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I.- I N T R O D U C C I O N 

Nucho se ha venido hablando del importante papel que la 

agricultura tiene en la econo~fa del pafs, y se ha hecho 

€nfasis en variadas circunstancia~, de la necesidad que 

la agricultura reciba financiamientos adecuados que le 

permitan económicamente hacer uso de recursos Y. progr.~ 

sar no ~olamente por incremento de producci6n mas efi 

cientemente obtenida, sino porque el agricultor pueda 

independisarse e invertir sus propios ahorros en la pr~ 

ducci6n que desea obtener 

Sabemos que un fin.anciamiento de por sf, no puede lograr 

todos los resultados deseados 

El hombre es el ·factor mas importante en todo proceso de 

producc.:i6n y es por ello que deberá conocer las t€cnicas 

más adecuadas que se emplean a fin de poder aplicarlas y 

alcanzar con ello mas elevados beneficios 

La agricultura requiere de financiamiento adecuado y aju~ 

tado a sus posibilidades para su reintegro, y.las instit~ 

ciones de Crédito Agrícola, tambi€n requiere operar sin 

pérdidas y ello les significa analizar factores que ínter 

vienen o pueden intervenir en una operación de crédito 



El propósito de este trabajo es mostrar la realidad que 

impera en el campo, tener una medida exacta de la'supe~ 

ficie que ha sido habilitada y poder determinar en el 

momento requerido cual es la derrama crediticia dedica 

da al campo, en este caso, el crédito de avío para el 

ciclo Primavera-Verano 75-75, y corno dato cornplementar.io. 

el total de los créditos refaccionarios en el mismo ci 

clo 

Finalmente cabe decir que este tipo de investigaciones 

se debería realizar en un area pequeña, ya sea rnunici 

pio o zona agrícola con factores similares per.fectame~ 

te definidos 

Lamentablemente, y no por falta de visión, ya que·de~ 

pués de haberlo intentado, se vio el hermetismo de las 

instituciones para proporcionar los datos requeridos, 

cuestión por la que me vi obligado a investigar sobre 

un Estado, 3 aun así. se necl'!sit6 por medio de mi empleo 

en forma oficial solicitar los datos necesarios. Esto 

demuestra la poca ayuda que se proporciona por parte 

de las instituciones para los trabajos de investigación 

de este tipo, es por eso que cuando ·un trabajo es prese~. 

tado solo ~uede apreciarse como material histórico 



II.- OBJETIVOS 
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II.- OBJETIVOS 

~lo.- Determinar en una forma clara el concepto de eré 

dito, sus componentes y la relaci6n que hay en 

tre ellos, as1 mismo también las diferentes for 

mas en que se aplica 

2o.- En esta parte se tratará. de analizar el origen 

del crédito, desde donde provienen los fondos 

que hacen posible, las vias de distribuci6n, los 

requisitos en formas de operar en cada instit~ 

~i6n, .asimismo las_tasas de interés autorizadas 

por la ley y en forma especial las funciones del 

Fondo de Garantia 

3o.- Por último se mostrará la realidad en el mismo 

campo de los hechos, se han considerado los fac 

tares que intervienen en la oferta y demanda del 

crédito agricola, como puerta de entrada para p~ 

· der -apreciar las -operaciones que han realizado 

las diferentes instituciones 
,<P 

v-'-41 
Por lo que respecta a la Banca Privada demostra 

remos que es poca su inversi6n en el campo, deb~ 

bo esto a las estrictas med~das que toman para 

asegurar su reembolso 
~/:' 

,!:¡:;'"" 

En lo que toca a la Banca Oficial su campo_de 

acci6n es más amplio, abarca la mayor1a de los 

cultivos, aunque en realidad no ha logrado dar 



crédito ni a una tercera parte de la superficie en 

el estado. También estudiaremos algunos créditos 

que se hacen al campo, aunque no realmente de' avio 

contribuye a aumentar la producci6n dentro del ci 

clo Primavera-Verano 75-75, al que haremos menc~6n 
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III.- EL CREDITO AGRICOLA 



1.- Definición económica del crédito 

El crédito es una forma del cambio, y éste tina de las 

principales manifestaciones de la vida ecod6rnica y de 

la circulación de la riqueza. El cambio reviste las 

siguientes formas: 

a).- La permuta, que es el trueque o canje y consis 

te en dar una cosa recibiendo otra 

b).- La compra-venta, q~e consiste en dar una cosa 

recibiendo dinero en compensación 

e).- La prestación de servicios, que consiste en 

proporcionar una actividad o esfuerzo, recibien 

do dinero o cosas 

d):- El sírnplé carnbior-que consiste en dar dinero, 

recibiendo también dinero corno compensación. En 

su forma más simple·, se podría ejemplificar d:!:_ 

ciendo que es dar un peso para recibir dos rno 

nedas de 50 centavos; entregar un giro bancario 

en rr.oneda extranjera, para recibirlo en moneda 

del país; la entrega de un cheque en las venta 

nillas de banco para recibir moneda legal, etc. 
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2.- El crédito 

Se llama crédito a una modalidad del cambio que consiste 

en dar una suma de dinero para recibir otra igual o mayor 

después. Podría definirse en términos generales como la 

transferencia de dinero, bienes materiales o servicios, 

o la transferencia de derecho de adquirir el dinero, 

bienes o servicios que una persona que lo tiene (acreedor) 

hace a otra persona que no lo tiene (deudor) ,. bajo la pr~ 

mesa de que pague el valor de lo que recibe y algo más 

por concepto de réditos. En una forma sistemática,se pu~ 

de decir: crédito en el cambio de qn bien presente por 

otro futuro 

La palabra crédito deriva de creditum, que significa creer, 

tener fé o confianza, en alguien o en algo 

3.- Relaciones que se establecen entre los sujetos de 

crédito 

Sujeto activo, 'acreedor' 

a).- El acreedor se priva de la utilidad inmediata 

y directa que pudiera proporcionarle el capital 

que entrega 

b).- Mediante la entrega del capital adquiere un 

riesgo, el de que no le sea reintegrado su di 

pero 



e).- Para afrontar el- riesgo el acreedor torna rned~ 

das que aseguren la restituci6n, éstas son las 

garantías 

d).- Exige una retribución, ~ediante el cobro de in 

ter eses 

Sujeto pasivo, "deudor" 

Para la obtenci6n del cré~ito necesita corresponder a las 

pretensiones del acreedor, ofreciendo garantías econórni 

cas y personales 

a).- Garantías económicas son bienes suficientes p~ 

ra asegurar la restitución del capital prestado 

b).- Garantías personales, pueden ser en diversa n~ 

turaleza y en _j:orrna enunciativa corno los que 

se enumeran: salud, edad, etc.; intelectuales: 

habilidad, diligencia, conocimientos técnicos, 

itc., honradez, austeridad y otras 

Con base en la apreciación de las-garantías antes enu~ 

ciadas, se determina la solvencia del sujeto de crédito 

4.- El crédito agrícola 

El crédito agrícola, corno todo crédito, participa de 



los elementos fundamentales expresados con anterioridad, 

sin embargo, el crédito agrícola es un crédito de carac 

terísticas especiales y de fines específicos, para cuya 

aplicación es necesario un conocimiento técnico que ame 

rita la creación de departamentos especializados en la 

banca que lo aplica 

El crédito agrícola, así entendido,es un instrumento 

económico cuyo objetivo es pro~eer a la agricultura de 

recursos financiaros cuando el empresario carece de ca 

pital suficiente; sin embargo, el crédito agrícola no 

puede considerarse aisladamente, sino como formando paE_ 

te de un proceso econ6mico que requiere de un volumen 

de inversión pdblica y privada, que ha de poner a la 

agricultura en condiciones en que pueda contribuir al 

desarrollo general de cuatro maneras: 

a).- Satisfaciendo las necesidades de la dema'nda 

de productos agrícolas, provocada por el ere 

cimiento demográfico 

b).- Aumentando las exportaciones agrícolas, para 

nivelar la balanza de pagos del país 

e).- Transfiriendo la fuerza de trabajo de la agr~ 

cultura a.sectores no agrícolas, mediante el 

avance técnico de la primera 



d).- Contribuyendo a la form~ci6n de capitales, pr~ 

piciando la industrializaci6n 

5.- Crédito agrícola corriente 

El. c~édito agrícola corriente es de naturaleza bancaria 

y atiende al productor y a la producción. Sus finalid~ 

des se manifiestan en financiamientos específicos. Las 

instituciones que lo aplican pueden ser públic,as o prf_ 

vadas, con régimen bancario. La base de acción es indi 

vidual, directa o indirecta, es decir, que puede otorga~ 

se por mediaci6n de asociaciones (uniones de crédito u 

otr·as) . su aplicación es permanente y se otorga a los su 

jetos con posibilidades de operación. El beneficiario es 

siempre el solicitante que tenga suficientes garantías. 

La selección entre los solicitantes se hace con base en 

la legislación bancaria y de acuerdo con disposiciones 

rígidas. Para el otorgami~nto, el interésado acude a la 

institución de crédito, a la cual no interesan en forma 

.básica las técnicas que siga el acreditado en su produ~ 

ci6n. Se acuerda con"base en el avalúo de los bienes eco 

nómicos que posee el solicitante y los presupuestos que 

presenta el propio acreditado 

La capacidad de pago se estima en-su forma actual. El 

monto del préstamo generalmente es parcial respecto a 

las necesidades y limitado por el valor de las garantías. 
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De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédi'to, los financiamientos refaccionarios se hacen hasta· 

por un 50 % del valor de las garantías y hasta por un 80% 

del valor estimado de la cosecha. Los plazos para la rec~ 

peraci6n del préstamo se fijan de antemano en el contrato 

correspondiente. Las garantías son específicas, exigiénd~ 

se por la Banca Privada Mexicana, generalmente hipoteca 

en primer lugar, sobre los terrenos en que se encuentra la 

explotaci6n, además de las otras garantías marcadas por la 

Ley General de-Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares en su Artículo 11, Fracci6n XVI, incisos So. y 

6o. y por la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré 

dito en su Artículo 324 

6.- Crédito agrícola orientado 

En este tipo de crédito concurren las características de 

las operaciones que se están realizando por el Fondo, con 

resurso de la Alianza para el Progreso 

El crédito orientado, es de naturaleza bancaria, con asis 

tencia técnica a nivel regional o al pleno de la empresa. 

Los financiamientos son específidos; las instituciones 

que lo operan pueden ser públicas o privadas, con práct! 

cas bancarias de fomento y con facilidades especiales. Se 

otorga en forma individual directa o con intervenci6n de 

asociaciones, como son las Uniones de Crédito, Cooperat~ 



vas, sociedades locales de cr~dito y grupos solidarios.· 

Su acci6n es normalmente temporal, en tanto se capacita 

econ6micamente el sujeto para ser cliente normal del 

crédito ordinario 

Las características de los productores que se pueden be 

neficiar con el crédito agrícola orientado son: 

a).- Ser pequeños o medianos empresarios agrícolas 

o pecuarios 

b).- Tener verdaderos deseos de progresar 

e).- Poseer algunos bienes econ6micos dentro de su 

empresa 

El Fondo orienta al acreditado para formular el programa 

de mejoramiento de su empresa y realiza la evaluación de 

la misma, asimismo recibe orientaói6n sobre los conce2 

tos de inversión más id6néos para los fines que pers~ 

gue y finalmente los t~cnicos del Fondo calculan la cap! 

cidad de pago que tiene el productor antes y después de 

beneficiarse con el cr~dito 

El monto de los préstamos puede ser total para la cabe~ 

tura del programa o parcial. El plazo de ré~raci6n 
puede ser fijo o variable. La garantía es específica con 

márgenes flexibles, pudiendo aceptarse la hipoteca o la 

prenda de los bienes ya existentes, o de los que se 



adquieran con el producto del crédito. Los intereses se 

cobran a tasa de promoción. Los aspectos domésticos no 

se financían 

7.- Crédito agrícola supervisado 

Para describir este tipo de crédito se ha creído conve 

ni~nte tomar la definición aceptada por el.Seminario 

Centro Americano de Crédito Agrícola y que aparece en 

la memoria publicada en.Guatemala en octubre de 1952 

" El crédito agrícola de capacitación, es un servicio 

de gobierno consistente en una combinación de divulg~ 

ción agrícola, trabajo social y crédi~o, y se dirige 

a los campesinos de bajos ingresos, a fin de elevar su 

nivel económico y cultural hasta convertirlos en suj~ 

tos aceptables para el resto de los tipos de crédito " 

El crédito supervisado, tiene las siguientes caracterís 

ticas: 

a).- Su naturaleza es de acción educa'tiva 

b).- El sujeto de crédito en la familia rural 

e).- Las facilidades de la operación son de finan 

ciamiento integral 

d).- Las instituciones que lo realizan pueden ser 

públicas o filantrópicas 
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e).- La financiaci6n del programa se hace con fon 

dos públicos especiales 

f).- Se otorga en forma individual directa 

g).- El plazo de su acci6n es temporario, en tanto 

se capacita económ~camente al sujeto de crédi 
; 

to para ser cliente normal de crédito ordina 

rio 

h).- El tipo de empresa a que se aplica debe ser 

de carácter familiar 

i).- Hace la selecci6n de los sujetos de crédito 

de acuerdo con las posibilidades educativas 

de la familia 

j).- El cliente se selecciona en una regi6n deter 

minada y su solicitud puede hac~rla en su pr~ 

pio domicilio, mediante la intervenci6n de 

trabajadoras sociales y de agentes de crédito 

supervisado al servicio de la instituci6n 

k).- La técnica de producci6n es totalmente supe~ 

visada 

1).- La base de acuerdo, es al plano de administra 

ci6n rural y del hogar 



m).- La capacidad de pago, se estima en forma p~ 

tencial de acuerdo con las posibilid.ades de 

producci6n del programa elaborado 

n).- El monto de los préstamos es total para la 

cobertura del programa y para las necesidades 

inmediatas de la familia 

o).- Los plazos del préstamo son variables, se 

otorga sin gaámtfas especificas y con márg~ 

nes muy liberales 

p) .- La tasa de interés es bancaria y muy baja-· 

q).- Son.financiables los aspectos domésticos 



IV.- OPERACIONES DEL FONDO DE GARANTIA 
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1.- EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, 

GANADERIA Y AVICULTURA 

a).- Su constituci6n 

El Banco de México, S.A., es fiduciario del G~ 

bierno Federal en el fideicomiso Fondo de Garan 

~!a y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura, en los términos de la Ley del 31 de 

diciembre de 1954 .que cre6 dicho Fondo, del Re 

glamento de esa misma Ley>promulgado el 6 de ma 

yo de 1955 y del contrato de fideicomiso celebr~ 

do con el Gobierno Federal el 24 de junio del 

mismo año 

En este fideicomiso, el fideicomitente lo consti 

tuye el Gobierno Federal representado por la Se 

cretaría de Hacienda Y~Crédito Público; el fidu-'

ciario es el Banco de México, S.A. y el fideico 

misario la Bar).ca Privada, y en últ.ima instancia 

los productores agropecuarios 

b) .- Finalidad 

La Ley que cre6 el Fondo señala como objeto o 

finalidad primordial, la de canalizar mayores 

recursos de las instituciones de crédito pr~v~ 



das hacia las actividades agropecuarias, a efec 

to de incrementar la producción de artículos b~ 

sicos para la alimentación o productos de expo~ 

tación que apruebe el Comité Técnico. De lo an 

terior se desprende que las operaciones qué rea 

liza el Fondo, han de llevarse a cabo con media 

ción de instituciones de crédito privadas, ya 

sean bancos de depósito o sociedades financieras 

e).- Su organización 

Para efectos admin~strativos y de operaci6n, el 

fondo está formado por: 

Un Comité Técnico, que es el organismo 

que rige la política crediticia del Fi 

deicomiso: 

Un cuerpo directivo Y' administrativo; y 

Oficinas foráneas de promoci6n, superv~ 

si6n y de asistencia técnica 

Una descripci6n algo más detallada de cada una 

de las partes de esta organizaci6n, es la que 

a continuaci6n se expone: 
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c.l).- Los Comités Técnicos 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura 

Ganadería y Avicultura 

El artícuio segundo del Reglamento de la Ley que 

creó al Fondo prevee la constitución de un Comi 

té Técnico integrado por nueve miembros propiet~ 

. rios y otros tantos suplentes, que representan a 

los organismos siguientes: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 

Banco de México 

Banc~ Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. 

Asociación de Banqueros 

Dentro del Comité existe ia representación de los 

Agricultores, Ganaderos y Ejidatarios del país; los 

tres miembros de esta representación los designa el 

ejecutivo federal. Ultimamente el Comité Técnico se 

ha visto incrementado con la representación del Ban .. 
co Nacional Rural, S.A. 



El artículo tercero del reglamento a que hacemos r~ 

ferencia, indica las facultades de este Comité, que 

se pueden sintetizar como sigue:-

Autorizar las operaciones que se realicen 

con cargo al Fondo 

Fijar, a proposici6n del Fiduciario, los 

intereses, primas y honorarios que deb~ 

rán cobrarse en virtud de las operaciones 

FONDO ESPECIAL PARA FINANCI~liENTOS AGROPECUARIOS 

Con fecha 21 de agosto de 1965 el Gobierno Federal con~ 

tituy6 un diverso fideicomiso denominado fondo Especial 

.para_Financ~amientos ~gropecuarios 

Este Fondo se opera con los mismos elementos directivos, 

personal técnico y administrativo del Fondo de Garantía 

y Fomento para Agricultura, Ganadería y Avicultura 

El fondo especial cuenta con un Comité Técnico para a~ 

torizar sus propias operaciones y todo lo concerniente 

a este Fideicomiso. Este Comi't:é está compuesto por seis 

1 



miembros propietarios y otros tantos suplentes, nombr~ 

dos, dos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi 

co, dos por el Banco de México, S.A., uno por la Secre 

taría de Agricultura y Ganadería y uno por el Banco de 

Crédito Rural,. S.A. 

c.2).- Oficinas Centrales 

En estas oficinas se encuentra el cuerpo directivo 

·del Fondo, compuesto por un Director, que a la vez 

es Delegado Fiduciario, dos Subdirectores, uno de 

ellos, el titular de la Subdirección de Servicios 

Técnicos y Asistencia, que tiene a su cargo los a~ 

pectos técnicos agrícolas, ganaderos y de industrias 

rurales, así como el control técnico de las Rediden 

cías y Oficinas Foráneas y el Control del Depart~ 

mento de Divulgación Técnica y Publicaciones; el 

\ ; - - ' 

otro ti tu lar de la Subdirección de- Servicios··. Adminis 

trativos, tiene a su cargo los Departamentos de Ce~ 

tabilidad, Administrativo y Estadística. En esta 

Oficina_Central existe además una División de Plane~ 

ción y Operaciones,_ que depende de la Dirección del 

Fondo 



2.- FORMAS DE OPERACION Y ORIGEN DE SUS RECURSOS 

a).- Formas de operación 

En los términos de su Ley, el Fondo puede real~ 

zar con las instituciones de crédito privadas 

las operaciones que a continuación se expresan: 

Garantizar a dichas .. instituciones 

la recup~raci6n de los préstamos 

que torguen al product?r agropecu~ 

rio 

Abrir créditos a la Banca Privada, 

a efecto de que lo hagan a su vez 

con productores agropecuarios; y 

Descontar, a.las propias institucio 

nes, títulos de crédito provenie~ 

tes de préstamos destinad9s a la 

agricultura, ganadería y avicultura 

-
De acuerdo con su Ley y demás disposiciones legales, 

el Fondo garantiza a las instituciones de crédito 

privadas hasta el 60% de .los créditos de habilit~ 

ci6n o avío y refaccionarios que no puedan aseg~ 

rarse con el Seguro Agrícola Integral y Ganadero ; 
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para el ajuste de siniestros y pago de la garantía 

debe tomarse como base la cantidad rea·lmente ejerc.:!:_ 

da por el acreditado, sin que pueda extenderse a 

los intereses y otras prestaciones; en la intelige~ 

cia de que el Fiduciario cubrirá dicha garantía en 

la proporci6n que corresponda, cuando las institucio 

nes no logren la recuperaci6n en un plazo de 12 me 

ses, contados a partir de la fecha del vencimiento 

del .crédito garantizado, debiendo pagar al Fiduci~ 

rio por este servicio una cuota variable hasta del 

2.5% por una sola vez tratándose de créditos de avío 

y del 2.5% anual, sobre saldos insolutos, para finan 

ciamientos refaccionarios 

De las operaciones que puede efectuar el Fondo, la 

que constituye su principal actividad es la.que se 

indica en la última parte de este punto, o sea la 
1 

de descuento, la cual consiste en que los créditos 

que otorga la banca privada· a los·productores agr~ 

pecuarios, son descontados por el Fondo en los tér 

minos que se señalan 

b).- Origen de sus recursos 

Las fuentes de financiamiento han quedado constituí 

das en la siguiente forma: 



b-1).- Nacionales 

Aportaci6n ipicial del Gobierno Federal, la cual . . 

se ha visto incrementada con el importe de los 

fideicomisos establecidos por el propio Gobier 

no para el otorgamiento de créditos a la agricu~ 

tura, ~ue estaban siendo operados por la banca 

privada; con el patrimonio que integraba el Fondo 

Nacional de Garantía Agrícola, así como con el 

producto de las inversiones que con recursos del 

Fondo se han venido realizando 

Con los recursos provenientes de lacolocaci6n en 

el dep6sito obligatorio de los bonos destinados 

al fomento de la ganadería. (Circular del Banco 

de Héxico, S.A., Núm. 1400 del 30 de diciembre d.e 

1959) 

En la aplicación operativa interna de los fondos 

con que cuenta el fideicomiso, la primera fuente 

de recursos está destinada fundamentalmente a efec 

tuar operaciones de crédito privadas, para el in 

cremento de las actividades agrícolas. La segunda 

fuente se destina preferentemente para créditos 

encausados hacia las actividades ganaderas 



b-2).- Internacionales 

Por encargo del Gobiernd Federal el Fondo de Garan 

tía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Av~ 

_cultura, maneja consu personal directivo, técnico 

y administrativo los siguientes recursos: 

Recursos derivados de los préstamos que el Gobie~ 

no de los Estados Unidos de Norteamerica, a través 

de la Agencia para el DesarrÓllo Internacional 

(AID), concedió al Gobierno de México dentro del 

programa vinculado con los propósitos de la Alian 

za para el Progreso. Estos recursos de la ALPRO 

se destinan únicamente a operaciones de préstamo o 

descuentos, que tengan por objeto conceder fina~ 

ciamientos refaccionarios a mediano o iargo piazo, 

_a ejidatarios y a pequeños propietarios, conforme 

a programas de crédito supervisado 

Los recursos del d~versos Fideicomiso denominado 

Fondo Especial para Financiamie"ntos Agropecuarios, 

constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédi 

to Público, mediante contrato celebrado con el 

Banco de México, S.A., el 26 de agosto de 1965, 

cuyo objeto es alcanzar el préstamo 430-ME,obten~ 

do por el Gobierno Federal del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el oto~ 



gamiento de financiamientos de mediano y largo plazo 

a la agricultura, ganadería y la industrializaci6n 

de productos agropecuarios 

La canalizac~ón de estos recursos se hace a travAs de 

la Banca Privada,y los Bancos del Sistema del Banco 

Nacional Rural, S.A. La aplicación y vi~ilancia de 

los fondos de este fideicomiso, está a cargo del pe~ 

sonal técnico del Fondo de Garantía y Fomento para 

la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

Recursos del préstamo que ha gestionado el Gobierno 

Mexicano ante el Banco Interamericano de Desarrollri 

(BID) , y cuyo importe tiene por objeto continuar los 

financiamientos del programa ALPRO. Estos fondos in 

crementan el patrimonio del Fideicomiso Fondo Esp~ 

cial para Financiamientos Agropecuarios 

Con los recursos del préstamo 610-ME; segundo crédi 

to óbjetido por el Gobierno Federal del Banco Inter 

nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo 

importe en un 60% será destinado a continuar el pr~ 

grama iniciado con el préstamo 430-ME y el 40% res 

tante a iniciar un nuevo financiamiento, a fin de 

incrementar la producción de ganado bovino para 

carne, en las regiones del Sureste del país y de 

Las Huastecas 



3.- REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR LAS OPERACIONES DEL PRO 

GRAMA FONDO DE GARANTIA· 

Los pagarés que descuente el Fondo, pueden provenir 

de operaciones de financiamientos que la banca pr~

vada realice 'directamente con productos agropecu~ 

ríos o con la intervenci6n de uniones de crédito 

o sociedades ejidales, siempre que se llenen los 

siguiente~ requisitos principales: 

a).- Clase del préstamo 

Que los préstamos sean de avío y o de refac 

ci6n y se destinen a la producción de artícu 

los básicos para la alimentación, o de expo~ 

taci6n que apruebe el Comité Técnico del Fondo 

b) .- Límites del Préstamo 

Que el impórte del crédito que se conceda in 

dividualmen-te a un solo productor en operaci~ 

nes agrícolas, no sean mayor de $ 1000,000.00 

en avío, ni de $ 200,000.00 cuando sea refa~ 

cionario, no pudiendo exceder de $250,000.00 

el total que por ambos conceptos se otorgue; 

en caso de excepci6n, que juzgará el Comité 

Técnico, podría aceptarse que dichos créditos 
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lleguen hasta el doble de los límites señalados. Tra 

tándose de operaciones destinadas al incremento de 

la ganadería, el financiamiento máximo que el Fondo 

podrá otorgar a las instituciones de crédito priv~ 

das, no deber~ exceder de $ 500,000.00 por cada uno 

de los ganaderos que las referidas instituciones 

acrediten 

4.- PROGRAHA DEL FONDO ESPECIAL PARA FINANCIA.l'1IENTOS 

AGROPECUARIOS 

Para los financiamientos-que se operan con fondos 

de los préstamos 430-ME y 610-ME, provenientes del 

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, de 

acuerdo con los contratos no se fij6 límite al i~ 

porte de los créditos que se otorguen a cada produs 

tor agropecuario; sin embargo atendiendo·a lo di~ 

puesto en las normas operativas del Fideicomiso Fon 

do Especial para Financiamientos Agropecuarios, 

se condicionaron los descuentos a lo siguiente: 

Es requisito previo que las solicitudes d~l 

productor, cuando los créditos vayan a ser des 

contados con cargo a las líneas aprobadas, sean 

estudiadas y evaluadas por el personal técnico 

del fondo de Garantía y Fomento para la Agricu~ 

tura, Ganadería y Avicultura, o por el pers~nal 
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técnico que expresamente y por escrito autori 

ce el Fiduciario, antes de laoelebración del 

contrato que documente el crédito solicitado 

Cuando la solicitud hecha por un productor a 

la banca privada o a los bancos del Sistema 

del Banco Nacional Rural, S.A., sea mayor de 

$ 1'500,000.00 hecho el estudio y evaluación 

correspondientes, los documentos que contengan 

dichas evaluaciones y estudios se enviarán p~ 

ra que sean puestos a consideración del Comité 

Técnico del Fondo Especial para Financiamientos 

Agropecuarios, quien los aprobará en su casó 

Cuando los créditos ·in4ividuales solicitados 

sean mayores de $ 5'000,000.00, requerirán 

además, la aprobación del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento 

a).- Finalidades del préstamo 

Los créditos deberán otorga~se exclusivamente 

a los productores para fines de inversión di 

recta. Tratándose de recursos nacionales, 

excepcionalmente, y cuando se trate de crédi 

tos refaccionarios, podrá aceptarse que se 

destine hasta un 25 % del importe del crédito 



a).- Finalidades del préstamo 

Los créditos deberán otorgarse exclusivamente 

a los productores para fines de inversi6n dire~ 

ta. Tratándose de recursos nac~onales, exce2 

cionalmente, y cuando se trate de créditos re 

faccionarios, podrá aceptarse que se destine 

hasta un 25 %del importe del'crédito a pago 

de pasivo, proveniente de operaciones ejecut~ 

das por el productor dentro del año que antec~ 

da a la fecha del contrato. En los programas 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecu~ 

rios, ALPRO-BID y iLPRO-AID, no podrá acepta~ 

se el descuento de papel proveniente de pasivo 
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BANCO DE MEXICO, S.A. FIDUCIARIO DEL FON;:)O DE GARANTIA 

Y FOHEN'I'O PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA 

RESIDENCIA ESTADO DE HEXICO 

BASES Y CONDICIONES PARA OPERAR LOS CREDI'l'OS DE DESCUENTO 

PROGRAMA GENERAL (P.G.} 

CREDITOS REFACCIONARIOS 

HlPORTE DEL CREDITO PROPORCION DEL TASAS DEL TASAS HAXIHAS 
AL PRODUCTOR,ACUl-lULADO DESCUENTO (%) DESCUENTO DE INTERES AL 

(HILES DE PESOS) (%) PRODUCTOR (%) 

Hasta 150 : 90 8.75 11.50 

Hás de 150, hasta 250 85 9.75 12~25 

" 250 " 500 80 . 10.50 13.00 

" " 500 " 1,000 70 11.00 13.50 

"1,000 " 5,000 >- 70 11.50 13.50 

" "5,000 "10,000 70 12.25 14.00 

" 10,000 "15,000 70 12.75 14.50 

Notas: 

a) Incluye crédito para agroiridustrias formadas por productores 

REND H•liENTO BRUTO 
A LAS INSTITUCIO 
NES (%) 

36.25 

26.42 

23.00 

19.33 

18.17 

18.08 

18.58 

b) El monto de créditos acumulados es de $ 2'000,000.00 por acreditado sea persona física o moral 
cuyo predio o predios formen una uni.dad económica de producción agrícola, ganadera o mixta.En 
ganadería el monto acumulado es susceptible de aumentarse a $ 2'500,000.00 en casos especiales, 
a juicio del Comité Técnico. Para créditos agroindustriales el monto acumulado es abierto 

e) A solicitud de las Instituciones, el personal técnico del Fondo formulará las evaluaciones de 
créditos cuyo importe no exceda de $ 500,000.00 1 ·· ' 

d) En los casosro que las instituciones soliciten que evaluaciones de créditos mayores de 
$ 500,000.00 sean elaboradas por personal técnico del Fondo, se disminuirá en 0.25% el dife 
renc~al a favor de esas Instituciones, aumentándose en esa pr?porción la tasa de descuento 

1 

1 

·¡ 

1 

1 



HIPORTE DEL CREDITO 
AL PRODUCTOR 
(HILES DE PESOS) 

Hasta lOO 

Mas de lOO hasta 250 (1) 

CREDITOS DE HABILITACION O AVIO 

A G R I C O L A 

PREPARACION DEL 
DESCUEN'l'O (%) 

95 

85 

75 

95 

85 

75 

TASAS DEL 
DESCUENTO 

(%) 

10.75 

10.25 

9.75 

12.25 

11.75 

11.25 

TASAS MIND'!AS 
DE· INTERES AL 
PRODUCTOR (%) 

12.00 

12.00 

12.00 

13.50 

13.50 

13.50 

RENDI!1IENTO BRUTO 
A LAS INSTI'l'UCIO 
NES (%) 

35.75 

21.91 

18.75 

37.25 

23.41 

20.25 

(1) susceptible de ampliarse cuando se trate de cultivos básicos y oleaginosas, así corno, 

para plantáciones perenes y productos de exportación, previa consulta a Oficinas Cen 

trales 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 
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G A N A D E R o S 

IMPORTE DEL CREDITO PROPORCION DEL TADAS DEL TASAS r·1AXIMAS RENDIMIENTO BRUTO 
AL'PROiJUCTOR DESCUENTO (%) DESCUENTO 'DE INTERES AL A LAS INSTITUCIO 
(MILES DE PESOS) (%) PRODUCTOR (%) NES (%) 

Hasta 200 95 11.00 12.25 36.00 

85 10.50 12.25 22.16 

75 10.00 12.25 19.00 

Mas de 200 hasta 500 (1) 95 12.50 13 .so 32.50 

85 12.00 13.50 22.00 

75 11.50 13.50 19.50 

(1) Susceptible de ampliarse, previa consulta a Oficina Central 
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ESCUELA DE AGRICUlTURA 
BIBLIOTECA 

V,- EL CREDITO AGRICOLA EN EL ESTADO DE MEXICO 

1975 
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1.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA DE CREDITO AGRI 

COLA 

a).- POBREZA.- Una caracterfstica predominante en 

nuestro pafs es la pobreza del campesino. En 

consecuencia, tiende a definirse, o a clasif~ 

carse, en virtud de los ingresos reales por 

persona, sutiación que nos marca dentro de los 

paises del tercer mundo 

b).- ESCASA INOV¡:\CION.- Acompañada a la pobreza, y 

es otra característica de los paises subdesarr~ 

llados, la escasa propensión y capacidad para 

inovar, considerando estas como sociedades en 

las cuales las actitudes, relaciones humanas 

y las organizaciones, evidencian que no hay(o 

no ha habido en el pasado reciehte) bastante 

propensión para inovar y cambiar.las estructuras 
,_ . 

económicas y sociales con objeto de conseguir 

al fin un aumento acumulativo en,la producción 

por habitante 

Otras de· las características que afectan la p~ 

sibilidad de cambio son el Analfabetismo, lo 

inadecuado de la Educación básica aunque en es 

te renglón nuestro pafs en 1974 di6 un paso im 

portante en la Reforma Educativa, en la.Educa 



i 
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ci6n Primaria principalmente, situación que 

prevalecía estancada desde hacia mas de dos 

sexenios, ~as enfermedades y la falta de nu 

trici6n · 

Las inversiones que se havían, y eso tiene 

poco en obras de carácter social (transporte, 

comunicaciones, energí~, etc.) eran de orden 

mas bajo y los servicios financieros de comer 

cializaci6n y de otro tipo, aúxiliares de pr~ 

ducci6n material, solían y en algunos casos 

aún suelen ser inadecuados y a veces rudime~ 

tarios. Esta-situación se refleja por la falta 

de interés y desarrollo de los organismos Gu 

bernamentales y de la falta de visi6n que en 

el sexenio pasado tuvo de los problemas en el 

campo· 

e).- EXPLOSION DEMOGRAFÍCA.- Corno resultado del al 

to índice de natalidad y mas aún dentro de las 

sociedades Agrarias, estas pueden representar 

en nuestro país del 60 al 70 % de la población 

total, por lo que asumen gran importancia las 

condiciones que reinan en dichas zonas 

d) .- TAMAfW Y PRODUCCION DE LAS EXPLOTACIONES. 

AGRICOLAS 

En los paises subdesarrollados, como el nuestro 



las fincas que explotan los agricultores son 

de reducido tamaño,.y aún mas condicionada por 

factores. tales como la fertilidad o las clases 

de cultivos. Para el Estado de México, lugar 

donde enfocamos nuestra investigación, el pr~ 

medio de tenencia de la tierra varía de 2.5 

a 3 Has. esto-dentro de los ejidatarios. Para 

las propiedades privadas las explotaciones agrf 

colas no rebasan las 20 Has., y cuando e~to s~ 

cede es consecuencia de arrendamiento de terre 

nos 

En las explotaciones pequeñas hay poco margen 

para la agricultura mecanizada y cada unidad 

de trabajo no cuenta sino con muy poca tierra 

de labor. De aquí que la producción agrícola 

sea necesariamente de mano de obra i'ntensiva. 

El valor de la producción por habitante es muy 

pequeño 

La referencia a la tecnología, sin embargo, 

exige ciertas explicaciones como resultado de 

la experiencia acumulada durante siglos,. y 

trasmitida de generación en generaci6n, se ha 

adquirido una práctica considerable. Quizá los 

resultados modernós, sean muchas veces menos 



apropiados que el tradicional, aparte que los 

pequeños agricultores no están enterados de 

los últimos adelantos científicos, necesarios 

para el progreso, ni de los métodos para apl~ 

carlos. Lo mejor sería una mezcla juiciosa 

del conocimiento científico y del tradicional. 

En nuestro medio. Estado de México, donde la 

presi6n de la poblaci6n sobre la tierra es 

grande, es probable que un cultivo mas inten 

so, con los métodos existentes, dé beneficios 

satisfactorios en todos los factores de la 

,producci6n 

e).- EL CARACTER SOCIAL DE LA EMPRESA AGRICOLA.

Otra característica de la agricultura en p~ 

queña escala, y que influye en las necesidades 

de crédito, es que la empresa agrícola tiene 

,un carácter mas social y político_ q\le econ~ 

mico y comercial 

Como dice en una reciente declaraci6n a la 

prensa, el Secretario de Agricultura y Ganade 

ría Dr. Osear Brauer Herrera "El ejido ha sido 

organizado solo con fines políticos, y en nin 

gún momento con fines de producci6n" 

Sin idealizar la situaci6n, todo lo dicho ju2_ 



tifica el que comunmente se defina· la pequeña 

agricultura como un medio de vida y no solame~ 

te como un negocio, solo que, el de~arrollo 

econ6mico requiere que se venda en el mercado 

un porcentaje creciente de la producci6n, con 

los inevitables cambios en el carácter social 

de la empresa campesina. A este fin debe enea 

minarse el crédito, y habrá que cultivar, alg~ 

nas cosechas comerciales si ha de utilizarse 

incluso para mejorar la producci6n de substan 

cia 

f).- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION.- La 

producci6n de substancia y el alto porcentaje 

de mano de obra familiar hacen que una parte 

considerable de los gastos de explotaci6n sea 

realmente de consumo, si estos gastos fueran 

para pagar jornales, no habr1a dificultad en 

considerar los fondos necesarios .com9 "crédi 

to de producci6n", pero la cosa no es clara 

cuando se hacen para mantener a los trabajad~ 

res familiares no retribuidos. De hecho, los 

gastos de consumo recorren toda la escala, 

desde los necesarios para mantener a la pobl~ 

ci6n activa, que deben considerarse propiame~ 

te como un gasto de producci6n, hasta los de 



otro, t~po, como los gastos que tradicionalmen 

te se hacen por concepto de festividades, que 

forman parte de los de producción. No hay, pues 

en la práctica una diferencia muy clara entre 

los gastos de producci6n y los de substancia, 

y sería inecesario, ahondar mucho en esta dí 

ferencía en la política de crédito 

g).- EFECTOS DEL RITMO ESTACIONAL.- La necesidad de 

crédito surge de la ausencia de excedentes ba 

se del ahorro y del carácter estacional de los 

ingresos agrícolas 

Si los ingresos bastaran para el consumo y fu~ 

ran regulares durante todo el afio, habiía una 

demanda de crédito a largo plazo, a plazo medio 

para constituir el capital fijo y semi-fijo, y 

para los gastos- no continuos como son la compra_ 

de fertilizantes, pero apenas sería necesario 

crédito para cubrir la partida de consumo en 

los gastos de la explotací6n 

"El campesino, por lo regular el pequefio propi~ 

tario, que obtiene un ingreso regular de la e~ 

secha, no necesita mucho crédito para los ga~ 

tos de explotaci6n aunque puede solicitar crédito' 
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de plazo medio para gastos familiares'· rep~ 

raciones de casa o mejoras del terreno 

h).- LA GARANTIA EN RELACION CO~ EL CREDITO.- El 

car~cter de la garantía que puede ofrecer el 

campesino es de gran importancia en lo que se 

refiere a la demanda y provisi6n de crédito 

y a los sistemas o procedimi~ntos crediticios 

apropiados 

En substancia, el carácter y suficiencia de la 

garantía dependen de 2 factores: 

h-_1).- La capacidad del propietario para obte 

ner unos ingresos superiores a los requeridos 

para cubrir las necesidades básicas o convencio 

nales de substancia que determinar~ su capac~ 

dad para satisfacer los intereses y, eventual 

mente, ·reembolsar el préstamo 

h-2).- El valor de mercado de los bienes emp~ 

ñados como garantía, si fuera necesario hacer 

uso de ellos en caso de que el agricultor no 

pudiera cumplir con sus obligaciones 

En lo que se refiere al ejidatarios, la única 

soluci6n que puede presen·tar en su propia 



cosecha, y la condicionante para recibir eré 

dito, es que forme parte de una sociedad for 

mada para ese fin 

Sociedad que, en ningún momento llegará a 

funcionar corno realmente deberfa, ya que cada 

ejidatario trabaja por su propia cuenta y con 

sus propios recursos sin recurrir a la ayuda 

de los demás 

Se presentará el caso en que unos socios salgan 

a flote en condiciones favorables y otros qu~ 

den imposibilitados de pagar la deuda, situ~ 

ci6n que no se presenta en una verdadera socie 

dad, en la cual la pérdida o ganancia es resen 

tida por todos 

i).- EL PAPEL DEL GOBIERNO Y EL DESARROLLO COMUNI 

TARIO .- La reforma agraria es muchas veces 

un cambio institucional importante, necesario 

para que el crédito sea plenamente eficaz. Por 

otra parte, habrá que mejorar el sistema de 

crédito para que las reformas agrarias tengan 

éxito.- Para esto ~1 Ing. Rarn6 Fernandez y Fe~ 

nandez en su libro "Una estructura institucio 

nal ideal para el crédito agrícola" nos explica 

las modificaciones necesarias que deben reali 



zarse dentro de la estructura actual, para 11~ 

gar a una estructura aceptable, a la que el. 

llama ideal· 

Al mismo tiempo, habrá que debilitar el poder 

del comerciante y del prestami~ta. De esta ma 

nera aumentarán tanto la capacidad como los 

incentivos de los campesinos para producir 

más; Indudablemente estos cambios exigen la 

mejor~ de los organismos crediticios existe~ 

tes, de la comercializaci6n y de la provisi6n 

de materiales, o del establecimiento de org~ 

nizaciones nuevas que cumplan estos fines. P~ 

r~ que estas organizaciones puedan establecei 

se solidamente y funcionen bien contribuyendo 

al desarrollo econ6mic9, los servicios de g~ 

bierno deben orientarse a este fin y no lim~ 

tarse simplemente a sus funciones administrati 

vas; habrá as~ mismo q~e pr?yectarse la organ~ 

zaci6n administrativa adecuada a este objeto, 

tomando además las medidas necesarias para la 

coordinaci6n entre los diversos departamentos 

y organizaciones oficiales 

Este concepto del papel del Gobierno, que ay~ 

da a las gentes a ayudarse así mismas, es lo 

que actualmente se llama "Desarrollo de la Co 

munidad" 



El término "Desarrollo de la Comunidad" se ha 

hecho de uso internacional para Significar los 

procesos mediante los cuales se unen los esfuer 

zos de las gentes con los de las autoridades ~~ 

gernamentales para mejorar las condiciones eco 

n6micas, sociales y culturales de la comunida 

des, para integrar a estas comunidades dentro 

de la vida de la naci6n para ponerlas en situa 

ci6n de contribuir plenamente al proceso nacio 

nal 

Este copjunto de procesos está compuesto por 

dos elementos esenciales: 

La participaci6n de las gentes en los esfuerzos 

que se hacen para mejorar su nivel de vida, 

confiando todo lo posible en su iniciativa; y 

la provisión de servicios técnicos y otro tipo, 

de manera que estimilleri la in"iciativa, la auto 

ayuda y la ayuda mutua, haciendolas más efica 

ces: Se manifiesta en programas encaminados a 

lograr una amplia variedad de mejoras concretas 



2.- ASPECTOS DE LA OFERTA DEL CREDITO AGRICOLA 

. a).- CARACTER ESTATICO DEL CREDITO.- De las caracte 

rísticas de la oferta, el crédito agrícola no 

ha producido por lÓ general un aumento acumula 

tico de la capacidad productiva. En el mejor 

de los casos, el crédito ha seguido siendo es 

tático, lo que quiere decir que tras de pagar 

los intereses y la deuda, los bienes del agr~ 

cultor y su capacidad para producir y mantener 

los niveles de consumo para él y su familia 

siguen siendo los mismos: Esto significa por 

lo general, que en el ciclo del crédito, la 

deuda tiene que repetirse para que el agricu! 

tor conserve su posici6n. Las condiciones de 

la oferta tienden a contribuir al mismo resul 

tado 

Muy a menudo, lo-s fines para los ·cuales se 

utiliza el crédito, la forma de aplicarlo y las 

condiciones en que se concede perjudican- la 

posici6n del agricultor, como puede verse en 

muchos casos por el gran número de agricult~ 

res que pierden sus tierras y por el aumento 

de los arrendamientos, debido a lo gravoso de 

la deuda 



Habrá que procurar, antes de todo, convertir 

el crédito estático en crédito diná~ico: ut~ 

lizarlo para procurar un aument.o acumulativo 

de la producción. Pero no debe esperarse mu 

cho del crédito solo para la consecución de 

dicho fin 

El grueso del crédito destinado a gastos de 

explotación se necesitará normalmente para ma!!. 

tener l'os niveles de producción, incluso si 

el resultado final es de fomentar el desarro 

llo porque hay un restante en exceso de la 

cantidad mencionada. Aunque se pretenda un 

aumento progresivo de la producción, el proc~ 

so puede ser discontinuo. Se producen las m~ 

joras que son causa de un. aumento en la produ~ 

eión, y éste se mantiene durante algün tiempo, 

hasta q1.1e es posible un nuevo adelanto., mie!!_ 

~ras tanto, es necesario un crédito suficiente 

para.mantener la posición 

El primer requisito para fomentar el desarr~ 

llo es aumentar la cantidad de que puede di~ 

ponerse. Esto nos lleva al estudio de las fue!!_ 

tes financieras. El segundo es el de reducir 

el costo y mejorar las condiciones en que se 

concede el préstamo. La reducción del costo 



no solo aumenta la parte que va al agricultor, 

sino también hace lucrativas las inversiones 

que de otro modo no serían econ6micas. Para e~ 

to será también necesario que las condiciones 

de reembolso y el plazo de los préstamos se a~ 

junten a la comodidad y capacidád del agricu! 

tor, teniendo en cuenta las acumulaciones de 

la renta adicional resultantes del préstamo. 

El tercer r~quisito es coordinar el crédito 

con la asistencia para la aplicaci6n de nuevos 

métodos y el mejoramiento de la administración 

rural. Aunque se amplié el crédito, es posible 

que no contribuya al dsarrollo econ6mico si no 

se cumplen estos requisitos 

El crédito solo será dinámico cuando se limite 

a aquellos agricultores que tengan una capacidad 

actual o potencial para producir una cantidad 

mayor que la necesaria para mantener los niv~ 

les mínimos de consumo que requieren su salud 

y eficiencia, para pagar los intereses y ree~ 

balsar el préstamo. El-otorgar un crédito bara 

to, incluyendo a los agricultores submargin~ 

les cuyas explotaciones son demasiado pequeñas 

o cuyos métodos son poco eficaces para reembo! 

sar el préstamo, no favorece el desarrollo ecc:?_ 

nómico y puede, de hecho, retardarlo al sustraer 



fondos que contribuirían al mismo. El crédito 

barato pone también en pelic¡rro el sistema de 

crédito. Claro está que el crédito puede ut~ 

!izarse para fomentar las ocupaciones subsi 

diarias o financiar la acumulaci6n de explot~ 

ciones, con el fin de que estas sean lo sufi 

cientemente grandes para permitir e~ reembol 

so de los préstamos, no quiere esto'decir que 

no deba ayudarse a los agricultores submargin~ 

les o que no deba otorgarse crédito para el 

consumo, pero el carácter de donaci6n que en 

traña este último no debe confundirse, con el 

crédito. Incluso si la instituci6n de crédito 

es el organismo del Gobierno que otorga dichas 

donaciones, la responsabilidad financiera de 

las mismas no debe corresponder a la institu 

ci6n de crédito 

b).- FUENTES DE FÓNDO PARALA.AGRICULTURA.--Los 

fondos disponibles para el crédito agrícola 

provienen de los ahorros hechos dentro de 

las zonas rurales y de las transferencias 

procedentes de otras zonas 

Ahorro del Sector Agrícola.- Como señalamos, 

el ahorro nacional en nuestro país como en 

los paises subdesarrollados constituye un po~ 



centaje reducido de la renta nacional; gen~ 

ralmente del 4 al 5 por ci~nto. Normalmente, 

los ahorros aumentan en cantidad y proporci6n 

conforme se elevan los ingresos de la sociedad 

Como los ingresos rurales son tan bajos, es de 

primera importancia aumentar la producci6n y 

la renta para que, de hecho, sea posible aumen 

tar el ahorro. Por lo tanto, es probable que 

haya que mejorar el crédito, la extensi6n agrf 

cola, y tomar otras medidas en pro del desarr~ 

llo para conseguir un aumento de ·consideraci6n 

en el ahorro rural. Pero hay dos cosas que h~ 

cer, tanto en lo que se refiere al ahorro co 

rriente, como al posible aumento que permitan 

los programas de fomento. La primera, es ind~ 

cir a los campesinos a emplear sus ahorros en 

cosas productivas, ya sea en sus propias e~ 

plotacione~ o ptestando a los otros. La segu~ -

da, es movilizar dichos ahorros-monetarios p~ 

ra constituir cantidades mayores que-puedan 

utilizarse de manera más eficaz. En el mejor 

de los casos, las unidades de ahorro serán 

tan pequeñas y estarán tan diseminadas que 

contribuirán muy poco a la capacidad produ~ 

tiva; pero si se juntan en instituciones fina!! 

cieras, en forma de dep6sitos u otro ~ipo de 



inv~rsi6n, se podrán obtener cantidades consi 

derables para el cr~dito, que podrán dedicar 

se a nuevos programas agrícolas 

Transferencia de Fondos.- En muchos casos los 

arrendatarios pagan rentas elevadas, en efect~ 

vo y en especie! y los campesinos, tipos de 

interés muy alto. Frecuentemente pagan un pr~ 

cio mas elevado que el de competencia por los 

bienes que adquieren, y reciben precios mas b~ 

jos por sus cosechas, sin'que la magnitud del 

precio se vea justificado por los costos de co 

mercializaci6n. No hay duda de que estas gana~ 

cias se traducen en ingresos y utilidades ne 

tas menores de las que se obtendrían si el pr~ 

pietario de las tierras, el prestamista y el 

comerciante no disfrutara de una posición casi 

monopolista y cargarán sumas mayores de las que 

cargaría una institución oficial de crédito 

debidamente organizada 

En tanto que estas condiciones existan habrá 

una salida neta de la renta procedente de la 

agricultura que podría evitarse con la acción 

oficial. Además, los propietarios de tierras, 



prestamistas y comerciantes no i.nvierten nor 

malmente sus ahorros en el desarrollo de la 

agricultura,· sino que los emplean en un con 

sumo ostentoso o los invierten fuera de la 

agricultura y , muchas veces fuera de las 

zonas rurales 

Fuentes Públicas.- Las fuentes públicas de 

los fondos que pueden transferirse a la agr~ 

cultura son la renta anual de los gobiernos, 

los empréstitos que se contraigan mediante la 

deuda pública, el financiamiento deficitario 

_con préstamos de un banÓo central o de los 

bancos comerciales y los empréstitos en el 

Extranjero 

Los fondos del gobierno pueden manejars~ en 

forma que ayuden a la agricultura, empleánd~ 

los eñ el pago de gastos por concepto de se~ 

v.icios como los de ex·tensi6n agrícola·,· util~ 

zando para ello fondos de la renta nacional, 

o haciendo obras de utilidad pública, como e~ 

rreteras y sistemas de riego, con fondos pr~ 

cedentes de la renta o empréstitos públicos. 

Los gobiernos pueden hacer donaciones a título 

de ayuda a las entidades locales o a otras 

organizaciones populares, como se hace en los 

proyectos comunales, para estimular el esfue~ 

zo local 



Fuentes privadas.-Las fuentes de los fondos 

privados con los ahorros individuales. Es 

también responsabilidad del gobierno y a la 

larga mas importante, crear un clima econ6mi. 

ca adecuado, promulgar una serie de leyes al 

respecto y tomar las disposiciones concretas 

que convengan para promover la corriente de 

fondos privados hacia el crédito agrJcola.E~ 

to puede hacerse invirtiendo fondos en accio 

nes y obligaciones de instituciones públicas 

y~ivadas, mediante dep6sitos, la compra de 

instrumentos de crédito, como son los efec 

tos comerciales y fianancierons, incluyendo 

los resguardos de almacen y los préstamos d~ 

rectos que conceden comerciantes y prestami~ 

tas 

e).- COSTO DEL CREDITO.- Las consideraciónes ·rela 

tivas al costo se aplican a todas las clases 

de crédito. Así como las cantidades de los 

distintos tipos de crédito para diferentes 

fines deben relacionarse unas con otras, lo 

mismo hay que hac~r con los costos. No vale 

la pena otorgar un-crédito adecuado y barato 

para capital fijo si el crédito a corto plazo 

es muy caro, ni conceder crédito para la pr~ 

ducci6n en términos razonables si el agricu~ 

tor tiene que pagar sumas exorbitantes al 



prestamista. Como los distintos elementos del 

costo diferirán según los fines para los que 

se haga el préstamo, los tipos de interés no 

serán necesariamente idénticos deberán iimitar 

se las desigualdades a la cantidad indispens~ 

ble para cubrir las dife-rencias en la adminis 

tración y el riego. Esto no será posible a 

menos que las necesidades para los distintos 

fines se cubran mediante el crédito institucio 

nal, a los organismos de crédito no institucio 

nales·que procedan correstamente 

El carácter reducido y disperso de las oper~ 

cienes campesinas, los riesgos a que está ex 

puesta la agricultura, la dificultad que hay 

para determinarlos y otras características de~ 

critas anteriormente, imponen condiciones que 

pueden hacer los costos inevitables del crédi 

to agrícola mayores que en el caso de otros mu 

chos .tipos de_actividades económicas. El logro 

de un equilibrio general justo en el desarrollo 

económico requiere el establecimiento de inst!. 

tuciones y la adaptación de procedimientos que 

reduzcan los costos reales al mínimo posible. 

Para esto habrá que hacer un breve análisis de 

los diferentes elementos del costo. La cuestión 

de los subsidios a la agricultura crea difici 

les problemas·teóricos y prácticos. Si hubiera 



un mercado libre, con un ajuste sensible de la 

producción a la demanda y a los cambios de los 

precios, podrían oponerse reparos a la conc~ 

si6n de subsidios para la agricultura. Pero 

de hecho, la preparación y ejecución de los p~~ 

gramas de fomento' incumben normalmente al Gobier 

no y suponen hasta cierto punto una interfere~ 

cia en el libre juego de las fuerzas del mere~ 

do. En general hay más problemas entre los ca~ 

pesinos que entre grupos ,urbanos, industriales 

o comerciales, y el problema de crear una act~ 

tud propicia al aumento de ra. producción agrf. 

cola es mas grande. Esta es una de las razones 

por las cuales se consideran tan importantes 

los servicios generales como el de Extensi6n 

Agrícola. En particular, puede ser necesaria 

la asistencia económica del gobierno con obj~ 

·to de cubrir los costos administrativos de las 

nuevas instit~ciones', hásta que se desarrollen 

suficientemente para poder pagar sus gastos g~ 

neralmente administrativos y acumular reservas 

con que hacer frente a los riesgos. De no s~r 

así, pueden concentrarse en los negocios con 

los grandes agriculto~es. El objetivo, sin em 

bargo, debe ser el de poner en condiciones a 

la agricultura de bastarse así misma, sin mas 

subsidio que el que representan los servisios 



generales como el de Extensión Agr.ícola. Hay 

-además dos peligros de los que no es fácil de 

fenderse. El primero es el de obstaculizar el 

desarrollo de otros sectores económicos por p~ 

ner demasiado interés en la agricultura (aunque 

es mayor el peligro de arruinar la agricultura) 

El segundo es la dificultad de retirar los su~ 

sidios a causa de los intereses creados. Es 

menor el peligro que representa la ayuda para 

el establecimiento de instituciones financie 

ras que el de los subsidios a los precios 

Tipos de intereses.- El primer elemento es el 

tipo de i.nterés que resultaría si la compete!!_ 

cia entre prestamistas fuera muy activa y no 

hubiera costos de administración. De hecho, 

nunca existe este tipo puro de interés. Sin 

embargo el' concepto muestra la necesidad prá~ 

tica de aumentar la oferta, eliminando los 

obtáculos a- la inversión- privada· mediante la 

institución adecuada de sistemas e instrumen 

tos de crédito y la creación de una condicio 

nes favorables de préstamo para el público, 

en forma tal que las inversiones en la agricu~ 

tura pueden ser tan remunerativas y atrayentes 

como ~as que pueden hacerse en otros sectores, 

sin elevar el tipo de interés para los prest~ 

mistas agrícolas 



Costos de administración.- El segundo elemento 

es el costo del crédito de comercialización, o 

de la gestión de las operaciones de préstamo. 

Es ésta una operación compleja que abarca los 

gast9s de adquisición y administración de fon 

dos y otros gastos de funcionamiento, la dete~ 

minación de las necesidades y· garantías de las 

prestaciones, los costos legales de la prepar~ 

ción de documentos, de la concesi6n del crédito 

de la cobranza de intereses y cuotas, así como 

la vigilancia del empleo de fondos por parte 

del prestatario 

En esencia, todos estos problemas requieren la 

creación de un sistema eficaz de administración. 

Por razones económicas, las instituciones deben 

ser bastante grandes para poder emplear un pe~ 

sonal experto, que esté especializado en las 

diferentes operaciones y ofrezca una cantidad 

en lo que se refiere a trabajo y experiencia, 

. capaz además de ha·cer una labor de adiestra 

miento. Habrá que tener sumo cuidado con los 

procedimientos a fin de simplificarlos. Pero 

el tamaño de las instituciones obligará prob~ 

blemente a la centralización de las mismas, y 

creará rutinas que quizá no sean bastante 

flexibles. Lo que se'ahorre en gastos de 



funcionamiento puede perderse a causa de la dis 

tancia de las operaciones locales. Por otra pa~ 

te, la descentralizaci6n de las operaciones pu~ 

de suponer un costo adicional por la multiplic~ 

ci6n de los medios necesarios 

Costos relativos al Crédito.- Hay ciertos servi 

cios especiales o formas de asistencia que entr~ 

ñan costos mas o menos importantes; son los ser 

vicios de Extensi6n, algunas formas de inspe~

ción, los especiales destinados a los grupos 

o z,onas más maiceras· y las provisiones que se 

tomen contra ciertas clases de riesgos 

La extensión agrícola se suelo justamente co~ 

siderar como.una forma de servicio general de 

carácter social y económico, lo mismo que los 

servicios de educación fundamental o de sanidad 

pública. Y como éstos, es costumbre f;Lnanc:i,a!_ 

los con los fondos procedentes de la tributa 

ción general 

Y está justificado hacerlo sí porque, aunque 

los individuos pueden sacar provecho del serv~ 

cio, proporciona ésta un beneficio general gra~ 

de a la sociedad que se manifiesta en aumento 

de la producción y, en consecuencia, de la e~ 

pacidad para pagar impuestos, o al menos este 



es el fin que se persigue 

Como, por las razones expuestas'· el costo de 

los servicios de extensi6n agrícola prestados 

por los departamentos de agricultura no suelen 

cargarse a los agricultores, nÓ parece haber 

nada que justifique su inclusi6n en el costo 

del préstamo en el caso de que dichos serv~ 

cios estuviesen a cargo de las instituciones 

de crédito. Lo razonable es que el qobierno dé 

concesiones a esta últimas para cubrir los ga~ 

tos de extensi6n 

Al otro extremo está lo que se ha venido a lla 

mar crédito supervisado o de habilitaci6n. Pue 

de definirse dicho crédito como un medio por 

el cual los grupos de agricultores que no ri~ 

nen slifi.ciehte capacidad de reembolso se co!2. 

vierten en sujetos de crédito solvente media!2. 

te una integraci6n"sistemática del crédito con 

la extensi6n agrícola y con la vigilancia. Ello 

implicará normalm~nte la preparaci6n de pres~ 

puestos agrícolas y planes de producci6n, a 

los que será forzoso ajustarse como condici6n 

para el préstamo, así como la organizaci6n del 



sumin~stro y la provisi6n de mejores medios de 

transporte y comercializaci6n. Si se carga el 

precio del préstamo con dichos costos adicio 

nales, lo más seguro es que no se consiga el 

objetivo principal de hacer a los agricultores 

sujetos solventes de crédito 

· Oe cualquier modo, es otro elemento que benef!. 

·~ia a toda una clase de productores. Por lo tan 

to, todos los costos que no sean los directos 

· del préstamo no deben correr por cuenta de la 

instit~ci6n de crédito sin~que.habrán de fi 

nanciarse en otra forma 

Entre estos dos extremos, habrá que decidir 

que parte del costo de vigilancia debe incluir 

~e en el costo de los préstamos' y cuál debe 

cubrirse como servicio público 

d).- SEGURO.- Además de esta providencia especial. 

contra los peligros excepcionalmente graves 

el problema estriba en distribuir el costo que 

implica los riesgos normales en el tiempo y so 

bre un grupo más amplio de personas 

Un,sistema prudente de seguros requiere una 



). 

'' 

base actuarial correcta para determinar las 

primas e indemnizaciones, y la separaci6n de 

los riegos debidos a circunstancias inevita 

bles como las sequías o tifones, de aquellos 

que se deben a factores tales como la inefi 

ciencia o negligencia de los productores. El 

problema que supone el separar las acusas téc 

nicas de los naturales y la amplia variedad 

de cultivos, condiciories naturales y métodos 

agr!colas, aumentan las dificultades. Donde 

se practica el sistema de arrendamiento, exi~ 

te además el problema de determinar los res 

pectivos intereses del propietario, y de pr~ 

rratear las primas e indemnizaciones entre 

ellos. Los agricultores ignoran los principios 

del swguro y será, por lo general, dificil 

persuadirlos a que lo acepten. Debido a lo dis 

perso.de las explotaciones, a su reducido t~ 

maño y a la variedad de condiciones, la evalu~ 

ci6n de las pérdidas será difícil y la adminis 

traci6n complicada y costosa 

SÓbre todo esto, está fuera de discusi6n que 

todo sistema de seguros tendrá que ser cosa 

del Gobierno 



e).- GARANTIA.- Al considerar las características 

de las sociedades campesinas, nos hemos dete 

nido especialmente en el carácter de los valo 

res aprovechables como garantía. El tono gen~ 

ral del estudio era que la tierra no-es muchas 

veces satisfactoria como forma de garantía y 

que era escaso el resto del activo tangible, 

sobre todo entr~ los campesinos, será difícil 

calcular el presunto valor de mercado en el 

momento de la-realización por la raz6n de que 

los.bienes muebles como el ganado y los instr~ 

mentas de labranza están expuestos a deterioro 

o pérdida durante el plazo del préstamo. Co~ 

fiar en el activo tangible favorecería indebi 

damente a los grandes agricultores 

Enunciamos el importe principio de que debe 

darse más importancia a la capacidad de reembol 

so que a la solvencia, en~el sentido de que 

los préstamos están bien protegidos por valores 

tangibles. Esto es de sentido común se re 

cuerda que los bienes principales del agricu~ 

tor son su propia capacidad de trabajo y la 

de su familia, y que el crédito lo nece~ita 

principal~ente para gastos de explotaci6n, que 

son altos en relaci6n con el capital fijo 



El uso de la garantfa colectiva aumenta las 

ventajas de la descentralizaci6n en la deter 

minaci6n de la capacidad de reembolso, forta 

lece la garantía y aumenta los incentivos p~ 

ra la vigilancia sobre el uso de las sumas 

prestadas, la garantía colectiva puede tomar 

diversas formas: 

Firmando un grupo de prestatarios una obl~ 

gaci6n conjunta, según la cual cada uno de 

ellos recibe un pféstamo aparte, de cuyo ree~ 

bolso son res.ponsables todos los miembros del 

grupo, en conjunto y por separado 

Por responsabilidad colectiva a través de las 

sociedades cooperativas de crédito 

En la mayorfa de los casos dichas sociedades 

son de responsabilidad ilimitada. En otras, 

la responsabilidad se limita a un múltiple 

del capital que cada miembro está obligado a 

suscribir. La garantía que tiene que dar la 

sociedad por sus miembros cuando obtienen un 

préstamo de un banco estará reforzada por su 

capital suscrito y sus reservas 



Finalmente, volveremos a la relación íntima 

que hay entre el crédito y la comercialización 

por lo que se refiere a la garantía. La fuente 

del reembolso es el dinero recibido por la ven 

ta de las cosechas. Por lo que se refiere a la 

capacidad de reembolso, lo mejor es tomar prov~ 

dencias satisfactorias para la comercialización 

dar al agricultor el valor neto total de su 

producto y utilizar éste como base de la gara~ 

tía 



3,- SUPERFICIE CULTIVADA. EN EL ESTADO DE ~1EXICO 

CICLO AGRICOLA PRII1AVERA-VERANO 75-75 

-·- -·- -- -- .,, ~--- - -- -- ~ 

1 

SUPERFICIE RENDD-HEN'Í'Ó PRODUCCION 
CULTIVOS ' SEi•1BRADA PROMEDIO APROXIMADA 

HAS. KGS/HA TONS. 
- - -- ---- - -· 

1.-·, AJO 50 2,860 143 

2.- AJONJCiLf 1,100 686 755 

3.- ALFALFA : 10,500 64,00ó 672,000 
1 4.- ARROZ 900 3,000 2,700 

5.:.. ARVEJON 500 826 412 i 

6.- AVENA 4,500 1,1-66 5,247 

7.- CACAHUATE 500 
• 

1,228 614 

8.- CAMOTE 300 8,333 2,500 

9.- CAf'tA 630 60,000 37,800 

10.- CEBADA 23,000 1,450 33,340 

11.- CEBOLLA ' 1,200 5,000 6,000 

12.- CHICHARO 8,700 3,065 26,670 

13.- CHILE SECO 25 800 
' 

20 

14.- CHILE VERDE 
1 

lOO 3,000 300 

15.- EJOTE 1,500 2,335 3,552 

16.- FRESA 40 3,500 140 

17.- FRIJOL 7,708 817 6,297 

18.- FRIJOL - MAIZ* 20,220 436 8,815 

' 



C U L T I V O S SUPERFICIE 
SEMBRADA 

HAS. 

. 
19.- FLORES 2,100 (G) 

20.- HABA 5,500 

21.- HABA - HAIZ* 24,500 

22.- JITOMATE 600 

23.- JICANA 80 

24.- HAIZ P. DE RIEGO 82,898 

25.- HAIZ TEHPORAL 462,302 

26.- NAIZ INTERCALADO 44,720 

27.- PAPA 1,600 

28.- PINA 30 

29.- PRADERAS ' 1,525 

30.- RENOLACHA 1, 5"00 

31.- SANDIA 150 

32.- MELON 50 

33.- TO~lATE 450 

34.- TRIGO 2,000 

35.- HORTALIZAS 1,700 

TOTAL: 668,537 

r-~. 

:.> 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

KGS/HA. 

3,000 

991 

480 

5,967 

6,800 

2,952 

1,398 

840 

11,119 

11,000 

180,000 

30,667 

10,500 

10,000. 

. 3, 000 

1,325 

1 
PRODUCCION 
APROXIMADA 

TONS . 

6 8 300,000 

5,450 

11,760 

3,580 

544 

244,694 

646,682 

37,548 

17,720 

330 

274,500 

46,000 

1,575 

500 
1 

1,350 1 

1 

2,650 

---- --------- --------~~ --- ---

*.- Los cultivos de frijol-Maíz y haba-maíz, están en la misma superficie de maíz inter· 

calado, por lo que no se suma la superficie 



4.- OPERACIONES DE LA BANCA PRIVADA EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO 

75-75 CREDITO DE AVIO 

SUPERFICIE HABILITADA EJERCIDO 
CULTIVO HAS. (MILES DE PESOSl 

-
' 

1.- MAIZ 10,100 21,208 

1 

i.- PAPA 92 616 

. 
3.- AJONJOLI 40 61 

4.- ALFALFA 191 700 

T O T A L: 10,303 22,589 

1 

---- -- ----- --- --



· .. ·, 

C U L T I V O 

1.- HAIZ 

2.- PAPA 

3.- AJONJOLI 

4.- ALFALFA 

5.- AVENA 

6.- CEBADA 

7.- CEBOLLA 

8.- CACAHUATE 

9.- FRIJO.L 

10.- FLORES 

11.- HORTALIZAS 

12.- REMOLACHA 

5.- OPERACIONES DE LA BANCA OFICIAJ~ EN EL CICLO PRINAVERA VERANO 

75-75 CREDITO DE AVIO 

SUPERFICIE HABILITADA E J E R C I D O 
HAS. MILES DE PESOS 

39,890 68'198 

1,608 14'392 

' 
47 92 

2 9 

so 14'3 

495 842 

36 273 

lO 40 

186 535 

82 1'224 

4 24 

25 20 .-----
; 

T O T A L : 42,465 85'792 

. . . 

NOTA; 

Datos proporcionados por el Banco Rural del Centro 

ESCUELA DE AGRICULTURA 
BIBLIOH~CA 

1 

1 



6.- CUJI..DRO COMPli.RJI.'l'IVO DE SUPEHFICIE FINANCIEPJ', EN CREDI'ro DE AVIO CICLO 

PR!l-1AVERA - VERANO 75-75 EN EL ESTADO DE !>1EXICO 

SUPERFICIE EN F I N A N C I A M I E N T O 
C U L T I V O S EL ESTADO BANCA PRIVADA BANCA OFICIAL HAS, HAS. HAS. 

l.- MAIZ 590,000 10,100 39,890 

2,- PAPA 2,000 92 . 1,608 

3,- AJONJOLI 1,600 40 47 

4,- ALFALFA 10,500 151 2 

5.- AVENA 4,500 --- so 
23,000 ' 495 6.- CEBADA ---

7.- CEBOLLA 1,200 --- 36 

8.- CACAHUATE 500 --- lO 

9,- FRIJOL 7,708 --- 186 

10.- FLORES 2,100 --- 82 

11.- HORTALIZAS 1,700 --- 4 

12 . - REI10LACHA 1,500 --- 25 

13.- OTROS CULTIVOS 22,229 --- ---

T O T A L : 668,537 10,383 42,465 

% DE SUPERFICIE 
FINANCIADA HAS. 

8,47 

85.00 

5.43 

1,45 

l. 77 

2.15 

3.00 

2.00 

2.41 

3.90 

0.23 

1.66 

----

7.91 

---- ---------

1 

1 



! 
1 

1 
1 

7 - a.- CREDITOS REFACCIONARIOS OPERADOS POR INSTITUCIONES DE LA BANCA 

~ ·' PRIVADA EN EL ESTADO DE MEXICO 1974 

I N S T I T U C I O N E S M I L E S D E P E S O S 

EJERCIDO DESCONTADO .1 

1.- BANCO AZTECA 998 699 

2.- BANCO COMERCIAL MEXICANO 6'995 5'744 

3.- BANCO DE CONERCIO 150 122 1 

4.- BANCO DE COMERCIO DE HIDALGO 92 83 1 

5.- BANCO DE COMERCIO DE QUERETARO 1 1 640 1'183 1 
1 
1 

6.- BANCO DE COl•l.ERCIO DEL EDO. DE NEXICO 4'137 3'503 1 

7.- BANCO DE INDUSTRIA Y co;.1ERCIO / 669 484 ! 
8.- BANCO DEL ATLANTICO 2'317 1'897 ¡ 
9.- BANCO HEXICA\'JO DE TOLUCA 427 344 

t 

1 
10.- BANCO NACIONAL DE !>!EXICO 31'506 23'041 1 

1 
11.- BANCO INTERNACIONAL 1'701 1'230 1 

12.- FINANCIERA ACEPTACIONES 1'926 1'497 i 
1 

13.- FINANCIERA COMER'lEX '· 
3'737 3'967 ¡ 

14.- FINANCIERA DE PRODUCCION Y C. lOO 90 
1 

1 

' 
T O T A L : 56'395 42'884 

1 
1 

- -- - ---- -----·--·--- -·---- -··________j 1 1 
-·--

NOTA: 

EST~lOS CONSIDERANDO LAS OPERACIONES REALIZADAS EN 1974. ESTO SE DEBE A QUE LA BANCA PRIVADA 
NO PROPORCIONA LOS DATOS Y ESTOS SOLO ES POSIBLE CONOCERLO NEDIANTE EL FONDO DE GARANTI.'\,CO?:-i 
EL INCONVENIENTE DE QUE EL FONDO PROPORCIONA LOS DATOS 3 MESES DESPUES DEL AÑO EJERCIDO 



b.- CREDITOS REFACCIONARIOS OPERi'\DOS POR LA B..I\NCA OFICIAL EN EL ESTADO 

LINEA DE CREDITO 

AVIO GANADERO 

Bobinas engorda 
Ovinos de engorda 
Bovinos leche,alimentaéion y med. 
Porcinos, cría y alimentación 
Porcinos engorda 
-Praderas 

Sub-Total 

AVIO'AVICOLA 

Aves de engorda 
Sub-Total 

OTROS AVIOS 

Seguro de vida campesina 
Servicio Médico Rural 

Sub-Total 

REFACCIONARIO AGRICOLA 

Establecimiento aguacate 
Establecimiento de durazno 
Alfalfa 
Canales revestimiento 

i Tractores equipados 
\ Bombas Centrífugas 

~ Sub-Total 

DE MEXICO EN 1975 

UNIDADES O HECTAREAS 

3,567 
450 
505 
293 

12,154 
252 

17,221 

43,100 

43,100 

10,438 
8,655 

19,093 

242 
77 
18 

1 
68 

2 
408 

MILES DE PESOS 
-MONTO CONTRATADO 

6 '757 
823 

2'235 
476 

10,367 
1'021 

21'679 

517 

517 

284 
519 

803 

2'129 
288 

83 
. 65 

15'133 
298 

17'996 



~ 

LINEA DE CREDITO UNIDADES O (MILES DE PESOS} 
HECTAREAS MONTO CONTRATADO 

REFACCIONARIO GANADERO 

Estables 5 4'748 
Implementos y equipo 151 1'355 
Ordeñadoras 2 606 
Zahurdas 26 30'224 
Bovinos vientre leche 922 7'749 
Cercas 10,100 210 
Corrales 2 415 
Porcinos sementales 155 937 
Praderas 4,009 8'053 
Animales de trabajo 2 12 

Sub-Total 15,374 54'309 

Total General 95,1,96 95 1 304 

-- ----- ----~- --- -----~--

' 



8.~ EL CREDITO AGRICOLA NO BANCARIO 

Hasta ahora se ha analizado el comportamiento del 

crédito bancario total agropecuario sin mencionar 

otra fuente de financiamiento. cuya importancia no 

puede ignorarse: La de los prestamistas no banca 

rios 

El.Crédito no bancario se puede dividir en: 

a).- COMERCIAL,- Un crédito que corno su nombre lo 

indica está ligado al comercio de insumas 

agrfcolas como fertilizantes, insecticidas, 

maquinaria, etc. y al control de productos 

agrfcolas 

El crédito de tipo comercial es el crédito 

más importante, en cuanto a volúmen, está g~ 

.neralizado en empr:esas ·o zonas agrícolas de 

alta capacidad económica, que puede ofrecer 

garantfas sustanciales, se considera que pa~ 

te de este cr~dito descansa sobre el finan 

ciamiento bancario privado y aún, de fuentes 

financieras del exterior interesadas en con 

trolar la producci6n de uno o.más artículos 

de exportaci6n 



b) .-. DE AGIO.- Este es un tipo de crédito ligado 

al pequeño comercio, que se manifiesta princ:!:_ 

palmente con formas pre-capitalistas de crédi 

to 

El crédito de Agio, por su parte, es el más 

importante por el número de productores que 

atiende, predomina en las zonas agrícolas mas 

desarrolladas; la práctica de compras al tiempo, 

renta de parcelas, aparecería, como formas 

·pre-capitalistas de crédito, indican que los 

clientes de estos prestami9tas son los agricu~ 

tores más pobres, poseedores de empresas agrf 

colas.poco capitalizadas, esta inmensa mayoría 

de empresas son principalmente ejidos y minifun 

dios privados 

Las prásticas negativas del crédito agrícola 

no bancario son concedidas y podrían enumerarse 

como sigue: las altas tasas de interés que po~ 

ga el productor, los compromi~os que éste a~ 

quiere .en la compra de insumes y asistencia téc 

nica y la obligaci6n de vender la cosecha a un 

determinado comprador. Estos y otros problemas 

mantiene a los productores endeudados permane~ 

temen te 



VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Dentro de las consideraciones que haremos sobre crédito 

agr1cola, destacaremos que éste fue diseñado solo tenien 

do en cuenta la_agricultura redituable 

Para esto la mayoría de las instituciones de crédito han 

tomado funciones típicas dei Gobierno como las de Exten 

si6n Agrícola y Divulgaci6n Agrícola, las que adem&s de 

~desempeñar bien, solo sirven para suplicar y entorp~ 

cer funciones 

Sin embargo las instituciones de crédito han descuidado 

. funciones que pueden tener mejores. resultados, tomando 

a su cargo conexos con el crédi·to tales como: 

a).- Estaciones de Maquinaria 

b).- Agroindustrias 

e).- Agencias de distribuci6n de insumes, como 

créditos en especie 

d).- Agencias de centa de cosechas y auxiliares 

para la comercializaci6n 

e).- Inversiones recuperables en conexi6n con los 

préstamos, COmQ las correspondientes a los 

créditos orientados 

================= 

En lo que toca al Fondo de Garantía, estamos convencí 

dos al afirmar que tiene un funcionamiento superior al 



de las otras Instituciones Nacionales de Cr€dito Agr~ 

cola. Este funcionamiento superior consiste del rede~ 

cuento de Títulos de cr€dito, la introducción de elemen 

tos como la evaluaci6n, la supervisi6n de los cr€ditos 

y la fijación de plazos de vencimiento, acordes-a la. 

naturaleza de la inversión 

Por otra parte, la política de cr€dito del Fondo se aju~ 

ta a las necesidades del país, ya que se presta atención 
1 

a tres aspectos importantes: 

a).- Fomento de la ganadería, rama que presenta en 

la actualidad, mayores posibilidades de desa 

rrollo 

b),- El financiamiento de cr€ditasrefaccionarios 

que permiten elevar la productividad de la 

empresa, ampliar la 'base pr'oductiva y acelerar 

el grado de capitalización 

e).- Y como parte más importante, la ampliación de 

los conceptos susceptibles de financiamiento 

Actualmente el Fondo de Garantía justifica su presencia 

en el campo crediticio por la confianza que ma'ntienen 

las Instituciones de crédito privadas en el Banco de Mé 

xico, S.A. de tal suerte que, si los recursos del Fondo 

fueran manejados por cualesquiera otra institución, la 



Banca privada no efectuaría un solo descuento 

=============== 

Considerando la organizaci6n Institucional del cr€dito 

Agrícola en el-- país, sabernos que se clasifica a los han 

cos en: Privados y Oficiales 

La Banca Privada realiza sus operaciones de-crédito agr~ 

pecuario, principalmente por conducto de los Bancos de 

dep6sito y ahorro, y en lugar secundario con las cocieda 

des financieras 

Las instituciones de crédito otorgan préstamos a corto 

plazo atendiendo a una mayor liquidez;_ se puede asegurar 

que atiende a los productores mas capitalizados del país 

por los rigurosos mecanismos que usa en la selecci6n de 

sus acreditados. No es desconocido tampoco, que la Banca 

Privada opera en la mayoría de los casos, bajo el princ~ 

pio de reciprocidad, práctica que encarece el costo del 

crédito por retener en dep6sito obligatorio parte del di 

nero prestado 

La Banca Oficial canaliza sus créditos agropecuarios, por 

medio de bancos específicos, los cuales se enumeran a con 

tinuaci6n: 



1.- BANCO NACIONAL RURAL, S,A, 

2.- NACIONAL FINANCIERA, S.A. 

3.- BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

4.- BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO,_S,A. 

5.- FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, 

GANADERIA Y AVICULTURA 

Hencionaré algunas modi.ficaciones que seria pertinente 

se llevaran a cabo en la organizaci6n interna, comunes 

a las instituciones de crédito oficiales y privadas: 

a).- La tramitaci9n debe ser ágil, este punto se 

relaciona con la descentralizaci6n administra 

tiva, los pasos de trámite deben simplificarse 

b).~ No es conveniente segregar la atenci6n de los 

préstamos segdn su plazo, constituir un depa~ 

tamento para créditos a plazos y otro para 

préstamos a largo plazo, además la atenci6n 
/ 

de crédito debe ser integral, referirse a pr~ 

gramas completos, que con frecuencia combin~ 

rán distintas clases de crédito que se apoyan 

entre sS: 

e),- La instituci6n debe tener un departamento de 

estudios econ6micos,_ dedicado a: programas 



zonales de desarrollo, economia del uso de los 

insumes y el más importante ya mencionado 

Mercado de los productos 

=============== 

Dentro de losfactores que hemos considerado que influyen 

la demanda de crédito agrícola, tenemos una serie, que 

eslabonada nace menos que imposible el que exista· una 

demanda considerable de crédito; entre estos tenemos a 

la pobreza y como.su producto la escasa inovaci6n para 

realizar cambios en su favor, siendo ésta el producto 

de la exploci6n dem6gráfica y agravando adn más el pr~ 

blema el tamaño de la parcela que se ha pulverizado y 

que además de temerse la parcela con carácter so.cial, 

para fines de subsistencia. Cuando la parcela se quiere 

explotar con.fines comerciales, se encuentra el problema 

de los elevados gastos de mantenimiento y la poca seg~ 

ridad en la venta de los productos, además esta parcela 

estará limitada por el efecto estacional, el cual prov~ 

cará que solo en temporal se tenga una inversi6n y uti 

lizaci6n de la misma 

Hay un factor que durante muchos años fué un gran lim~ 

tante y que aún lo es en algunas Instituciones, la g~ 



rantfa. Lo consideramos limitante porque en nuestro me 

dio existe el problema de la tenencia de la tierra para 

los pequeños propietarios y para los ejidatarios el que 

su parcela no sea una garantía aceptable 

Para anular este factor la Banca Oficial ha optado por 

tomar en garantía la cosecha futura, siempre y cuando 

los campesinos formen sociedades de crédito 

En este ~ño se ha observado la tendencia de institucio 

nes privadas a trabajar con ejidatarios, teniéndose co 

mo base el cr€dito supervisado 

La. tendencia del Gobierno en los dltímos años es de fo 

mentar el "Desarrollo Comunitario" por varías formas, 

una de ellas es la que realiza por medio de la Banca 

Oficial, y consiste en formar agrupaciones de campesinos 

y otorgarles crédito para un programa de inversiones, a 

los que del origen mazahua se les ha denominado "Cal pul lis'' _ 

a los cuales se les proporciona crédito de Avío como re 

faccionario, siendo la garantía la sociedad y la misma 

inversi6n y como Aval el Gobierno del Estado 

_En los factores que actuan en la oferta del crédito hay 

uno de gran importancia, el cual se ha llamado carácter 

estático, y es estático en el sentido de que el agricu~ 

tor año tras año tomará la misma cantidad de pr€stamo y 



seguirá en las mismas condiciones, esto se debe a que 

el cultivo es de temporal y que solo alcanza el produ~ 

topara pagar la deuda y para el consumo familiar, sien 

do este un círculo que núnca termina 

Las fuentes de fondos para la agricultura serán: El 

ahorro de años anteriores-y Fondos que provienen de 

fuentes externas, lamentablemente dada la indiosincracia 

de nuestros campesinos rl ahorro ~ existe en el 90% 

de ellos, quedando supeditados a la ayuda de instituci~ 

nes o Agiotistas, norma~do con ello su capacidad para 

años porteriores 

Un factor que ayuda en la oferta del crédito es el bajo 

costo de éste, determinándose el interés a pagar por la 

renta del préstamo y los gastos de Administración, s~ 

liendo el costo relativamente bajo, lamentablemente el 

campesino aún recurre a los prestamistas que elevan 

considerablemente este costq 

Existe un factor que en cirto punto eleva el costo del 

crédito, esto es el Seguro Agrícola, pero que en ningún 

momento llegaría a ser el mismo que el de los prestami~ 

tas y sí en cambio resulta de gran ayuda en ocasiones 

cuando se presentan siniestros, siendo este caso palpado 

por los agricultores en el Estado de México en el ciclo 



• 1 
! 

Primavera-Verano 74-74, en el que por hel~d~s se perdió 

aproximadamente el 50 % de la producción de ma!z en el 

Estado 

============= 

En el estudio que hemos realizado en el Estado de México, 

podemos observar que el cultivo de el maíz ocupa el _82% 

de la superfic~e cultivada, el 8.6% de la superficie~! 

ra cultivos de frijol, flores, haba, alfalfa y chícharo 

siendo estos 6 cultivos los de mayor importancia depués 

del maíz, dejando el 3.2% a los 28 cultivos restantes 

De lo anterior vemos que el monocultivo del maíz impera 

en el Estado, siendo un gran reto para el Ingeniero Agr~ 

nomo 

============ 

Haciendo algunas consideraciones sobre la ·superficie 

financiada por la Banca Privada, podremos observar que 

solo 10,383 Has. fueron habilitadas, las que represe~ 

tan el 1.6 % de la superficie cultivada en el Estado. 

En cuanto a la superficie cultivada por la Banca Oficial 
\ 

tenemos 42,465 Has. representando estas el 6.3% de la 

superficie total 



Con esto demostramos que las instituciones de crédito, 

tanto oficiales y privadas, áúri después de lo que se 

han tratado de impulsar las inversiones al campo( solo 

se ha logrado habilitar el 7.9 %de la superficie culti 

vada en el Estado 

================= 

El estudio de las cifr.as del Financiamiento bancario al 

sector agropecuario, permite destacar algunos hechos 

reelevantes: 

El crédito de avío, en los últimos años había tenido 

mas importancia q\.le el refaccionario, impidiendo con 

esto el grado de capitalizaci6n de las empresas y de 

los sistemas de trabajo, ya que por lo regular el 

crédito de I>.yío solo-se utiliza para la agricultura 

de subsistencia y en pocas ocasiones, en algunas e!!: 

presas privadas el crédito de Avío logra capitaliza~ 

se 

En cuanto a los sitemas de trabajo, se concibe la 

idea de trabajar la tierra con maquinaria e impleme~ 

tos agrícolas, solo que en el Estado nos encontramos 

con situaciones difíciles; primero mencionaremos que 



\ ~ . 

el llevar maqÚinaria al campo es un gran problema, 

esto debido a la subdivisión de parcelas, y segu~ 

do un mayor problema, porque al utilizar la maqu~ 

naria desplazaría a bastantes campesinos, los cu~ 

les tienen como única fuente de trabajo su pare~ 

la 

- Por lo antes mencionado se ha tratado de encausar 

el crédito Refaccionario 1 ahora en mayor propo~ 

ci6n que el crédito de avío, a explotaciones en 

las que se utilice la menor superficie con la ma 

yor mano de obra, teniendo con este una mejor 

ocupaci6n en el cam<po 

También observamos, y eso indudablemente, que el 

crédito se canaliza a las zonas agrícolas más 

desarrolladas, ccinstotuyendo con esto a la diferen 

ciaci6n regional que caracteriza el desarr.ollo agr~ 

pecuario del país 

================ 

Debo mencionar finalmente, que la solución definit~ 

va del problema debe conpebirse, dentro deuna autén 

tica planeaci6n de la producción agropecuaria y ca 

mercialización de la misma, que lleva implícita la 



1 . 

reorganización del sistema productivo. Asimismo, esta 

política debe eliminar el crédito de agio en el medio 

rural, evitar la pluralidad de instituciones con fun 

cienes semejantes, atender debidamente las necesidades 

de capital del Sector Agrícola y elevar el nivel de 

vida de la población en el campo 
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