Reforma Agraria, al <lar a la dotación el car5ctcr de un -
juicio ante autoridades administrativas en el que los grandes 
terratenientes hacen el papel de demandados y los peticiona
rios el de actores o demandantes. El error llcg6 a su cli·
max, con la llamada Ley Bassols o Ley de Uotacioncs y Resti
tuciones de Tierras >' Aguas de 23 de Abril de 1927, en la que 
se procur6, escrupulosamente que no se violaran las gara~tas 
individuales en perjuicio de los afec~ados para que no pros~ 

perasen los amparos que interponian en defensa de sus intcrc 
ses y con los que estaban entorpeciendo el desarrollo de la· 
Reforma Agra ria. 

Las criticas al juicio administrativo de dotaci6n de 
tierras fueron infitiles y ese juicio perdura sin que sea ya· 
posible cambiarlo; pero el hecho de que los terratenientes -
afectados no intervengan en la formación del censo ejidal, -
hace posible que de acuerdo con lo dispuesto en el precitado 
articulo 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se consi
dere la dotaci6n <le ejidos no con un riguroso criterio lega
lista, sino como lo que debi6 ser desde un principio: una C! 
propiaci6n por causa de utilidad social para satisfacer, con 
amplitud las necesidades econ6micas de los campesinos deshe
redados. 

Si el precepto que comentamos hubiese estado vigente
desde que se inici6 la rcdistríbuci6n de tierras con la Lcy
de 6 de Enero de 1915, no se habrta presentado el tremendo -
problema que significa la pulverización de los ejidos; pero
cuando menos la Ley Federal de Reforma Agraria lo previenc,
radicalmente, en las futuras dotaciones. 

107 



La Urgnniznci6n de los Ejidos.- La tercer innovaci6n 
de la Ley Federal <le Reforma Agraria está comprendida en di
versos preceptos del Libro Segt1n<lo que sientan las bases pa
ra llevar a caho una transformaci6n radical de los ejidosº! 
ganizándolos para la cxplotaci6n y comercializaci6n de sus -
productos agropecuarios o de otra fndole. Esta es, segura-
mente una <le las partes mis importantes¡ pero mds discuti- -
bles de la Ley, trata de establecer, en lo que ahora es ind! 
pendencia absoluta de cada miembro del Ejido en orden inter
no, bajo cierta disciplina en la convivencia de los ejidata
rios y al propio tiempo abre ante ellas una serie de posibi-
1 idades que, de realizarse cambiarfan totalmente al panor! 
ma de la miseria, atraso cultural y desamparo que priva en -
los campos de N6xico 11asta convertirlos en una especie de A! 
cadia fel!z, veamos algunos aspectos de este cambio trascen
dental. 

a). Se faculta a la asamblea General de Ejidatarios -
para formular y aprobar un Reglamento Interno del Ejido que 
regule el aprovechamiento de los bienes comunes y las tareas 
de beneficio colectivo que deben realizar los ejidatarios. 

b). Se le faculta igualmente para formular los progr! 
mas y dictar las normas necesarias con objeto de organizar -
el trabajo en el ejido para intensificar la producci6n indi
vidual o colectiva del mismo, mejorar los sistemas de comer
cializaci6n y allegarse los medios econ6rnicos adecuados. 

Parece indudable que los autores de esta parte de la· 
Ley Federal de Reforma Agraria se inspiraron en el Kolj6s de 
la Uni6n de Repdblicas Sovi6ticas, La bondad de.sus finali· 
dades es tndiscutible, pero en N6xico será de dificil reali
zaci6n porque es un país capitalista, con una Constituci6n ~ 
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que hace imposible obligar a los cjidatarios a cumplir con -
el programa de trabajos n no ser que se trate de ejidos que, 
conforme a la Ley, deben explotarse colectivamente. 

c), Los ejidos podr5n crear Sociedades Cooperativas,
unioncs o mutualidades y centrales de maquinaria, por si o -
asociados con otros ejidos. 

d). Tienen los ejidos preferencia para recibir as~ten 
cia técnica de instituciones oficiales. 

e), Las industrias rurales son objeto de especial es
timulo y programaci6n por parte del Departamento Agrario y la 
Secretarra de Industria y Comercio. 

f), El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Es 
tados deben promover la formaci6n de cooperativas de consumo 
de arttculos de primera necesidad manejadas por los ejidos. 

g). Ejidos y Comunidades tienen derecho preferente P! 
ra recibir los servicios sociales de pasantes de carreras 
universitarias y técnicas. 

h). Las empresas productoras de semillas mejoradas es 
t4n obligadas a venderlas preferentemente a los ejidos. 

i), Las empresas estatales o de participaci6n estatal 
deben canalizar su producci6n de semillas, maquinaria, impl~ 

mento agrtcolas, alimentos y medicinas veterinaria~~ hacia -
los ejidos. 

j), Deben crearse centros regionales para impartir e~ 
señania sobre administraci6n rural, agropecuaria, ganaderta, 
y otras tficnicas relacionadas con el campo y en los ejidos -
de cierta importancia, escuelas prácticas de oficios y arte
santas. 
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k). CaJo ~Jido tcnJrfi una unidad ngrfcola industrial
para la mujer instalada en una parcela cj.iJal a fin de que -
las mujeres no cji<latarias, mayores de 16 aftos, exploten co
lectivamente una granja agropecuario e industrias rurales. -
Contar~n con centros de costura y cducaci6n, molinos de nix
tamal y además instalaciones destinadas cspecificamentc a la 
protecci6n de la mujer. 

Como se ve, todas estas y otras disposiciones semeja~ 
tes que contiene la Ley Federal de Reforma Agraria, son en -
extremo generosas e inspiradas en la justicia social¡ pero -
están supeditadas, en primer lugar, a la rehabilitaci6n de -
los ejidos y en segundo 111gar, a la elevaci6n del nivel cul
tural de los ejiJatarios. 

Ni la rcglamentaci6n interior, ni el programa de tra
bajo para la explotación de la tierra y la comercializaci6n
de los productos agropecuarios, pueden hacer el milagro de -
que en los millares de ejidos pulverizados las parcelas de -
media, <le una, de dos, cuando más de cuatro hectáreas, se to! 
nen suficientes para satisfacer las necesidades del ejidata
rio y su familia. 

En cuanto a la organizaci6n econ6mico-social del eji· 
do, es imposible de lograrse con un campesinado ignorante y
desvalido que en su mayorla viven pr~cticamente al margen de 
la civilizaci6n moderna e incapacitado para sumarse a ella.
Veckman y Fuensalida en su obra sobre el concepto de margin! 
lid ad di cenque "por marginales se entiende a los grupos soci!!_ 
les que no obstante ser miembros de la sociedad de un pals,· 
no llegan a penetrar en la intimidad de su estructura" y tra~ 
ladando este problema no s61o a uno u otro aspecto de la vida 
de dichos grupos, sino a la totalidad de la persona humana,
por marginado se entiende aquél que "está realmente incapaci 
tado para poner fin por si mismo a su miseria. 
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De nada sirve que la Ley Federal de Reforma Agraria -
establezca una serie de preceptos para organizar a los cji-
dos y dé facilidades, d6 sugerencias para mejorarlos econ6mi 
ca y socialmente, si, ndcm6s de su miseria, son incapaces de 
aprovechar todo esto porque la inmensa mayada de ellos 110 -

saben leer ni escribir y en ciertas regiones de nuestra pa-
tria hny fuertes grupos que no hablan el idioma castellano y 
se hallan bajo la influencia de tradiciones indlgenas. 

¿Quiere decir esto que la tercera innovación de la Ley 
que se refiere a la organización ejidal es inoperante y par
lo mismo inútil?. No, en la actualidad así parece; pero las 
leyes no s6lo se dictan para el presente sino para el porve
nir y si están bien hechas son un factor de evoluci6n y de -
progreso. Toda esta parte de la Ley a pesar de sus evidentes 
fallas de redacci6n y de programación que podrán corregirse
en el futuro a medida que se confronten con la realidad, si¡ 
nifica un poso de enorme trascendencia en la Reforma Agraria. 
Constituye un reto para el régimen que la dict6, exige una -
reestructuración completa de la Secretaria de la Reforma Agr!!_ 
ria con objeto de ir haciendo realidad, en lo posibl~ dentro 
de un periodo de seis afio~ lo que actualmente parece irreal! 
zable. Ya sus informes anuales no deber5n concretarse, como 
en el pasado principalmente al número de hectáreas reparti·
das, sino que tendrSn que referirse al número de ejidos org! 
nizado~ al número de ejidos de parcela insuficientemente re
habilitados, al número de cooperativas de consumo creadas, a 
los centros regionales de educación rural y de escuelas de -
arte y oficios establecidas. 

* Francisco Liart. Empresa Comunitaria y Reforma Agraria.
Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agra
ria. Bogotá, 1969. Ed. Mimiográfica. Pág. 8. 
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1\ las unidades agrícolas industriales para la mujer · 
construidas y en funciones; a las industrias rurales fomenta 
dns, cte. Claro que todo esto resultar6 extremadamente cos
toso y Ja Secretaría de la Reforma Agraria no podrli haccrlo
por si misma, En muchos casos su papel será el de gestora · 
ante la Secrctarln de Estado correspondiente y de coordinad~ 
ra de cuanto logre ohtcncr para el desarrollo efectivo y ef.!. 
ciente de la Reforma Agraria que, de acuerdo con la nueva Ley
cxige una verdadera movilizaci6n administrativa y de ener
gías y recursos nacionales a fin de encauzarla sistemlitica·
mentc, de manera racional y justa en beneficio del campesin! 
do y del pafs. 

4.- Planifkaci6n Agraria.- Pero esto no puede llev!_r 
se a cabo de manera cmpfrica, improvisad~so pena de sufrir· 
un completo fracaso como los sufridos en varias regiones de 
la Repdblica y que le han costado miles de millones de pesos 
y la p~rdida de vidas en actos de violencia. Es aqur en.do! 
de se presenta la cuarta gran innovaci6n de la Ley: la pla·· 
neaci6n agraria. De ella trata el Trtulo Segundo del Libro· 
Sexto que se resume en el primer ptirrafo del artkulo 454 que 
dice: "El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n (ah~ 
ra Secretaría de la Reforma Agraria) organizar~ los servicios 
de análisis e investigación necesaria para formular los pro
gramas de rehabilitaci6n agraria, diseftar los programas de • 
organización y desarrollo ejidal y comunal, y en general, re!_ 
lizar los estudios que le encomienda el Jefe del Departamen
to para cumplir con los fines que ~sta Ley le confiere." 

Con este artículo se completa el cuadro de las innova 
cienes fundamentales que introduce la Ley Federal de Reforma 
Agraria y que marcan, en el desarrollo de ~sta, una nueva é~ 
ca hasta el punto de que en el futuro, se hablará de esa re· 
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formn untes y dcspu6s del onh~namiento ci tndo, antes r dL•spués 
del Presidente en funciones, Antes, cuando privnban empiris
mos e improvisaciones, y a partir de 61, como principio de -
la planeaci6n cientlficn y t6cnica en la mntcrin, Es claro
que su éxito depende Je los recursos ccon6micos de que pueda 
disponerse; pero sobre todo de la aptitud y honradez <le la -
burocracia encargada de apl icnrlo. !Jesafort111111damente la Ley 
Federal de Reforma Agraria tiene dos lagunas deplorables es
trechamente relacionadas; la falta de un capitulo referente
ª la organiznci6n de un cuerpo de Procuradores para asesorar 
y representar a solicitantes <le tierras y a ejidatnrios en -
sus demandas, sus quejas y sus problemas, y otro sobre la m! 
nera de hacer efectivas las responsabilidades de empleados y 

funcionarios en las cuestiones relacionadas con la distribu
ción y tenencia de la tierra. 

En nuestra organización jurf.dica hay cuerpos de defe!}_ 
sores de oficio en materia civil, penal, federal, laboral; pero 
no as! para servicio de los ejidatarios que los necesitan por 
su ignorancia y desvalimiento más que cualquier otro sector
de la población. 

La experiencia de muchos aftos demuestra que se han co 
metido innumerables abusos y verdaderos delitos en perjuicio 
de los ejidatarios, tanto en la redistribución del agro .como 
en la vida ejidal por empleados y funcionarios de la Secrct~ 
rta de la Reforma Agraria y por los Comisariados Eji<lales sin 
qu~en ningGn cas~ hasta la fech~ se hayan hecho efectivas -
las responsabilidades consiguientes. La burocracia agraria
goza de completa impunidad y eso ha sido un verdadero csco-
llo en el proceso de la Reforma Agraria porque el campesino
pierde la confianza en las autoridades, se llena de resenti
miento, es preso de sordo descontento que resulta peligroso
para la paz social. 
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En t'l tiempo flllC lleva en funciones el régimen actual 
ya se han hl'cho algunas consignaciones de empleados del Ucpa!_ 
tamcnto Agrario, n las autoridades Federales, acusados de la 
comisi6n de actos que se estima dclictuosos; pero la actitud 
de un gobierno termina nl concluir el correspondiente perfodo 
presidencial y de lo que se trata es de establecer un siste
ma legal permanente y efectivo al alcance de los campesinos
para que no solamente ahora, sino en el futuro y siempre, se 
les proteja contra los empleados y funcionarios que no proc! 
dan con rectitud en los asuntos agrarios. 

Esperemos que los defectos que acabamos de seftalar; -
falta de procuración oficia 1 en favor de los campesinos y fa!. 
ta de un sistema para hacer efectivas las responsabilidades
en materia agraria, serán subsanadas oportunamente, porque -
los individuos y los pueblos pueden vivir, con resignación.
largo tiempo en la miseria; pero ni los individuos ni los -
pueblos toleran, indefinidamente la injusticia. 

C). LEY GENERAL l>E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Las cooperativas tienen antecedentes legales en el C~ 
digo de Comercio de 1889, pero es hasta la Constitución de -
1917 cuando adquieren un car4cter general. Al desarrollarse 
éstas, fue necesario reglamentar su funcionamiento; la pri
mera ley sobre socieJades cooperativas apareci6 en 1927. Al 
ser aplicada mostr6 grandes deficiencias que obligaron al E! 
tado a promulgar una nueva Ley en 1933 sobre Sociedades Coo
perativas. Pero como en el caso anterior, su aplicaci6n se 
dificult6 por la serie de defectos que llevaba consigo y por 
ser poco accesible. 

Su reforma di6 lugar a la promulgaci6n de la Ley Gene 
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ral 1fo Sodc<la<lcs Cooperativas del 11 de enero de 19.Hl, que
cs Ju que se encuentra en vigor con algunas modificaciones, 

El Esta<lo ha estimulado el ostnblccimicnlo de coopcr~ 
tivns, con el fin de mejorar lns condiciones <le vi<ln de los
trabajadores, pues por mcJio de ellas dispone <le los recur-
sos necesarios para Ja organizaci6n Je fdbricas, cxplotnci6n 
agrícola o cualquier otra actividad ncccshria en la que se -
obtenga un empleo constante. 

"Los trabajadores se agrupan ast en cooperativas de -
muy diversa fndolc: <le transporte, pesqueras, mineras, sali
nas, forestalc~ de ccmcnt~ de ventas en comdn de servicios,
de consumo y de producción; Je pnrticipaci6n estatal y de i! 
tervcnci6n oficial; agrfcolns, de cr6dito agrfcola y de cr6-
dito cjidnl. 

Para estimular a la creación de las sociedades coope
rativas se les auxilia por medio de exccnci6n de impuestos o 
concedicndoles cr~ditos a travGs del Banco Nacional de Fomen 
to Cooperativo. Este banco se crc6 con el objeto de estimu
lar a las cooperativas proporcionándoles los créditos que no 
les otorga la banca pri \1ada" .12/ 

Es lfcito afirmar que no fue en respuesta a un recla
mo de necesidades sociales como se incluy6 en el Libro Scgu! 
do, del C6digo de Comercio de 1889, el Capftulo VII del Tít~ 
lo Segundo, que se refiere a las sociedades cooperativas; su 
inclusi6n obedcci6 mAs bien, a un fin de imitar legislacio-
nes extranjeras, trasplant4ndolas tntcgraincntc a nuestro pais_ 

afAn muy propio del espíritu de la época, y puede considerar 

19/ Exp. de motivos de la Ley General de Sociedades Cooper! 
ti vas. 
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se como alarde de t6cnicn tc6rica legislativa realizada por
los autores del C6digo, mejor que como conjunto de normas ·
destinndas a regular un fcn6meno preexistente o uno que se -
trate de fomentar, 

Al intcr6s por el cooperativismo contribuy6 la copio
sa propaganda que por el afio de 1923 se hizo a las cajas 
Reiffeisen, por más que el ensayo no haya pasado de un inte! 
to fallido. Sin embargo esa propaganda, unida al hecho de la 
existencia del naciente movimiento cooperativo de Tampico, -
produjeron una reacci6n en la actividad del Gobierno, que se 
interes6 entonces no s6lo por fincar las bases legislativas
conformc a las cuales habta de facilitarse el desarrollo de 
la economta cooperativa, sino tambi6n por fomentar, mediante 
una poUtica tutelar, la fundaci6n de sociedades cooperativas20/ 

As{ la organi:uaci6n cooperativa que habta recihido carta de nat!! 
ralizaci6n de las leyes mexicanas de 1889, tuvo en 1927 su primer estat_!:! 
to dictado en vista de una necesidad social y de un prop6si
to de propaganda. Preponder6 en efecto, en la primera Ley • 
General de Sociedades Cooperativas, un afán de fomento coop! 
rativo, se instituyeron cxcenciones y otros esttmulos en be· 
neficio de quienes se organizaron para la coopetaci6n, fal·· 
tando una experiencia previa; se omiti6, sin embargo, preve• 
nir con eficacia el peligro de las simulaciones que permití! 
ron a las sociedades capitalistas aprovechar las franquicias 
otorgadas de modo exclusivo a las cooperativas; se dej6, en fin, 
sin seguridades y confiado s6lo a la buena fe de las socied! 
des, el mantener la autenticidad de los fines y la correccicSn 
de los procedimientos. En suma, la ley de 1927 tuvo bastan· 

'!:Jl_/ 
'l!i 

Coop. Pr6speros. Copilaci6n de Mory. 
Editorial Roble, M6xico, 1971. 
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tes deficicncin~ e incurri6 en los errores de aprcciaci6n, -
propios de un ensayo legislativo hecho sin discriminar las -
caracterfsticns de In doctrina adoptada y las posibilidades
dc su implnntaci6n. Ella se rcfiri6, exclusivamente, a las 
formas de la cooperación que habla sido acogida por los tra
bajadores, sin derogar los preceptos del C6digo de Comercio. 

Las deficiencias de la Ley permitieron una transform! 
ci6n de hecho en el seno de ciertas cooperativas que lograron 
convertirse en explotaciones de tipo capitalista qu~mcrced
a su forma, eludtan el cumplimiento de la legislación de tr! 
bajo y usurpaban ventajas en beneficio de un grupo consti- -
tuido en empres y en detrimento de la generalidad de los seu 
dos ocios. 

Aparte de las deficiencias que en varias particulari
dades presenta la Ley de 1933, debe objetársele, sin desean~ 
cer sus indudables m6ritos, que está concebida con un crite
rio idealista, ciego en muchos aspectos de la realidad que -
no debieron desatender cuando la Ley se formuló, y sobre to· 
do desvinculando de las tendencias que la Revoluci6n marca • 
en la actualidad, al trabajo organizado y a la economta gen~ 
ral del pats. 

Al formularse la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, 
se adopt6 un nuevo método de ordenación que a la vez que fu~ 

se sencillo y claro llenase cumplidamente los requerimientos 
de la t6cnica legislativa comenzando por las reglas mfis gne• 
rales para descender después a las normas aplicables a casos 
particulares. 

Ast se dividi6 la Ley en cinco titulos, de los cuales 
el primero contiene una definici6n general y las prevencio-
nes que son aplicables a todas las cooperativas, el segundo
está dedicado a regir las cooperativas de consumidores y las 
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<le productores; el tercero engloba a las disposiciones con-
forme u las cual es han de rcg i rsc las fodc raciones coopera ti 
vas y In Confc<lcraci6n Nacional Cooperativa; el cuarto se re 
fierc n las franquicias que en materia de impuesto han de g~ 
zar las Sociedades Cooperativas en General y el quinto con-
tiene reglas sobre la vigilancia oficial y las sanciones apl!, 
cables en caso de violnci6n de la Ley o su Reglamento. 

La Estructuraci6n de la Nueva Ley dividida asi, obedc 
ci6 m5s que todo a una realidad econ6mico-polttico, a una e! 
periencia sufrida anteriormente, y al cdmulo de deficiencias 
que trat6 de corregir a la anterior. Si somos realistas y -
vemos con ojos de sinceridad la rcgulaci6n que nos ofrece, 
veremos que es buena; no sin pensar que tiene deficiencias • 
que deben irse corrigiendo en función de los cambios y pro-
blemas que se palpan cada día, los mayores problemas subsis
tentes en esta y muchas otras Leyes semejantes, no son sus -
ordenamientos sino las personas que en su beneficio, lucro y 

conveniencia tratan de interpretarlos con el 16gico repudio
y aversi6n de los que a ellos se tienen que sujetar;ino ve-
mos acaso cada dta que pasa que son menos las cooperativas -
que se disuelven?, que tienen problemas, que es~!n en quie-
bra, etc., es esto acaso deficiencia de la Ley?. 

D). LEY DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

Las razones fundamentales por las cuales fue creada -
esta Ley indudablemente que obedecen a circunstancias por las 
que el país atravesaba por esa ~poca; no debemos descuidar -
en ningún momento que los paises en los que se habla llevado 
a cabo asociaciones de esta naturaleza un adelanto indiscuti 
ble en materia agraria y economia nacional. Si vemos en una 
forma no por demás rápida y somera podemos apreciar que en -
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Rusia a ralz de la revolución y constitución de los koljosc~ 
el pats vi6 cristalizados muchos de sus ideales ccon6micos,
esta revoluci6n trajo consigo un asentamiento económico quc
redund6 en el bienestar de todos y cada uno de los campesinos 
agrupados en este tipo de asociaciones, o sea <le koljoscs; -
indiscutible también es, que para la fecha <le la promul~ación 
de nuestra Ley a la que nos estamos refiriendo ya se habían· 
visto resultados positivos en este pats, es indudable que n~ 
sotros por una mera comparación o quiz~ una idea de supcra-
ci6n debertamos de tratar y llevar a cabo aunque fuera en fur 
ma de bosquejo este tipo de asociaciones; no solamente pon·· 
dremos atenci6n en un s61o pats que para esa época era un -· 
ejemplo, que el nuestro deberla de seguir indubitablcmcntc;· 
esta idea se ve reflejada en alguno de los puntos que para -
promulgar esta Ley tuvieron en cuenta nuestros legisladores~ 
y para ello atendiendo a la situación polttica, económica y 

social se fijaron que los fines que deber1an perseguir, reg~ 
lar la distribución de todos aquellos artículos que afecta-
sen de una manera fundamental a la economía del país y por -
ende a las clases consumidoras desde el punto de vista de sus 
necesidades elementales. 

1 
• "No deberhn descuidar además las asociaciones a que-

nas referimos que con frecuencia la producci6n de artículos
de primera necesidad era incosteable debido a las competen·· 
cias ruinosas que entre los mismos productor.es se establece· 
o bien a las maniobras de los especuladores; que 6stos, sin· 
beneficio de aquEllos y con grave perjuicio del consumidor -
desquisiartan el mercado por su afán inmoderado de lucro lo 
que hace tener por conveniente eliminarlos mediante asociaci~ 
nes de productores; adem§s es conveniente que sin perjuicio· 
del consumidor se haga costeable de producción mediante el -
establecimiento de precios remunerativos; y para tal fin es 
necesario estimular a los productores para que se organicen-
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en la forma indicadj y fortnlcccr las organizaciones que 11! 
gascn a crearS<..• uurH¡uc para ello, se otorgaran subsidios en 
favor Je los a.sociaJos, esto dcherín de hacerse por conducto 
de los organismos respectivos que compensen el impuesto que 
en cada caso habría de decretarse como un medio de impeler a 
las nsocincioncs formadas. No se debe descuidar además que 
estos organismos no tengan como finalidad ni el lucro ni la 
especulaci6n, sino el fin de regular la producci6n, distrib~ 
ci6n y venta de los art!culos producidos mediante la vigila! 
cia y control de la Secretaría de la Economía Nacional actual 
mente Secretaría de Industria y Comercio 11 .111 

Estas asociaciones con la vigilancia estrecha de la do 
pendencia antes mencionada suprimirán los deseos de lucro do 
los acaparadores y especuladores mediante el funcionamiento· 
adecuado de los organismos a que se ha hecho referencia, ad~ 
mas de evitar el alza brusca e injustificada de precios y •• 

disminuir el costo de la vida, a la vez que garantizar al ·• 
productor una mejor remuneraci6n por los productos que apor· 
tase a la economra. 

Se puede deducir de los 31 artículos que forman esta• 
Ley que los deseos de ~stas asociaciones no son otros sino • 
los de: 

1.· Regular la producci6n en la RepGblica del arttcu· 
lo de que se trate evitando competencias ruinosas. 

2.- Fomentar el desarrollo de la producci6n a medida· 
que el consumo y la exportación lo justifique. 

3,· Regular el mercado mediante la reglamentaci6n res 
pectiva, la fijaci6n de los precios de venta, la 

11..I Ley de Asociaciones de Productos Expl de motivos. 
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mejor distrihuci6n de los productos y la exporta· 
ci6n de los excedentes de la producción. 

4.- Proceder a la venta a precios uniformes y equiva· 
lentes de los productos de que se trate para evi
tar las competencias ruinosas. 

S.· Fomentar el consumo interior de los productos re~ 
pcctivos y la exportación sin rerjuicio de aqu61. 

6.· Procurar el mejoramiento de los productos en aten 
ci6n a las exigencias del mercado interior y exte 
rior ,lll 

Estos objetivos que se encuentran enmarcados en el A!, 
tkulo 211 de la Ley en referencia son básicamente los ideales 
de otras agrupaciones que por esta misma fecha como lo hemos 
aclarado antes existtan en otros patscs. 

Mi preguna a este respecto es acerca de si realmente• 
alguno o algunos de estos pos~ulados se han llevado a cabo • 
hasta la fecha. ¿Se ha procurado acaso evitar en todo lo po· 
sible a los intermediarios de que habla la presente Ley?, •• 
¿se ha dejado a un lado siquiera la mano de los especuladores 
que tratan de acaparar los productos de estas asociaciones?, 
creo sinceramente que hace falta una aplicación mls estricta 
y severa con respecto a la fijaci6n de estos postulados y s~ 
pongo que en la etdpa econ6mico-social en que nos encontra·· 
mos es factible mediante una regulaci6n más estricta y apeg! 
da a nuestra realidad vibrante, ast como la vigilancia estr! 
cha que debe tener la Oficina Gubernamental correspondiente• 
para el cumplimiento de esta Ley. 

~/ Ley de Asociaciones de Productores Art. 22, 
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CAP 1 T·U LO V 

FUNC J ON DE LAS 1 NST I TUC IONES DE 

CRl1DITO ACTUALES 

l. 

Dentro de este capitulo, y siguiendo un orden rigur2 
so dentro del articulado de la presente tesis, debemos hacer 
una aclaraci6n, ya que al inicio del presente, las institu-
ciones de crédito funcionaban nut6noma y separadamente, a Pª!. 
tir del 11 de Enero de 1975 mediante Decreto Presidencial se 
fusionaron los 3 Bancos Ejidal, Agrtcola y Agropecuario; y -

desde el momento mismo en que el actual régimen puso en mar
.cha el mfis ambicioso y vasto programa de ayuda al campo que 
registran los anales de nuestro pals, se hizo patente la ne
cesidad de que se establecieran las bases para a~egurar un -
mayor control de crédito agropecuario, pero partiendo de un 
principio rector fundamental: 

El de agilizar trámites y servicios al máximo, elimi
nando todas las fallas y corruptelas que durante tanto tiem
po constituyeron una remora y una lacra en la materia, al mi! 
mo tiempo que se lograba una elevaci6n substancial en la ef! 
ciencia de los recursos, hasta ese entonces disp~rsos, queel~ 
gobierno federal destinaba al crédito agropecuario a trav~s
dc los bancos nacionales de CREDITO EJIDAL, AGRICOLA y AGRO
PECUARIO. 
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\'0rcmos con lu prom11lgnci6n del ¡ncst1 ntc decreto el -
deseo ferviente de muchos compaficros que senalnban en su te
sis profosionnl la ncccsidnd de la f11si611 de los bancos para 
lograr con ello cambios socinlcs que venladerament.e f;1vore-
ciesen a los campesinos de M6xico. Sefinlaban a<lemfis que Jn 
fusi6n traerfu como consecuencia que el cr6dito fuese oport~ 
no, suficiente y se distrihuiria en unn forma m5s equitativ~ 
a nadie se debe ocultar que tanto el Bangrlcola, como el Ba! 
jidal sean instituciones en quiebra permanente. En parte por. 
manoseos delictivos y desvergonzados que anteriores adminis
traciones perpetraron; y en parte porque ambos bancos tienen 
desde su nacimiento una afici6n por lograr siempre en sus b! 
lances los nGmeros rojos que jamfis pudieron eliminarse de sus 
libros de contabilidad, no ha ocurrido asr en el Banco Naci~ 
nal Agropecuario el cual se mantiene siempre con nGmeros ne
gros en todos los ejercicios anuales de su contabilidad, es
ta instituci6n ha dado muestra de eficiencia en el otorgamie!!_ 
to de crédito a campesinos, de efectividad en su aplicaci6n· 
y de competencia en su administraci6n; condiciones que actua! 
mente se necesitan para hacer efectivo y oportuno el cr6dito 
agrario. Estas y muchas otras razones han sido los motivos· 
para la fusi6n, y descargar la responsabilidad en una sola • 
administraci6n, ojalá que el mismo ímpetu con que se inici6-
esta administraci6n en su parte m:is alta, y siguiendo el ejer.!!_ 
plo los funcionarios menores para lograr así que se opere -
siempre con eficiencia, con criterio de recuperaci6n y respo!!. 
sabilidad, se llegue a crear en el campesino el espíritu de 
responsabilidad para lograr un mayor éxito en la recupcrnci6n 
de los créditos que se les otorgan. 

Este primer paso ha sido dado en firme, y puede decir 
se, anticipando los logros, que en el afio de la reforma agr~ 
ria, como se l1a dado en llamar a éste de 1975 se significará 
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por una proyC'cc i ón di nrim i ca y fecunda en el impulso de las • 
actividades agrfcolas y ganaderas <le todo el país sobre la • 
base <ll' Jn verticalidad, la eficiencia y la rapidez en la tr!!_ 
mitaci6n de los cr~<litos y la climinaci6n radical de intcrme 
diarios, 

La nueva inst it11ci6n para su mejor funcionamiento, -
Clll'llla con tres comisiones bftsicas integradas por los siguie!!. 
tes funsionarios: El Secretario de Agricultura y Ganader[a • 
que seguirá fungiendo como Jlresidente de los tres consejos;· 
el secretario <le llacic1H.la )'Crédito Público, el Secretario -
de la Reforma A¡:raria, el Secretario de Recursos llidráulicos, 
el Director General del Banco <le M6xico, el Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, el Director General 
de la .Conasupo )' el l)i rector <~eneral de la Aseguradora Nacio 
nal Agrícola y Cana<lcra. 

FormarSn parte, asimismo, de los tres consejos de Ad· 
ministración: la Confedcraci6n Nacional Campesina y la Conf! 
deraci6n Nacional de la pequcfia propiedad, ast como: el pre· 
sidente de la Confcderaci6n Nacional Ganadera. 

Los Comisarios de las tres Instituciones como órganos 
de vigilancia serán designados por la Secretarla de Hacienda. 

La intcgraci6n de los tres consejos de Administraci6n 
así ordenada por el Presidente de la República constituye un 
eficiente mecanismo de coordinación de la administraci6n y el 
funcionamiento <le las tres instituciones nacionales de crédi 
to que operan en el campo y promoverán una elevaci6n substa~ 
cial en la eficiencia de los recursos que manejan para apoyar 
la polttica general de desarrollo agropecuario del pats ha·· 
ciendo efectiva la alta prioridad en este sector que ha mar· 
cado el ejecutivo. 
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Esta reforma administrativa de alto nivel en el funcio 
namiento de las instituciones nacionales <le cr6dito agrope·· 
cuario scrvir5 tambifin para ejecutar con mayor eficacia las 
decisiones de la comisi6n coordinadora del sector agropecua
rio, que funciona en la Secretada de la Presidencia y q11c -

se integra por las diversas dependencias del sector pdblico
quc tiene facultades y responsabilidades en el sector agrop~ 
cuario. 

También tiene por objeto lograr la adecuada regional! 
zaci6n del sistema de crédito oficial, con la debida partic! 
paci6n de los Gobiernos <le los Estados. 

Adem~s de ordenar esta nueva integraci6n en los consc 
jos de Administraci6n <le los tres Bancos el Ejecutivo acord6 
establecer una dirccci6n Onica de las tres Instituciones, P! 
ra reforzar, a nivel operativo, la coordinaci6n que se logra 
al unificar los nuevos consejos de administraci6n de los tres 
Bancos que designar5n a su vez, cada uno de ellos, tres co
misiones del Consejo para ordenar, en mejor forma, el funci~ 
namiento de las instituciones y su coordinaci6n con las de-
m§s entidades pQblicas que tienen responsabilidades en mate
ria de crédito agropecuario. Estas Comisiones son: 

1.- La de programaci6n de crédito y asistencia técni
ca, que estará integrada por el representante de Agricultura 
y Ganaderra, quien la presidirá, y por los representantes de 
las Secretarlas de la Reforma Agraria, Recursos Hidráulicos
y Hacienda y Crédito PQblico, asr como por representantes del 
Banco de México, S.A., como fiduciario del Fondo de Garantía 
y Fomento de la Agricultura, Ganadería y Avicultura, de la -
Conasupo y de Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Las 
funciones de esta comisi6n deberán consistir, como su nombre 
lo indica, en presentar al Consejo de Administraci6n los pl! 
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ncs generales Je cr6<lito y asistencia t6cnica. coordinados· 
de cadn una ~te las instituciones, para apoyar los programas· 
de producción agropecuaria elaborados por la Secretaria de -
Agricultura y GunaJerfa y las poltticas acordadas por la Co· 
misi6n Coordinn<lora del Sector Agropecuario. 

2.- Ln <le Orgnnizaic6n de Productos que será presidi· 
da por el representante de la Secretada de la Reforma Agra· 
ria e integrada por representantes de las Secretadas de Agr!_ 
cultura y Ganaderta • de Recursos ltidrllulicos, as t como por r!!_ 
prcscntantes de la Confederación Nacional Campesina. de la • 
Confedcraci6n Nacional de la Pcquefin Propiedad y de la Conf! 
dcraci6n Nacional Ganadera. Las funciones de esta comisi6n
consistir5n en determinar las polfticas generales de orsani
zaci6n de los productores en el contexto de los programas g~ 
neralcs unificados de cr6dito y asistencia t6cnica, 

3.~ La de Finanzas y Administraci6n. estará presidida 
por el representante de la Sccretarfa de Hacienda y Crédito· 
Público e integrada adcm5s, por representantes de la Sccret~ 
ria de Agricultura y Ganaderfa. del Banco de México, S.A •• y 
del Banco Nacional de Comercio Exterior. Sus funciones con• 
sistidn en determinar la estructura financiera de los planes 
de operaci6n de los Bancos y cuidar la organizaci6n y la efi 
ciencia administrativa de dichas Instituciones. 

Por otra parte. el Presidente ha ordenado la fonnaci6n
de un grupo de trabajo intersecretarial que se encargue de • 
estudiar las modificaciones aconsejables 111 régimen legal del 
crédito agr{cola y las reformas institucionales del sistema• 
de crEdito agropecuario oficial. para hacerlas congruentes -
con las nuevas poHticas de la Reforma Agraria integral y con 
la planeaci6n general del sector agropecuario. Este grupo -
estará coordinado por la Secretarla de Hacienda y Crédito PG 
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blico y formado además, por representantes de las Sccret~ías 
de la Presidencia, de Agricultura y Gana<lcrfa, de la Reforma 
Agraria )' de Recursos Hidráulicos, así como de la Procuradu
r!a General de la RepOblica y de la Uirccci6n General de las 
Instituciones Nacionales de Cr6dito Agropecuario, 

Los técnicos harán las consultas que sean necesarias
con la Confe<leraci6n Naciona 1 Campesina, con la Confcderaci6n
dc la pcquefia propiedad y con la Confederaci6n Nacional Gan! 
dera, asl como con las demás entidades pGblicas y privadas -
que sean pertinentes. 

Los prop6sitos son claros, inobjetablcs y la planea-
ci6n que ahora se hace no obedece a deseos de experimentar -
ni de determinar efectos a repercusiones de nuevas medi<las,
sino a experiencias, concimientos y metas bien definidas, 

Sin que en momento alguno vayan a descuidarse, o a.d! 
jarse desamparados los sectores de la pec¡uena propiedad, es
tá claro un prop6sito normativo en general, el de darle pre
ferencia, en lo sucesivo al sector ejidal, cuya superaci6n -
en mucho dependerá a la larga, de la efectividad con que el
nucvo y gigantesco Banco Nacional en que se han fundido oca~ 
solidado los tres anteriores bancos que había al servicio del 
campo, funcione en todas las áreas. 

Debemos hacer notar que para la fecha de la termina-
ci6n de esta tesis, s6lo existen prop6sitos de planeaci6n y 

bases como ya lo hemos mencionado, pero la realidad es que -
mientras esto sucede, las instituciones de crédito seguirán
funcionando como antes, con la excepci6n 16gicamente de que
existirán las comisiones descritas con anterioridad bajo una 
sola Direcci6n. Es por esto que a continuaci6n se hará un -
análisis de las funciones especificas de cada uno de los ban 
cos. 
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AJ. BANCO NACIONAL UE CREOITO EJIUAL, S. A. DE C. V. 
El Banco Nncionnl de Cr6dito Ejidal, era el encargado <lcsdc
cl niio de 1935 en que fue fundado, de otorgar crédito a los
campesinos qttl' reuniese las características de eji<latarios.
Aclualmcnte concede préstamos a los ejidatarios, a través de 
las Sociedades Locales de Cr6dito Ejidal. 

El Banco Nacional <le Crédito EjidaJ S.A. de C.V. es -
un organismo descentra! i rn<lo que funciona como Sodedad Anó
nima de Capital Variahlc 11, siendo el mínimo obligatorio de 
60 millones 400 pesos, integrados por 600 mil acciones de la 
Serie "A" suscritas por el Gobierno Federal, y 4 acciones de 
la Serie "B" de suscripción libre'!:../, El capital social ac
tual de 6sta institución es de mil doscientos sesenta y tres 
millones cuatroscicntos ochenta y un mil doscientos pesos, 

El banco funciona no anicamcnte como institución de -
crédito para cjidatarios, sino también corno institución auxi 
liar para los ejidos, desarrolla las siguientes actividades: 

a).- Provee de lo necesario para la agricultura; por ejemplo 

semilla, abonos e insecticidas; 

b).- Conserva en buen estado la maquinaria agricola y la al· 
quila para ejecutar las operaciones agrlcolas corrcspo! 
dientes. 

c).- Ejecuta obras de riego de diversas clases; como perfo-
rar pozos e instalar bombas; conservar dichas obras en

buen estado y distribuye el agua cuando las obras son -
propiedad del mismo banco. 

y. Artículo 1 !! • de los Estatutos del Bco. Nal. de Crcd. Ejidal. 
2/. Artículo s2. de los Estatutos del Bco. Nal. de Cred. Ejidal. 
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d).- Recoge, acondiciona, almacena y vende los productos de
los ejidatarios, 

e),· Administra plantas industriales; por Uj. Dcspepitadoras 
de algod6n y prensas paro hacer pacas, de acondiciona-
miento y envase de frutas, etc. 

f).- Fomenta actividades subsidiarias y servicios sociales,· 
Vr Gr: escuelas, centros de servicio m6dico y sanitm:ios 

etc. 

g).- Mantiene scrv1c1os de investiRnci6n y divulgaci6n agrl· 

1 3/ co a. - . 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la -
Ley de Cr6dito Agrfcola en vigor y congruente con la funci6n 
especifica que le corresponde, el Banco Nacional de Crfi<lito· 
Ej idal ha continuado impulsando el desarrollo econ6mico agr!_ 
cola del sector campesino del pafs, canalizando sus recursos 
para organizar y financiar con créditos oportunos y suficic~ 

tes a las Sociedades Locales de Crfidlto Ejidal que constit~ 
yen su principal clientela, asf como operando diversas unid! 
des de servicio e industrializaci6n que garantizan el Exito
de las explotaciones agrlcolas y pecuarias de los ejidata~ ~ 

rios y promover una substancial elcvaci6n de sus ingresos. 

Para el desarrollo de sus actividades el sistema del
Banco Nacional de Crédito Ejidal, cuenta a la fecha con 3 -

Bancos agrarios, 3 Sucursales, 23 agencias, una Direcci6n de 
Sociedades Colectivas Ganaderas y 4 Jefaturas de Zona direc
tas con 193 Oficinas Foráneas dependientes ahora de una GeM• 
rencia Genera 1. 

11. Arttculo 82, de los Estatutos del Bco. Nal. de Cred. 
Ej ida l. 
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Los prl:st.amos de arfo otorgndos (luranto el año pasado 
ascendieron a un mil ochoci0ntos setenta y seis millones de 
pesos, se destinaron a cubrir los gastos de cultivo de una -
superficie de un millón setenta mil hectáreas, ocupadas en -
su mayor parte por cultivos anuales habiendo 3i<lo también -
aviadas diversas plantaciones perennes en producción. De la 
totalidad de los pr6stamos para ganaderra, maquinaria agrrc~ 
la, perforaciones, equipos Je bombeo, desmontes y nivelación 
de tierras. 

Con el propósito de ampliar las áreas ejidales de cu! 
tivo, ast como las destinadas a la ganaderfa, el Banco tiene 
en ejecución un programa de desmontes, que importa la canti
dad de 120 millones de pesos para habrir al cultivo 100 mil
hectáreas de diversas regiones de Tamaulipas, Campeche, San· 
Luis Potosí, Sonora y Oaxaca. 

Siendo la tecnificación agrtcola un factor determina! 
te para elevar los rendimientos unitarios de los cultivos y· 
mejorar el ingreso de los campesinos, el Banco ha venido pro 
moviendo el empleo masivo de todos aquellos insumos cuya ef! 
cacia permite lograr tal fin. En apoyo al asesoramiento té~ 
nico que en .coordinaci6n con la Secretarla de Agricultura -
proporciona el Banco a los Ejidatarios, durante éste pertodo 
se concedieron crEditos para adquisici6n y empleo de 45 m~l-
400 toneladas de semilla mejorada, con las que se sembr6 una 
superficie de 575 mil 373 hectáres. Si apreciamos bien los· 
cohcficientcs del presente p~rrafo no alcanzan a ser m4s las 
hectáreas cubiertas sino en un SO\ de lo dicho anteriormente. 

Por otra parte, se continu6 promoviendo la mecaniza·· 
ciqn agrfcola en las explotaciones ejidales, mediante servi· 
cios proporcionados por la Instituci6n a través de sus Cen~~ 
trales de M'lquinaria Agrícola y Maquinaria en Administraci6n, • 
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así ~or10 promoviendo la ndquisici6n de maquinaria por parte
de las Sociedades. En 6sta forma, la mecanizaci6n de las a~ 
tividades agricolas de su clicntcln futi apoyada durante 6ste 
período con el empleo de 1 mil 891 tractores equipados y 225 
trilladoras. 

El Banco viene operando 18 Zonas de Riego por Bombeo, 
mediante las cuales proporciona a los ejiJatarios, al costo, 
el agua requerida para sus cultivos. Durante 6stc periodo -
tuvo en servicio 882 pozos profundos, con los que se reg6 wta 
superficie de 36 mil 300 Hab., principalmente dedicadas al -
cultivo de trigo, matz, algod6n, sorgo, alfalfa, frijol, ch! 
le, avena, cártamo, y frutales, a pesar de ello hay escases~ 
de cereales. 

PROMOCION GANADERA.· Con obj cto de que las Sociedades 
Locales de Crédito Ejidal aprovechen convenientemente sus ~ 

pastizales y praderas naturales, el Banco ha venido promcwie!]_ 
do el otorgamiento de créditos destinados a formentar el es
tablecimiento de explotaciones )ana<lcras, siendo ast como, -
durante este periodo, se di6 atenci6n preferente a las acti
vidades que la Sociedad de Comunidades Yaquis, en Sonora; asi 
como a las Sociedades Colectivas Ganaderas de Chihuahua, Ta· 
basco, Michoac4n, Yucatán y otras entidades, no especifican
do cuáles, ni los volúmenes de ganado. 

En apoyo de esta actividad, el Banco opcr6 la línea -
de Crédito Doméstico Agropecuario, financiando a los ejidat! 
rios para que a escala familiar efectuaran la adquisici6n de 
ganado vacuno, porcino y caprino, asi como para el establee! 
miento de pequefias explotaciones avícolas y apícolas, lo cie! 
to es que la gran mayorta de ejidatarios, según el últimocen 
so de poblaci6n nacional, no toman leche. 

·: . ' ': •' ;' ~' 

\~' 
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• 
APRUV_!i_l.J_lj'.i!_ENTOS FOHESTALES. - Con el prop6s i to <le que 

sean los propios t..'jidatnrios quienes exploten en forma Jire~ 
ta los n~cursos hoscosos de que disponen, la Institución ha
vcnido financiando estl' tipo de explotaciones, propiciando -
la crcaci6n de Asociaciones de Sociedades Forestales, cuya -
mayor experiencia se tiene en el Estado de Michoacfin, en do~ 
de 100 Sociedades Locales de Cr6dito Forestal obtienen, ben~ 
fician y venden su protlucci6n de resinas y maderas. No obs
tante la companra maderera Michoacana de Occidente, sigue m~ 
nopolizando la madera sin cubrir los salarios mtnimos regio· 
nales, ni el pago de los impuestos correspondientes, ademds· 
sin dar la oportunidad a los integrantes de las Sociedades • 
de introducirse en la Administración de las mismas, negándo
les 6ste derecho y <l5ndosclos a consentidos del r~gimen en · 
funciones. 

INDUSTRIAS EJIDALES.· Ante la necesidad de que los ej! 
datarios complementen su etapa productiva y aseguren la ven· 
ta de sus productos en las mejores condiciones de mercados,· 
el Sistema viene operando diversas unidades industriales que 
beneficien o transformen las cosechas de su clientela •. La • 
presencia de listas industrias ha permitido en todos los casos 
mejorar los ingresos del campesino, sin embargo nosotros ob· 
servamos que se controla la producción ej idal a trav~s de em· 
presas descentralizadas y que los campesinos tienen la obli· 
gaci6n de acarrear su producci6n, pagando de su bolsa losga! 
tos inherentes, con lo cual el deseo de mejorar en sus per·
cepciones, nada más es eso, puro deseo. 

En esta forma oper6 el Banco durante este periodo 87-
unidades industriales, entre las que figuran: 14 despepitad~ 

ras de al~od6n, 3 ingenios azucareros, 6 beneficiadores de -
arroz, 2 industrializadoras de crtricos, 3 deshidratadoras -
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de chile, 7 bcncficla<loras de café, 38 clcsfibradoras ele hen~ 

quén y otras 24 unidades correspondientes a diversas lfneas
de industrinlizaci6n, de las que por imposibilidad para in-
vesti~ar no podemos nfirmar sea cierto o mentira. 

La poHtica seguida por el Banco ha sido ele entrvar
gradulamcntc dichas industrias a las Asociaciones <le Socicda 
des que las abstccen de materia prima. !/ 

Respecto a 6sta Instituci6n, el Lic. Alvaro de Albor
noz !/ nos habla de ella en su Obra, diciendo que su natura
leza jur1dica es similar a la del Banco Nacional <le Crédito
Agricola, S.A., en consecuencia, constituyen un organismo de 
servicio pOblico descentralizado que forma parte de la red -
nacional de crédito agrfcola con capital social aportado por 
el Gobierno Federal y controlado por él, al reservarse lama 
yoria de miembros en su Consejo de Administraci6n. 

Su constitución como sociedad anónimo obedece a un do 
ble prop6sito: la intenci6n de eludir la creaci6n de una en
tidad poHtica y a la vez "vincular el sistema del crédito -
agrkola con el sistema mercantil ordinario". 

Esta constituci6n no lo priva de su carácter de orga
nismo de servicio público descentralizado, ya que el fomento 
de ·cr6dito a la agricultura constituye una funci6n pdblica y 

un servicio de interés también pablico, aunque se cumpla, c~ 
mo en el caso del Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., a 

!/. Memoria de Labores de la Sria. de Agricultura y Ganade-
rta del 12. de Sept. de 1970 al 31 de Agosto de 1971. -
Talleres gráficos de la Naci6n. México 1971. 

5/, La Ibornoz, Alvaro de "Trayectoria y ritmo del Cred ...... 
Agrtc. en M6xico. lnst, Mcx. de Investigaci6n Econ6micas 
Me. 1966. Pág. 142. 
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través de un organismo creado}' controlado por el Estado. Su 
sujeci6n a la legislaci6n privada le permite obrar en la prá~ 
tica cxped(tamcntc. As{ su régimen coman ele contratación y· 
de obligaciones en más rdpido que el lento y complicado ca~
racter{stico Je las entidades de orden pGblico, 

El establecimiento del sistema cjidal continGa obcde· 
cicnclo a fines de interés social y económico, los que les dan 
un carácter suig6neris que le distinguen de Instituciones -
similares, aunque tal sistema tuvo una gran importancia his
t6rica, probablemente son más los problemas que ha creado que 
los que ha resuelto. A pesar de lo grande y costoso de la • 
estructura del Sistema es altamente deficiente y el crédlto
que proporciona insuficiente y los ejidntarios viven en un· 
nivel de mera subsistencia, careciendo ele medios de produc-
ci6n e incluso de trabajo, 

La disponibilidad de recursos, financieros, tanto of! 
ciales como privados, es escasa en relación con las necesida 
des totales. El Banco Ejidal atiende scgan las estadrsticas 
en la actualidad al 251 de los ejidos del pats y, dentro de· 
ellos; a sólo una parte de los ejidatarios que los forman, -
puesto que las Sociedades Locales de Cr6dito Ejidal pueden -
funcionar con un mrnimo de 10 miembros por ejido lo que red~ 

ce al porcentaje de los ejidatarios atendidos a un 15\ apro· 
ximadamente sin poder aventurarnos a ratificar lo dubitable· 
de 6ste coeficiente. Para comprender el problema basta sefi! 
lar que en la Repdblica Mexicana existen aproximadamente • • 
20,000 ejidos y que la Instituci6n oficial, creada por el G~ 
bierno, solo opera con 5,000 de ellos más o menos; falta pues, 
por desgracia numerario para la agricultura ejidal en M~xico 
y ya que las condiciones del erario pGblico no permiten ded! 
car mayores recursos a su impulso seria posible una mayor e! 
pansi6n si las recuperaciones fueran siempre satisfactorias 
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lo que es dificil debido al tipo do clientela con la que ºP! 
ra el Bnnco. 

Los ejidos postergados, son en su mayorla tierras de
temporal y fuera de unos cuantos que reciben el cr6<lito de -
las instituciones privadas, las <lem~s se hallan en una sltu! 
ci6n muy dificil, recibiendo préstamos de agiotistas y espe
culadores, con los intereses y gravfimcncs más altos que se -
conocen. Los procedimientos varlan y perjudican sin excep-
ci6n a los ejidatarios. Van desde el prohibido por el anti 
guo C6digo Agrario, arrendamiento de ejidos, que convierte -
al ejidatario en pe6n asalariado, hasta las llamadas "com· -
pras" que favorecen siempre nl comprador y no al campesino -
que adem~s es perjudicado por los bajos y nulos rendimientos 
que da el ejido de temporal. Hay que agregar que a causa de 
la inseguridad de la producci6n, el capital de las institu·
ciones privadas no afluye al crédito agrícola para ejidos de 
temporal, además la situaci6n jurfdica de la parcela, con- • 
vierte al ejidatario en un sujeto insolvente para la banca -
privada. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, en virtud de esa 
clientela tan dificil, debe desarrollar planes que incremen• 
ten la porducci6n de los ejidos <le temporal, creando siste·· 
mas de riego que beneficien tanto a la clase campesina como
ª la economra del pars. Igulamente debe aprovecharse las e~ 
sefianzas de la FAO para operar los cr~ditos agrrcolas llama
dos "credito supervisado" o "crédito dirigido" que presta a
una persona independientemente de las garantias que ofrece· 
ensefiándole y dirigiéndole para que el crédito obtenido pro
duzca los resultados esperados. 

De acuerdo con la Ley los ejidos son inalienables, - . 
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inembargabl~s e imprescriptibles lo que hace que el cr6dito
cjidal tenga modalidades, propias y muy especiales tomando -
en considcraci6n que la tierra no puede constituirse en ga-
rantra de cr6dito. Por tanto, la dnica garantía queda cons
tituida por el valor Je las consechas futuras, es decir por 
una mera garant!a prendaria. 

El Banco estfi gobernado por un Consejo de Administra
ción formado por nueve miembros, del cual es Presidente, al 
igual 

B). BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA, S.A. 

El Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. funciona
con caracterrsticas muy parecidas a las del Banco Nacional -
de Cr6dito Ejidal, S.A. de C.V.; es también un organismo de! 
centralizado de Es ta do, su finalidad primordial es la de oto!. 
gar créditos a los pcquenos agricultores que se encuentren -
organizados en Sociedades Locales de CrédiL> Agrícola, de co!! 
formidad con la Ley vigente de crédito agrícola, aunque tam
bién efectda préstamos a Uniones de Cr~dito, a pequenos gru
pos Solidarios de Agricultores que trabajan sobre el princi
pio de responsabilidad mancomunada, y directamente a agricul 
torcs individuales en forma particular !/; organizado como : 
una sociedad Anónima, tiene un capital autorizado de • - - -

71 $ 850,000,000,00 - • 

6/ 

71 

Rao T.S. "El Crédito Rural en México", Tr Carlos F<lez. ,
Publ. del Bco, Nal. de Cred, Ejidal, S.A. de C.V. Méx. -
1962, pág. 56. 
Anuario Financiero de México. Ejercicio 1961. Méxic~1962 
Vol. XXI. pp. 204 a 211. 
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Como sabemos, el Banco Nacional de Crédito Agrlcola,
S.A. se cre6 en 1926, como el eje de todo un Sistema de ent! 
dades de Crédito Agrícola, este Sistema, según GOMEZ MOIUN,
como casi todos los sistemas de crédito popular, se lrns6 so
bre cuatro principios fundamentales: 1) la formación de :1s~ 

elaciones que, sumando las ncccs idades y 1 as posibilidades -
econ6micas de los pequcnos usuarios de cr6dito, ofrezcan al 
capital una inversi6n costeable por su cuantfa y garantizada 
por gran nnmero de individuos que se asocian para recibir el 
préstamo; 2) una garantla real, estableciéndose a la vez c~ 
mo ideal en el caso, la garantla personal; 3) una gran dcs
centralizaci6n porque s6lo una acción local puede hacer acc~ 
sible a los pequetios campesinos el uso de crédito; y 4) re
ducción del precio de crédito sobre todo por la ayuda del e~ 
pita! del Estado y la organización cooperativa que suprimie~ 

do en todo lo posible a los intermediarios y haciendo reves
tir en gran parte las utilidades del crédito sobre los deudo 
res, reduce la tasa de interés aun cuando no repar6 en la fa! 
ta de capacidad de pago, que reporta el menoscabo del dinero 
público en miles de millones. 

En la Ley que estahleci6 esta institución qued6 prcvi~ 

ta la organización de sociedades regionales y locales de cr! 
dito agr1cola y de uniones de sociedades locales, todas bajo 
la vigilancia del Banco. 

Los miembros de las sociedades regionales debían ser
propictarios, cultivadores empresarios de explotaciones agr! 
colas y propietarios administradores de tierras, aguas, gan~ 

do o empresas cuyo funcionamiento afectase los intereses ·agrf 
colas regionales. 

Las Sociedades Locales de Crédito Agrfcola se orr.ani
zarfan como compafilas de responsabilidad ilimitada y tm~rran 
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como objeto: n) hacer a sus asociados pr6stamos de avlo o • 
refaccionurios; b) organizar la oxplotaci6n ugrlcola de la 
localidad y adquirir parn vender o alquilar a sus asociados
todo tipo de insumos agrícolas; e) realizar con sus asocia
dos, con las sociedades regionales y con el Banco Nacional -
de Cr~dito Agrícola, las operaciones bancarias que determine 
la Ley; y en genral, cuidar por la mejor organizaci6n econ6-
mica de sus asociados y por su progreso moral y social. 

Podrían ser miembros de esas sociedades las comunida· 
des agrarias y los propietarios, arrendatarios, colonos o •• 
aparceros de tierras que ateienden directamente sus explota· 
clones agrfcolas. 

Las uniones de s~cicdades podtan organizarse en forma 
cooperativa de respon.sabilidad limitada, integrándolas diez· 
o m4s sociedades locales en cualquier regi6n. 

En el afio de 1931 se suprimieron las sociedades loca· 
les y regionales, y las uniones de sociedades, y se dispuso· 
la creaci6n de bancos regionales y cooperativas locales; qu! 
dando sin efecto, además la autorizaci6n otorgada al banco -
para que operase con los particulares. 

En 1934 se autorizaron de nuevo las sociedades loca-
les y las operaciones con particulares y se elimin6 la disp~ 
sici6n relativa a cooperativas locales, autoriz4ndose el Ban 
co a recibir dep6sitos a la vista y realizar operaciones con 
"Sociedades Je Inter6s Colectivo". 

En 193S se dividi6, a iniciativa del Gral. Llzaro C4r 
denas, el sistema de cr6dito agrtcola, que operaria a partir 
de esa fecha con los pcquefios agricultores y el iector eji·· 
dal.!I 

8/ Albornoz, Alvaro de "Trayectoria y Ritmo del CrEd. Agrt
cola en MEx. Inst. M6x. de Invest. ~con6micas, M6x. 1966 
p. 308. 
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A fines del ano de 1926 hnbfn 78 sociedades locales -
de crédito agrfcola, con un total de 2,951 socios. En los -
cuatro aftos siguientes se registr6 un crecimiento regular, y 

en 1930 se lleR6 a un total de 338 sociedades con 14,960 so
cios. En 1931 y 1932 se fundaron siete bancos regionales con 
arreglo a la Ley de 1931. En el ano de 1935, el n(amero com
pleto de sociedades locales era de 2,188 con 141,266 socios. 

Al transferirse en 1935 y 1936 el crédito ejidal al -
Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito A¡r!_ 
cola reuni6 en su seno solamente a las Sociedades de peque- -
nos agricultores cuyo ntlmero al final de 1940 era de 967 con 
31,622 socios.!/ De estas cifras se puede deducir que el Ba! 
co no lleg6, en ningtln momento de ese pertodo, a satisfacer
m4s que las necesidades de crédito de una pcquena porción de 
los agricultores pequeftos y medianos en M6xico.!..Q/ 

En los anos de 1934 y 1938 se aument6 el capital del
Banco, aunque el mismo O. Ernesto Moorel!/ afirma que "el au 
mento del capital hubiera sido mucho más rápido si se hubie· 
sen logrado utilidades, en vez de las fuertes pérdidas habi· 
das, que obligaron a reducir el capital varias veces. La pé! 
dida neta que sufri6 el Banco desde el comienzo de sus oper! 
ciones hasta fines de 1940 lleg6 casi a 21 millones de pesos. 

El poco éxito de la institución en ese periodo ha si
do derivado de: La carencia de capital; los altos costos de
la administraci6n, dada la pequena cuantta de los préstamos-

']_/ 

!Q/ 
l!/ 

Banco Nal. de Cred. Agrtcola, S.A. Infomre Anual, 1940-
Mbico 1941. 
Albornoz, Alvaro de Op. et. p. 308. 
Moore O., Ernest. "Evoluci6n de las Ins t. Financieras -
en México. CEMLA. México 1963. Ct. por Alvaro de Albor 
no z. Op, ci t • P. 309 • 
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o to r¡: '1 ll os ; 1 a 1. n n ~ t a 11 t 1 • \' i ~: i 1 :in e i :1 q 11 l°' li ah fa q 11 t' e j C' n: L' r so -
l>re los pn'stntarius; las·dificultndcs de rcc11pcraci611 1 la -
falta de l'xpcríL'ncía; las presiones polfticas, etc. 

En el q11inqu1•11io dt> 1941-E145 el número de las socic
dad('s locales de peq11eílns ai1,ricultorcs con los cuales opera

ba el llaneo subi6 gradualmente de 967 a 1,014 y el total de
socios Je estas entidades locales aumcnt6 de 31,622 a 36,147. 

Las aportaciones del Gobierno Federal siguen consti tu 

yendo la principal fucritc de los fondos de capitales del ban 
co, que subieron de 29.7 millones al final de 1940 a 41.8 mi 
llenes al final de 1945. 

Las recuperaciones del Banp,rfcola en relaci6n a los -
vencimientos fueron mejorando en este periodo. En 1941 y --

1942, se recupcr6 el 49' de los vencimientos; el 82\ en 1943 

y el 71\ en 1945. 

Adem~s de los pr6stnmos de avfo, refaccionarios, inm~ 
biliarios, prendarios y quirografarios, a partir de 1942 se 

inició un fuerte volumen de operaciones comerciales y pigno
raticias a corto plazo. 

En 1941 comenzaron n ser mejores los resultados finan 

cieros del banco; la p~rdida que soport6 en ese afio fue sola 
mente de $47,000.00. En cada uno de los cuatro afios siguie! 
tes se consiguió una ganancia, y en el conjunto de esos cua
tro afias se registr6 un beneficio total de 2.5 millones de -
pesos. 

En los afios de posguerra y posteriores, las activida
des del Banco se vieron notablemente incrementadas, especia! 
mente por: Importantes aportaciones del Gobierno Federal a -
su capital; la crcaci6n de nuevos bancos regionales; el ac--
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ceso ;1 nut·ias ruantes de l'i.J(t1rsP:>; la iniciaci6n de un pro-

grama activo de pr6stamos, cte. 

Este incremento ele cnpitnl, m11chns ve:ccs utilizado p~ 
ra compensar Ins rucrtcs pérdidas dcJ Banco, ha sc~uido sien 
do insuficiente parn hacl'r fn·ntc a las ncccsilladcs del a~~ro 

Mexicano. Las pérdidas, a VL'ces muy fuertes, se registraron 
en casi todos los afíos del pcdodo. 

De los préstamos otorgados de 1953 a 1960 el 65\ fue

ron préstamos de avfo; el 19.8\ rcfaccionnrios; el S. 7i co-
mcrciales y el 9' restante comprendi6 los inmobiliarios, los 
fiduciarios y otros. 

En realidad la poca importancia de los préstamos capi 
talizadores se mantiene en los dltimos anos, como se demues
tra con las cifras anteriores. 

El porcentaje de rccupcraci6n sobre créditos vencidos, 

mantuvo después de la guerra, la tendencia que habta inicia
do en 1943. En el ciclo crediticio 1958·59 el porcentaje fue 
de 79\ y en el de 1959-60 de 87\. 

Las sociedades locales han perdido su importancia co
mo sujetos de crédito, aunque altimamentc se tiende a un in
cremento de las mismas. En el año de 1960, el 71\ del monto 
total de préstamos se otorg6 a particulares, un 22\ asocie
dades locales, un S\ a grupos solidarios y un 21 a uniones · 
de crédito.lY 

En 1935 a petici6n del General Lfizaro Cárdenas se 
reuni6 un grupo de expertos para dilucidar sobre la convenien 

,!ll Albornoz, Alvaro de Op. Cit. Págs. 309 y 310. 
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ci a o i n c o 11re11 i en L' i a d t' :-: epa ra r 1 ns <los n r i n ci p a 1 es ramas - -

oficiales dt~ cr6dito a,grfcola: la de los pcquc11os propicta-
rios y la de Jos cjidaturios. En esas reuniones prevaleci6-
la idea d<.' Ja separación auspiciada principalmente por el -
Gral. L5:aro C~r<lcnas y en contra do mentes tan esclarecidas 
como las de Don .Jesús Silvn llcrzog, el Ing. Manuel '·!cza An·
dracn, cte. 

En rcnli<la<l la scparaci6n del cr6dito era y considero 
sigue siendo necesaria. La existencia de SO millones de -· 
hectáreas de tierras cjidales que benefician más de dos mi-
llones de ejidatarios demanda especial atenci6n para esa ma
sa de poblaci6n, asf como para lograr de la tierra todos sus 
frutos. Además de ese arr,umcnto polftico-social importante
en sf mismo, hay que tener presente que el ejidatario es un
sujeto de crédito con caractcrfsticas totalmente diferentes
de las del pequefio propietario, diferentes también son las -
garantfas jurfdicas y materiales que en uno y otros casos se 
pueden ofrecer. La tierra ejidal es inalienable, imprescrif 
tible e inalienable, en consecuencia la capacidad del ejida
tario como sujeto de crédito estA ligada a una buena organi
zaci6n, disciplina y educaci6n para manejar los créditos, -· 
además del sentimiento de solidaridad que siempre debe exis·
tir. 

El pequeño propietario a más de tener generalmente ·
una superficie mayor que la parcela ejidal, sobre todo en 
los distritos de riego, tiene ventajas sobre éste en relaci~ 
nes comerciales y en posibilidad de ofrecer sus cosechas co
mo garantfa, asr como la propia tierra. La situaci6n del p~ 
queno propietario difiere de la que privaba en el afto de 
1936, porque hay conciencia de que la tierra debe trabajarse 
intensivamente para lograr mayores beneficios econ6micos, al 
tos renJimientos por unidad de superficie trabajada y aan --
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cosas IH~Cl'Sarias.!.:Y 

En la actualidad, la organización del Banco Nacional
dc Cr6<lito Agrfcoln, S.A. la podemos concretar diciendo que
ticnc 25 Sucursales, cada una de ellas en un diferente Esta
do de la Rcpdblicn. 

Integran el Sistema de Cr6dito Agrícola en la rama no 
Ejidal además, los Bancos Regionales, que tienen capital pro 
piol!f, pero obt icncn rcdescue11tos del BANGRICOLA. 

El procedimiento adoptado con respecto a las operaci~ 
nes de crédito es, en términos generales, similar al que si
gue al Banco Ej idal. Para cada Territorio se prepara un plan 
de operaciones para cada ciclo asrfcola. Las proposiciones
para estos planes provienen de las Jefaturas de Zona, y son
aprobados o modificados por la Oficina Matriz, Se hacen pr~ 
posiciones concretas para proyectos especiales y la Oficina· 
Hatrf z, los estudia y aprueba. Los Bancos Regionales tienen 
un alto grado de autonomfa. 

El Crédito se otorga a los pequeftos agricultores pro· 
pietarios por conducto de las Sociedades Locales que estin • 
organizadas de conformidad con la Ley de Crédito Agrlcola y 

funcionan sobre lineamientos cooperativos. También se hacen 
préstamos a uniones de crédito, a pequeftos grupos solidarios 
de agricultores que trabajan sobre el principio de responsa· 
bilidad mancomunada, y directamente a agricultores individu! 
les. Como hemos visto, en la actualidad es a éstos agricul· 
tares individuales a los que se derrama la mayor parte del • 

.!.!/ Albornoz, Alvaro de. Op. cit. P4g. 311. 
J.!I Rao T. S. Op. cit. pág. 57. 
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cr~dito, }'a que absorben el 701 del mismo, dejando a las So
ciedades solamente el 301 restante. 

Al agricultor, a las Sociedades que han firmado con~

tratos con el Banco, se los entregan los recursos por rcmc-
sas (en cinco o seis partes) y cada entrega se hace al tc.-m.!_ 
nar una etapa determinada. La utilizaci6n del préstamo debe 
ser estrechamente vigilada por los inspectores del Banco. 

Las sociedades locales existen principalmente para 
cumplir con los requisitos de la Ley; pero para todos los fi 
nes prácticos el sistema equivale a uno de operaciones direc 
tas del Banco con el agricultor. 

Como se seftala con anterioridad, los recursos del Ban 
co se han incrementado considerablemente, especialmente las 
aportaciones de capital por parte del Gobierno Federal. Los 
Fondos propios del naneo han pasado de 146.2 millones en 1953 
a 476.1 millones en 1960, lo que representa un incremento del 
225.6\. Los fondos provenientes del Gobierno Federal han P! 
sado de 99.2 millones en el primer afto citado a 141.S en el 
Gltimo, lo que signi(ica un aumento del 42.6\, Los fondos -
provenientes de Bancos Nacionales se han incrementado en un 
186.9\ pasando de 9.5 millones a 3.9 millones, El resto de 
otras fuentes también se redujo. En total los recursos pas! 
ron de 402.1 millones en 1953 a 1.030 millones en 1960, es -
decir un incremento del 156.2\. 

En los anos de 1955-1957 la importante disminuci6n de 
los fondos recibidos de los bancos nacionales tuvo como con
trapeso un incremento aGn mis importante de los fondos pres
tados por los bancos del extranjero, mientras que la casi d~ 
saparici6n, por presiones polfticas de estos Gltimos a par-
tir del ano de 1960, se vi6 mis que compensada por un fuerte 
aumento de los fondos suministrados por la Banca Nacional. 
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Del total de pr~stamos realizados por el Banco, de -
1953 a 1962, el 69.91 en promedio, fue destinado a préstamos 
de avro. Solamente un 20.01 como promedio también de la se
rie mencionada, fue canalizado a préstamos refaccionarios y
cl 10.11 restante a otros créditos que incluyen préstamos c~ 
mcrcialcs, directos, prendarios, inmobiliarios y no clasifi

cados. 

En realidad, estos porcentajes son mucho m~s represe~ 

tativos de la verdadera polftica del banco en los Gltimos --
' afios. Para 1961, el 76.7\ se destinó a préstamos de av[o y 

solamente el 23.3\ al resto de créditos. Para 1962 los pré! 
tamos de avro absorbieron el 81.41 y los otros préstamos el 

18.6\. 

Lo anterior confirma la idea de que adem4s de la ins~ 
ficiencia del crédito, el destino de éste s6lo permite cubrir 
las necesidades m~s elementales de la agricultura, sin perm! 
tir la organizaci6n de células productoras. 

De los créditos ejercidos de 1953 a 1960 (3.228 mill~ 
nes de pesos), un 19.8\ fue destinado a un cultivo como el -

algod6n, típicamente de cxportaci6n, y que hasta hace algu-
nos aftas proporcionaba pingues ganancias a los agricultores
Hexicanos. Este afio fue fatal, oper6 con pérdidas que a la 
fecha no se han dado a la publicidad con precisi6n el monto
de las mismas, 

Otro 19.5\ se canaliz6, en los años que van de 1953 a 
1960, al ma!z. Un 17.5\ a la ganadería y un 15.7\ a trigo.-

' Es decir, que estos cuatro renglones absorbieron el 72.S\ del· 
' total de )os créditos canalizados. Otros culti~os agrfcolas 

(en este rubro se incluyen 22 productos) concentraron el 
8.9\ del crédito¡ el 6.7\ otro' tipo de cr~ditos; el 4.1\ se-
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destin6 n obras de riego; el 2.9 a otros créditos refaccion! 
rios¡ el 2.8\ a maquinaria e implementos y tan s6lo el 2.1\

restante al frijol. 

Es notable observar que a pesar de que los pequcftos -
propietarios poseen la tierra en propiedad y por lo tanto -
pueden otorgarla como garnntf a apenas tienen importancia los 
préstamos hipotecarios. 

Del total de los créditos otorgados de 1953 a 1962 
(4,553.5 millones de pesos), se recuper6 un 79.51 aclarando
desde luego que tales recuperaciones no corresponden a los -
vencimientos, sino a simples préstamos. De 1953 a 1957, se 
recuper6 un promedio de 66.8\ de los préstamos anjales. Enel 
año de 1958 se rccuper6 un 102.2\ y a partir de ese año se -
viene recuperando un 82.41. 

Los establecimientos de Bancos Regionales es una impo! 
' tante mejora. Cada Banco Regional tiene su propio capital,-

al cual puede contribuir el Banco (la matriz), las socieda-
des locales de crédito y los bancos particulares. En gene-
ral, los bancos regionales trabajan primordialmente con su -
capital, pero pueden obtener redescuentos en el Banco Nacio· 
nal de Crédito Agr{cola, S.A. 

No se dispone de un número exacto de pequeños agricu! 
tores favorecidos por el Banco, pero sin duda alguna son muy 
pocos los que alcanzan préstamos de la instituci6n que se 
analiza. Para algunos autores solamente se cubre de un 2 a 
un 5\ de los individuos que tienen derecho a trabajar con el 
banco. 

Incuestionablcmente que el hecho de que la clientela
se componga de agricultores en pequeño tiene plenos derechos-
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de propiedad sobre sus posesiones y sentido de responsabili
dad, adcm~s de incentivos para mejorar, parece ser un factor 
favorable que ha contrihufi.lo a que sea posible aumentar los 
préstamos a plazos medianos.~/ 

Para tener una idea del ritmo actual de actividades · 
del 3angrfcola, diremos que la Ramn Nacional de Crédito Agrt 
cola, durante el lapso del que se informa,~! sostuvo e intensl 
fic6 su polftica crediticia tendiente a derramar a un mayor número 
de personas, los créditos que otorg6 según las directrices -
indicadas por la Secretarla de Agricultura y Ganaderfa. Did 
preferencia en su distribuci6n de créditos, a los de avfo, a 
fin de aumentar las producciones de cereales y otros cultivos 
para satisfacer las partes que le corresponden de la demanda 
de estos productos, tanto para el consumo nacional como para 
la exportaci6n. Consider6 tambiEn, al proporcionar los eré~ 
ditos, la urgencia de aumentar la producci6n de cereales bá
sicos para la alimentaci6n del Mexicano de bajos ingresos, -
asr como para incrementar las producciones pecuarias de con
sumo interno indispensable para mejorar los niveles de vida
y bienestar nacional. 

Sostuvo en ese periodo su colaboraci6n con las depen
dencias gubernamentales y descentralizadas encargadas de me· 
jorar y hacer aumentar las producciones agropecuarias del 
Pats, compr6 a su clientela y a otros agricultores del pals, 

.!..§/ 

.!!/ 

Albornoz, Alvaro de. Op. Cit. P4gs. 313, 314, 315, 317 
y 324. 

Hemorias de Labores de la Srta. de Agricultúra y Ganade 
r(a, ~el 12 de Sept. de 1970 al 31 de agosto de 1971. ~ 
Talleres Gráficos de la Naci6n. MExico 1971. 
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a cuenta de la Compafi[a Nacional de Subsistencias Populares 
sus cereales a precios de garantfa, y vendi6 a lo~ mejores -
precios las producciones agropecuarias de sus acreditados, -
siempre atendiendo la necesidad de elevar sus ingresos fami
liares. 

La clientela beneficiada tanto en el Banco Nacional -
de Crédito Agr[cola, S.A. 1 como en los SETS BANCOS REGIONA·
LES que forman· la Rama, se form6 con 19 mil 920 sujetos de -
crEdito, constituidos por 37 mil 459 jefes de familia; por -
ello aparentemente recibieron beneficios crediticios de la -
Institución no menos de 190 mil habitantes del Pafs. 

En los préstamos fiduciarios y los avales ya mcncion! 
dos, los principales renglones fueron para aviar a la agri-
cultura en algunos Estados de la Repdblica, considerando la 
necesidad de aumentar sus producciones. 

La Institución acorde con la polftica nacional de au
mentar y mejorar mediante créditos la producci6n agropecua-
ria en el territorio nacional, a fin de mejorar las condici~ 
nes de vida y bienestar de los campesinos. otorg6 sus crédi
tos al mayor número posible de agricultores y ganaderos pe-· 
queftos propietarios, atendiendo además la necesidad de capa
citarlos para mejorar sus condiciones de sujetos de crédito. 

En sfntesis. sobresale la importancia que la Institu
ci6n puso al otorgamiento de créditos de avro para intensifi 
car las producciones de cereales de consumo nacional asr co
mo de otros cultivos preferentemente de algod6n para la ex-
portaci6n la colaboración que di6 a otras dependencias encar 
gadas de mejorar e incrementar la producci6n agropecuaria º! 
cional, las compras de cereales a nombre de la Compaft[a Na-
cional de Subsistencia Popular y la venta de productos agro
pecuarios a nombre de su clientela. 
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C). RANCO NACIO.~AL DE POMENTO COOPERATIVO 

A través de nuestro estudio podemos contemplar, no -
sin tristl•:a y pesadumbre que las Instituciones de Cr6dito -
anali:adas anteriormente, tienen objetivos maravillosos quc
sc ven reflejados y plasmados en sus objetivos y reglamentos. 
La Jnstituci6n a que nos referimos en este apartado ha sido
crcada al igual que las otras por una necesidad palpitante -
por la que el pats atraviesa; enunciaremos los principales -
objetivos de esta lnstituci6n y nos daremos cuenta que trata 
de abarcar a agrupaciones y sociedades que a nuestro cnten-· 
dcr las dcmds Instituciones no proteg{an; para ello enuncia 

1 , /1. • 17 / remos as oc.lo m .. s 1mport:rntes.-

1.- Efectuar con las sociedades cooperativas y unio-· 
nes de crédito popular, constitufdas conforme a la Ley, ope· 
raciones de descuento, aval, pr6stamos de habilitaci6n o avr~ 
refaccionarios o hipotecarios, y en general toda especie de
operacioncs activas de crédito excepto las propias de los -
Bancos de capitalizaci6n. 

2.- Coadyuvar al fomento y desarrollo de la pequefia y 

mediana industria en el pafs, a cuyo efecto podrá realizar -
tambi6n con personas físicas pertenecientes al grupo coman-
mente conocido con el nombre de artesanos o sociedades disti~ 

tas de las cooperativas y uniones de cr6dito popular; cual-
quiera especie de operaciones activas de crédito, excepto las 
de capitalizaci6n siempre que dichas sociedades de un crédi
to tengan un capital menor de $250,000,00. 

3.- Cuando asr lo acuerden previamente con el propio

banco, actuar como agente de las cooperativas, uniones de -

crédito popular, artesanos y pcqueftos y medianos industria-
les: 
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a). rara la compra de los elementos que unos u·
otras necesitnn para su explotaci6n, y 

b). rara la venta <le sus productos. 

4.- Adquirir, para su venta o alquiler a las pers~nns 
a que se refieren las fracciones 1 y TI de este articulo, la 
maquinaria, equipo y demás elementos que •1ccesitcn para su· 
explotación. 

S.- Efectuar las operaciones previstas por los artfc~ 
los 10 y 26 de la Ley General de Instituciones de Cr6dito, -
en cuanto las mismas propendan a la realización de un inten
r6s econ6mico general o local, o bien presenten inversiones
que hayan de hacerse en cumplimiento de la propia Ley, o pa
ra no mantener improductivos los recursos de la Instituci6n. 

6.- Realizar con las cooperativas, uniones de cr6dito 
populares y otras personas o empresas con quienes opere o -
pueda operar en los t6rminos de las fracciones I y IV del -
presente arttculo, ast como con los sindicatos de trabajad~ 

res, cualquiera especie de operaciones pasivas propias de la 
banca de dep6sito, de las instituciones financieras y de las 
sociedades hipotecarias. 

7.- Actuar como fiduciaria respecto de bienes y dere
chos que pertenezcan a al Gobierno Federal, a los Estados y 

Territorios, a ~as sociedades cooperativas, a las uniones de 
crédito popular y a los particulares. 

8.- Organizar y administrar el Departamento de Ahorro 

Obrero. 

¿Quién puede estar tan ciego como para no poder apr~ 
ciar en cada una de las fracciones anteriores el deseo y mi 
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ras sociales tau sorprendentes que en él se plasman y tratan 

<le solucionar en todo o parte cuando menos los problemas que 
al agro mcx i cano abruman?. ¿Se ha hecho acaso todo lo posi -
ble como para llevar a cabo la finalidad que esta Ley persi
gue?. ¿No falto acaso algo de nuestra parte para que en mu
cho se resuelva el problema rural? ¿Cómo poddamos sintetí-
zar la funci6n desarrollada por esta institucl6n despuds de 
26 aílos teniendo en su mano unas finalidades tan sabias como 
para poder resolver realmente los problcr.tas que nos aquejan? 

~o quiero ser pesimista al respecto y debo reconocer 
adcmds que la labor desarrollada ha sido buena, pero en nin
g6n momento ha respondido a Ja nobleza de los fines que per
sigue; deseo aclarar que es una opini6n muy personal al res
pecto, por lo que ruego se tenga una cierta consi<leraci6n si 

cometo algdn error en la forma de apreciar el desarrollo y -

funciones de esta instituci6n, pero debo a~adir además que -
la proliferación en Bancos que se dedican a otorgar ctéditos 
tan espec[ficos y a agrupaciones tan determinadas trae siem
pre como consecuencia la crcaci6n de empleos para personas -
consentidas del R~girnen Gubernamental, y aunado a esto la -
fuga de millones de pesos que nuncn se sabe en donde se in-
virtieron. 

U). BANCO NACIONAL AGROPECUARIO, S.A. 

Con fecha B de Marzo de 1965, apareció en el Diario -
Oficial de la Fcdcraci6n, el Decreto que autoriz6 la creación
del Banco !lacional Ap,ropccuHio, S.A. diciéndose que: 

Corisiderando la conveniencia de llevar a cabo en el -
menor tiempo posible el proceso total de desccntralizaci6n -
del cr~dito agrícola, para que éste pueda llegar en forma --
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mns expedita y oportuna a los aRricultorcs y ejidatarios del 
Pa[s. 

Considerando que para loRrar lo anterior es necesario 
el funcionamiento de los Bancos Rer,ionales de Crécli to AgdcQ_ 
la}' los Hancos Agrnrios que permiten acumular un conocimie!.!_ 
to m~s directo <le las particularidades locales, tanto físi-
cas como humanas, y que actOcn con suficiente autonomía; a -
cuyo efecto debe elevarse el grado de eficacia e indcpendcn· 
cia de los que ya existen y crearse otros con las mismas ca
racterfsticas en aqu6llas zonas que lo requieran. 

Considerando adem~s la necesidad de que los recursos
Estatales e Instituciones que es posible canalizar hacia las 
actividades agrop~cuarias se aprovechan eficientemente en b~ 
neficio de los aRricultorcs y ejidatarios y de la economía -
del pa[s; procurando mejorar la productividad de la tierra -
mediante la adecuada y oportuna aplicación de los cr6ditos y 

de las técnicas aconsejables para cada regi6n as[ como las -
condiciones socioecon6micas de las clases rurales. 

Considerando que para el mejor dcsempcfto de dichas ac 
tividades se requiere de un 6rgano financiero que pueda oto! 
gar apoyo econ6mico a los Bancos Regionales y Agrarios crea
dos y a aquéllos que se constituyan procurando coordinarlos
de acuerdo con los lineamientos que se se~alen, para que 
orienten, incrementen y depuren sus operaciones, con el fin
Oltimo de lograr la integraci6n regional de la economía agrl 
cola, tanto en el sector ejidal como en el de la pcquefia pr~ 
piedad; se expidi6 el Decreto correspondiente; estas consid! 
raciones han sido contempladas ahora con la fusión de los -
Bancos que se efectu6 a 10 afios de distancia de la creaci6n
de éste y las razones esgrimidas para su creaci6n han sido -
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ahora anali;:adns para su f11si6n, esperemos que todo ello co
mo Sl' dijo al principio d0 este cnpftulo sen para bcneficio
dcl campesino en particular y de la ;rnc.i6n en general¡ no 
por ello pues dejaremos de ver culilcs son sus funciones y c6 

no operan hasta la fecha. 

Opcrar5 en los ramos de Dep6sitos, Ahorro, Fideicomi
so apoyando a los Bancos Regionales y a Jos Agrarios, asf c~ 
mo a otras Instituciones que actden dentro del campo de cr6-

dito agrfcola; tendrá un capital social de 1,500 millones de 
pesos, representado por acciones de Serie "A" suscritas por
cl Gobierno Federal y que representar~n por lo menos el 51\

dcl Capital pagado y acciones Serie "B" que serlin de suscriE_ 
ci6n libre y al portador. (Art. 22,), El consejo de admi-
nistraci6n est~ integrado como se enunci6 al principio de es 
te capitulo. 

El Banco Nacional Agropecuario, S.A. cstA destinado a 
ser el eje del crédito agrfcola en M~xlco, operar~ como Ban
co de "segundo piso", pues harfi llegar a recursos a los eji
datarios y pequcftos propietarios a través de los Bancos Rc-
gionales y Agrarios principalmente. Deberá promover lo nec! 
sario para que se proceda a la creaci6n y organización de los 
Banco~ Regionales y Agrarios en zonas productoras donde aún 
no se hayan establecido, para lograr la integración regional 
de la economfa agropecuaria. (Art. 99) 

El Banco Nacional Agropecuario, S.A. tendrá las facul 
tadcs necesarias para vigilar que los cr~ditos se otorguen -
y las operaciones que se celebren con su apoyo, se efectúen
de acuerdo con las normas aplicables, la polftica que sefta-
len las autoridades y los programas aprobados. (art. S!! y 102) 
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Es flicil supo1wr que la intt~nci6n del C~obierno Fedc-
ral, al crear el Banco Nacional A¡¡ropecuario, S.A. no es otra 
que la ccntraliznci6n paulatina del cr6dito RRrtcola en un -
organismo nuevo, sin menoscabar el notable impulso qu0 le -
otorgan los Bancos Nacionales de Crédito Agrfcola y Eji<hl ,

auxiliados por los Bancos Regionales y agrarios, esto lo nea 
bamos Je comprobar con la fusi6n realizada. 

Es encomiable todo esfuerzo del Gobierno Federal,cnc! 
minado a lograr un mayor incremento del crédito agrfcola, y 

es presumible que con la creación de esta nueva Instituci6n
oficial, las posibilidades sean mayores, tomando en cuenta -
que se tienen ya experiencias en este terreno, de sumo prov~ 
chosas. 

Indudablemente, pasarán algunos anos antes de que sea 
imprescindible la intervención directa del Gobierno Federal
en el financiamiento, por medio del crédito, de las activid! 
des que se relacionan con la explotación de la tierra; mien
tras tanto debemos estar pendientes, apoyar toda acción ten
diente a resolver los problemas del campo, al mismo tiempo -
vigilar que se resuelvan en la forma más conveniente, para -
bien de la econom{a general del País. 

El Banco Nacional Agropecuario, S.A., ha puesto espe
cial interés en el afinamiento de los planes de operaci6n de 
sus Bancos filiales no s6lo desde el punto de vista de la s~ 
lecci6n de cultivos y explotaciones pecuarias, sino también
por lo que se refiere a la intensificación del auxilio técn! 
co a los acreditados, incluyendo el asesoramiento en materia 
de comercializaci6n de las cosechas, ast como el apoyo fina~ 

ciero que requieren para industrializar la producción o alg~ 
nos de los insumos que demandan en mayor escala. 
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De tal manern, se estima que entre el 1e de Septiem-
bre de 1970 y el 31 de Agosto de 1971, este sistema de banca 
agrfcola oficial otorg6 créditos con importe de $ 2 mil 521-
millones, suma de la que correspondi6 el 30.6\ a la agricul
tura, el 26.6\ a la ganadcrta, y el 42.8\ a otras activida-
dcs ligadas estrechamente al sector agropecuario de la na- -
ci6n. Con dichos préstamos se bcnefici6 a 1 mill6n 300 mil
llas., documentándose en favor de cerca de 61 mil sujetos de 
crédito, de los 74.2\ fueron ejidatarios y el resto pequeftos 
propietarios, segan cstadfsticas. 

Dentro de sus posibilidades de recursos financicros,
los Rnncos Agropecuarios han canalizado un volumen máximo de 
crédito reembolsable a mediano y lar~o plazo, que permitan -
acelerar la ca~italizaci6n en el medio rural. Estos présta
mos rcfaccionarios representaron alrededor de una tercerapa~ 

te del total de créditos facilitados por las Instituciones -
Regionales señaladas, su finalidad primordial ser4:.!!1 

.!!/ 

a). Captar mayores recursos financieros de fuentes i!!. 
ternas o externas, y canalizarlos hacia la agrlcu! 
tura y la gnnadcrf a. 

b). Otorgar créditos suficientes y oportunos a losp~ 
ductores del campo, mediante la aplicaci6n de mé
todos operativos sencillos y 4giles. 

e). Contribuir a la descentralizaci6n del crédito agr! 
cola del sector pGblico y activar la integraci6n
de la economta agropecuaria regional. 

d). Fomentar cultivos y explotaciones pecuarias que -

Memoria de Labores de la Secretarla de Agricultura y Ga 
nader{a. Op. citada. P. 170. 
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incrementen y diversifiquen, en el plazo más cor
to posible, la oferta de alimentos, de materias -
primas y de las inversiones en bienes de capital. 

f), Aumentar los ingresos reales de agricultores y &! 
naderos, y pugnar por la multiplicación de oport~ 
nidades ocupacionales para la fuerza de trabajo -
rural. 

La definici6n de estos prop6sitos fundamentales, que
se empezaron a cumplir inmediatamente, coincidió con otra 
etapa de intensificación de los esfuerzos del Estado para -
alentar el desenvolvimiento de las actividades primarias¡ -
nuevos caminos troncales, secundarios y de penetración; ampli!!_ 

ción constante de la electrificación rural; construcción y -
rehabilitación de distritos de riego (dándosele gran impor-
tancia, por primera vez, a las obras de peque~a irrigación), 
ejecución de programas de bordos; creciente producci6n de -
fertilizantes, semillas mejoradas y otros insumos¡ mayores y 
mejores servicios de extensionismo; edificación de silos del 
pueblo; aW11ento en la efectividad de los mecanismos de pre-
cios de garantía; apoyo a la investigación cientffica, y co
mo culminación de complejas y múltiples tareas, programaci6n 
m4s adecuada del desarrolle agrícola. 

A un paso tan acelerado en el a•plio horizonte de la
actividad directa del Gobierno Federal y de un buen número -
de entidades paraestatales, habrfa de corresponder ineludi-
ble•ente una intensa acción al nivel del Banco Nacional Agr~ 
pecuario, S.A. cuyas operaciones activas vendrían a integra! 
se org4nicamente a las otras instituciones nacionales de eré 
dito,°co•plementando sus esfuerzos, y, eventualmente, otor,
g4ndoles su apoyo financiero. 
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En t~rminos ~cncralcs, la profunda preocupaci6n del -
ejecutivo respecto al problema del campo, no s6lo se manife! 
t6 nl que tambi6n persigui6 que con base en el ejercicio de 
los instrumentos financieros con que contaba el pals, se in
trodujeran importantes modificaciones de orden cualitativo,
que ayudasen 11 cumplir con efectividad las metas pendientes
ª dinamizar In evoluci.6n de las actividades primarias. 

Desde un punto de vista cuantitativo, se han logrado· 
aumentos sustanciales en la corriente de financiamientos agr!. 
colas sobre todo en el volumen de créditos amortizables a me 
diano y a largo plazo, que era de los que m~s carectan los · 
productores. 

Por lo que se refiere a los ajustes de naturaleza CU! 

litativa, se han adoptado nuevas modalidades en las pr4cticas 
operativas, sin alteración alguna del cuadro de disposicio-
ncs legales en vigor, pero imprimiéndoles un sentido de com
plementaricdad institucional, con objeto de coordinar las d! 
versas actividades y hacer posible que, aan subsistiendo los 
principios de especializaci6n bancaria de acuerdo con los d! 
ferentes sujetos de crédito, se diera curso a una acci6n co~ 
junta y congruente, en beneficio de los a~ricultores de toda 
la Repablica. 

Un aspecto de trascendental significación se refiere· 
al hecho de que se haya vinculado el crédito de la banca of! 
cial y de las instituciones privadas, al cumplimiento de los 
planes de desarrollo que elabora anualmente la Secretarta de 
Agricultura y Ganaderfa, a escala nacional y regional, como· 
dependencia rectora de la pol!tica agrfcola del pais. 

ta prosecución de estos planes debe entenderse como -
uno de los capitulas fundamentales de la politica de desarro 
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llo econ6mico y socinl <le la naci6n, toda vez que al oricn·
tarla la acci6n pQblica y privada, scnalan intensidades de -
trabajo al nivel de los principales cultivos y explotaciones 
ganaderas. 

En un sentido estricto, el uso del crédito asrfcola -
como instrumento del desarrollo, ha permitido intensificar· 
procesos de evoluci6n que urge culminar e11 el lapso más bre
ve posible, a fin de transformar los esquemas tradicionales
de la producci6n del agro, senaladamcntc en el caso de pro-
duetos de exportaci6n o para los cuales están abriendo pers
pectivas alentadoras en los mercados internacionales. Como~ 

se sabe, ese objetivo involucra escencialmcntc el aumento -
significativo de los rendimientos unitarios, la reducción de 
los costos y el mantenimiento <le normas de calidad adecuadas. 

Dicho en otras palabras, lo anterior significa acele
rar el cambio de explotaciones extensivas e intensivas, con
tados los matices que suelen encontrarse entre ambos polos -
de las actividades agropecuarias. Esta cvoluci6n, particu-
larmente en algunas regiones geográficas no puede ser tan r! 
pida como es deseable, aún bajo el supuesto te6rico de una -
amplia disponibilidad de recursos financieros, en virtud de
que requiere el ~ejoramiento progresivo y razonado, tanto de 
la organizaci6n misma de las unidades de producci6n, como de 
la organizaci6n de los propios agricultores. 

En este orden de ideas, destaca la circunstancia de -
que el financiamiento institucional y la mayor tecnificación 
de las labores se dificultan con frecuencia por la falta dc
una verdadera cohcsi6n en las organizaciones de los agricul· 
tores, ya sea como sujetos de crédito, como productores o co 
mo participantes en los procesos de comercializaci6n. 
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Cnlw nclvcrt ir que 110 s icmprc rnsul tan operantes las -
sociedades locales <le crédito ngrfcoln y cjidal, mientras -· 
que al conccJcrse pr6stnmos a grupos solidarios, la experie! 
cia ha demostrado que el profundo individualismo del agricu! 
tor mexicano, constituye un obstáculo que a veces parece in
supcrable. 

También resalta In elemental observaci6n de que los · 
problemas de eficiencia, de alta productividad y de mejora-
miento en 1 as condiciones de los costos• dependen en al to gr!!_ 
do de la mayor o menor superficie de los predios que se cx-
plotan. Por consiguiente, en las zonas donde existe un par
vifundio agudo, que afecta por igual a parcelas cjidales y a 
pcquefias propiedades, es dif[cil manejar la hip6tesis de que 
sin cambios previos en la organizaci6n de los productores, -
resulten de absoluta efectividad el crédito bancario y la -
asistencia técnica que debe serle consubstancial, para tran! 
formarlas en unidades de producci6n que sean razonablemente
eficientes. 

En consecuencia, tiene excepcional interés que en el
futuro se redoblen los esfuerzos tendientes a mejorar dicha
organizaci6n estimándose que los problemas del crédito agrl
cola habrán de ser examinados, cada vez con mayor profundi-
dad, tomando en cuenta los aspectos humanos de quienes hacen 
fructificar la tierra, para lo cual debe explotarse cuidado
samente la adaptabilidad de ciertas formas de organizaci6n -
cooperativr. y de explotaci6n común de los recursos, despla-
zando hacia estas finalidades los conocimientos, el entusia! 
mo y la imaginaci6n de las nuevas generaciones de compatrio
tas. 

Para dar cumplimiento a sus atribuciones, el Banco N!, 
cional Agropecuario, S.A. organizó un sistema integrado por-
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El Bnnco Nacionnl A~tropecuurio, S.A. y sus institcio
ncs filiales, se encuentran sujetos a las mismas normas leg!!_ 
les que son aplicables a la banca privada, excepto por lo -
que se refiere 11 algunas situaciones que están regidas por -
la Ley de Cr6dito Agrfcola. 

Bn particular, el plazo máximo que se otorga para el 
reembolso de los créditos de habilitaci6n o avío es de dos - -.: 
afias, mientras que los préstamos refaccionarlos pueden ser -
amortizados en un lapso que no exceda de diez afias. 

Desde el punto de vista de los sujetos de crédit~ 
tales financiamientos se conceden tanto a ejidatarios como a 
pcquenos propietarios, debiendo subrayarse el hecho de que -
el mayor porcentaje de la cartera cor~cspondc precisamente a 
préstamos qu~ han robustecido la cconomfa cjidal. 

Al llevarse a la pr~ctica los planes de operaci6n res 
pectivos, que elabora cada banco regional siguiendo las di-
rcctriccs scftaladas por el Sanco Nacional Agropecuario, S.A. 
se practican evaluaciones a nivel de predio o de conjuntos -
de predios, para el efecto de ponderar juiciosamente el mon
to y la estructura de los créditos que se requieran, en tér
minos tales que su cuantta y plazos de amortización ayuden -
realmente a los agricultores, sin poner en peligro su estab! 
lidad económica y, por el contrario, procurando que dichos -
factores sean la base para que aumenten continuamente sus in 
gresos reales. 

La creciente canalizaci6n de pr6stamos refaccionario~ 
ha sido la f6rmula que apresura la capitalizaci6n de las ex
plotaciones, lo que reviste primordial importancia para su -
desarrolÍo, si se toma en C'•enta que se encuetran generalme!!. 
te desea pi talizadas, ya que una ~ran producci6n de los exce-
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dentes que se generan en ln agricultura no regresan para ser 
utilizados en la propia actividad)' asf satisfacer las nnc-

vas necesidades de inversión. 

Lo que hnbfa dicho en materia de crédito agdcola of.!:_ 

cial se ha perfeccionado desde 1965 y un requerimiento e~ 
breve si se analizan los propósitos cumplidos y que fueron -

sefialados como móviles fundamentales por Ll Presidente de la 
Repdblica, en la creación del naneo Nacional Agropecuario, -

S.A. he aquf dos de ellos: 

Primero.- "Acelerar la capitalización de las explot~ 

cioncs y acrecentar los rendimientos de la tierra y de los -
demás recursos naturales, asf como elevar la productividad • 
del esfuerzo humano y de las inversiones en bienes de capi-
tal". 

Segundo.- "Aumentar los ingresos reales de agriculto
res y ganaderos y pugnar la multiplicaci6n de oportunidadcs
ocupacionales para la fuerza de trabajo rural .. lQ./ 

Para concluir con el estudio de esta institución, di· 
remos que el prop6sito fundamental para el que fue creada, -
fue el de llevar a cabo en el menor tiempo posible, la des-
centralizaci6n del crédito agrfcola a través de institucio-· 
nes regionales aut6nomas, que debido a su proximidad al suj! 

to de crédito, tengan un conocimiento correcto de sus neces! 
dades. Se persigue con ello también el aumento de la produ~ 
tividad de la tierra mediante el otorgamiento de créditos a 

plazos cortos, mediano y largo con tasas ~ajas y alta rccup! 
raci6n . 

.!2_/ SAENS ARROYO JOSE .. "La PoUtica de Crédito Agropecua-
Tios en el presente sexenio". México, 1970. 
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Se tcndr~ preferencia por los sujetos de crédito que
operen en forma asociada (Instituciones de Crédito) que a su 
vez operen con cjidatarios y pequeftos propietarios, sin que
esto quiera decir que el llaneo Nacional Agropecuario, S.A. -
no puede realizar las operaciones de crédito directamente ·
con estos. 
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C A P 1 T U L O VI 

NECESIDADES DE LA CREACION DE UNA OFICINA 
QUE VIGILE LA APLICACION DE LAS LEYES Y EL 

DESARROLLO EFECTIVO DE ESTAS SOCIEDADES. 

A). PROBLEMAS ACTUAi.ES. 

Acerca del estudio de este problema queremos ser sin· 
ceros y externar que hubo un error al estructurar los captt~ 
los que co•pondrfan la presente tesis, y me refiero a la si· 
tuaci6n econ6mica actúal de la República Mexicana. No es su 
ficiente la formaci6n de una oficina que vigile la aplic~i6n 
de las leyes que vayan con la intenci6n de un desarrollo del 
tipo agropecuario. Creemos que 6sta cate3orta debe elevarse 
a nivel de Direcci6n en virtud de que la necesidad que a la· 
fecha azota al mundo entero, en relaci6n con la producci6n • 
agropecuaria es un problema de•asiado serio. 

En el labito nacional nos encontramos con el deseo ·• 
plasaado en todos y cada una de las leyes, reglamentos, cir· 
colares y oficios para tratar de resolver este tipo de situ! 
ciones que se han hecho cr6nicas. Si conteaplamos a nuestro 
1lrededor veaos que el caapesino necesita ya no lo que pudi! 
raaos deci~ lo necesario, sino aquello que se llaaa indispe! 
sable para salir del estado aar¡inal en que desde hace mucho 
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tiempo S(' l'llcuc•ntra. Cuando de castwlidacJ logra a~ruparsc -
rompiendo una t.ülaralla tcj ida por una serie de intereses pa
ra solicitar un crédito a una inst.ituci6n bancaria oficial,
ést.a por lo ¿;cncral siempre lo aleja y desanima debido a los 
lentos tr6mit.es burocr5ticos que se cubren para su otorga- -
rnientos )' el hu1:ibrc de éstos no sabe nada de burocracia. Des 
de luego el ejidatario ni siquiera piensa en los Bancos Pri
vados; para éstos simplemente no existen; no es sujeto de -
crédito, porque si alguno pide cien pesos los bancos piden -
irremediablemente quinientos que garanticen el préstamo soli 
citado. 

Nada f5cil es para algunos organismos descentraliza-
dos tratar de solucionar Este problema con la idea de propo! 
cionar al ejidatario una asistencia t6cnica integral y con-· 
vcrtirlo en sujeto de crédito y lo que a mi modo de ver es • 
fundamental agruparlo en nGcleos productivos bajo la mfstica 
de una empresa rural cooperativa. Tarea por dem4s dificil • 
si se piensa en el carácter individualista del mexicano por· 
una parte, y por la otra si se tienen en cuenta la red de i~ 
tereses de intermediarios, coyotes acaparadores, prestamis·· 
tas que en torno al cjidatario se han creado. En la misma -
medida en que el Ejido ha padecido un lento proceso regener~ 
tivo, que por la fuerza de las circunstancias tiene que ser
lento, pese a nuestros deseos y a los del ejidatario mismo.· 
Por lo que se refiere a la primera cuesti6n, la ausencia de· 
cr6dito siempre es un fantasma que cobija y abruma a todoeJ! 
datario ya que, éste cuando se otorga es insuficiente la ma· 
yoria de las veces y además inoportuno; el ejidatario carece 
de la asistencia t~cnica integral para operar el crédito ofi 
cial y para ello es indispensable que se organice en nGcleos 
a los que actualmente se han llamado SOCIEDADES LOCALES DE -
CREDITO, microorganismos que solidariamente responden por el 
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m estro cri tcrio uno de los problemas mtis importantes a rc .. -
sc l \•er, 

Otro de las problemas que debemos analizar con sinceri
d d absoluta es el escepticismo ya tradicional del campes:luo,
p rquc tradicional ha sido la promesa de su redención. 

Los campesinos no quieren saber nada de las promesas
hechas por candidatos, lf<lcres o personas que nunca han con

ido con ellos, Pese a los mGltiples esfuerzos que se d! 
rollan actualmente por instituciones que, viendo la nece·

si ad de su regeneración han tratado de llegar hasta ellos. 

Estos vicios indiscutiblemente que no han nacido de -
la nada sino de factores, hechos circunstancias repetidas ' -
la gos af\os. 

"Si deseamos agregar a 6ste que después de arduas la· 
bo es de convencimiento el campesino confiado una.vez m5s se 
po acuerdo y cree en la nobleza de las finalidades con-
qu persona o grupo se acerca para ayudarlo aceptando no 
po lo menos en una forma exceptica las ideas avanzadas qu~
se llevan hasta el campo del cooperativismo, vemos con pro-
fun a tristeza que empieza para ellos un peregrinar en el •· 

ctos de la consecud611 un crédito. Esta lleva consigo • 
des trámites ya que, para obtenerlo es necesario presen

tar un proyecto a la banca oficial donde por largo tiempo •• 
due me el sueño de los justos y pasan largos meses y al final 
el 
cas 

aneo o instituci6n no contesta nada positivo, pero en el 
más optimista éste proyecto es turnado al fondo de Ga--

ran 1a y Fomento para la agricultura, ganader1a, y avicultu
ra el Banco de Mhico. Siguen los estudios, y .cuando al fin 
se cepti la solicitud del mencionado crédito, 6ste pasa a • 
la ecretaria de Hacienda para su aprobaci6n final. Resulta 
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do: Desde la prcscntac ión del mcnci.onaclo proyecto hasta su
autori zación han pasado no sin exagerar doce a dicciseis me
ses apr6ximadamentc'' Y. 

¿Con estos trdmitcs, podremos solucionar en algo aca
so los problemas planteados?. 

B). SOLUCIONES POSIBLES. 

El cjidatario segOn nuestra forma de apreciarlo no es 
ni el olvido de la revolución, ni menos nOn el consentido del 
r6gimen en turno, es simplemente, un ser sin etiquetas de -
ninguna lndole, con un grave problema encima, al que hay que 
ayudar pero no en la forma tradicional, sino creando el mar
co necesario donde el mismo resuelva su situación. El marco 
es: la organización económica del ejido, o sea el conjunto -
de actividades destinadas a la capacitación t6cnica, admini! 
trativa, social y funcional del ejidatario con lo cual se -· 
elevarla su nivel de vida, a través de una acción cooperati· 
va. Pero una acci6n que se debe desarrollar desde dentro -
del nacleo cjidal porque de lo contrario no habr1a ninguna -
eficacia para la.soluci6n del problema planteado. 

En México existen un 85\ de los ejidos aproximadamen
te que podrlan en una forma conjunta, ordenada y sisfemltica 
dejar de tener los problemas que hasta la fecha los han aqu! 
jado, y que son a grandes rasgos el individualismo con el 
que el ejidatario trabaja su pedazo de tierra. Aunamos a és 
to el desinterés por trabajar dicha parcela. Causas exter-
nas han sido hasta la fecha el tendero, el intermediario y -

1/. Marco Antonio Durán "El Agrarismo Mexicano" Za. Edici6n 
Siglo XXI Editorial Mex. 1972. 
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los rentistas que lo limitan y lo hacen entrar en ése clesin
ter6s mencionado. La banca oficial podría y dcberta jugar -
un papel decisivo en la organización cjidal. No obstante 
aquí nos cnocnntramos de nuevo con serias limitaciones de la 
absurda competencia que se ha establecido entre las mismas -
instituciones y de una falta de uniformidad en sus politicas 
crediticias y de organizaci6n. Aparentemente la soluci6n al 
problema de la organizaci6n ej idal es flícil de resolver; no
precisa de modelos matemáticos sofisticados, no requiere de 
computadoras como tampoco le son Otiles las discusiones de -
nuestros <'Xpertos en economía agrícola. Lo único que requi~ 
re son elementos con vocaci6n para entregarse a ella y recu~ 

sos para inducirla, los cuales podrían obtenerse fácilmente
pues parece que todos estamos de acuerdo en la organizaci6n
del ejidatario. Los políticos hablan de ella todos los dias, 
los banqueros declaran estar dispuestos a apoyarla, los in-
dustriales la ven co~ simpatía, los t~cnicos claman por ella; 
en fin es la frase del momento. 

No obstante y a pesar de lo que se habla es bien poco 
lo que se hace y mientras ésto suceda no podrlí prosperar la 
organizaci6n ejidal. 

Además de la ausencia de recursos que ya mencionamos
hay que agregar la carencia de personal preparado para que -
en una forma o en otra vaya directamente al campo, conviva -
con el campesino ya que para la mayor parte de nuestros téc
nicos esto es sumamente inc6modo, prefieren resolverles sus
problemas desde una oficina, un caf6, a.tratar de acercarse
y ayudarle directamente. 

Cabe asentar que en el presente sexenio se han dado -
algunos paliativos para tratar de solucionar esta situaci6n-
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precaria y aun cuando todo sistema en sus inicios, tiene im· 
perfecciones, lo cierto es que como se ha venido operando P! 
ra preparar al hombre del campo para que sea autosuficiente· 
por el corto tiempo de prcparaci6n que importen tanto el De
partamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n como el Fondo
Nacio:,al de Fomento Ej idal aunado a la mot ivaci6n que usan -
en las mentes sencillas de los cjidatarios, lo 6nico que han 
logrado es mayor descontento porque los unos hacen como que
ensefian, y los otros como que aprenden; y es la hora en que
los cjidatarios que han tomado los cursos impartidos por 6s
tas Instituciones en forma tan precaria y adcm5s desorganiz! 
da, reclamen derechos y privilegios sobre sus hermanos de in 
fortunio a mayor abundamiento en Campeche y Quintana Roo im· 
partan un curso de seis dias para el manejo de sierras el6c· 
tricas de seis semanas, para administrar un ejido, etc. 

Es necesario estudiar detenidamente y no en forma ·• 
global los problemas de cada ejido, de cada sociedad, su si· 
tuaci6n geogr~fica y su forma de pensar. Si esto sucediese, 
la labor de regeneraci6n del ejido se facilitaria ya que con 
esto se concretartan objetivos precisos para lo cual se es~
tructurarta un programa que se llevara a cabo en un largo ·· 
plazo pues 6sto no es tarea de inspiración scxenal, ya que • 
exigir responsabilidad al ejidatario no es labor que pueda -
realizarse en poco tiempo. 

Con ~sto queremos decir que es necesario la uniformi· 
dad de criterio de los bancos que a la fecha es demasiado di 
versa. Asi mismo la preparación de gente especializada y 

hecha a la idea de no sentir repudio en ningGn momento para
llevar a cabo esa r&tgeneraci6n al campesino debemos de luchar 
para que lo anterior se haga una realidad ya quc,dc no ser · 
ast,el ejido seguir§ como uasta hoy dta, caminando en forma· 
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incierta )' no coordinada muy a pesar de que lo anterior re-
presenta la única soluci6n para el problema del AGRO MEXICA· 
NO, 

C). LA EMPRESA RURAL COMO UNA DE LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA 
DEL CAMPO. 

Las evidentes limitaciones que impone a la productiv! 
dad la pequencz de las empresas agrtcolas¡ el desvalimiento· 
del empresario de escasos recursos es un mundo en que impone 
su voluntad un comercio que es, por su propia esencia, des-· 
piadado e implacable; la posibilidad de construir una gran -
empresa agricola mediante la aglutinación de muchas pcquefias, 
capaz de realizar con su actuación armónica conjunta obras y 

acciones de beneficio comOn inasequibles para un agricultor• 
aislado, conceden singular importancia a las sociedades de -
cr6dito, La mayor parte de las reformas agrarias contempor! 
neas pretenden la constituci6n de unidades de explotación -
agricola de magnitud familiar y contienen, como ingrediente· 
complementario, Ja organizaci6n cooperativa de los nuevos P! 
qucfios empresarios. Es el pensamiento creador y ejecutor de 
la reforma agraria mexicana, emergió desde muy temprano la • 
tesis de la necesaria organizaci6n cooperativa, tanto por las 
razones apuntadas, como por la peculiar conformaci6n de los· 
ejidos, que existe una actuaci6n conjunta, arm6nica de todos 
los campesinos usufructuarios de la tierra, ligados entre -
ellos por la condici6n inicial de la propiedad coman. El 
ejido es, desde antes de su nacimiento, una sociedad cooper! 
tiva incipiente, que da coherencia al grupo solicitante de • 
tierras y luego constituye la persona jurídica que las reci· 
be, administra las de uso comunal y funge como autoridad en· 
cargada de mantener la armonía entre sus miembros y de vigi· 
lar la aplicaci6n de las reglas legales para el usufructo in 
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pcrsist1.'n lln·an una vida mc:>.quina frccucntcmcntL' artificial. 

Este movimil•nto Je organi<.ación coopcrati\·a, cuantitativamc!.!_ 
te tan intenso, ha tenido mur pobres resultados. lle dicha -
información que es muy conocida, emana la penosa, desalenta

dora y a \'('Ces no hicn intcncir1n;!Ja inferencia de que uno de 

los mcJon·s rl·cursos tC·oricos paru el progreso de la cxplot!:!_ 
ción agrí1.:ola de Jos ejidos es de difícil real izaci6n en cl

medio rural. Se tropieza con una aparente contratlicd6n, 
desconcertante y ohst in:llla, entre una brillante teoría y una 
práctica mezquina que se aprovecha para justificar esccpti-
cismos y abstenciones. 

Con éste trabajo Jescamos encontrar una solución a los 
problemas de las peq11ci\as un idadcs agrícolas cuya prcsencia
cn la cstrul'.tura rural mexicana es ineludible y po1· tanto, -
es necesario cxuminar cui<ladosamcntc Este problema a fin dc
determinar las causas reales del estancamiento Je algo en -
que, con abun<lancia de razones descansan las esperanzas <lcl
progrcso agrícola, principalmente de los ejidos. Es induda
ble que con la actual estructura de tenencia de la tierra, -
la aspiraci6n de realizar empresas agrfcolas eficaces, quena 
son posibles en las parcelas cji<lalcs aisladas responde una
ncccsidad del dcsarrol lo ccon6mico, como parte de la llamada 
revoluci6n agrícola, con las finalidades fundamentales de au 
mentar la producci6n y la productividad, mediante un proceso 
mis o menos dilatado que 1lcvar6 a la cabal realizaci6n de -
los postulados Je justicia social en la transformaci6n agra· 
ria. Es indudable tambi6n que la coopcraci6n organizada es
instrumento adecuado para alcanzar esas metas. 

Sin embargo aunque los campesinos de cualquier ejido· 

esten ligados por los vfnculos 4uc establece la propiedad e~ 
munal de todas las tierras y por las reglas para la distribu 
ci6n del usufructo individual de las de cultivo, no logran -
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LJl superficie total del Estado os de 72, 873 Km2, -

que representa el 3.7% de la superficie total del país, con

una poblüci6n de 3.815,422 habitantes segfin el censo de 1970, 

lo cual le da una densidad de población de 52.4 habitantes -

por :Km2, mientras que la del país es de 24.51 para el mismo

a~o. 

1.3 C1\Rl\CTERISTIC1\S SOCIOECONOMICAS 

Hablando en términos generales, se puede decir que 

el Estado de Veracruz es de los más importantes dentro de la 

economía mexicana. Junto con el Estado de México es el que

más población tiene en el país (1970), factor éste que dete!, 

mina su importancia en lo que se refiere al potencial de re

cursos humanos, aunque a su vez implica un mayor esfuerzo p~ 

ra resolver los problemas que esto representa. la pesca y -

la ganadería son renglones muy importantes a nivel nacional, 

lo mismo que si se observa al sector industrial que a medida 

que avanza el tiempo cobra mayor importancia. Por lo que se 

refiere a infraestructura, sus redes de comunicación (carre

teras, ferrovías, líneas aéreas o puertos, teléfono, telégr~ 

fo, etc.) han mantenido bien vinculado al Estado, además 

cuenta con amplias disponibilidades de energía eléctrica y -

combustibles, elementos indispensables en el desarrollo eco-
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la coherencia coopt•rat ivn, ni 111 intcgraci6n siquiera par- -

cial, de una explot:1ci6n con_i1111ta, ann6nica y eficaz. Sigue 

¡He\•alccien1lo l'l aislamiento individual en 1<1s actividndcs • 

agríc'lllls minífundistns, asf como la cxplotaci6n dcsordcn:ida

dc los otros recursos, q111• son pri11cip:1lnll~ntc los agost··de--

ros )' los mnntes. La ('lilpresa rural es capaz de lograr una 

integraci6n armoniosa, y rcaliwciones prnt:rc'sistas m11y im-

portantcs, a11ncp1t' de inmediato no se llegue a una pcrfcl"ción 

que demanda una n•ol11ción rniis o mc11os lnrga par:i lograrse. 

Las formas administr:1tivas que hasta esta fecha se han 

impuesto en las empresas rurales csuin muy por encima de la

cornprcnsión inicial de los campesinos pon.¡uc t111 el mcj1H de

los cnsos fueron dl•sarrol ladas cn otros medios donde la pre

paración intC'lcctual de los asociados es muy superior; como

producto de una madure.•;;: IClgra<la en varías centurias de cvolu 

ci6n. 

"Al trasplantarse estas experiencias al ambiente ru-

ral mexicano es necesario que medie antes, una educaci6n y -

un estudio concienzudo de cada caso en particular para que no 

se incurra en el problema que hasta la fecha tenemos: de apl.!_ 

car reglas generales en donde es necesario hacerlo indiv~ual 

mente. Creemos que el trasplante sQbito de esas formas cx6-

ticas· ha sido factor de desconcierto en la sencilla mentali· 

dad campesina, que de 1 a noche a la mañana, se sien te en red_!! 

da en una madeja de trfimites y requisitos que no entiende, -

que no se le explican y que los promotores de estos negocios 

consideran ineludibles. Entonces se produce el desaliento -

que a veces deviene e11 repugnancia hacia todo aquello que -

huela a organizaci6n en cooperativa, que actOan como madras

tra cruel, intolerable y exigente de algo que los campesinos 

no pueden aportar y que no concuerda con las realidades rura 

les. 
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cicdad en que está inserta la poblaci6n sobre la que se van

a hacer las estimaciones, os importante para una acertada -

elecci6n de hipótesis, de aquí la importancia do este capít~ 

lo. El mismo se va a dividir en dos partes: primero se hará 

un bosquejo de las características físicas para luego hacer

el análisis de algunas de las características socioeconómi-

cas mls importantes, siendo relevante destacar que el objeti 

vo que se persigue es tratar de ubicar al Estado dentro del

contexto del desarrollo global del país. 

l. 2 CARACTBRISTICAS FISICAS 

El Estado de Veracruz ocupa la parte oriental del

terri torio mexicano, teniendo como límites políticos los si-

guientes: al norte, limita con el Estado de Tamáulipas, a1 -
sur con los Estados de Chiapas y Oaxaca, al sureste con el -

Estado de Tabasco, al este con el Golfo de México y al oeste 

con los Estados de PUebla, Hidalgo y san l1.1ÍS Potosí. ~s-

límites naturales del Estado son los siguientes: al norte el 

RÍo Tamesí, al sureste el RÍo Tonalá, al este el Golfo de Mi 

xico y al oeste la Sierra Madre Oriental. Presenta una for

ma alargada e irregular, con orientaciones del noroeste al -

sureste. ra costa del Estado es sinuosa, contando con 684 -

l<m en el Golfo de México. 
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Si ni promover cualquier empresa rural se trata de • 
comprender la esencia dl~ In vida rural, si se busca la ade
cuada scncillc:: en el funcionamiento de las unidades coope
rativas se habr5 logrado un buen progreso pues asi se evit! 
rfi que surjan de Jos conglomerados campesinos resistencias-

. . " 2 / e incomprcns1oncs. -

No creemos que haya un s6lo grupo campesino, por era!! 
de que sea su a trazo cultural, que no sea capaz mediante una 
dirección atinada, de superar rápidamente su torpeza inicial. 
La explotaci6n colectiva debe ser la culminaci6n de un pro· 
ceso escalonado de perfeccionamiento más o menos largo; en
el cual han de superarse dificultades y resistencias, tanto 
del grupo ej idal interesado como del ambiente exterior para
que sea aceptada sin reservas una organizaci6n que asegure
trabajo e ingresos suficientes a los asociados; pero neces! 
ta modificaciones en el concepto de propiedad y explotación 
individual de la tierra, tan arraigado en los campesinos a 
quienes de inmediato no satisface un derecho impreciso a tma 
parte alicuota de una gran ex¡flotación colectiva. 

Sin embargo esas realizaciones pueden lograrse en to 
das sus posibilidades, sin necesidad de que se ~ltcre la 
propiedad individual, que puede aportarse voluntariamente y 

en la proporci6n que al interesado convenga, a una explota· 
ci6n conjunta cooperativa. Lo importante en estos empeftos

es el logro de resultados halagüeftos para los campesinos; • 
pues de otra manera viene el desaliento y la repugnancia que, 
una vez que aparecen son difíciles de contrarrest~r. Mucho 

podrta hablarse de los diversos planteos posibles para la· 

11. Durán Marco Antonio Ob, Cit. Págs. 111, 112. 
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evoluci6n pnulatinu tic las empresas rurales; pero parn con-
cretarlos se ncccsi turía una cxposici6n mris amplia y más me
t6dica que esta que solamente pretende sefialar un problema ~ 
en su caso, insinuar caminos para su resoluci6n. La organi
zaci6n de empresas rurales entre los campesinos es contcmpl~ 
da en nuestro urticulo 130 de la Ley Federal de Reforma Agr~ 
ria teni6ndo un alcance más amplio que la ayuda mutua entre
grupos aislados, pues puede formar una potencia capaz de opQ_ 
ncrse a las fuerzas externas muy poderosas, que conspiran 
contra la prosperidad de las nuevas unidades de tenencia de
la tierra. Por ejemplo, una de las funciones m5s importan-
tes de las empresas rurales debe ser la concurrencia directa 
en los mercados de productos agricolas y la eliminaci6n de -
los intermediarios en la medida que es posible en un r~gimen 
capitalista, para obtener los mejores precios posibles en la 
venta de los productos de sus asociados, y lograr así aumen
to en la participaci6n y en las utilidades que siempre han -
favorecido a los comerciantes e intermediarios. Una cohe- -
ci6n cooperativa bien estructurada facilitar& notablemente a 
través de estas empresas el contacto con las instituciones -
reguladoras de precios o con las que manejan el comercio ex• 
terior. Es muy dificil estimar o conjeturar hasta que grado 
podrfan transferirse a los productores, mediante actos comer 
ciales cooperativos, las utilidades que ahora benefician a -
los intermediarios, en el trayecto mercantil que llevan los
productos agricolas hasta los consumidores; pero sí puede a
firmarse que, por d6bil o incipiente que fuese una organiz! 
ci6n que cumpliese esas funciones, algo avanzaría en ese ca
mino y, aunque no llegase a dominar los mercados, podría in
tervenir ventajosamente en ellos. Si los productores ejida
les han de incorporarse al régimen capitalista, han de adqu! 
rir capacidad para luchar atinada y vigorosamente en los mer 
cado s. 
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Si se lograrfi la existencia vigorosa de una organiza
ción que agrupase, pnrticndo de empresas rural.os locales, a
tados los pcqucíios cmpresnrios ejidales, sus acciones comer
ciales constituirían una nueva fuerza que, al intervenir en 
el funcionamiento ccon6mico, se realiza principalmente en los 
sectores secundarios }' terciario de la estructura económica, 
es decir en la industriar en los servicios. Una de las ba· 
ses de esa capitalizaci6n es el manejo de la producci6n agr! 
cola, cuya comercializaci6n y transformaci6n deja grandes -
márgenes de utilidad a un grupo reducido de comerciantes, i!!_ 
dustrialcs y banqueros. De esas utilidades se forma parte -
sustancial del excedente ccon6mico, del cual se nutren las -
inversiones de capital que estimulan al desarrollo; pero al
mismo tiempo ocasiona la existencia de grupos mayoritarios,
empobrecidos o miserables, entre los cuales predominan los -
pcqucfios cjidatarios. 

La penetración profunda en los mercados de productos

agrícolas, ya sea internos o externos, por medio de las coo· 
perativas agrícolas, unidad y coordinaci6n, producirfa una -
transferencia de ingresos y de capitales, capaces de corre·· 
girlas tradicionales incapacidades ccon6micas d~ los agricu! 
toros, de generar recursos para sus inversiones y para el d! 
sarrollo agricola en general. Esta transferencia significa· 
ría la vigorizaci6n de la economla agricola, ahora tan débil, 
para colocarse en posici6n menos desfavorable frente a los • 
otros sectores econ6micos, y para contribuir más eficazmente 
en el desarrollo general, como resultado de una distribuci6n 
del ingreso nacional menos desequilibrada que en la actuali· 
dad. Este recurso es te6ricamente indiscutible, pues es po· 
sible sin-subversi6n de la estructura social y politica ac-
tuales, mediante un proceso de construcci6n y de acomodo con 
el cual se llegaría a esa mejoría en la distribuci6n del in· 
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prendan las l'mprcsas y crean el trabajo colccti· 
vo para satis facer una o varias necesidades an--, 
tes de registrar la sociedad. 

e).- Asegure la prnmulgaci6n de Leyes cooperativas 
apropiadas a las necesidades Je las empresas y • 

p recv i l'Htlo su opcrac ión de auccrdo con los pr in
c i p ios cooperativos nacionales. 

<l).- Capacite directores, funcionarios, gerentes, co!}_ 
tadorcs y dcmfis personal para desarrollar su ha
bil i<lad y capacidad de operar la empresa rurul
y sus servicios por su propia cuenta; y eduque a 
los micmhros hasta que hayo una uni6n cooperati· 
va que lleve a cabo estos programas. 

e),- Inspeccione y supcrvicc cuidadosamente a las cm 
presas rurales para asegurar su funcionamiento • 
de acuerdo con la Ley y el manejo honesto y el -
de la propiedad y el dinero de las mismas. lo que 
requiere una rcvisi6n contable anual hecha por -
interventor competente externo. 

f) •• Se adhiera intcgramente al ideal programado a -
travEs de los 40 articulos nuevos del Capitulo -
32 de la nueva Ley de Reforma Agraria para la •• 
ayuda mutua estimulando a los socios a funcionar 
bajo propia iniciativa. 

2.- Un volumen de transacciones suficientes para obtener los 
ingresos que requieren los gastos de funcionamiento in·· 
cluyendo los salarios de las personas competentes que di 
rijan ·las empresas rurales. 
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1,- Un minimo número de miembros que puedan llevar este vo
lumen de negocios con su empresa rural. 

4,- Un gerente competente capacitado y con experiencia para 
dirigir los asuntos bajo la direcci6n general de 11n con 
sejo de administraci6n formado por Jos asociados. 

5.- Pnrticipaci6n y apoyo leal de Jos micmhros mediante su
fidclidad ante los precios atractivos de la competencia. 

6.- Una instituci6n o Banco del Sistema Nacional de Cr6dito 
Oficial en el cual la empresa rural pueda obtener pr6s
tamos y una cuenta de financinci6n complementaria para
suplementar el capital que los miembros puedan aportar. 

7.- Programas definidos de inversi6n de los miembros para -
surtir las sumas para que la empresa pague lo que haya
pedido en pr~stamo. 

' 
8.- Afiliaci6n a otras empresas rurales o federaciones de -

empresas que presten servicios esenciales para las com
pras, el mercadeo, otros servicios ccon6micos, asesoría 
de gerencia, la revisi6n pcríodica de cuentas, la capa
citaci6n de personal, la educaci6n de los miembros, sus 
relaciones y las relaciones públicas. ~/ 

9.- Plan Nacional de cultivos. 

10.- Una Financiera Ejidal única. 

11.- Una oficina tecnol6gica. 

!/. Cooperativas Pr6speras. Ob Cit. Pág. 45. 
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" 

Puesto que Jos campesinos de nuestro pnís a la fecha· 
cnrcccn de cduc¡1ci6n formal y apenas están saliendo <le varias 
formas de feudalismo socio-ccon6mico no saben valorar ni com 
prender éstas empresas. Son pocas y notables excepciones·· 
<lon<lc ex is tl'n l ídcrcs cap;iccs y educados que han sah ido des a·· 
rrollar no pocns sociedades o empresas cooperativas, es nec~ 
sario que (stc departamento Gubernamental <le desarrollo coop~ 
rativo parta <le la experiencia 'que a través de varias dcce·
nas de 11iios se ha palpado, pon~a en prtict ica los factores 
arriba enumerados y los esfuerzos de los funcionarios ofici! 
les, sin esto podemos decir que todos los esfuerzos podrán· 
ser en vano, pero atendiendo a estas sugerencias, creemos que 
todo será completamente difc1·ente y el camino hacia la supe· 
raci6n ccon6mica, social y cultural del campesino, en M6xico, 
scr6 como en utros pafse~, viable y seguro. 

Para terminar alu<lir6 a las palabras que dijo el Sr.
Presidente en su discurso del 30 de Mayo (publicado por el -
Excelsior del 31 de Mayo) ante los universitarios de Guadal~ 
jara a donde pone de manifiesto que los campesinos del pats
estan concicntes de no poder incrementar la producci6n en ·
forma aislada, sino ~edia11tc sistemas colectivos y solicita~ 
do adem5s la participaci6n de los universitarios y profesio
nistas que puedan acudir al campo con el fin de ayudar a los 
ejidatarios, y a los pequeños propietarios en la administra
ci6n y comercializaci6n de los productos, as! como l~ aplic! 
ci6n de nuevas técnicas, "Salgan, dijo, de las comodidades -
de la Ciudad, convivan con los campesinos, cns:ñcnles a apro 
vechar los recursos dormidos, a ver las diferencias de la ~
producci6n, a crear pcqucfias industrias agropecuarias." "Ac!!_ 
damos a los campesinos no con actitudes paternalistas sino -
con humildad frente a ellos que tienen mucho que enseñamos". 
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FERNANDEZ Y FERNANDEZ, RAMON "LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL BAN
CO NACIONAL DE CREDITO AGRICO
LA, S. A." 

GOMEZ MORIN, MANUEL 

GONZALEZ ARNOLDO, PABLOS 

"EL CREDITO AGRICOLA EN MEXICO'! 

TESIS PROFESIONAL 1972 "EL CRE 
DITO AGRICOLA Y SU APLICACION~ 
A TRAVES DEL BANCO NACIONAL DE 
CREDITO AGRICOLA, S. A. 
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LEMUS GAHCli\, Ri\UL 

LIAlff, Flt\NCISCO 

MARTI NO, CESAR l NG. 

MENOIETA Y NUAEZ, LUCIO 

MEND IETA Y NllAE Z, LUC 10 

MEN!lll:TA Y NllREZ, LlJCIU 

MOORE O. , EnNEST 

RAO T. S. 

SAENZ ARROYO, JOSE 

IVARMAN, ARTURO 

HL CHEDITO AGIU COLA Y SU· • 
EVOLUCION EN MEXICO. 

EMPRUSA COMUNITARIA y rrn1:0RMA
AGRARIA. Edici6n Mimcogr6fica
Hogotft, Colombia 1969. 

"COOPERA TI VAS PROSPERAS" 
Copilaci6n. Edit. Roble México 
19 71 • 

"EL BANCO NACIONAL DE CHEIHTO· 
AGRICOLA, S. A. Nota sobre sus 
antecedentes y funcionamicnto
actual". 

"EL CREDITO AGRARIO EN MEXICO" 

"EL SISTEMA AGRARIO CONS'l'ITU-
CIONAI." Edit. Porrua s. A. Mé
:dco 1966. 

EL PROBLEMA AGRARIO DE MEXJCO" 
E<lit. Porrua, S.A. México 1971 

"EVOLUCION DE LAS INS'l'ITUCIO- -
NES FINANCIERAS EN MEXICO". 

"EL CREDITO RURAL EN MEXICO". 

"LA POLITICA DE CREDITO AGROPE 
CUARIO EN EL PRESENTE SEXENIOrr 

"LOS CAMPESINOS" llIJOS PREUI- -
LECTOS DEL REGIMEN Edit. Nues
tro Tiempo, M~xico 1972. 
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ORDENAMIENTOS CONSULTADOS 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Texto Vigente. Editorial Porrua, S.A. 

LEY DE CREDITO AGRJCOL1\ DE 31 DE IJICIEMBHE llE 1955 
Editorial Porrua, S.A. 

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 
Editorial Porrua, S.A. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES 
AUXILIARES Editorial Porrua, S.A. 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 
Texto Vigente. Editorial Porrua, S.A. 

LEY QUE CREA FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTU
RA GANADERIA Y AVICULTURA, DE 31 DE DICIEMBRE DE 1954. 

LEY, REGLAMENTOS, NORMAS Y DOCUMENTOS .RELATIVOS A LAS OPERA 
CIONES DEL FONDO CON LA BANCA PRIVADA. 

ESTATUTOS DEL BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA, S.A. 

ESTATUTOS DEL BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL, S.A. DE C.V. 

ESTATUTOS DEL BANCO NACIONAL AGROPECUARIO, S.A. 
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