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QENERALIDAPES. 

La intenci6n  inicial  del  estudio  estaba  planeada y planteada 
de  manera d s  ambiciosa de lo que  finalmente  se  expone,  sin  em- 
bargo,  debido a las  limitaciones de tiempo y a las d a s  en  lo 
persona1,eso  no  ha sido posible,  no  obstante se hlso'un traba30 
previo a &te, acerca del  modo  de  produccidn  capitalista;  del 
proceso de acumulaci6n; de la actuacidn del Estado dentro de - 
ese . proceso de acumulacldn y de la problemfitica  rural  en ge- 
neral:  Estudio  que  me  ha  permitido  obtener  una vistbn mds cla- 
ra de la situación  rural  en  su  conjunto. 

Se revisaron  varios  autores,  respecto a su posicibn  frente al 
problema  que  nos  ocupa, y en  cada una de las  etapas; tamlitlien se 
revisaron  estadfstlcas  que  aunque  no  se  Incluyen,  confirman  en 
cierta  manera lo que aqu€ se expone. 
Adembs, se recabd  informacidn  directa  de  las  instituciones de 

credit0  en  cuanto a su  forma de operar,  condiciones para otop- 
gar el  crGdito,  sujetos a cr6dito,  figuras  asociativss,  tipos 
de  cr6ditos,  etc.,  esto  mediante  entrevistas,  asf mismo se con- 
sult6  la  legislaoidn  de  estas  instituciones. El resultado  de  es- 
te  esfuerzo se anexa  al  final  del  trabajo. 
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Por otro  lado,  quiero  agradecer,de  manera muy eapecia1,la co- 
Zaboracidn y orientscidn  de  mi  asesor  profesor  Adalberto  Cabello, 
quien  can su buena  dispocisldn y conocimientos  hizo  posible  la 
realizacidn  de  este  trabajo. 
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INTRODUCCION. 

. E l  presente  trabajo  tiene como propbsi to  fundamental  examinar 
uno de los  factores que afectan al  sector  agrario a  saber e l  f l u -  
j o  de crgdito en e l  campo, visto como un mecanismo  de control - 
social que implemerta e l  Estado para legitimar su actuaci6n por  
un lado, y por e l  o t r o ,  a que se de l a  acumulacibn en ese sec- 
t o r ;  para e l l o  es  necesario tratar de considerar a l  o b j e t o  de 
estudio-desde una perspectiva global, que permita, en l a  medi- 
da de  mis capacidades, aprehehder l a  realidad  social-econbmlca 
imperante en ese  sector, dado  que e l  modo de produccldn rural 
se encuentra interrelacionado y subordinado a un modo de pro- 
duccldn m& amplio, e l  cgpltalismo. Dentro de estas  relacianea 
econ6mico -sociales se  encuentra el   cddlto  agrfcola como un fac- I 

t o r  entre  otros, que afectan de alguna manera estas  relaciones 
y que por l o  tanto, forman parte de l a  problemdtlca  general i m -  
perante en e8e sector. 

1 
I 
I 

i 

En e1,desarrollo propio del  trabajo,  se describeen algunos an- 
tecedentes  histbricos de l a  poif,tica implementada en. los perfo- 
dos anteriores a l a  etapa del  estudio y que son l a  base de la  
problem6tica actual. 

Dentro de l a  etapa  propia del  trabajo,  se  trata de vlsualizar 
la   pol f t ica  por partedel  Estado, y para tener una visi6n mbs 
clara  antes de t r a t a r   e l   e l  tema especfficamente.  acerca  del  cr6- 
d i t o ,  se  Intenta  esclarecer  aspectos que estan intimamente re- 
lacionados con e l  modo de producci6n agrfcola y por lo tanto con 
e l  objeto de estudio. 



I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACTUAL PRosLEMAfICA AORICOLA. 

El hombre en cuanto ente social da a sus aetos una,  dirnensidn - 
historicista que es  Útil retomar para aprehender esos fedme-- 
nos econbmieo-sociales, especfficamente en el  temarque nos ocu 
pa Wr6dito Agrfcola Mexicano", creo dtil examinar las  condi- 
ciones imperantes en el pafs en los afios subsiguientes a la rg 

. voluci6n mexicana de 1910, cuyo resultado qued6 plasmado en  el 
texto constitucional, en el cual se pretendi6 llevar rápidamen 
te a M6xico a un desarrollo industrial inscribi6ndolo en el -- 
contexto de  pafa capitalista perifgrico, dado el intergs asem- 
brado de una clase en U acumulacih de capital,  De tal mane- 
ra que en Mdxico se encuentran vigentes las caracterfsticas -- 
del  modo de produccidn capitalista. 
Con base en diversas lecturas realizadas de autores como: Aro- 
noldo Cbrdova, Alonso Aguilar,  Adolfo Ouili y otros, se hace - 
una interpretacidn histbrica acerca  de la situacibn imperante 
en el  sector rural, con el fin arriba mencionado. 

. .  

~~ 

- 

a)  La Reforma Agrada Antes de Cdrdenas: 1915-19.35. 

Con Carranza y O'bregbn, la Refomna Agrarfa era un  fracaso aún 
desde  el punto de vista del nuevo poder p o l x t i c o ;  esto se <e-- 
fleja en la situaci6n cadtica en el campo 1egisJativo y en - 
irrisorias 'transformaciones estructurales en hbito agrario; = 
ass pues;puede observarse que Carranza se esforz6 cuanto pudo 
por fPeWr la Reforma Agrarfa, pues hasta cierto punto la 011- 
garqufa tradicional era un obstdculo en  las decisiones tomadas 
y que les afectaban sus intereses. 

Con todo el cúmulo de disgustos que esto acarrea , Obregdn se 
ve . ;forzado a acelerar el rftmo de la Refomna Agrasfa,  pero - 
esto no permitfa de ningún modo deducir  el rftmo definitivo de 
la concepcidn pequeAo-burguesa y "campesina", de un desarrollo 
capitalista en auge, Asf  pues-, en  el periodo de Obregón donde 
se da el primer paso para proteger al desarrollo del capitalis 

,"I/. . .: , , %. . . .  .. . /  , .  -. I .,-. . .. . , , ,  . , . ~ .  . , .." , .  . . ~ . . *  ' . . .  . ". - L . ,_ . .  I . . _  . .  



rno en  la agricultura, y tambidon cierto n6mez-o de decisiones - 
que debfan favorecer al sector priva40 en detrimento del eji- 
dal, como fueron la  dotacli6n provisional "para cesar ataques 
a la propiedad prkvada, aunado a esto,  .algunas decisiones le- 
gislativas que  se suponfa tendfan a facilitar el tramite de - 
adquicisih de tierras, pero al mismo tiempo se creaban una - 
serie de medidas que dejaban al campesino en circunstancias - 
semejantes a las  que siempre habfa tenido, ya que sólo favoPe - 
cfa el. tramite para  los grandes latifundistas. Con Calles al 
igual que Obregh, se sigue respetando la  pequeifa propiedad - 
privada, Incluso la promueve para permitir el deaarrollo del 
capitalismo. Por otro lado, desarrolla las bases juridicas - 
para ampliar y perpetuar la propiedad privada, Calles plantea 
una divisidn d& ejidos para reducir el poder de las autorida- 
des ejidales, y asf poner las que  de alguna manera maniatara 
, a  los que en un momento dado obstruyeran el desarrollo capita 
lista. 

- 

I 

Por otro lado, se plantea el surgimiento de la propiedad p r i -  
vada  en los ejidos y lograr uad estabilizacibn social, y polg 
tica en las masas campesinas, dej8ndoles las migajas; permi- 
tiendo asf,  .el asentamiento de una busguesfa rural-. 

T a n "  crqa a d ,  las bases del dominio socio-polftico de una 
clase de futuros semiproletariados con preferencias para un - 
capitalismo fundado en la transformacfdn de los latifundios. 





-tarios suficientes para extender sls poereciones mediante la 
compra de nuevas tierras, esto era un verdadero fraude inte- 
lectual. 

As€ los aspectos tfpicos de la polftica socioscondmiea me- 
xicana: no ceder sino por In presi6n y ah€ donde la negativa 
a placer concesiones entrafiada el riesgo a comprameter el  or- 
den social. 

En 1935 tras veinte aRos de  PePormas",el problema agrarko 
estaba lejos de quedar resuelto. El camino hfbrido ,  seguido 
para tener en cuente al mismo tiempo concepciones campesinas 
adulteradas del desarrollo del capitalismo y las de los lati- 
fundistas,favorecfa  de todos modos a los últimos. Eso lleva- 
ba a un callejdn sin salida en lo econdmico y lo social.  La 
situacidn de  la agricultura mexicana era inqu1etante.Los  te- 
rratenientes inseguros invertfan con reticencia; les disgus- 
taba de mejorar las tierras despugs,tal vez se las confisca- 
ran . 
Los ejldatarios sin recursos y cuya dnica adquisici6n habfa 
sido una parcela fnfima, que ni siquiera estaban seguros de 
conservar, no hacfan los esfuerzos necesarios para aumentar 
su produccidn . . 

El mercado interior tendfa a reducirse al  aumentar el  au- 
toconsumo. Los productos agrfcolas llegaban en cantidades Fe- 
ducidas a los mercados urbanos. 

La divisi6n del presidente Abelardo Rodrfgues sefialo  el fin 
, de una etapa en  la distribuci6n de tierras; la del clarfsimo 

predominio cie la concepcidn latifundista de la Reforma Agra- 
ria. Con Cbrdenas,el proceso tambien tiene un cadcter hfbri- 
do,pero es en cierto modo la  vfa campesina la que predomina. 

- 4- 



Se  puede definir   el  CarBenieih como la.  qdnta  esencia de la 
ideoloda y l a  prdctica peguefio-burguesa en lo coneez+.ente 
a  preparar las condiciones de desarrollo  del  capitalismo en 
la  agricultura. Representa el punto Último a ddnde l lega  la  
conoepclbn campesina del desarrollo capitalista en M6xico 
Nace  de un proyecto  elaborado por e l  Partido Nacional Revolu- 
cionario (PNR), que planteaba las  lineas  generales de l a  ac- 
cidn  reformista a realizar en e l  agro. El latifundismo rema- 
nente de las  estructuras  feudales habfa quedado eli&inado,que- 
daban, e l  pequefio  campesino e j idal  o privado y e l  gran capital 
agrli'c ola . 
El proyecto del PNR, La tensidn entre cmpearinos y latifun- 

distas  era tremenda. El PMR, f 1 j 6  por meta encauzar ese des- 
contento y evitar que desembocara & guerra civil. 

El prqyecto  consideraba que l a  solucidn  debfa  pasar por la 
radicalleacibn de l a  lucha contra los latifundistas y l a  dis. 

trlbucidn masiva de t ierras a los campesinos pobres. 

El plan no tenfa  cardcter  t6cnlco;  planteaba bos fundmen- 
t o s  ideoldglcos ae las 'medidas a tomar para lomar   e l  desarro- 
llo am6nloo de M4xlco tanto en e l  pleno p o l i t i c o  como en el 
ecan6a;tco'y social.De esta f o r m  definen l a  brientaci6n que 

debfa tener la Reforma Agraria. Sus obJetitro6 eran los Siguien- 
tes  : 

I lo.- Para devolver la paz a l  agro, no habfa d s  remedio que 
dlstflbuir  las  t iemas a las campesinos pobres. 

20.- Realizar l a  transfolwracidn en "sujetos de derecho ama- 
rlo"a l o s  campesinos acasillados, o sea  a los peanes que re- 
sldfan en las haciendas. Se trataba de acabar  definitivamen- 
t e  con uno de l o s  restos nds caracterfstlcos de las  relacio- 
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con ciertas 
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d )  La Reforma Cardenista. 

La principal meta del carden,Psrrro era Uss8santelar en forma 
definitiva  las fuerzas  feudalee que eran un f'renb para e l  
desarrollo  del  capitalismo,  la  polftica  e3ldal de Cdrdenas 
fue t,odo lo contrario a la  de sus antecesores, y@ Que e l  , 

cardenismo asociaba a l  problema social con e l  problema eco- 
ndmico y l a  Reforma  AgParia serfa el instrumento  indispensa- 
ble para llevar a buen f i n  t a l  concepcidn , cuales  quiera que 
fueran las formas de apropiaci6n de l a   t i e r r a  que de dicha 
reforma resultaran. 

1 

La afluencia de  productoel agrfcolas a l  mercado estaba  bajan- 
do y se  pretendfa ddrnoartrar  con ello que la produccidn dis- 
minu&k. ;pero en realidad sucedfa que el campesino consuda 
los productos directamente s i n  pasar por e l  mercado. Lo que 
faltaba d s  que  nada a los campesinos son los instrumentos 
necesarios  para.cultivar  la  tierra. 

La pareelacidn masiva y l a  desaparicldn de las  haciendas 
dejaba un vado que era  necesario llenar para no correr e l  
peligro de  que l a  produccldn y l a  productividad &grfcola se 

desplomaran; por eso se introduce e l  sistema de cr6dito que 
no solamente funcionarfa corno organismo financiador,  sino 
tambi6n, como un sistema de  ayuda t6cnlca para intervenir en 
forma activa en el interior de los ejidos. 

Para llevar a  bien esa  polJtica econbmica\y concretar la 
reforma de las  instituciones  estatales,en materia  agrari'a, 
se manda a apl icar   e l  Nuevo Cddigo Agrario de 1934, que intro-  
ducfa tambi6n  nuevgs disposiciones  referentes a los peones 
acasíllados. Dicho cddlgo multiplicaba e5 ntmero de sujetos 

de derecho agrario a l  reconocer  a los campesinos  de las - 
haciendas, e l  derecho de p e d i r  t ierras.  

~- 

-8- 





las g&mdes explotaciones, sino m6s bien e l  de aplacar l a  
cdlera popular y dar a los campesinos las magaJ.as  neceaa- 
rias para mantener la paz social 

Con,el fin del perfodo de Cdrdenas termina un psrfodo 
importante , el del prodeminio de una conoepcldn cmpeeina 
desviada de la Reforma Agraria . En adelante se tratada die 
afirmar el capitalismo naciente apoyhdose en  las explota- 
cionee agrfcolas viables. 

Despues del cardenismo y hasta 1947 se  sigui6 con esa golftl- 
ca (Reforma Agraria) aunque en menor grado,  10 que dio como 
resultado un aumento notable en la productividad, sin smbar- 
go, han surgido otros problemas en los aiios 70s. , a los que 
no se les puede dar solucidn temporal y que han provocado la  *: 

crisis de insuficiencia en granos bdsicos lo que afecta no . 

s6lo a la poblacidn en  general, ya que hay la necesidad de 
elevar las importaciones en estos productos. 

~ _... .. "" ~ . .  

En este perfodo y en los siguientes, se dota al sector agrf- 
cola , de una infraestructura, sobre todo para riego; lo que 
complementa a la Reforma Agraria y pPomueve el capitalism 
agrfcola. 
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e) La Crisis Econthlca en el Capapo. 

La crisis en el c-0 debe S ~ S  an8lha;ada a partir de la .; 

eeencia de este fendmeno , ubio6ndol.a hlet~br%camente dentro 
de la ldgica del sistema ~~con6&ico.mexicano.  La crisis a que 
aludimos es un sspect;o de la crisirti del capitalismo mexica- 
no y expresidn fundamental $a la contradiccidn entre  el  tra- 
baJo (sujeto a una crecientd socialAeacibn de la producclbn) 

" _JI_ el. capital que ostenta los naedióe de trabajo y se apropia 
de los exced.entes  productivos.  La expansidn Capitalista en 
Mgxico responde en gran medida a las necesidades de la expan- 
iidn del capitalismo a escala mundial. Como tal,  el adlisis 
de la crisis no puede ser desligado del ppoceso de acumula- 
ci6n capitalista a nivel nacional e internacional ,que  obli- 
ga a unos grupos econdmicos mediante un Intercambio desigual 
a trasladar sus excedentes de producci6n a  otros grupos. 

Su expresidn en el  campo, vista desde la perspectiva de los 
intereses de la clase trabajadora dmpeslna, vli ds.alld de 
los problemas de producci6n agropeduaria, entre los que  des- 
tacan (disminuei6n en el riemo de qrecimiento de crecimiento 
de la producci6n, perdida de dlnasnllsmo de  las exportaciones 
agropecuarias- -mientras las impprtaciones crecen, descaplta- 
1il;acidn del campo, etc. ,) ; y -remqte a:  Ea'.subsuficIbn de  la 
economga campesina al capital;' a 14 creciente bifereiciaci6n 
del campesinado y a su inte&racidn  del proyecto econ6m&co y 
polftico del bloque en el  poder. Esta perspectiva permite 
rescatar las formas de explotacidn a las cuales han sido so- 
metidos los agentes de  la eaonomfa campesina; y desentrafiar 
los mecanismos concretos que estas formas asumen y las alter- 
nativas de luchas campesinas. 

La actual insuficiencia respecto a1 creciente consumo de la 
groducci6n agrfcola mexicana, a lo que comunmente se le ha 



dado en 1Imm la cx%sis  &cola , cansiste m A p & m W e  en la 
dida de dinamismo en las  tasas &e crocimtenta adel valor y vo- 
lumen de la  produccidn en la agrzcultura a partir de 1971. 

La slgulente c i t a  expresa en forma bastante elocuente l a  
importancia estructural que ha tenida la  agricultura en e l  de- 

sarrollo econdrnico  de Mxico y destwa los efectos negativo8 
que ha tenido el. estanoamiento 'de la  producci6n: 

- 12- 



E l  estanc-ento en la  produccldn q r f c o l a  en un pels expor- 
tador. pero con un gran crecimaento  demogdf'icatlene e l  doble 
efecto de  que e l  creciente con8umo dod8tIco absorbe e l  ex&- 
dente antes  destinado a la  exportacidn  a la  vez  que e x i g e  la. i 
ilnportacidn de alimentos perra s u  abastecimiento. De 'esta .mane- 
ra  el   d6f jci . t  en la  balanza de pagos d e l  sectar  mnufacturero 
ejeree un marcado efecto negativo  sobre la econoda  nacional 
a l  serle  retirado e l  financimniento que durante los aiios sesen- 
t a   l e  habfa aportado e l  v igo~oso crecimiento agrfcola. A la 
vea, e l   d k f i c i t  agropecuario pone  de manifiesto las limit,acio- 
nes que padece todavfa e l  secear  industrial en  que e l  pafs ha 
fincado sus esperanzas para l a  modernizacibn y fortaleeimien- 
t o  de l a  econoda. 

, 
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I1 "- EL PAPEL DEL ESTADO EM FASE MOIQ.WbICA DEL _CAPCTAWSMD: - 
1970-3980. 

Dado el inter& del e'studfo acerca del 'cr6dito'aWfcola me- 
xicano concretamente en  la etapa 1970 hasta nuestros dfas, y 
ya que este es uno de los elementos que el Estado utiliza pa- 
ra cumplir su doble funcibn,  es necesario asf analizar de ma- 
nera especffica cdmo el Estado despliega su importante papel 
en la reproducci6n econbmico-social 'mexicana e intentar captaT"T.7 
las formas de articulacidn de  &te con la estrqctura econeml- 
ca en el momento coyuntural. Para este propdslto partimos y 
tomamos las bases  de Jsmes 0' Connor : 

En primer 'lugar, se reconoce que  el Estado Capitalil- - 
ta debe ejercer dos funciones contradictorias: acumulacidn y . 
legitimacibn, El Estado procura apoyar la acumulación de'capl- 
tal privada y paralelamente ,mantener la paz y la armonfa social. 
Debido a que la acumulacidn es dedislva para  la reproduccibn 
de la estructura de clase, la legitimacidn necesariamente lm-  
pldca intentos de mistificar el proceso y reprimir o controlar 
el  descontento.Tanto la acumulacidn como la legPtimaci6n se 
traducen en demandas para la activiUad estatal.( ...) En segun- 
do lugar se analiza el Estado como'un elemento integrante del 
proceso de acumulacibn.( ...) . El teZIcer elemento en  el  es- 
quema de O s  Connor concierne al conjunto de  relaciones entre 
rubros especfficos de los gastos del Estado y las funciones 
de acumulacih y legitimacidn del mismo. Los gastos de calpio- 
tal social son aquellos que'favorecen la acumulaci6n de los 
capitales privados. (2) 

Es asf que, dado su papel en  la polfticlp econdmica de  la so= 
ciedad mexicana, el Estado actda no solamente como un  elemen- . 
to de cohesldn en  el sistema de reproducci6 n capitalista, si-  
no que responde a la situacibn estructural de enfrentamiento 
entre el capital y el trabajo, subsidiando al capital en su 
funcidn de acumulaci6n y respecto a la lucha de clases como 
elemento legitimador. Este papel de elemento legitimador, lo 
. .  . 
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El modelo propuesto ha sido apoyado e implementaclo por.el 
Estado con su intervencf6n polftica econh~ca, lo que trae co- 
mo consecuencia que el campo pague el desarrollo industrial. 
Dicho modelo-concluye Schwidt - adquiere en el campo las mls- 
mas tendencias de concentracidn rnonopdlica que  la  industria"(3) 

El' desarrollo que  ha seguido el modelo anterior conllevb a 
una descapitalizacidn del campo principalmente en aquellas zo- 
nas donde no exist?a propiedad capitalista 'de la tierra, lo 
que ha causado la carencia de productos agrfcolas, la impor- 
tacidn de estos para satisfacer la demanda, y por tanto, un 
alza en  el costo de  la  vida del trabajador de  la ciudad y del 
campo, Ante esta situacidn, el Estado en su papel legitimador 
responde con la creacidn de la infraestructura necesaria pa- 
ra racionalizar la explotacidn capitalista y subsidiando(con 
importacibn, crgdito, insumos, organizacibn) los elementos fal- 
tantes para que el modelo capitalista no decline. 

Es importante senalar que las tendencias del Estado -en su 
nueva polftica- tambien tienden a la monopolizacidn no sdlo 
de  las actividades econdmicas en que participa este sector si- 
no en  el monopolio ideol6gic0,represivo.que le  son propias. 

I 

En sfntesis , se puede decir que fue Bsta'6lite polftica la 
que propicid el patrdn de acumulacldn que ha regido en  las 
Últimas ddcadas y cuyo resultado se refleJa en los desequili- 
brios actuales. Aunque !no es el Estado quien puede evitar es- 
tos desequilibrios del. sistema contradictorio de produccibn, 
pero sf reorientar la economfa hacia etapas de  un.desarrbllo 
estabilizador y que se siga dando la produccidny reproduccidn 
capitalista en terminos de acumulacidn-legitimacibn. 

. .  

En  la nueva estll-ategia polftico-econbmica, el Estado empe- 
fiado en superar la crisis hace uso de  su poder econdmico y 
polftico a  traves de  su intento'de planificar un proyecto de 
desarrollo nacional que tiene como meta la medlflcacldn del 

._ 
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Entre las principales medidas de polft ica econdniQa agParia 
que se tomaron durante e l  rdgimen de Echeverrla caba destaearj 

1) Incmmento de la inversidn pgblica en e l  seotor. 
Eh s u  mayor parte ' l a  inversi6n se desfsnb a obras de riego y 
tuvo como efecto abonar  a 1a.polarizacibn  del  sector, sin lo- 
p a r s e  un impacto sobre la   oferta  de productos ap fco la s ,  
2) Estfmulo a l a  produccidn  mediante  incremento d e . l o s  precios 
de garantfa. Esto permite que e l  cult'ivo de panos se extien- 
da  en 10s ' d i s t r i t o s  de riego, en periodos que dlsdninufa l a  de- 
manda  de ciertos productos de exportacibn. Con esta medida se 
j-beneficia e l   sec tor  de l a  agricultura  comercial, pero care- 
ce de impacto en las Breas de temporal donde se r+gistr6 un 
decremento de l a  superficie coseohada de mbs de 2 millones de . ,  

has. e,ntre 1970 y 1975,  no se logrd frenar.   la disqninucidn de 
superficie cosechada . Esto  se  explica p@r  los mebar-ismos  de 
transferencia de exedentes que no ponen un lfmite a l a  subsis- 
tencia de, los campesinos, los  cuales debieron aceptar aumento8 
hasta de 300% en otros artfculos de  consumo familllar. E l  des- 
emgleo,que limit6  las  posibilidades de un complemento sa lar ia l  
en s u  ingreso,no brinda sorpresa en cuanto a l  hecho de  que e l  
campesinado  busque otras  alternativas como la  emipacibn, sus- 
tituci6n de cultivos, o biísqueda de otras  actividades comple-. 
mentarías a l  ingreso. 
3)  Rayor participacidn  del Estado en e l  proceso de comerciali- 
zacidn de ciertos productos,  para l o  cuaJ  se  crean empresas 
estatales  hales como  Tabamex, hmecafg,  etc., Y 8e  ampSl[a e l  
radio de accidn de CONASUPU como regulador del mercado  de  sub- 
sistencias de  'consumo popular. S i  bien Conasupo t e n d i d  a fun- 
cionar como  una expresidn de  una alianza  entre  los  trabajado- 
res  del campo y de l a  ciudad, esta tendencia no se c r i s t a l i d .  
por las  contradicciones que se; manifestaron tanto  dentro como- 
fuera de la  instituci6n. 
4 )  Incremento en e l  crddito  oficial. -que se  orien$a  preferen- 
temente a l  subsector  a'grfcola- alcanzando 22000 dl lones  de 
pesos en 1975 , en  comparacidn  con 4000 millones en 1970.Sin 
embargo,  hay evidencias de q h  no se mocliflcd e l  esquema de -~ 

distribucidn  del c d d i t o  siempre  orienttrdo a-beneficiar a las-- 
grandes  empresas agrfcolas a los  concesionarios de los ban- -. 

cos oficiales.  
5 )  Reorganizac1,dn colectiva de .eJidos,  tratando de dar  un in- 
pulso a la promocibn, organizacibn  tdcnica y a s e s b r € a ,  nece- 
sarfos para adecuar l a  orga-izadi6n'ejidal a las  metas del 
plan nacional  agrfcola.  Para.-,ello  se  crea en 1974 e l  plan maes- 
t r o  de organizacidn y Capacitacidn Campesina,  don&e se plantean 
los objetivos, metas y lineamientos de la  estrategia  colecti-  
vizadora. A l a  nueva ley  de:crbdito i?unal de  Reforma Agraria 
se  le hacen reformas que  dan preferencia a l a  organizacibn 
ejidal  colectiva. S i n  embargo l a  mezcla de intereses y con- 

- 
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-cepciones dentro bel Estado, y de las Instituc,lones que 
habrfan de ooordinarse, aunado a los intereses palftfcos y eco- 
nCimidas locales contradictorios al programa. No merios impor- 
tdnte es el hecho de  que estos ejidos, casi todos colec'tgvi- 
zados por  decreto, no se part16 de la organizaci6n y decisidn 
democrgtica de  los  campesinos. 'Fue una medida tan vertical eo- . 

mo lo han sido los  zontroies estatales que la propiciaron. Aun- 
que la propiedad Jur€dica de 6stos est6 en el ejiklo, practica- 
mente todo el proceso del trabajo queda  en manos de funciona- 
rios del Banco ( es  decir,que el propio Estado el que tiene 
lo6 medios de  producci6n). . ( 4 )  

i 
Destacamos asf en los  puntos anteriores - siguiendo a Bartrs- 

las principales medidas de .polftfca econ6mica agraria que se 
tomarom en el periodo de Echeverrfa , en donde nos damos cuen- 
ta que sus polfticas pretenden ser de beneficio social, no se 
presenta abiertamente ante las clases como un instrumento de 
dominacidn de la clase capitalista. Por la: situacibn de dete- 
rioro manifiesta en la ecbnomja, por lo que  para el  ascenso 
de las clases populares, debfa cambiar su discurso polftico 
a la vee que reorientaba su polftica econbmica. A l  asumir la 
actitud de defensa del  bien general, el atado, en sus actlvi- 
dades directivas, favorece al capital pero refuerza su discur- 
so diciendo que responde al mencionado bien general o dicho de 
otra manera, que responde al inter6s de todas las clases so- 
ciales. 

A fines de  la d6cada de los sesentas la crisis estructural 
mundial golpea fuertemente la estructura mexicana, que tambi6n 
presentaba serios deterioros debido al, proyecto capitalista 
imperante hasta entonees'y que fue fuerteinente apoyado por  el 
Estado. Esto trae como consecuencia que la estructura de  do- 
winacidn se vea amenazada por ser 6sta incapaz de responder 
a las necesidades del capital y'de la  socledad, Esta satuacidn 
e8 la que se encuentra el gobierno echeverrista, que debe con- 
quistar nuevas posiciones. 

l 



Las Respuestas Campe8slnaa. 

La base estructural de la lucha de clases en el campo se ve 
determinada por  la crisis del modelo de desarrollo a-gropecua- 
rio basado en"un sector de agricultores capitalistas que  cuen- 
tan con la mayor parte de tierras de  riego, lo fundamental de 
los medios de producci6n agrfcola modernos y un abastecimien- 
to seguro de mano de obra barata y temporal ... aderntk de  to- 
do el apoyo oficial en lo que respecta tanto al c8r6dito, obras 
de infraestructura e investigacidn agrondmica como lo referen- 
te a la proteccibn pol€tica y legal "(5) 

Por otro lado tenemos "un sector de capltalista,s agrocomer- 
ciales y agroindustriales que controlan y explotan a cientos 
de miles de  pe.queAos y medhanos agricultores , refaccionando, 
comprando y procesando su produccidn :(6) 

Y en  tercer  /lugar existe "una enorme masa  de pequeños y me-' 
dlanos productores que  en su mayoria cultivan tierras de  tem- 
poral y disponen de escasos medios de producci6n '3 (7) 

4 

Este último sector rural cumple varias funciones, tales co- 
mo: vender a precios bajos bienes destinadas al, consumo pepu- 
lar,abasbecer a las agroindustrias a precios de autosubslsten- 
cia,proporcionar a la industria y a las empresas agroindus- 
triales un flujo de mano de obra suficiente para mantener ba- 
jos los salarioB.  Con todos estos mecanismos , transfiere sus 
exedentesdal. capital, lo que le ha permitido a estos aumentar 
la valorizacidn de s,u capital orgdnico y ampliar con estos me- 

' canismos las bases de extraccidn de exedentes no S610 respec- 
to del  trabajo  del jornalero sino del pequefío productor.  Este 
mecanlsrao ha agudizado la estructura polarizada del agro que 
trajo como consecuencia una crisis de produccidn agraria y una 
creciente desocupa~cl6n. Durante el periodo de Echeverrfa todo 
esto se braduce en un foco de descontento que agudiz6 y agi- 
1326 el ascenso de las luchas campesinas. Junto  a estos fac- 
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-tores  se  vincula  la  crisis  de  la  demagogia  agrarista  que  se 
implement6  desde  Cgrdenas.  Durante  cincuenta  anos  el  Estado 
habfa  sostenido  que  la  reforma  agrgria  no  habfa  terminado, y 
hacfa de esta  situacidn, el principal .emblema polftico  de  la 
Revoluci6n  Mexicana,  aunque  el  reparto  de la tierra  era  cada 
vez  mbs  limitado. 

cipal  arma  de  manipuiaci6n  ideolbgica,  declarando  que -ya no 
hay  tierras  que  repartir", lo que  significaba  un  reconocimlen- 
to  exlpfcito  de  que  las  grandes  empresas y propiedades , c g % i r S s i #  
tienen  todo  el  apoyo  del  Estado. 

No es  sino  hasta Dfaz Ordaz  que  el  Estado  renuncia a su prin- 

A l  aceptar  la  pocisidn  oficial  pierde  lo  que  le  quedaba de 

sus viejas y arcaicas  de  deteriorada  eficacia  como  organismo 
de  control.  Para  resolver  dichos  escollos,el  Estado  intemta 
un  viraje  en  su  polstica  agraria  tratando  de  refuncionalizar 
la  Reforma  Agraria e impulsando  la  organieacibn  campesina.  Su 
objeto  es  legitimarse a travgs  de  la  reagrupacidn  de los 
campesinos  en  las  vias  legales  de  la  Constitucidn  dsndole  ray 
zbn  de  ser a su  discurso  Qemocrgtico a fin  de  seguir  contro- 
lando a la  gran  masa  campesina,  imponiendo  una  Reforma  Agra- 

, ' ria  caduca  destinada a pacificar  al  pafs. 



a) Clases Sociales. 

En  razdn  del  mismo trabado. no 'es intencidri presentar un es- 
quema analftico sobre la estructura soalal del cupo  mxlcano, 
pero si es de suyo necesario esbozar un cuadro de las clabes 
fundamentales que intervienen en el escenario de  la polftica 
crediticia agrfcola; especificando de alguna manera la posi- 
cidn econ6mico-social por un lado de los, empresarios' capitalis- 
tas particularmente : burguesfa agrfcola; y por el otro de los 
campesinos tradicionales. 

~. 

Asf encontramos a  tres clases fundaarentales, que ocupan po- 
siciones especfficas en  el sistema,productivo, mantienen cier- 
tas  relaciones frente a los medios  de produccidn y determinan 
ciertos efectoa en las d e d s  instancias , particularmente en 
la esbructura polftica. 

CLASES FRACCIONEB 

Burguesfa agraria Burgues€a agropecuaria 
Burgims€a comercial agraria € 

~ 

Campesinado 

Obreros Amfoolas 

La burguesfa aparia se subdivide en doe fracciones de cla- 
se.Estas fracciones de clase e s t h  determinadas por la esfera 
de actividad en que se mueven sus' miembros sino tamblgn por 
una posicidn particular en el proceso econdmico. Asimismo, las 
tres clases y fracciones de clase sefialadas,  est& estructural- 
mente relacionadas, de manera que puede.decirse que en cierto 
sentido son complementarias.la relacidn de oposicidn entre las 
clases se manifiesta en una lucha de  clases, mbs o menos explf- 
cita y en algunas ocasiones 'con cargcter hasta cierto punto 
violento.(8) .. 
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La Burguesfa Agrfcola. 

- j  Este sector, se desenvuelve en la esfera de la pr6duccibn. 
Los grupos que  la integran realizan una prcrdubci6n  ctipitialis- 
ta  al combinar loi elementos siguientes: ejercen el control 
econ6mico sobre los medios de producclbn, explotan trabajo,. 
asalariado, operan en gran @scala,con instrumento$ y medios 
de produccibn modernos, producen para el mercado y para el 
consumo 1ndividual:La burguesfa agrfcola opera con rendlmien- 
tos elevados; esto se debe desde luego, al  control que ejercr 
cen sobre superficies apreciables de tierras de riego y/o  de 
temporal, ademas la disponibilidad de  cr&Ito,de capital, el 
uso de tbcnicas modernas de produccibn, etc. 
Estos grupos tambibn muchas veces son arrendatarios, pueden 

cultivar numerosas parcelas ejidales o de propietarios minlfun- 
distas, pagando una renta fija en dinere o en parte de  la co- 
secha. 
En muchos casos, por medio de este procedimento, los arren- 

datarios, pueden cultivar una superficie da riego o temporal 
( o de' ambas cosas) superior a la permitida por la ley,  cons- 
tituybndose de,hecho grandes latifundios encubiertos o neola- 
tifundlos. 

I 

El Campesinado. 

La deflnlcl6n social del campeslnadp ha sido.bl&nco de  nu- 
merosos debates en los estudios y an#Visis  de la probledtica 
agraria. $in embargo, la gran cantidad de investigaciones has- 
ta ahora no ha sido capaz de proporcionar m a  conceptualieaclbn 
acabada, dado que la urgencia de asignar un papel polftico a 
la mayorfa campesina hon frecuencia ha inducido al error de 
calificar tendencia con valor de definlclbn. A l  parecer,  el 
tratamiento de los elementos que en apariencia corresponden 
al &gimen  del capital es el principal problema que obstruye 
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una defimicldn de c lase  campesina, 

E1 campesino es e l   sec tor  mayoritario de nuestra sccrc8edad 
y tambign el d s  desfavorecido desde sus raices  histb*cas. 
Arturo Warman l o  deflne."El campesino es e l  segmento social 
que a traves de  una relacldn productiva en l a   t i e r r a  logra  
subsistir sin acumular. Esto se traduce en relaciones que l e  
son caracterfsticas y que pueden analizarse. a dos niveles: uno 
horieontial , entre  iguales, en que-se  realizan  acciones de 
coiiperacibn. J de red3strlbucibn en e l  marco  de l a  comunidad ~ .- 

rural,  y uno vert ical  y asimdtrico,  desigual, con un conjtinto ; '. -.5.;::.. I 

' social  d s  grande y poderoso  a trav6s del  cual  se dengoja a l  
campeslnadp  de s u  excedente productivo."(g) 

. En e l  marco econdmico, la  especificidad  del campesinado co- 
mo clase  social ,  est6 estrictamente  relacionada con l a  funcidn 
particular.de la  unidad familiar, Desde e l  momento  en  que e l  
momento  en  que e l  trabado asalariado  es s d l o  complemento del 
ingreso  bgsico,  la  tierra como medio de  produccS6n se convier" 
t e  ea e l  mecanismo idoneo para  conservar l a  explotacidn de l a  
unidad familiar y contrarrestar l a  tendencia a l a  proletariza- 
cidn. 

La sltuacidn que debe enfrentar e l  campesino, tiene  relacidn 
como ga l o  mencionamos, con. la posecidn de l a   t i e r r a .  Las su- 
perficies de l o s  preckios son cada  vez d s  reducidas,tanto que 
l a  mayorfa  de las  veces n i  sSqulera  se produce lo necesario 
-para s u b s i s t i r  mucho menos para acwbular, Otras veces,  se ve 
obligado a arrendar sus t i e r ras  por carecer de los medios pa- 
ra  producir;  esto s i  es  minlfundista, ya que, s i  se  trata  del 
sector  eJidal,  la  situacidn  es 'a veces m6s c r f t i c a ,  porque  ade- 
d s  de  que no poseen t f t u l o 6  de  propgedad , las  Fierras  casi 
siempre son de temporal, y para que sean sujetos a credito de- 
ben estar organizados en sociedades productivas condicidn que 

casi  nunca se cumple. 

- 
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b ) La Divisi6n Rie po”l’empora1. 

Es importante especificar. las diferencias  entre tferras -de 
riego y t ierras de temporal porgue en  su conjunto y en. relacidn 
con e l   res to  del  pafs,  las t i e r ras  de riego son la clave en 
la econoda a g r € c o l a ,  no sdlo por e l  agua sino tambidn por las 
atenciones que reciben de sus  promotores gubernamentales. Se 
fomentan y administran por una secretarfa de Estado especffl- 
ea que dispone de mucho msis del dobU de su presupuesto que 
la  secretarfa a cargo de la  agricultura  nacional. M6s de la 
mitadc .de1 cr6dito  oficial  al  campo se  destina a l o p  distrito8 
de riego. Consecuentemenbe , d s  de las dos terceras  partes 
del crddito privado a la  agricultura se  destina a las mismas 
zonas. En las zonas de riego  es por 30 general  posible la  or- 
grtnizacibn de l a  produccidn en unidades empresariales dedica- 
das a l a  obtencidn .de utilidades, mientras en l a  mayorfa de 
las zonas  de temporal ( un temporal deficiente e incierto y 
restringido a cinco o qeis meses del aiio  en e l  mejor de los 
casos ) en estas zonas de temporal predomina la  agricultura 
de subsistencia, y las empresas  que  han logrado ser  rentables 
en general son  de t i p o  extensivo, en especial  las  plantacio- 
nes de cafb,  frutales,  mameyes, cana de aeu’car y las empresas 
ganaderas. Tanto e l  Estado como los empresarios mexicanos 
han fincado e l  desarrollo  agrilcola en l a  creacidn de dlstr i -  
tos  de riego.c’.El vigoroso crecimiento de la  agricultura mani- 
festado a l o  largo de los sesentas  fue  Bosible en  buena parte 
por los distri tos de riego  del  pafs,  la mayorfa  de los cuales 
est6n ubicados en las grandes regiones del  norte,  noroeste y 

noreste. Aunque estos  distritos se emppzaron a crear a partir  
de los  treintas,  no fue sino  hasta  los  sesenta que culmind l a  
etapa de construccidn y consolidacibn, aunada a un importante 
desarrollo  tecnol6gico  comercial, crediticio, de infyaestruc- 

tura Y de comunicaciones, que  desemboca  en e l  pleno desarrollo. 



Por o t m  parte la.gran 'tt&yorfa en las zonas de temporal, por 
las pobres oportunidade-a que ofrecfan para el establecimiento 
de grandes empresas comerciales, quedaron al margen del  desa- 
rrollo y sin l o s  apoyos.creditlcios, tecnoldgicos y de  merca- 
dos que se requieren para generar ganancias comparables con 
las  que'se obtienen en otros sectores de la economfa. 

Esta situacidn se refleja en las estadgsticas sobre riego 
y temporal que nos muestra el desarrollo de  la agricultura co- 
mercial en las tierras-  de riego, a d  como el deterioro en la 
agricultura de temporal. 

La diferencia entre el desarrollo seguido por cada tipo de 
agricültura es tanto  cualitativa como cuantitativa, puesto que 
-las zonas  de temporal y de  riego cumplen funciones fundamental- 
mente distintas en el proceso de crecimiento econdmico nacio- 
nal. "Mientras el riego produce exedente comercial mediante 
el cual el productor se integ  a .al mercado y abn a la sociedad 
d e  consumo, el tgmporal  tiende  a  ser un medio de subsistencia 
y de  muy baja produccidn y productividad ( aún antiecondmicos 
en terninos  del mercado ) y a la larga su poblaci6n se ve en 
la necesidad de emigrar y vender su fuerza de trabajo para exis-  

tir "(10)  .El poco exedente.econ6mico acumulable en sus regio- 
nes de produccidn generalmente est6  en poder de  los que comer- 
clan  con lo que el campesinoS-despu6s de guardar lo necesario 

f 

para cubrir sus necesidades alimenticias b&~icas- intercambia 
el resto en el mercado. 

El hecho de que en el pasado reciente de Mfxico la agricul- 
tdra capitalista, haya enc.ontrado en las zonas de riego con 
condiciones -adecuadas no implican que sea exclusiva de tales 
zonas ni que  el temporal sea en general incapaz de producir 
utilidades . Existen por  una parte, grandes empresas cafeta- 
leras y frutfcolas, henequeneras y azucareras, en zonas tropi- 
cales que carecen de riego, mientras en climas templados toda- 
vfa  existen empresas del tipo de  la  hacienda,o  bien  de corte 

- 
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europeo como los menonitas de  Chiuahua, dande proisperan a pe l  
8ar de  la. escazei de lluvias. La' pr&ferenhia del 'capitalismo 

, por el riego es m& bien  una caracterfstica transitoria de su 
resiente desarrollo donde desempefiaron un papel iqportante las 
Inversiones adicionales del Estado en infraestructura de comu- 
nicaciones, investigaeidn agrfcola, precios de garantfa y el 
cr6dito a la  produccibn.  En determinadas circtfnstancias,  la 
extencidn de esas mlsms facilidades a las zonas Be temporal 
podrfa conducir finalmente a la expansibn#de esta forma de  pra- 
ducclidn a las dreas que actualmente son casi exc-lusivamente 
de subsistencia. 

Por otro lado,  la agricultura de riego d e l  pafs est6 lejos 
de  carecer de  problemas.  En primer lugar, los distritos de 
riego en general hacen un aprovechamiento poco eficiente del 
agua almacenada, lo cual impide que el  brea oficialmente com- 
prendida por los distritos sea regada  en  su totalfdad. Usual- 
mente esto se debe a pgrdidas en la conducci6n de agua entre 
la presa y el predio, pero tambih e'8' Úna causa itgportante de 
p&didas Be agua el desperdicio por el mismo usuarlo,puesto 
que BU precio es  a menudo tan baJo que no es un estfmulo al 
uso eficiente. En segundo lugar, los almacenanalentos anuales 
del agua para los distritos de riego  son variables y dependen, 
como el temporal, del clima. En un aAo de  poca lluvia la  cap- 
tacibn de agua puede ser menor hasta en un 3032 de la lograda 
en un aRo bueno, con obvias consecuencias en la superficie sen+ 
brada de riego y en los rendimientos obtenidos. En tercer lu- 
gar,  la ventaja relativa del  riedo sobre su temporal exige  el 
crecimiento del sector de  riego, proceso que se enfrenta a cos- 
tos elevadisimos en la medida en que las zonas fgciles de  irri- 
gar han sido incorporadas a los distritos de riego a traves . 

de obras ya existentes, quedando para el futuro la construccidn 
de obras mds complejas,  en tirrras que son de menor extensidn 
y frecuentemente tambi6n de  menor calidad. 

\ 

~. 

, .  
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c ) Prductdd y Regiones. 

agricultura en las tíltimas cuetro ddcadas est6 rela- 
cionada con la orlentacldn gleba1 de producei6n .capitalista 
implementada por el.Estado, en la que,se  busca'la acumulacidn 
a 'la vee que se logra la legitimacign. 

centra en la agricultura comerclal y abandona a la economfa 
-- ~ eaapeSlng~,deJ6nd~la  en manos de agentes que se ocupan de  ex- 

plotarla en forma predatoria.  Este  giro, sin embargo, a partir 
de la dgcada de los sesentasy mbs aún en  los setentas, ha  gene- 

~ - rado problemas en la producci6n de alimentos bdsicos cuyo fn- 
dice ha descqndido tanto que ha sido necesario importar masi- 
vamente estos productos. Lo que  ha obligado al Estado a reo- 
rientar nuevamente su polftica e intentar ser autosuficiente 
nuevamente .Sin embargo, , a pesar' de  los trabaJos de investi- 
gacldn que han generado hfbridos d s  productivos, las propias 
semillas y los recursos complementarios , crgditos, asistencia 
t&nica,  etc., que se han canalizado a las Breas m& desarro- 
lladas, se ha propiciado el abandono de productos tradiciona- 
les,pues la asistencia tecnica  a impulsado a los productores 
a  considepar los costos relativos y rentabilidad. 

A partir de los aAos cuarentas la expansidn agrfcola se con- 

Entre los productos importantes podemos mencionar: el mafz, 

, productos el que est6 orientado casi exclusivamente al consu- 
trigo, sorgo, cebada y avena. Es bueno aclarar que de estos 

mo humano es el mafz, ya que, los dem6s son productos orien- 
tados a la industria. Es decir, que se pueden identificar dos 
c.adenas productivas : la agrfcola y la industrial, que  se  se- 
paran en el momento de su procesamiento o consumo final y que 
han colocado  a sus productores en condiciones contradictorias 
y desiguales. 
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MAIZ.  

El m8fz es uno d e lo S cultivo S importantes en nuestra socie- 
dad,  ya  que, a diferencia de  otros  pafses, en Mdx$co  se  produ- 
ce fundamentalmente para consumo humano. 

Sin embargo, a partir  de  la d6cada de los 7 0  la produccidn 
decayb, al grado que se han tenido que importar grandes canti- 
dades de  este  grano.  Este  d6ficit tiene su explicaci6n en va- 
rias razones: el  rapid0 crecimiento demogr6fico; 8610 el 10% 
del &rea maicera emplea semillas mejoradas; alrededor del SO# 
de los productores utilizan implementos primitivos; cuatrb 
quintas partes de las parcelas dedicadas al mafz por  edidata- 
rios o minifundistas poseen menos de diez has. , y es de  tem- 
poral el 90% de la superficie dedicada a este  cul$ivo. Todo 
ello aunado a la polftica oficial de apoyo a los productores 
maiceros hacia 1963, que  se orient6 sobre todo a los aspectos sr.:  

comerciales: precios de  garantfa, centros de acopio y servit. 
clos de  apoyo. Estos precios fueron congelados durante los B 
diez ailos siguientes, mientras 1.0s precios de otrqs c u l t i v o s  

se elevaban conforme a los requerimientos del modelo global ,  
que exigfa mantener condiciones de rentabilidad en los salarios 
urbanos.  Al reconsidersrse esta polftica en los aAos setentas 
para impulsar de nuevo el  cultivo,  el incremento en los precios 
de garantga no podsa ser muy  alto,  por  lo  que, esos aumentos 
no constituyen un estfmulo suficiente para que el productor 
comercial abandone cultivos m6s rentables para dedicarse al 
mafz. 

~~ 

TRIGO. 

El  trigo es materia  prima fundmental para vgriars industrias 
aunque  con la modemnieacibn de la.soc%ed&d mexicana ha sus- 
tituido  al  mafz en parte de la dieta nactonal. 
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1980 d s  de  la  mitad  de 
Jalisco y Ouana j uato . 
Este  alto  rendimiento 

tegrado  paquete  tecnold 

la 

se 

El  cultivo del.  trigo se& Gustavo  Esteva y Barkin,  c0nfi.r- 
mado con estadfsticas del censo  agrfcola,  se  concentra  en  el 
estado  de  Sonora,  pero  otros  estados  tambign  son  importantes: 
Sinaloa,  Quanajuato, Baja California y Chihuahua.  Juntos  ocu- 
pan *S del 65% de  la  superficie  de  trigo  cosechada  en  la  Re- 
pdblica  pero  que  debido  al  rendimiento  significa  el 80% de la 
produccibn. 
La.concentraci6n  del  cultivo  de  trigo  en  las  zonas mbs pro- 

,ductivas  de  predios  particulares  ha  incidido  en  el  aumento  de 
los rendimientos,  auque  en  los  ejidos  estos  rendimientos  son 
inferiores.  El  cultivo  predomina  en los predios de mas de 5 
hectareas,  ubicados  en  tireas  de  riego  donde  se  &embra mbs de 
las  tres  cuartas  partes  del  trigo.  Sin  embargo  la  actual  impor- 
.tancia de  trigo  en  Guanajuato  se  debe  a  imposiciones  de  las 
autoridades  locales,  ya  que,  en  la  dgcada  de los sesenta al 
igual que  el  mafz,  el  trigo  esta  siendo  desplazado  por  otros 
cultivos.ds rentables,  ademds  de  que  existen  Tactores  de  or- 
den  tecnlco  que  operan  en  el  mismo  sentido:  el  trigo  es  un  cul- 
tivo  que  requiere  de  un  consumo  relativamente  intenso  de  agua, 
.necesita cinco y seis  riegos  durante  el  ciclo. Por lo que, es- 
td  siendo  expulsado  .de las zonas  trigueras  sustituythdolo  por 
otros con menores  requerimientos  de  agua; a pesar  de los.es- 
fuerzo8  del  Estado  por  lograr  la  autosuficiencia  en  este  gra- 
no. 

SORGO I 

Los cambios  trascendentales en la industria  pecuaria  han 
conferido  al  sorgo  una  creciente  importancia,  El  sorgo  empezd 
a cultivarse  en  Tamaulipas y Sinaloa  pero su dinamismo  terri- 
torial es tal,  que  estos  estados  redujeron  del 95% al 35% en- 
tre  1960 y 1980 debido  al  auge  que  adquiri6  en  el  Bajio.  En 

producci6n  nacional se origin6  en 

explica  par  la  adopcidn  de  un  in- 
gico en casi  todas  las  zonas  produe- 



Q $1 BQ3 
i l  

- toras. Este paquete incluye maquinaria que se elaplsa en to- 
das sus etapas desde la preparacidn de la t iema hasta el le- 
vantamiento de  la  cosecha. 

El estfmulo a la producci6n del sorgo proviene de la inbustr&a 
de alimentos balanceados que  ha desarrollado en los últimos 
aAos. La produccidn del sorgo es aún d,eficitaria  pero es PO- 
sible que siga restando superficie al cultivo del maiz ya que 
de otra manera habr6 la necesidad de importarlo para poder sa- , , 

tisfacer  a la nueva ganaderfa industrialleada. 

CEBADA. 

La cebada se halla fundamentalmente en manos de campesinos 
fuertemente some$idos al control que ejdrce. sobre ellos la. 
industria-cervecera . En el Bajfo y en Baja  California,la  ce- 
bada se cultiva con riego y los rendimientos son superiores 
a los del altfplano central ( Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, M6 
xico ) ya que en estas zonas la mayor parte  de los productores 
son ejidatarlos. 
La IASA tambidn opera en el Bajío en este cultivo que compi- 

te  con el trigo. Por otro lado, como afirma Barkin, los ejida- 
tarios no disponen de un apoyo oficial para mejorar sus pr&- 
ticas agrfcolas, por ella se ven obligados a recurrir al  sis- 
tema de intermediacidn, aún si estdn dispuestos a acogerse a 
las normas de calidad exigidas por la IASA en la entrega del 

, producto.  El grado de explotacidn de los grupo6 campesinos es 
alto y constituye una barrera actualmente diffcil de superar 
para integrarlo al avance agropecuario nacional. 

i 

AVENA. - 

La avena carece de %mportancia en la produccibn agrfcola 
sin embargo se concentra en  el estado de  Chihuahua,  este  pro- 
ducto es bdslcamente usado en la alimentacidn de ganado. 

~.~ 
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Las Regiones Productoras. 

El  Noreste. 

El desarrollo de la agr1cult.ura  en Sonora y Sinaloa se de- 
be al  impulso de las obras de riego .en las bltimtss cuatro d& 

cadas. Estos estados cuentan con extensa y costosa infraestruc- 
tura.ffsica lo que ha permitido insertar nuevas &reas a la 8 

agricultura comercial y exportadora, propiciando una diversi- 
ficacidn e intensificacidn productiva. La produccidn de trigo 
se sigue manteniendo por imposicidn administrative, ya que, 
a los productores lo  que les interesa eo la rentabilidad. 

EL Noreste 

El norte del estado de Tammlipas  cuenta-con grandes obras 
de infraestructura hidrlbulica. La zona es tradicionalmente 

' productora de algod6n"y  mafz. Pero por razones clilndticas y 
por la naturaleza del suelo no puede emprenderse una diversi- 
ficacidn productiva, sin embargo el sorgo los esta tteemplazan- 
*do. 

EL  BaJfo. 

El Bajio es  el granero ' tradicional de  Mdxico. . E n  esea reglen 
se observa  un cambio sustancial en -el uso del suelo, a partir de : " . I . ,  

los anos sesenta el mafz que era'uno de los productos mgs lm- 
portantes en  esa regib;n,ha descendido hista reducirse a siem- 
bras en pequeRa escala generalmente de subsistencia, La IASA 

por otro lado,  ha impulsado la cebada ~ 6 1 0  para satisfacer 
las necesidades  no cubiertas en el ciclo anterior en  la alti- 
planicie, ya que, la produccidn se  ve limitada por la SARH, 

que otobga (permisos de siembra en distritos de riego, y pre- 
siona para que se cultive el  trlgo,a pesar de que la cebada 
requiere menos agua e inversibn. j \  

- *  I 

Los cambios en  los cultivos tanbien implican modificaciones 
en  la tecnologfa. La rnecanizacih'va acompafiada  de un gran 



nhero tle medidas complementarias: nuevas t6cnicas de  riego, 
uso de semillas mejoradas , fertilizant'es,  etc. Este cambio 
es Impulsado por el centro de investigacidn Agrfcola del Bajfo I 

alentado por las diversas empresas particulares establecidas , I 
en  la  zona para cubrir las necesidades de la agrscultura moder- 1 

I 

I 

I 

na y diversificada a la vez que se observan modificaciones pro- 
fundas en el proceso de trabajo que conduce a la proletarlza- 
cidn de  un importante sector de la poblacibn. 

Actualmente en esa zona los cultivos principales son como era 
de esperarse, comerciales. El sorgo y tanbien el trigo, son 
los cultivols principales de la burguesfa agrfcola de  la reglbn. 
En tierras de riego, los rendimientos del sorgo han ido en  au- 
mento acelerado, adeds de  que, se obtienen dos cosechas al 
aiio. En  el ciclo primavera-verano cultivan principalmente sor- 
go, en el ciclo inviernb los.cultivos principales son el tri- 
go y la  cebada. 

. .  

Por otra parte, si la obtencidn de mayores rendimientos no 
estuviera unida-a una mayor ganancia, los agricultores no se 
inclinarxan a sembrar sorgo. Para los capitalistas agrfeolas, 
el cultivo de la tierra es un medio de maximizar las ganancias. 
Y a esto han contribuido varios factores.  En primer lugar, los. 
costos de produccidn del sorgo son muy inferiores a los de 1 .  

otros cultivos. El sorgo acepta mayor mecanizacibn de las ta- 
reas lo que permite un gran ahorro de mano de obra, y requie- 
re adeds de menos insumas que otros cultivoe. 

En segundo lugar,  pese a los costos mds bajos de produccidn, 
el precio del sorgo en  el mercado ha ido en aumento a?io con 
aiio. El aumento gradúa1 del precio en  el mercado est6 relacio- 
nado con el fendmeno al que ya nos referimos. La demanda cre- 
ciente del grano, al ritmo de -la expansidn de la  porcicultura. 
en  la regidn y de  la penetracibn de las grandes empresas trans- 

nacionales productoras de alimentos balanceados para animales7 
El aunrento en el precio comercial del sorgo nos indica que, 

.- 
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~610 con el cultivo de ese producto en un ciclo agdcola, los 

los no menos cuantiosos 'beneftcios que les reportan. los  culti- 
. burgueses obtienen.enomes'ganancias. Si a esto se le agrega 

vos de invierno , se puede comprender que estas son empresas 
de franca prosperidad. 

Es fgcil comprender que el poder econ.6mico de este seotor 
muestra entonces .en su verdadera diaensibn, sobre  todo si se 
toma  en cuenta que un buen n6rnero  be sus miembros percibe otros 
ingresos debido a que se dedica al mismo tiempo  a otras activi- 
dades econbmicas. "Podrfa pensarse que en la medida en  que las 
unidades produdtivas capitalistas se inclinan hacia cultivos 
comerciales como el sorgo, que no son utilizados directamente 
para la alimentacibn popular,  la agricultura se aleja de  su  fun- 
cidn soci81. Sin embargo, en t6rminos de la racionalidad capi- 
talista, estas empresas acttian  de acuerdo cun un patrbn 16gi~0 
y coherente: obtener ganancias, sin importar los efectos socia- 
les". (11) 

_ _  

La Altiplanicie. 

Esta regidn contprende las -&onas elevadas de Hidalgo, Pueblk, 
. , Tlaxcala y M6xico caracterieadas por su agricultura tradicio- 

nal en terrertos de-tsqnporal, esta Brea se distingue por las  po- 
cas inversiones ptíblicas para acondicionar los suelos, lo que 
aunado  a la falta be inversi6n productiva conduce a rendlmlen- 
tos muy por debajo de los niveles naciohales. 

I 

! Resumen. 

Los cambzos  en la  parte agrfcola industrial del complejo de 
granos determinaroa nuevos procesos de trabajo y reestructura- 
ron,la produccibn. La creciente importancia de  la ganaderfa co- 
mo actividad remunerativa, indujo a la expansi6n del sorgo, 

.- 
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próducto comercial cien por ciento, el'que ahora tiene una pree- ' 

minencia entre los forrajes. Actualmente se estima que d s  de I 

j 

- , 
la mitad de la superficie agrfcola mexicana produce granos.,  fo- 
rrajes y oleaginosas que encuentran uso directo en las explo- 
'taciones pecuarias, tal es el caso del Baji'o. 

Por otra parte, los cultivos dedicados a la industrializacidn 
se obtienen en las zonas mbs prbsperas,  cuya infraestructura, 
clima,  suelo, junto con  el paquete tecnolbgico hacia estos sec- 
tores, propician una alta productividad y diversificacibn de 
los productos m6s rentables. Como el caso del Bajfo. 

La prosperidad en los cultivos comerciales es un indicador 
del control que ejerse la burguesfa agrfcola sobre la tierra, 
particularmente sobre las mejores tierras de riego. Y por  otra 
parte, se manifiesta en el-deterioro de los cultivos tradicio- 
nales ( mafz, frijol) , cuyas superficies disminuyan dba dfa 
pese a los esfuerzos del Estado por resolver esta situacibn. 

I 
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111 - EL .CREDITO. 

Es f h i l  comprender que el cr6dito agricola abundante y opor- 
tuno es  un factor de primordial inportancia para la procluccibn. 
No se exagera si se afirma que  en la nsyorfa de los casos el 
&xito en la actividacl agrfcola depende estrechamente de  la  dis- 
ponibilidad de crddito oportuno. Sin embargo la conces.tbn de 
credito al campo se plantea desde distintas perspectivasy  situa- 
ciones, algunas de ellas se constituyen- por el  r4?gimenu de  pro- 
piedad de la tierra,  por la incertidumbre de  los  be?nqueros  an- 
te negocios sujetos a factores imprevistos: como lo son el  rB- 

. .  

gimen  .de lluvias , las inundaciones, sequfas, plagas, etc.. Lo i l  

cual influye de manera debioitra-a que los crk$ditos sean canali- I 

eados a quienes proporcionen mayor seguridad para su recupera- 
cibn. 

i 

Efectivamente, el limitado cddito bancario privado a la agri- 
cultura es absorbido por un pequeiio grupo que lo maneja en  su 
propio beneficio.  Este grupo es el  de los capitalistas del  cam- / 1 
PO, que tiene recurso8 en abundancia, de  tal fornta que  usan  el 
credit0 de manera complemntaria y con fines especulativos . 
En estas instituciones el cr&dito  ee reparte con criterios prio- 
ritarios estos son los de recuperacibn, que significa garan- 
tfas y rendimientos, por lo que estos beneficios no llegan al 
campesino tradicional, ya que, no se le considere sujeto a cr6- 
dit0 porque la tínica garantfa que puede ofrecer en  su tierra 
que muchas veces no llega ni  a una ha. y que ni siquiera cumple 
con los requisitos legales de posecibn. Con el  ejido, que cubre 
la m i b d  de la superficie cultivable del pafs, no se cuenta. 
Sus ocupantes no son duefios y su posecibn no es embargable. A 

este respecto Arturo Warman afirma. 

I 

. 

- .  

E l  sistema bancario es inoperante, desde su8 mismas 
bases frente al campesino tradicional ya que, se  basa  en la 



propiedad cl8sica como principio  natural y evidente para l a  1 

poseci6n de bienes y en l a  acumulaci8n y centralizacibn, en l a  
empresa,camo tbica forrna  de actividad econ6mica. Estas catego- 
rfas son ajenas a l a  sociedad campesina o se  presentan en e l l a  I 

en forma diferente. Por ?so, todo e l  crddito bancarlo  se  desti- 
na a los  que participan de las mismas raices,  del nrismo marco 
o modo de produccibn,esto es ,  a los  propietarios dq extensiones -...'.: : c : 3.; 
valiosas cpmo garantfa  a los intermediarios que ofrecen las mis- 
mas seguridades,como por ejemplo los empresarios agpfcolaa de 
Sinaloa. ( . . . I  La corriente  del  cr6tlito  s6l0  se  est'atjlece cuan- 
do hay  unidad  de propbsitos, de sistemas y lenguajq, banquero 
y cliente forman parte  del mismo bando: e l  capitalfsrno emgresa- 
r i a l .  (12 ) 

! 

! 
, 

Existe  otra fuente de c f i d i t o   e l  banco o f i c ia l  ( BANRURAL ) 
i que se supone no lucratfva y prestataria de un servicio  social ' 

( ver anexo ) y que supuestamente fue creado con las mejores in-  
tenciones de aportar un beneficio  tanto a la  produccidn como a 
l a  sociedad.  "Estas instituciones estdn concebida6 para salvar 
las  barreras  estructurales que limitan la  'accidn bancaria en 
e l  campo; sus normas  de accidn  se suponen ajustadas a las pecu- 
liaridades de los modos  de tenencia; operan a intereses  casi  ra- 
zonables; deben perseguir la educaci6n de sus habilitados para 
independizarlos, en f i n ,  tienen  todas. las  caracterfsticas de las 
buenas intenciones y ,  como se sabe, con estas se  recubre e l  ca--. 
-no del  infierno ". (13) 

Efectivamente estas  instituciones dicen  funcfonar en bien de 
la  sociedad campesina, sin embargo l a  seleccidn de los  sujetos 
a crddito  es muy minllciosa se exigen requisitos que pocos campe- 
sinos  minifundistas reunen.  "Se procura beneficiar 8 los  secto- 
res campesinos d s  capaces. Pero  hay  muchas  maneras  de medir.la8 
capacidades. E l  crddito  se  dirige a las  t ierras y no a sus po- 
seedores: lPor e l l o ,  d s  de la  Eltad de las operaciones oficia- 
les se seal&:aan en las Breas irrigadas y otra  cuarta  parte cuan- 
do menos, se concentran en las zonas privilegiadas que no re- 
quieren del  riego para desarrollar una agricultura o ganaderfa 
comercial "(14) 

I 

Y otra vez, los benefiaiados  finalmente son los ;ernpresaflos I 
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capatalistas que adeds'del  credit0 privado  acaparan e l  cr6- 
d l t o  oflclal. Para dar una fdea d a  clara de esta  situacldn  re- 
tomslnos parte  del an6lisis de un dstudio de caso en e l  Bajio, 
ya que, en' esa regidn se combina  una situacldn  agrlkola re la t i -  
vammnte  moderna, un sector  comercial  dlnthlco y modepno,  con 
' l a  presencia de  comunidades campesinas de diversos  niveles de 
desarrollo. Aunque e l  resultado de este  estudio no nos permite 
generalizar, si resulta un caso  representativo. Eí analisis 
acerca  del  crgdito  es a partir  del  siguiente cuadro, de los c i -  
clos  Invierno y primavera-verano de 1974. 

DISTRIBUCION DE CREDITO A PROPIETARIOS PRI 
VADOS SEGUN EL TAMAESO DE LOS PREDIOS. - 

kSMC0 .REGIONAL DE CREDITO AGRICCLA DEL BAJIO. 1973-1974 

0.0 a 2 5 5 20'740 1 
2'. 1 a 5 21 18 233026 3 
5 . l a  10 22 19 5 2 6 7 9  7 

35.1 a 50 11 ' 9 1540076 21 
50.1 a 100 10 9 1560431 21 

~ lo.1.a 20 21 18 914578 12 
20.1 a135 24  21  2x26822 28 

abs-de 100 2 1 541300 7 

%tal 116 100 7461652 100 

t .  

. , .  

En e f e c t o ,   e l   c d d i t o  se encuentra en  m6s  de sus t res  cuar- 
tas  partes  entre los mandes propietarios  capitalistas, mientras 
una d n l m a  proporcidn de los recursos es otorgada a los produc- 
tores  minifundistas. Tomando  en cuenta como productores campe- 
sinos a los propietarios de hasta 10 ha., encontramos que estos 
constituyen el 42% del número to ta l  de agricultores privados que 
ejercieron crcfditos en  e l  banco o f i c ia l  mencionado, pero reci -  



! 

-bieron  tan solo e l  il% del monto t o t a l  de los recursos ade- 
lantados. En .cambio, los productoras capitalistas (propieta- 
rios de m6s de 20 Ha), siendo e l  40% de los  clientes en los 
dos ciclos  agrfcolas sefialados,  obtubieron e l  7 7 %  dol volu- 
men  de recursos  repartidos. (15) 
Pero s i  l a  burgeesfa ejerce un fuerte  control sobve e l  crddi 
t o  o f i c i a l ,  como se ha visto, su gravitacidn  sobre e l  dinero 
de l a  banca privada  pausible de ser convertido en capital  es 
prdcticamente monopdlica y absoluta. A esta conclusidn apun- 
t a ' l a  informacidn dlsponible: los recursos crediticios prfva- - 
dos casi en  su totalidad son ejercidos por miembros  de l a  -- 
burguesfa agraria,  es  decir, que la burguesfa agrhola y pe- 
cuaria y por los grandes comerciantes de productos agrfcolas. 

. -  

~/ 

Los bancos privadas de plano no prestan a los e$idatarios; - 
y los propietarios  minifundistas son muy &?biles econ6mlca-- 
mente y ofrecen muy poeas garantfas para poder optar a l a  -- 
oferta de credit0 privado. Por otra parte los capitalistas - 
agrfcolas  prefieren  acudir a los bancos privados para obte-- 
ner  cr6ditos, por diversas  razones: e l  banco privado posee - 
mayor agilidad para hacer  efeqtivos los  prdstamos, en cambio 
para obtener c d d i t o  o f i c ia l  hay  que seguir una serie de trg 
mites  burdcr6ticos que suele  sdr  largo y costoso; adem68 e l  
cr!dito o f i c l a l  no se  entrega en efectivo  sino en especie y 
hay qee sol ic i tar lo  en partidas de 'acuerdo a las  necesidades ~ - 

que tiene e l  agricultor, ademds e l  credit0  oficial  muchas ve 
ces  condiciona e l  t i p o  de cultivo para el cual debe destinar 
se e l  crddito. La Única  verdadera ventaje  del prgstarno of ic i  

- 
- 

I 

I 
- 

I a l  radica en e l  seguro agrfcola. El seguro garantiza e l  d i n g  
r o  del banco, pero a l  mismo tiempo permite a l a  buerguesfa - 
agrfcola  disfrutar de un subsidio o f i c i a l ,  puesto que e l  Go- 

' bierno  Federal paga e l  5 0 %  de l a  prima  cuando se  trata de -- 
cultivos cono mafz y f r i j o l  y el 39.8% cuando se trata de -- 
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sorgo. Asf ,  cuando e l  productor capitalfsta adquiere cr6dito 
of ic ia l  queda protegido  contra pdrdidas con  ayuda del Qobief 
no. 
Pese a l a  preferencia que tienen  los bur;eEueses agrfcolas por 
e l  crfdito privado no desperdician l a  oportunidad be contro- 
lar  todo recurso  disponible  para impulsar el.proceso produc- 
t ivo,  incluyendo e l  o f i c ia l .  t' Ciertamente, los  recursos cm- 
diticios  oficiales orieDtados  a los  propgetarios van  en au-- 

aumeríta la   sol ici tud de los productores capitalistas t1."fZ6-) 

.mento en l a  zona y hay  que presumir que  en esa misma  medida 
" 

Lo que es importante destacar  entonces, es que'  en e l  campo - 
del credit0 l a  burguesfa ejerae mucho control sobre l a  mayor 
parte de los  recursos  disponibles. Puede decirse entonces 
que l o s  fondos crediticios para financlar  actividades econ6- 
micas, incluyendo los fondos o f i c ia les ,  sirven de inaprecia- 
ble apciyo a los maneJos del  sector  capitalista de l a  econo-- 
mfa y contribuyen a impulsar e l  crecimiento de las empresas 
de cardcter  capitalista. E l  cuadro anterior por l o  menos po- 
ne  en sus verdaderos terminos l a  funcidn del  bancocoficial - 
de c d d i t o  frente a los  propietarios privados: sus fondos no 
sirven, como plantea  frecuentekente l a  ldeologfa o f io la l ,  pa- 

, ra apoyar la  agricultura campesina, sino d s  bien  para forta 
lecer e impulsar l a  produccidn agricbla  capitalista ". (17) - 

Por otro lado,  lps prestamos se manejan  en dos modalidades - 
b!sicas: de ado '  y refacdionario. E l  cr6dito de avio  repre- 
senta un poce mbs del 80% de los  recursos y sd lo  e l   resto  o- 

lieacidn  (refaccionarias). La explicacidn of i c ia l  de esta -- 
despropordidn es que hay pocos recursos para l a  gran demanda 
de cr6diUos. Siguiendo a Warman  sabemos  que este  crBdlto cu- 

. .. 

i que algunos aiios no llega n i  a l  5%, a los cr6dltos de capits 

bre sola las  tres  cuartas  partes de los costos directos de - 
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obtencidn de  una  cosecha, lo que alcanza para los insumos y 
labores metlanizadks mis no para el  trabaJo que invierte el 
poseedor de  la  parcela, par lo que cuando el sujeto de  cr6- 
dito es un campesino tradicional, despugs de recibir el cr6 
dito queda iguai o peor  que  antes. Ya que, el rniamo banco 
administra el manejo de los costo sin la participacidn del 
campesino o hasta en su  contra, entrega al campesino ferti- 
lizantes aunque se haya comprobado que su aplicacidn no --- 

- 

siempre produce un aumento en los rendimientos (...) tam--- 
bldn el banco contrata a los  maquileros aunque el campesino " - " 

disponga de los implementos y el tiempo para hacerlo (18) 
El banco tambi6n se encarga de recoger la cosecha y de PO-- 

nerla en el mercado, porque la cosecha es precisamente la - 
garantfa del  crddito, Si tiene suerte y la cosecha fue  bue- 
na, el campesino recibe la diferencia de los costos con el 
precio de  la vente es decir, utilidades. Claro que aunque - 
haya buenas utilidades 6stas  no alcanzan para satisfacer -- 
las necesidades del campesino y de su familia,  por lo que, 
de todas maneras no gana, y t'iene  que vender su fuerza de - 
trabajo para poder subsistir. 

Respecto al crddito refaccionaflo, la situacidn para  el  cam 
pesino es similar, aunque lofque se destina a este tipo de 
credit0 es  muy poco y casi nunca llega al campesino por  que 
no ofrece garant€as econeimicas y t6cnicas. De tal manera -- 
que VI. la mayor€a.de los cr6ditos oficiales refaccionarios - 
se dedican a mejorar la eficiencia y no a cambiar las es--- 
tructuras productivas. Fortalecen al'empresario agricola 6 
capitalista del campo que  ya participa del marco de la  pro- 
duc.ci6n capitalista It. (19) 

- 

Se estd tratando por otro lado de  crear sujetos a cr&dito - 
refaccionario mediante la agrupacidn de varios individuos - 
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o hasta de un ejido, pero, para fomnar sociedades colectivas 
de cr6dito existe el problema de  la organizacidn ya  que, los 
,fundamentos de la sociedad campesina basados principalmente 
en la unibn familiar, no corresponden a los de una organiza- 
cibn. ** No están capacitados al decir de los bancos, Tampoco 
lo estah ,para administrar o para producir en los t6minos de 
la. tecnollbg!a y organizacidn que los bienes de capital imp11 - 
can desde su  misma concepcibn I*.. (20) 
La fuente de cr6dito suple esta falla tomando  en su8 manos - 
la administraci6n y de esta manera recupera su inversi6n. 
Ante sitaaciones como esta, el campesino muchas veces prefig 
re arrendar su parcela aunque con  esto contribuya al neolatk 
fundismo. Pero no todos los campesinos lo pueden hacer, ya - 
que, a veces los campesinos viven del crddito oficial y es-- 
tan endeudados la mayor parte del tiempo. Estas situaciones 
de endeudamiento y de dependencia son propiciadas y planea-" 
das de antemano por el Estado. Los cr6ditos ofic'iales de  la 
agricultura son un mecanismo de control social que legitiman 
el poder del Estado,, dando la apMencia de benefactor social 

. .  

. .  

que conlleva a mantener una aparente tranquilidad social. 
A9 respecto Arturo Warman se expresa claramente. 

A veces los campesinos viven del-crddito oficial, su 
única fuente de ingresos, como sucede en Yucatdn, donde el - 
subsidio se disfrpea de crddito para garantizar el buen c o w -  
portamfento de ' los  henequeneros. La lista negra es casi 'por 
'inanicibn. 
Donde  el campesino ha sido tan despo'Jado que en los malos -- 
aAos lo amenaza al hambre, hambre real, como sucede en  la -- 
semidesgrtica mesa del norte, interviene el Gobierno con pla 
nes  de emergencia. Las mds de  lab veces lo hace a traves de- 
crdditos que sabe irreeuperables pero que permiten hacer pre 
cibn sobre los campesinos. O aún cuando no se  de cr6dito -0- 

sino trabajo, la  gente se porta bien cuando.vive de  limosna, 
de  la magnanimidad del sector público. 
Otra manera con la que el crgdito oficial contribuye a la -- 
fragmentaci6n de  la comunidad.rura1 y con ello al fortaleci- 

-42- 



-miento  del  sistema  de  dominio, es con su  criterio  selectivo. 
Aunque  la  posecidn  de  la  tierra es copporada, no es la corpo- 
racidn  el sujeto.del prdstamo  oficial sino'sus individuos or- 
ganizados  en  una  sociedad  local de crgdito.  Otro  rasgo para- 
noico de nuestra  reforma  agraria.: dotar con  la  tierra a un -- 
gnupo y formar  otro con propdsitos  econdmicos.  En  la  sociedad 
de  credit0  no  participa  todo el ejido,  sino solo unos  cuantos 
La razdn  es  otra vez paranttrica. El creidito,  casi  siempre de - 
ado, persigue  el  apoyo  a  la  parcela  Individual y no al con-- 
junto,  pero  por  ley  todos los asociadas  responden  solidaria" 
mente  del  prgstamo. (. ..) El crgdito, que la ley de'seaba  comu 
nal, se da  individualmente  por  la  parcelacidn del ejido  pero- 
debe  pagarse  en  grupo.  Por  eso  las  sociedades del crddito  son 
selectivas  desde  su  nacimiento.  Las  forma un grupo  homogtheo, 
casi  siempre  una  familia  con  agregados  de  confianza.  La  socie 
dad tiene  sus  propias  autorldades  distintas de las  del  ejido- 
y no  pocas  veces  enfrentadas.  Un  segmento  m6s.  Un  grupo  peque 
ño buscando  beneficios de su  afiliacidn  individual  al  sistema 
Un  nucleo  mbs  incorporado a la  corrupcidn  que priva en el ma- 
nejo  oficial.  Otra  ruptura y otro  mecanismo de control  social. 
(21) 

~~ 

t 

Del  p6rrafo  anterior  podemos  deducir  que  adem6s  de  controlar 
el proceso product1vo.a travds del  credito, lo que  se  persi- 
gue  es  parcializar  al  sector  campesino y no  de  agruparlo y 02 

ganizarlo  como  ideoldgicamente  se  plantea. Se quiere  evitar - 
la organizacidn  econdmica y social para evitar  en  un  futuro - 
que  esta  organizaci6n  pudiera  ser  tambien  polftica pch otro - 
lado,  proporcionando eodo el  crddito  necesario a los producto - 
res  capitalistas  se  contribuye  al  desarrollo de una  agricultu 
ra comercial  que  facilita  la  acumulacidn  de  capital  en  gran 0" 

escaila. 
Mgs concretamente.  Mediante  el  sostenimiento.  del  sector  ejidal 
y minifundista y a traves  del  control  polftico de las  masas - 
rurales, el Estado  mexicano  logra  asegurar  la  reproduccidn  de 
las  relaciones  de  produccidn  en  el  campo:  asegura el estado - 
continuo  de  violencia,  lucha y despoj'o,  tfpico  del  proceao de 
acumulacidn  primitiva  permanente.  Para  ello  maneja' con extra- 
ordinaria h.abfLlid&d  un  doble  juego  po1ftico::el  populismo  que 
satisface  parcialmente  la8  demandas  campesinas y la  defensa - 

- 
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I 

'de: los:intereses de l a  wan burguesfa agraria, Ambas facetas de 1 

este juego polftico tienen profundas raices  hist6ricas. Y es 
'precisamente que dentro de esa polftica se encuentra e l  cr6- 
d i t o  agrfcola como uno entre  otros mecanismos  de cantroil social. ! 

j 

i 
~ 

I 

- 4 4 -  



IV PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL. 
1 
1 

I Encontramos  desde sus inicios de interventor en l a  econoda 
los planes para e l  desarrollo implementados por e l  Estado. Pe- 
-PO no. es s ino  en la  actualidad que tanto  las  fracciones de capl- 
t a l  como e l  Estado cminciden e impulsan l a  necesidad deuna ma- 

' yor planificacih  del  desarrollo  nacional. En esta  circunstan- 

,' I 
l 

cia  la   planif lcaci6n toma caracteristicas de accidn racionali- .. , 

zadora  a travds de la   cual   e l  Estado da a% -eap$tal una pers- 
pectiva de conjunto -de la que  en Último $&mino carece e l  ca- 
pital-  perspectiva que l e  permite programar  su  produccidn  a me- 
diano o a largo plazo. Lo nds importante de es te  instrumento 
con e l  que e l  Estado cuenta,  es que l e  permite establecer  las 
reglas  del juego para los distintos  sectores  del  capital y de 
l a  sociedad, dejando  a  su vez esclarecidos l o s  compromisos que 

e l  Estado contraer6 con e l   c a p i t a l  y una base firme para negoo 
c iar  mejores prlvileglos. La planificacidn se ha convcrtido en 
e l  instrumento d s  poderoso de la   pol f t ica  económica d e l  Esta- 
do. La caracterfstica d s  importante de la  planificaci6n  es s u  
cargcter  "neutral" pues, no s6lo se toma  en cuente los intere- 
ses de capital sino tambi6n las espectetlvas de todas las  clases 
sociales. Los planes encierran un fecundo  mensaje ideolbgico y 

presentan las  opcione's polftlcas que subyacen en la  estrategia 
econbmica, a travgs de desmistificar e l  discurso, que gira en 
l a  facultad  del Estado ,para definir  prioridades. Dicho en otras 
palabras: todos los capitalistas  se  beneficiaran con t a l  o cual 
polftica l a  peque% y mediana  empresa contara con  ayuda y es t f -  
mulos para expontar,  se auxiliara y apoyad e l  crecimiento  capi- 
t a l i s t a  de la  agricultura,  la  industria, en f i n ,  tendrg un de- 
sarpollo m6s dingmico. La estrategia econdmica que trasuntan & 
los planes'esta disefiada en forma t a l  que sea  posible  lograr en 
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pocos aAos una estructura equilibrada, un crecimiento aue satls- 
faga las espectativas ? de ganancia que se fija el capital, pero 
al mismo tiempo, y con repercucidn 16gIca ,pret'ende resolver las 
necesidades colectivas. Todo esto podrfa resumirse en una fra- 
se que muestra la escencia del capital: '' el interés del  capital 
es el inter&  general". 

I 

í 

En tal sentido se planted el Plan Nacltonal del periodo prdxi- ;! 

i mo pasado, y en el mismo sentido -se-plantea en el PRONADRI. 
i 

Este programa para el período 1985-1988, plantea entre otros 
objetivos a cumplir : mejorar el nivel de vida de la poblacidn 
rural, ampliar y fortalecer la produccidn de alimentos b6sfcos 
para el consumo popular, prioritariamente -en zonas de temporal 
para garantizar la soberanfa nacional en materia alimentarla, 
mejorar la balanza comercial sustituyendo importaciones y pro- 
moviendo las exportaciones de productos agropemarios, procuran- 
do que contengan un mayor valor agregado generado por mano de 
obra.  Entre las estrategias declaradas para lograr los objetivos 
se destaca la participacldn estatal para organizar a los cam- 
pesinos en unidades de producci6n susceptibles de aprovechar 
las ventajas de las econcimfas a  escala y de las t6cnicas moder- 
nas de direccidn de negocios; se destaca tambign la importancia 
de la participacidn del,sector-bancario en la promocidn del de- 
sarrollo regional via cr6dltos y ayuda t6cnica. Consideramos 
que la.-pol?tica paternalista por el Estado tendr6 un 6xito rela- 
tivo, pues como aconteci6,con el SAM, esos núcleos se disgre- 
garon  al no tener ya la coaccidn estatal y el aliciente de los 
apoyos que ello significaba, es decir, no existe realmente esa 
tradici6n de trabajo en el campo como forma de organizacidn ; 

un punto a destacar es  el hecho de  que la banca tendrg ahora, 
por directriz estatal, que participar con un porcentaje de su 
captacidn en  el cr6dito al sector, antes ~ 6 1 0  captaba recursos 

I 

i 

¡ 

I 

- .  
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y S+ no  le convenfa no lo circulaba sino que prefer€d.apoyar al 
sector manufacturero urbano, desplazando los recursos captados 
en  regiones ágrfcolas a los centros urbanos, a la industria y 
al comercio. 

Por otro lado, respect0.a la Reforma Agraria y a la  regulari- 
zacidn de tenencia de la tierra puntos que tmbi& son de gran 
importancia  como puntos clave de,polftica econbmica,considero 
que COmO medida econ6mica es inoperante;  pero como.'medida de 2 

control Social q u i d  resulte, aunque con  ello de ninguna manera 
se resuelve el problema campesino  ni se  logre  la autosuficiencia 
alimentaria. 

Por lo que  se  refiere a la garantfa de precios en productos 
bgsicos, considero  que  es  incentivo insuficiente para 10s pror 
ductóres capitalistas que obtienen .mayores rendimientos con -- 
los cultivos Comerciales. Finalmente respecto al crgdito para 
10s campesinos,  se  va a tener el mismo resultado actual, ya -- 
W e  se exige el requisito de la organieacidn de unidades colec 
tivas de produccibn,  lo cual es hasta ahora una ilucibn. 

- 

I 
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CONCLUSIONES. 

i 

Aunque  en cierta forma y de alguna manera las conciusiones - 
est& dadas es Lmportante recabar ciertas consideraclories 

El desarrollo del agro se caracteriza principalmente por pro 
piciar un desarrollo cuantitativo que favorecid la  acumula-- 
cidn por ün pequefio grupo de propietarios y ejidatarios, don - 
de la posibilidad de riego y de t6cnicas extensivas wrea con 
dlciones favorables para el éxito productivo y econdxnico de 
esas extenciones. Es entonces que se ve claramente la descom - 
pósicibn del. sector en uno capitalista y el otro precapita" 
lista y que hace evidente la posibilidad de una mayor acumu- 
laci6n,  por  la existencia de un  flujo continuo de mano de -- 
obra barata, migrante, que hace p o s i b l é  una determinacidn de 
precios favorable para la acumulacidn en el campo y en la iE 
dustrialista en los núcleos urbanes. 

€31 o m b l o .  en los cultivos bgsicamente tradicionales a los - 
de tipo  comercial,.propici6 los continuos 6xitos  en tdrminos 
de 'acumulacibn, por parte de los capitalistas agrholas lo - 
que p~opicib por otro lado,  la pgrdida en  la autosuficiencia 

cidn demogrdfica en  el  campo, asf como  a la canalizacibn de 
cr!dito, de-ayuda tecnica y subsidio haeia las  zonas m& pro 
ductivas del pafs,  que por lo general son tierras de riego - 
o de buen temporal (el  caso del Bajgo), pero en manos de  ca- 
pitalistas, a cuyos cultivos son altamente comerciales; tra- 
30 como consecuencia la cr€sis econbmica en ese sector, aun- 
que es bueno aclarar que esta crfsis se mostrd general en -- 
otras ramas productivas e incluso en la economia internacio- 
nal. Sin embargo donde  se manisfestd en toda Bu realiaad fue 

I 

* .  en la produccidn de alimentos bdsicos esto 'aunado a la explo 

" 

- 

t .  

. en el sector agFico1a. 
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La  crfsis  en  el  sector,  baja  en los incrementos  de  la  produc- I 

cidn y deterioro  de  la  contribucidn  tradicional  del  campesino I 

al.proceso de  acumulacibn,  ha  obligado  al  Estado a intervenir 
para  revitalizar  la  produccidn y dinamizar  tambidn cd a ese - 
proceso de acumulacidn.,  En esta.situacibn el Estado  ha  mani-- 
festado  su  intervencidn  en los planes de desarrollo  (nacional, . 
global e integral  de  desarrollo) y la  instrumentacgbn  planif& 
cadora  del  plan  conocido  como SAM. Sin  embargo  estas  planes - .  

no  son  mbs  que  instrumentos  de  control  social.  Por  un  lado  se 
pretende  dinamizar  la  produccidn  proporcionando  todos los im- 
plementos  necesarios  para  su  realizacibn  mediante  la  reforma 
agraria,  para  los  campesinos, y a trav6s  de  financiamientos a 
ese  sector.  Se  trata  entonces  de  capitalizar  al  agno,  pero b& 
jo reglas  que 61 mismo  establece,  satisfacer  parcialmente  las 
demandas  campesinas y por  otro  lado defenderlos intereses  de 
la  gran  burguesfa  agrarfa. 

- ." - 

Respecto  al  credit0  en sf, el  banco  determina a los campesi- 
nos  baneficiados y su  forma  de  organizacldn, los fines  del -- 
crddito,  cuanto y cuando  otorgan los fondos,  las  condiciones 
de los prgstamos,  la  distrabucibn  de las utilidades, y la  mane 
ra  de  reembolso.  La  tendencia  general  es  hacia  un  c'ontrol  ca- 
da  vez d s  seve'ro  sobre los campesinos  recipientes de prgsta- 
mos  agrfcolas  no  solamente  por  iniciativa nmlonal sino  como 
parte  de  una  polftica  crediticia  internacional. Y pior otro-la 
do,  el  privilegio  en  todos  sentidos  de  que  gozan los capitalig 
tas  agrfcolas  nos  inddca  claramente  que  se  trata  de  implemen- 
tar  por  ese  lado, o mejor  dicho  $e  propiciar  una  ma~yor  acumu- 
lacidn. 

- 

Por  tal  motivo,  concluimos  que  effectivamente,  el  crgdito  Se - 
utiliza  como  un  mecanismo  que  implementa  el  Estado  para  legi- 
timar su actuacidn y por otro lado como se ha mencionado, lo- 
gra  asegurar  lareproduccidn de las  rePacXones c€e producci6n  en 
el campo  tendiente al capitalismo. 

.. 
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I. Instituciones de crddito y fomnas de  operaci6n.. 
a) Sistema oficiirl  de cr6dito rural. 

El sistema oficia1,de crddito rural, esta integrado por e1 - 
Banco Nacional de Credit0 Rural (BANRURAL) que para efectos 
de planeacidn y operación se divide en doce oficlnaa region6 - 
les en todo el pafs de las cuales dependen las sucursales ''A" 
ubicadas en las capitales de  los Estados, las que~~operan a - 
trav6s de las eucursales ''Br1, que son las directamente respoc 
sables de  la ejecucidn y recuperacidn de los crgditos. 

b) Fideicomisos. 
El Gobierno Federal, ha creado fondos especiales para  desa-- 
rrollar las actividades agropecuarias, algunos de estos fon- 
dos estan adscritos al Banco de Crddito Ruta1 y otros al  Ban - 
co  de  Mdxico, en calidad de  fideicomis&s. 

! 

En el Banrural se encuentran adscritos los siguientes fidei- 
I comisos: 

FOIR:.fideicomiso para Bbras de Infraestructura en el Medio 
Rural que esta encargado de financiar proyectos de conserva- 
cidn de suelo, desmonte, desempiedre y otras relacionadas -- 
con la infraestructura productiva. Este tipo de inversfdn es 
conaiderada como inversidn maerta debido a que no ea recupe- 
rada por el fideicomiso. 
FICAR: Fiaeicomiso de crgdito para las tíreas de  riego,  que - 
se encarga de proporcionar inversidn para la creacidn o mejo - 
ramiento de  la infraestructura hidrtíulica. En este tipo de - 
inversiones se solicita colaboracidn de parte de la  comuni- 
dad. 
FOCCE: fideicomiso para  la organizaci6n y capacitacidn de -- 
cooperativas escolares proporciona financiamiento y asesorfa 

1 
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t6cnica a las-.cooperativas  que se organizan en las escuelas 
agropecuarias. 

En el Banco de M6xico se encuentra FIRA (Fideicomisos Insta 
tuidos en Relacidn a la Agriqultura) instituci6n de redescu 
ento que deaempefia  la funcidn de  aval para que la Banca NaI 
cionalizada y Banrural otorgen cr(fditos, siendo BU objeto - 
el de incrementar la participacidn de  la  Banca uacionaliza- 
da  en el financiamiento agropecuario. En algunos casos ope- 
ra directamente crdditos de-ado. 

- 

c) Banca Nacionalizada: 
La Banca Nacionalizada opera con las mismas normas que se - 
sefialan en la Ley General de Crfdito  Rural, con la diferen- 
cia de que el sujeto de csdito preferencial son los grupos 
de trabaj o. 
Bancomer,  Banamex, Somex, ete. 

11. Figurae asociativas recop&%das por la Ley General de - 
Cr6dito Rural. 

- .  . .  

La  Ley Generalde Credit0 Rural, en su artfculo 54 define - 
las distintas figuras asociativas o formas legales de  orga- 
ni-zacidn de los  sujetos de crddito, as€ como las caracterfs 
ticas  de cada una de  ellas. 
La Ley General- de Cr6dito Rural establece una,serie de  nor- 
mas generales que definene' la situac~6n de las diversas for 
mas asociativas de los objetos de cr6dito en cuanto a su ob 
Jetivo y las formas de constituci6n, contrataci6n y opera-- 
ciGn con las instituciones que integran el sistema oficial 
de er6dito Rural. 
Estas normas ofrecen una serie de posibilidades para que -- 
los campesinos escojan las formas de organizacidn o de ex-- 
plotacldn de sus recucsos que mejor les convenga, que van - 

- 
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desde la explotaci6n individual, que es la &S frecluente, 
hasta la explotacidn colectiva integral, pasando por la - 
explotacidn, semico3ectiva y por grupos de trabaja. 
En este artfculo se señala que se consideran sujetos -de - 
crddito del sistema oficial de Credit0 Rural y de la Banca 
Nacionalizada, las personas morales y ffsieas que  se seas 
laa a continuacidn: 
I; Ejidos y comunidades. 
11. Sociedades de produccidn rural. 
111. Uniones de ejidos y de c ununidades. 
IV. Uniones de sociedades de produccidn rural. 
V. Asociaciones rurales de  inter& colectivo. 
VI. La empresa social, constituida por avenindados e hijos 

VII. La mujer campesina en l o s  terminos del artfoulo 183 - 
de ejidatarios con derecho a salvo. 

de  la Lvy Federal de Reforma Agrarfa. 
* .  

VIII. Colonos y pequefios propietarios. 
IX. Unidades de  produccibn, que se integran  en  los terminos 

X .  Cooperativas agropecuarias y agroindustriales. 
de  la  Ley  de Fomento Agropecuario; y 

As€ mismo, se consideran como sujetos de  credit0  a todas -03 
aquellas personas moraleaprovistas por las.leyes y que se - 
dedican a actividades agropecuarias. 
La naturaleza y funciones de los sujetos de creditos seiiala - 
dos en fraccibn I y I1 se regirdn por las leyes aplicables, 
sus disposiciones reglamentarias y las normas que,  en su cg 
so, dicten las Secretarias de la Reforma Agraria y de  Agri- 
cultura y de Regursos Hidrthlicos. 

c 

De estas figuras asociativas veremos principalmente las ca- 
racteristicas de  los e3idos y comunidades, as€ como de  las 
uniones de ejidos y comunidades, Despu6s . ’  hablaremos un poco 
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sobre las caracterfsticas que tienen las otras figuras asoc'ia- 
t ivas . 
EL EJI.DO Y LA COMUNIDAD. 

La Ley Federal de Reforma Agrada, que viene a reglamentar el 
artgculo 27 constitucional, confirma la naturaleza del ejido y 
la' comunidad como una unidad jurfdica, econdmica y social, al 
considerarlas CQBIO entidades con pebsonalidad jurfbica propia 
para selebrar contratos con terceras personas, para contratar------ 
cr6dito.,y otros servicios, para la explotacidn colectiva y de 
sus recurso8 que corresponda con su naturaleza social y comunL 
dad de-mando, dlrecci6n y control a  trav6s de sus comisariados 
ejidales y comunales, consejo de vigilancia y eecretarios auxk 
liares. 

En reconocimiento de esta unidad, las normas para la  integra" 
cibn, transformacibn y funcionmientivde los sujetos de cr6di- 
to que, norman la aplicacidn de la ley General de  Cr6dito Rural 
Disponen la integracidn de figuras asociativas como la  socle- 
dad local de crgdito ejldal y los grupos solidarios al ejido y 
comunidad,  de tal manera que ahora la solicitud y contratacidn 
de credit0 solamente se  podr6 hacer por las autoridades ejida- 
les y comunales,. " 

De acueda lo anterior en dicha ley se establecen las condicio - 
nei para que el ejido y la comunidad puedan pperar como una -- 
unidad econdmica y social, al centralizar la gestidn credlti-- 
cia en la Asamblea General y el comlsadario ejidal y de bienes 
comunales, al centralizar la administracidn econdmica y produc 
tiva  a trav6s de dicho comisariado y de los secretarios auxilia 
res y, finalmente al sefialar el necesario establecimiento de - 
una serie de instrumentos organizativos mfnimos, como son la - 
programacidn de las actividades productivas, la reglamentacidn 
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interna ,la administracidn y contabilidad central. 

a) El sujeta de credit0 es el ejido. 
b) La programacibn de  actividades, la contratacidn, operacidn 

y recuperacidn de  los  crdditos, se acuerda en asamblea gene- 
ral. 

e )  La contratacidn de todos los crgditos debe realizarse inva- 
?. - riablente por el cornisariado- ejidal, independientemente de 
- las formas de organizacidn interna que  ex3stan. 
d) La comerciallzacibn de los productos resultado de ejercicio 

de los crdditos, previo acuerdo de la asamblea general, 
se realiza invariablente a  travgs del comisariado ejidal, 

~: .con el apoyo de la Institucidn acreditante en calidad de  ase- 
sor.  El comisariado podra contar,cpara su auxilio con un  co- 
mitd  de comercializacibn. 

e) El pago a  la instltuci6n acreditante, la liquidaci6n interna 
de  los crdditos y en su.caso, la gestidn para el aplazamien- 
toparcial o total de la amortizacidn se realiza por el comi- 
sariado e j idal. 

f) Acuerdo del ejido y de los usuarios del crddito que establezca 
::': una organizacidn interna para posibilitar la obtencidn de o- 

tros servicios de  uso comdn y el dptimo aprovechamiento de 
los recursos. 

g) Contar con un reglamento autorizado por la Becretarfa de 
La Reforma Agraria, que contenga como mfnimo las regles de 
la institucidn acreditante sobre contratacldn operacidn y re- 
cuperacidn de los crgditos de conformidad con el artfculo 
62 de  la  Ley General de Credit0 rural, y en su caso las  nece- 

sarias para regular las relaciones del ejido con los usuarios 
internos del credito. 

h) Existencia de una contabilidad que cenlxalice los registrlbs 
de las operaciones crediticias de los usuarios de credit0 y 
garantice una informacidn exp6dite y oportuna. 

i) Los creditos refacclonarios serdn contratados exclusivamente 
para beneficio de todo el ejido, salvo en los casos que se 

~- 
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requiera para caplementar  inversiones  anteriores ( de las so- 

ciedades locales o @Wpos solidarios) a  condicidn de  que no obs- 
taculicen e l  proceso de integracibn  del  ejido. 

U J I O N E S  DE EJIMS Y COIWNIDADES. 

En el   art iculo 5 4  de l a  Ley General de Cr6dfto Rural,  se  esta- 
blece  las uniones de Jejidos y comunidades como sujetos de cr6dl- 
to., los artfculos  del 81 al 93 regulan las condiciones mfnimas 
para s u  constitucibn, duracidn y funcionamiento, en-tanto que 
e l   ar t fculo  octavo t r a n s i t o r i o  de referida L e g ,  dispone l a  trans- 
formaclbn de las  asociaciones y sociedades de Sociedades Locales 
de Crddito Ejidal,  en uniones de ejidos o de  comunidades. 

Empezaremos por ver las condiciones que se requerirdn para que 
las uniones de ejidos puedan considerarse como suJ&os de credi- 

" 

t o .  
Estas  condiciones t a m b i h  pueden ser  aplicables a las uniones f.:? LC 

de comunidades. 
Las condiciones son las siguientes: 

a )  Las uniones  deberdn estar formadas exclusivamente por ejidos 
integrados  para e l  c rgdi to ,  independientemente de la  forma -en 
que dichos ejidos exploten los recursos. 

b )  Los ejidos que integren una unl6n  debergn localizarse dentro 

- .tiva un'a o d s  - ~- actividades econdmicas, . .. . -. comunes a todos, den- 
! t r o  del &?ea de la  produccidn y/o los .gervIcioB conforme a 

l o  seflalado en los  artfculos 6 7 ,  91 y 92 de 1Q Ley General 
( :' de Cr6Qito Rural en e l  Último de los  cuales  se prohibe expre- 
samente a las uniones la  explotaci6n  directa  de,la  tirrra . 
c ,  %&%io a l a  constitucidn de l a  unidn de los ejidos deben ce- 
lebrar asambleas generales, aceptando en p r i n c i p i o  su incoorpo- 
racidna l a  unidn y autorizando a l o s  presidentes de , los  comisa- 
riados ejidales y de los consejos de vigilancia a participar en 

. .  1 . y  de: una..misma zona o regi6n, para desarrollar en  forma colec- 
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en l a  elaboracidn del proyecto de estatutos de l a  unidn. 

d )  El proyecto de los estetutos que regAr6n e l  funcionamiento 
de l a  unidn deber6 ajustarse a l o  seiialado en los  artfeulos 
146, 147,.150, 152, 171,  174 y 177 de la Ley Bderal  de  Re- 

forma agraria y las  disposiciones de l a  Ley de Crddito Rural. 
Asimismo, deber6 incorporar las  reglas de la  institucidn 
acreditante sobre la   contrata~~idn operacidn y recuperacidn 
de cdditos .  En l a  elaboracidn de este  proyecto, podran par- 
t ic ipar  como asesores  representantes de la  Secretaria de l a -  
Reforma Agraria y de la  institucidn  acreditante. 

e )  Una vez elaborado, el proyecto de estatutos debe sanclonar- 
1 

se en asamblea extraordinaria de los ejidos, con l a  asisten- 
c ia  y certificacidn de un representante de l a  SRA y de un 
representante de la  instltucldn  acreditante. Dichas  asambleas. 
deber6n  tomar e l  acuerdo formal de s u  incorporaci6n a la  u n i # a  
con l a  aprobacidn de  dos terceras  partes o mSs de los inte- 
grantes de cada ejido y designar a delegados o a los nece- 
sarios para participar en l a  asamblea constitutiva de l a  mis- 

; .. ma. 

f )  La asamblea constitutiva de ;la unidn debe celebrarse con l a  
asistencia de los delegados de todos los ej idos,  un represen- 

tante de la ,  SRA quien presidir6  la asamblea constitutiva , cer- 
t i f i car6   l as  firmas de los  delegados de los ejidos .y dar6 ft? del 

acta  constitutiva, debiendo estar presente un representante 
de la  institucidn  acreditante. 

En l a  asamblea constitutiva se aprobar& los estatutos, cu- 
yo contenido deber6 ajustarse a l o  seiialado en e l  artfculo 87' 
de la Ley General de Cr6dlto  Rural. En estos  estatutos debe re- 
saltarse  adeds,  las  obligaciones y derechos de los ejldos. miem- 
bros de l a  unlbn .  

LAS SOCIEDADES  DE PRODUCCION RURAL. 
%. 

En e l   a r t f cu lo  68 de l a  Ley de Credi t0  R u r a l  se establece que 
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. las sociedades de produccidn rural tienen personalidad Jurgdica 
y estargn internados por colonos y pequefios propietarios que ex- 
ploten extensiones no mayores a las reconocidas en  las leyes a- 
grarias, siempre que constituyan una unidad econdmica de produc- 
cidn. 
El artfculo 69 seAala que: las sociedades de produccidn rural 

se constituirdn con un mfnimo de  diez socios y deberin adoptar 
preferentemente el r6glmen ;de explotacidn colectiva. 
El artfculo ' 73  dice : las sociedades de produccidn rural cons- 

titÜlrdn su capital social mediante aportaciones de sus socios 
y el artfculo 74 dice que al solicitar el credit0 deberdn presen-' 
tar un programa de actividades. 

Las sociedades de produccidn rural tendrh los siguientes dr- 
ganos de gobierno: la asamblea general de  socios  es la autoridad 
suprema, esta asamblea nombra una comlsidn de admlnistraci6n 
la cual, se encargar6 de la dlreccidn y representacidn de los 
asuntos de  la sociedad, la asamblea general eligir6 también una 
Junta de vigilancia y finalmente un gerente  para que se encargue 
de los negocios de la sociedad. 

UNION DE  SOCIEDADES  DE PRODUCCION RURaL. 

Se&n el artfculo 94, las uniones de sociedades de produccidn 

Las condiciones legales para su funcionamiento y sus faculta- 
rural'se constituir6 por dos o m& sociedades de este tipo. 

. .. 

-.des son palcrecidas a las establecidas para  las uniones de eji- 
dos y comunidades. 

Sus drganos de gobierno estan constituidos por: La Asamblea 
General de Representantes, el Consejo de Administracibn, el Con- 
sedo de Vigilancia y los Secretarios Auxiliares. 

ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO, 

De acuerdo con el artfculo 58, las asociaciones rurales de 
.,. 
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Inter& colectivo.se constituye por ejidos, comunidades , 80- 

ciedades de produccifn rural, con3unta o separadamente, sin 
fines de explotacibn de la  tierra,  para desempeñar activida- 
des econ6micas secundarias y servicios de beneficio común pa- 
ra sus 'miembros. 

Finalmente, son considerados tanbien como sujetos de crddito 
a la mujer campesina y a la empresa social, cuando operan bajo 
el regimen de explotacidn colectiva, as€ como a las cooperativas 
agropecuarias. 

~ "_ . 
.~ 

. .. 

t 
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rxI FORMA DE OPERACION DEL +EDITO RURAL. 

. . . . . . . . . . 

a) De los Préstamos (tipo  de cr6dito). 

Los prgstamos de  las instituciones del sistema oficial de  cre- 
dito rural y de  la Banca Naoionalizada al sector rural se a3us- 
tardn a lo dispuesto en  la  Ley General de Credit0 Rural, Lesy Ge- 
neral  de Instituciones de Crddito y Organizaciones Auxiliares y 
en  la  Ley General de Tftulos y operaciones de  crbdlto. 

. .- 

De acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 110 de la  Ley  Gene- 
ral de Cr6dito Rural, los prestamos al sector rural se clasi- 
fican como sigue: 
1,- Pr6stamos de habilitacidn y avio 
,2.- Prestamos refaccionarios para la produccidn primaria 
3.- Prbstamos refaccionarios para la industria rural. 
4 .- Prestamos para la vivienda campesina 
5.- Prestamos prendarios. 
6.- PrBstamos para el consumo familiar. 

_. . 

Sobre los Crdditos de Ado. 

Serdn prestamos de habilitacibn o avio aquellos en 

t 

que el 
acreditado quede obligado a Invertir su importe precisamen- 
te en  cubrir los costos de  cnltgvo y a d d s  trabajos agPfcolas, 

' I  
I 

desde la preparacidn de la tierra hasta  la cosecha de los pro&.. : 
8udtos, incluyendo la compra  de semillas, materias primas o in- 
sumos. Adquisicidn de aves y ganado de engorda, alimentos y me- 
dicinas, gastos de operaci6n administracidn y adquisicidn de ma- 
terias primas. 

\ 

- 

Sobre los Cr6ditos Refqccionarios para la produccidn primaria. 

Ser&n aquellos que se destinen a capitalizar al sujeto de 

&&dit0 mediante la adquisicibn, construccidn o i n s t a l a c i d n  de 
bienes de activo f i j o ;  tales como maquinaria agrfcola o ganadera, 
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implementos y Útiles de labranza,  plantaciones,  conservaci6n de 
suelo, obras de irrigacidn,  adquisici6n de crfas de ganado, bo- 
degas,  establos,  construcciones de camino  de saca,  etc. 

Sobre Crgditos  Refacctonarios Para Industrias  Rurales . 
Ser& aquellos que se  destinen a la  aaqrbsicibn de equipo, 

construccibn de obras c iv i les ,  y temenos que se dediquen a l  
beneficio, conservacidn y transformacidn de productos  agrope- 
cuarios. Adquisici6n de equipo  para explotaci6n de recursos t u -  

1 

" 

r f s t i cos ,  recursos  naturales  (minerales),  etc. 

Sobre  Prcfstamos Prendarios (pignoracidn) . 
Son aquellos cuyo objeto  es  financiar a los sujetos de crddi- 

t o 2  para que &tos  puedan realizar sus productos primarios o L. 
terminados en mejores condiciones de precio,  ante  situaciones 
temporales de desequilibrio en e l  mercado. 

b )  DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRESTAMOS. 

.. Artf'culo 116 de l a  Iey General de Crddito Rurai.- La operacibn 
de los pdstamos de habilitaci6n o avio  se  sujetargn a las si-  
guientes normas : 

1.- Su plazo corresponclerd a l   c i c l o  de produccih  del  financia- 
miento y no exceder6 de 24, meses. 
2.- Su importe podrk cubrir  hasta e l  loa% del  costo de l a  pro- 
duc'c i 6n ; y 
3.- Quedar& garantizados,  invariablemente con las  materias p r i -  

mas y materiales adquiridos y con las cosechas o productos que 
se bbtengan  mediante l a  inversien d e l  prestarno sin perjuicio de 
que las  instituciones  acredltantes puedan so l i c i tar  garantias 
adicionales. 

.- 
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I 
t Artfeulo 117 de l'a Ley &mera1 de Cr6dito Rural .- La operaclbn 
I de los  cr6dltos  refaccionarios se sujetaran a l o s  siguientes - 

I 

normas : 

1.- Su plano de amortizacibn ,no exceded de 15 afios y ser6  es- 
tablecido. tomando en cuenta l a  productividad y l a  vida ú t i l  de 
los bienes,. 

2.- Su amortieadibn  se hard por pagos anuales o por, periddos - 
menores  cuando a& l o  pemnita l a  explotaci6n. Podrd pactarse 
perfodos de gracia no mayores  de cuatro afios para i n i c i a r   e l  - 
pago del  capital, pudiendo di fer irse   e l  pago  de intereses por 
un perfodo no mayor de tres aRos. 

"" " 

3.- Su importe podrd alcanzar e l  100% del  costo de l a  inversi6n 
segufi l a  capacidad econdmioa del  sujeto  del  crddito. 

4.-  Quedarin garantizados con hipoteca y prenda de 1.0s bienes 
adquiridos con e l  propio crddito y de las  fincas en  que se -- 
ubique l a  explotacibn, cuarido. se  trate de colonos o pequefios 
propietarios. 

\ 

5.- En caso de ejidatarios o comuneros, cualquiera que sea e l  
t i p o  de asdciaci6n l a  garantfa podri quedar constituida  6nicg 
mente por las  inversiones  realizadas con e l  propio crgdito y 

por l o s  frutos y productos que se obtengan  con este motivo. 

Artfculoc.118 de l a  Ley General de Crpddito Rural.- La opera- 
cidn de pf6stamos prendarios  se s u j e t a d  a las  siguientes nor - 
mas : 

1.- Su plazo no se& de mayor de 180 dfas y su importe no ex- 
ceder& d e l  843% del  valor  comercial de los bienes de l a  prenda. 
- 
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2.- Quedargn garantizados con las cosec&s y otros productos 
derivados de las mismas, almacenados a disposicidn del acre- 
ditante en el lugar que este senale. 

Artfculo 119 de la Ley Genereal de Cr6dito Rural.-  Los  pres- 
tarnos al consumo se sujetarh . ,  a  las siguibnter; nomas: 

1.- Se destinargn preferentemente para el sector de eJidata- 
riog comuneros. y pequefios porpie tar ios -min i fundi s tgs  organi- 
zados. 

2.- Se otorgadn a cargo de sujetos de cddito. 
I 

3.- Su importe ser6 definido p~evio estudio de  la capacidad 1 
productiva del ejido. 

4.- Su plazo no exceder6 al  del cr6dito de  avfa. 

5.- Se documentardn mediante pagards amplihdose la garantfa 
del credit0 de avfo o refaccionario. 

DE LAS NORMAS DE OPERACIOSI CIUWITICIA. 

El Banco Nacional de Credit0 Rural y sus filialers, s610 otor- 
garin los pristamos a que se reglere  el artfculo 110 de. la -- 
presente ley, de conformidad con los planes elaborados par la 
Comisibn de ~rogramac16n de  CriSdito y Asistencia Thnica que 
sancionó al Consejo de Administracibn, a fin de  que los recur 
80s disponibles se canalicen en caasi .ciclo  agrfcola.  En los 
vol6menes que de acuerdo con una planeacibn nacional indiquen 
las necesidades de consumo interno y las condiciones de comer 
cializacidn. 

. - 

Para la operacidn de los preceptos sefialados en  la presente - 

I 
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 ley, las instituciones deber& determinar la capacidad de pago 
del sujeto  de crgdito, mediante la obtencidn y el anglisis de 
la informacibn tgcnica, econdmica y financiera que sea necesa- 
ria. 

Por otra parte, las institucinnes de cr6dito deberdn mantener 
Informados a sus acreditados sobre sus adeudos en  un plazln que 
no exceda de 120 dfas, envl6ndoles el correspondiente estado - 
de  cuenta. 

La Secretarfa de Hacienda y Crddito Pdblico y Banco de  Mbxico, 
S. A . ,  en las-esferas de sus competencias fijaron en forma ge-. 
neralb-las tasas  de lnterds de los prdstamos, tomando en  cons& 
deracidn el  tipo  de  sujeto de cr6dlto y el destino de  los pres 
tamos otorgando preferencias en las tasas de inter&, a ejidos 
comunidades y sociedades de produc-cibn rural, integradas por - 
colonos y por gequeilos propietarios minifganttistas, que adopten 
el  tipo de explotacibn colectiva. 

En cuanto a la asistencia tdenica, las instituciones de crddi- 
to, podr8n celebrar convenios con  la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidrbulicos, a  fin de que los sudetos de crddtto re - 
ciban la asistencia t6cnica directa en el campo, mediante los 
dervfclos de extenci6n agrfcola, ganadera, frutfcola o de cual - 
quier otro tipo de servicios especializados, quedando excentos 
de pago los ejidos, comunidades y los pequepos propietarios m i  
nifundistas. Los sujetos de crddito, por su parte,  "podran con 
tratar directamente los servicios profesionales que requieba - 
la explotaci6n. El costo de talesaervicios, se incorporar6 - 
al monto de los crdditos siempre que las instiOuciones acredi- 
tantes, aprueben la solvencia profesional de  los tdenicos con- 
tratados. 

- 

Por  bltimo, las instituciones del sistema oficial.de crddito - 
rural, cuidar& bajo su responsabilidad, del aseguramiento de 
10s cultivos, el ganado o los bienes que  sean objeto de 'finan- 
ciamiento. 

I 

' I  
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d)  Procedimientos de las  Instituciones-  para. Otorgar Odadtos. 

Estudio prei1minar.- Para detectar  las  posibilidades  t6cnicas 
de inversibn,  lag  actividades econbmicas que se  desarrollan y 

las que se realizar6n con e l  c d d i t o  asf como las  caracterfsta- 
cas de l a  regidn y de los productos aEp'opecuarios. 

Actos  promociona1es.-  Para promover l a  inversi6nen caso de qW 

hayan detectado la  viabilidad. 

Iniciacidn  del programa.-Despds que el grupo de productores 
acepta la  inversibn, e l  Banco realiza un estudio  tdcnico y SO- 

cia1 mas profundo. 

Iniciacidn  del propama.- Se inicid e l  funcionamiento de los 
proyectos  productivos, con los  recursos de los campesfnos y e l  
capital  del Banca+. 

Consolidaci6n.- E l  propdsito 88 reforzar los proyectos agrope- 
cuarios, implhmentando programas- de asistencia  t6cnica. 

Mecanismos  de Ministra.ci6n  del Crddito de A d o .  

Antes  de cada ciclo  agrfcola, . .  e l  Banrural, a  travds de sus o- 
ficinas  regionales y de las sucursa1es"A '' elabora su plan de 
operaciones. por cu3tivo y lfnea de crddito con l a  participacidn 
de l a  SARH y ANAGSA principalmente, en e l  incluye un calendarlo 
detallado, de l o s  diferentes  cultivos, as$ como  de l o s  montos 
que desembolsar6 por has. los  cuales siempre  ssrsin  menores a l  
costo  Peal de produccibn. 

El banco elabora un calendario de miniatraciones,  es  decir de 
los perfodos en  que se irsi entregando e l  cr6dito de acuerdo a 
las  labores que se vayan realizando. En algunos casos e l  cr6di- 
t o  es  atado;  se  entrega en especie(semil1as  ,fertilizantes, i n -  
secticidas,   etc . )  en otros  casos  entrega e l  dinero a l  Comisaria- 
do Ejidal para que este lo distribuya a los beneficiarios para 
que de ahf paguen algunas labores, excepto fertilizantes.  
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individuales, y carta de prelacih. 

6 )  PequeRo Propietario: Cmstltulrse como sujeto de crt%ito en 
grupo de d s  de diez personas,acta constitutiva, escritura da 
bienes ofrecidas en’garantfa con certificado de! gravawn4y, re- 
glasent o de t rabaj o. 

! 


