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I. mnnc:Im' UTILIDAD 

Dentro del eatudio de cualquier aateria, ae hace necesario c09prender el 

concepto de la aiaaa, por éllo y debido a que en la que no• ocupa hay una 

parte general y otra particular o eapecifica ca.o lo e• el Crédito Ac¡rico-

la, proceder' a transcribir concepto• de varioa autorea, •obre el Crédito 

en general, ya que cao lo aanifieata el Lic. Lucio Mendieta y Núñe1 ••• •No 

es poaible foraArae un concepto claro del Crédito Agrario, ain detenainar 

de antemiano el significado y el contenido del Crédito en general, pueato 

que según se desprende de la expresión ai••, aquél no es sino una. forma de 

éate" ... 1 

De acuerdo con su etimología el Diccionario Becricbe aeñala que el concepto 

de Crédito ... "se deriva de la raía latina credere que significa preatar o 

fiar, confiar" ••• agregando ••. "El que presta o fia a otro alguna cosa, 

adquiere contra él un derecho y eate derecho se llua crédito, de suerte 

que la palabra crédito ea sin6niao ·de deuda activa y desiCJDa por conai-

quiente el derecho que tiene un acreedor a exigir una cantidad de dinero, a 

cuyo pago se ha obligado el deudor".,. 2 

"Crédito; derecho que tiene una persona (acreedora) de recibir de otra 

(deudora), la prestación a que ésta 1e encuentra obligada" ••• 3 

l. Kendieta y Núñez Lucio "El Crédito Agrario en México", 2a, Edici6n, 
Ed. Porrúa, S. A., México, D. F. 1977 pág. 19. 

2. Diccionario Eacriche. 
3. De Pina Rafael "Diccionario de Derecho" 7a. Edici6n, Ed. Porrúa, s. 

r.., Hbico, D. F. 1978, p!g. 162 
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El Crédito ..• •111 el cambio de un objeto, por una e•peran1a según Aac,rate, 

criticado por el Lic. Lucio Mendieta y Núñe1, quien señala en au obra que 

esta definición ea aáa literaria que real" .•. 4 

"El crédito ea un fen6Mno econóaico que ae •anifieata en la utiliución de 

capitales i11productivo11, que , lin él quedarían a ca•o largo tieapo ain 

tomar parte en la producción de la rique1a. En ese fenómeno intervienen 

necesariamente, como factores, la confi&nza y el tiempo. Utilización de 

capitales improductivos, confia.n1a y tiempo son nuestro concepto, la• ca

raeterí•ticas esenciales del fenÓlte:no económico que ae designa con el nom-

bre de crédito" .•. 5 

La de.finición expuesta con las caracterilticas e1enciale1 son patri.Jtonio 

del Lic. Lucio Her.dieta y Núñez, siendo ésta última. acepción la aáa adecu-

ada para establecer la definición y concepto de lo que ea el crédito. 

De acuerdo y con apoyo en el concepto de crédito ee indudable que es una 

principal manifestación de la vida económica y por consecuencia de la cir

culaci6n de la riqueza, toda vea que es una foraa. de caabio, por lo que en 

las Sociedades modernas, éste es la base de la mayoría de las transacciones 

mercantiles. 

4. Ibidem, pág. 20 
5. Ibídem, pág. 29 
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J.n una econoaie 4eterwiinada, el crédito cuaple con do• funcione• esencia

les: permite a lo• individuo•, a l•• lmpre1ae y a loa Gobierno• la co•pra 

de biene1 y eervicioa 1 •in tener que pagar el valor de inaediato en dinero, 

y con ello eur¡e la a;uAda funci6n del crédito, que es aumentar la di•po

nibilidd del dinero. 
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El Crédito se cla11ifica atendieDdo a las circunstancia• y a la funci6n a la 

que se deatina, siendo una de estas claaificacion•• la que a continuación 

11e expone, to•ada de la obra "La AdJlinietración del Crédito y las Cobran-

1a1". 

~ 

A) BANCARIO.- El el otorgado por Banco• e Inetitucionea Pinancieras. 

B) DE IHVERSION.- latos Créditos se obtienen mediante la coapra de bono•. 

C) COMERCIAL O INDUSTRIAL. - Ea el proporcionado a las empresas por otros 

no financieros. 

D) AL CONSUMIDOR.- Es el previsto por Banco• e Inatitucionea 

Financieras, en forma de préstamos en efectivo a 1011 

individuos, otorgado también por estableciaientoa co-

mercialea en la venta al conaumidor así como por fi-

nancieraa en fon.a de pago a en abono•. 
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E} GUBIRMICIW!ALIS.- Lo• Gobierno• Federales, l•tatale• y Hunicipale•, 

obtienen crédito• para financiar aus actividades, ade-

ais de su ingreao fiscal, a tr•v'• de la venta de bonos 

al público y a tnatitucione• financieras, tanto loca.lea 

ccmo foráneas y caai siempre este tipo ion para prop6-

sito• "apeclficoa, ya que también el aparato ;uberna-

Mntal tiene In~titucione• para tale• fine•" ... 6 

Otra :,::~laaificaci6n General es la siguiente, de acuerdo a la• circunstancias 

y a 1u deetino: 

F) POR llL PLAZO Corto 

Mediano 

Largo 

G) POR LA ACTIVIDAD !COllOllICA In4G•trial 

eo.ercial 

Agricola 

H) POR EL O~O crédito a la Producción 

Crédito al Consumo 

!erri torial 

cooperativo 

6. Moati H. Francisco "La Administraci6n del Crédito y lu; Cobranzas" a/n 
de Edici6n, México, D. F., 1978. 



I) POR LA CLASE DE GARAllTIJ. 

.l') POR EL INS'rR1!14Etm) l!:llPLEAllO 

PARA CONCED!:RSI 

- 7 -

Iuobiliario 

Mobiliario 

Per•onal 

Pagar' 

Letra de cabio 

nocuaento Público 

DoCW1ento Privado 

aono1 de Prenda 

Operaciones d1 crédito 

Operaciones Bancaria• 

Los Instrumentos de Crédito son documentos que noa demuestran la exiltencia 

y términos de las operaciones de crédito aai como las obligaciones que de 

las mismas se derivan. Desde el punto de vista del acreedor, con1tituyen 

una prueba del crédito a su favor y en muchos casos ion indispensables para 

el ejercicio de su derecho. al9'1noa de ellos pueden ser facturas, letras 

de cambio, pagarés, bonos, etc., eiendo al9t1noa negociable•, es decir, 

transferibles a otra persona. 
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2. conmr. mr. CUlll'IO 

El Control del Cr4dito H ejerce, en lu econoaiu aod•rnaa, Por el Banco 

Central de cada Pal•. l•t• controla la provisi6n de fondo11 y el crédito 

bancario para aantener la eatabilidad en loa precios y pr0110ver la prospe

ridad econlaica. Para hacerlo, trata de tener •Ucho o •Ul' poco dinero y 

crédito en la economía. Al •iAO tiempo bu•ca un adecuado balance para 

aantener la confian1a del público en el 11iateu. econ61lico donde actúa. 
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III. OPDACIOllES D! CRBDI!O Y OPDACIOllSS lllUICUllll 

Dentro del desarrollo de este capítulo ae clasificó el Crédito y dentro de 

un inciso, se manifestó que por el "instrumento empleado" para concederse 

existen Operaciones de Crédito y Operaciones Bancarias, por lo que consi-

dero que cabe hacer notar la diferencia que existe entre lu operaciones. 

La citada distinción es en el sentido de que las operacione• bancarias, •on 

negocios jurídicos de tipo general, ya que se clasifican en atención por el 

sujeto que interviene en los eiAos, pero no son propiedad exclu•iva de la 

función bancaria. 

"En sentido jurídico, habrá un negocio de crédito cuando el sujeto activo 

(acreditante) traslade al su3eto pasivo (acreditado) un valor econó11ico 

actual, con la obligación de éste últiiao, de devolver tal valor o su equi· 

valen te en dinero, en el pla.zo convenido" ••. 7 

Operación de crédito, se utili1a para señalar otras operaciones en las que 

no se le da concesión de crédito, pero tiene cierta relación anormal con 

las operaciones de crédito, como son el depósito bancario regular, el Fi

deicomiso, etc., más sin embargo hay operaciones que por virtud de un man

dato legal deben realizar loa bancos como el Fideicomiso en México, pero no 

hay, o no existe, fundamento en otros ordenamientos jurídicos. Por lo que 

jurídicamente, no se puede afirmar que existan operaciones bancarias. 

7. Cervantes Ahumada Raúl "Tituloa y Operaciones de Crédito" 6a. Ed., 
Editorial Porrúa, México, D. F. 1969, p.ig. 203. 
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Siendo propio de la •presa bancaria la iDMdiación, .•. •Loa ahorros de lo• 

individuos ee canaliaan en varias foraas de crédito. cuando se depo•itu 

en Bancos, éstos los utiliaan co.a base para preatar dinero a los indivi

duos y a laa empresas. 'l'utbién, loa ahorros depasitadoa sirven ca.o base 

para loa crfditoa con 9arantia hipotecaria. 

Loe fondos que lea Bancos eaplean Pua la c011pra de bonos del Estad.o, 

ic¡ual11ente proceden de loa depóaito1 que rKiben. In conclusión: El sh

tema Bancario actúa coao un Intemediario entre los que Ahorran y los que 

solicitan crédito• •.• 8 

Operaciones de lnteraediaci6n en el Crédito: 

"A. PASIVAS 

Dep6aitoa bancarios 

!aiwi6n de obligaciones y dia otroa Titulo• 

Redescuento, Aceptaciones, Preata110a 

EIDili6n de billetes 

D. ACTIVAS 

Apertura de Crédito Simple o en cuenta 

Anticipos y Créditoa sobre aercancias 

8. Kosti H. Francisco, Ob. cit. pág. 4 
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Créditos cOMrciales 

Redeacuentos 
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C. OPERACIONES NEU'fRALIS 

(bancaria• por accesión) 

Transferencias, giro•, comisionea, intervención en 

la emisión de obligaciones de cobro, aervicioa de 

caja, fideicomiso" ••• 9 

· La clasificación antes citada se expone para conocer las operaciones ban-

carias. 

9. Rosales Olvera Luciano "Legislación y Procedimiento• Bancarios en re
lación con el crédito agrícola", Ed. rondo de Garantía y fomento para 
la Agricultura, Ganadería y Avicultura, México, D. F. 1970, P,g, 70. 
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IT. POLUCIO. llIBTOlllA llBL CU!ll'l'O 

Pode.as afimar que el ca.ercio ha exbtido desde siempre, siendo al prin

c~pio y durante un prolongado periodo reali1ado a trav1h del trueque, ya 

que no conocían tanto el dinero ca.o crédito. a la aparici6n de laa pri-

11eras monedas, laa cuales eran representadas con asillas, aal, perlas, y 

en el avance de la civilhación con aetalea preciosos, ae hizo posible el 

coaercio, adoptando características especiales, dadas las condiciones de 

aquellas época• en donde la aeCJUridad para eetoa bienes era mur escasa, 

tanto por las distancias, transferencia física e inaediata del dinei:o· 

A. IR'OCA lUITIGUA 

Los Espacios contaban con una a6lida agricultura; de1arrolla!>a.n arte, in

dustria y comercio. Este último, incluso, de carácter internacional, uti· 

Usando para tal fin loa canales con los que contaba y que eran el Ria Nilo 

y el lufrate11. 

Ya XXVII siglos A.C. éstos g:i9ante11 de la antiqQedad construyeron loa pri

•~roe almacenes de granos, a manera de regular su distribución en épocas de 

escasez y esto noe demuestra que nuestra actual y auy iaportante •iaión de 

regulaciones, se funda hist6ricamente en un proceso antiguo. En au buro

cracia, los Egipcios tenían ya tenedores de libros y recaudadores de im

puestos, lo cual también nos muestra el tremendo avance que esta civiliza-

ción loqró. 

Durante lo que se conoció como Reino Medio y con las utilidade• que produ· 

cían los neg:ocios del Faraón, se llegaron a financiar las construcciones de 
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las obras ZPOnumentales que aún hoy en d{a existen y que son admirables. •n 

el declive del Imperio, en el reinado de Raaaéa 111, se llegó a dar el caso 

de que este Monarca no pudo con•eguir que sus soldados lucharan, ni que sus 

albañiles trabajaran, par falta de pago de salarios y aquí encont.raaos 

evidentemente, el mejor antecedente de lo que hoy conocemos como SUSPEHSION 

DEL CREDITO POR FALTA DE PAGO. 

Por último tan.bién eabe9os que los Egipcios conocían los créditos hipote

carios y que los 'Faraones vendían tierras de su propiedad, para ser pagados 

en abonos. 

BABILONIA. IX sigloo más tarde; es decir XVIII siglos A. C. nos encontra

mos con la eh·ilhac:i6n babilónica y con su famoso Código HaMurabi. Este 

Código fue concebido por el Rey de este now.bre, quien gobern6 durante 40 

años a Babilonia. Se encuentra grabado en una columna de piedra negra, 

encontrada en el año 1901 de nuestra era, par J. de tlor;an, la cual con

tiene un preámbulo de 282 artículo• o secciones y un epilogo que se rela

ciona con la propiedad personal inmobiliana; con el cosercio, negocios, 

trabajo, familia y hasta delitos. 

Ea notable la protección que el códice le da a los deudorea, en contra de 

acreedores explotadores y también a los obreros, esclavos y eujeres. 

Se ha encontrado correspondencia del Rey Hammurabi con sus Gobernadores 

Provinciales, la cual se refiere a temas tales como¡ agricultura, navega

ción, collercio, impuestos, etc. 
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Se dice que la• prestaaoa de granos que fueran pagaderos en especie, cau

aa.ban un interé• del 33 1/3' anual 1 loa préstaaos en plata, un interés del 

20\ al año¡ éatos datos nos sirven para hacer una pequeña coaiparaci6n con 

lo que- en la actualidad se acoatuabra. 

CIVltIZAClON CRETENSE 

Esta civili:r.aci6n fue de grandes ca.erciantea, aiendo conaecuente:11•mte ny 

rica, en donde los Kicenios tenia.o ya catalogados a los oficios de alfare

ro, panadero, vaquero, carpintero 1 joyero, perfuaero, etc. no quedan 

constancias de transacciones crediticia.a de esta civili:r.ación, pero ea ló

gico suponer que •ue actividades en el c09ercio 1 en todo el tlediterráneo 

Oriental, requerí.a de tal tipo de operacionee; asi como de Instituciones 

jurídicas que la.a regularan. CUrioauente aunque se trata de hi•toria 1d:s 

reciente, entre loa años 2000 A.C. y 1500 A.C., sabeiaoa ineno• sobre los 

cretenses que sobre los babilonios y loa egipcios. 

LOS FEHlClOS 

La declinación de esta civilizaci6n •e verifica a partir del año 300 A.C. 1 

éstos fueron loa creadores del alfabeto, como se aabe, pero m'e importante 

aún, de un illperio coaercial en todo el aar Mediterráneo, el cual ha aer

vido de ejeaplo y meta para muchas civilizaciones posteriores. Ellos pro

ducían y exportaban textiles, púrpura 1 papiro e importaban otros bienes, en 

un positivo sistema de tráfico. !)es.graciada.mente tampoco en el caeo de loa 

Fenicios se conocen dispoeiciones jurídicae concretas, pero se observa que 
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tenían necesidad de un •iste.a que regulaba detalladaaente toda• •us ope-

raciones coJDerciales. 

ISRAl:L 

En Israel, se cuenta con la enorme ventaja de que en la Biblia, ee encuen-

tra.n disposiciones relacionadas directa!lente con la materia que en este 

trabajo se expone y las cuales cita.reaoa en donde se localizan. En el li

bro Levitico, Cap. XXV, se nos muestra la Inotitución conocida co110 ARO 

JUBILAR, la cual consistía en lo que textualmente res;>etimos a continuación 

... "Contarás siete semanas de años, es decir, siete veces siete afioa, que 

juntos hacen cuarenta y nueve años... y santificarán en el afio quincuagé

simo, anunciado revisión para todos loa habitantes de la tierra, puu es el 

año del jubileo, año en que uno recobrará su1 posesiones" .•• 10 

GRECIA 

En el siglo VIII A.C. 1 se sabe que los pequeños agricultores hipotecaban 

sus tierras y al no pagar sus deudas, sua acreedore1 generalaente nobles, 

las adquirían. Existían en Grecia, co•o ~n toda• las civilhaciones anti

guas, prestamos con garantía personal, convirtiéndose en esclavo del acre

edor aquel pobre deudor que no pagaba. Esto se conoce gracias a las obras 

de Esiodo. 

10. ta Biblia Antigua, verai6n de caaiodoro de Reyna, 1559, Pág. 133 
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Esto •ignifica que entre loa iaraelitaa, cada 50 año• existia el perdón de 

la• deudas y par eata Institución, loa deudores recobraban todo aquello que 

hubieren perdido • eauaa de un crédito no pagado con opartunidad. 

tn el año 621 A.C. Dra.co fue coaiaiona.do por loa Atenienses para hacer r.e

yea que procurasen aejorar la suerte de loa caapc,ainos, pero las disposi

cione11 que dict6 el tal Draco fueron tan duras, que aún hoy usa.os la pa

labra Draconiano, para expre1ar drasticidad. Después de que tale• Leye• 

fueron abolidas, el pueblo ateniense niguió claniando a. laa autoridades por 

la cancelación de sus deuda.a; la lU:>eración de eaclavos y l• redistribución 

de la tierra. Y, en el año 594 A.C. Solón que fué el máa liberali1ador, 

permitió que loe eaclavos pcr deudaa, recuperaran su libertad y prohibió 

ofrecer en garantía a la propia pe.reona, dando asi un gi9'a..ntesco p,aao ade

lante en el progreeo de la ID•tituci6n crediticia. 

Co110 en todas la• civilha.cionea aediterráne.as, y esto no e1u:luye a Grecia, 

el coaercio e industria fueron auy iaportantes y de carácter internacional, 

la cual aos legó i;randea fundamentos para la institución, tal y como ne 

conoce hoy en día.. 

Añoa aás tarde, Pericles, quien gobernó entre los años 461 y 431 A.C. 11.a

nífe:etó, COllO reawtiendo el qrado de civili.aaci6n alca.n1ada, que "La Ley 

debía aae¡urar ju•ticia. por igualdad a todos en sus disputas particula.re.a" 

y curiosamente, una de laa causas de la decadencia. de Grecia, en el siglo 

II A. c. fue la pobreza reinante; la cual determinó una nueva concentración 

de la tierra en •anos de ricos, ante la iaPoa:ibilidad de loa pobres de pa .. 

g-ar sus compr011isos; claro indicio éste, desgraciadamente del riesgo que 

trae consigo una indebida. administración del crédito. 
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La parte más iaportante y suatancial de la hi•toria del Crédito 1 pue• 1i 

consideramos a Roma como base fundaaental de la legislación que aún utili

aaaoa, 1in diacuai6n, fue esta nación la que más de•arrollo alcan1ó. con

secuentemente, con esta afiraaci6n podemos aducir que desarrollaron una 

completísima legislación sobre loa derechos del crédito y sus obligaciones, 

según se consideren: del lado de un acreedor (crédito}, o del lado de un 

deudor (obligaciones); legislación que constituye un fondo juridico coaún, 

aplicable a todos los pueblo• c¡ue la han aceptado en sus elementos esen

ciales, tal y como los Romanos la concibieron. Ellos utilharon contrates 

:!e =rédito, tales como el mutuo o el préstamo a cierto tiempo, dejando ad 

la posibilidad de pactar intereses, cuya tasa era del 8 1/3 anual, de 

acuerdo con la ley de las doce tablas. 

En el año 407 A.C. se redujo dicha tasa de intereses a la aitad, en el año 

412, mediante una ley llamada Genulia, 1e prohibió el prést.!.mo a intereses, 

pero tielflpo después dej6 de ser aplicada por improcedente e inconveniente. 

En Roma se conoció también el manda.to o préstamo gratuito, el Depó~ito de 

Bienes o de Dinero; la Prenda y la Fian:za, .. ba1 para la 1et)Uridad del 

Crédito. La venta con pago del precio en dinero y por lo t~nto distinta al 

trueque, facilitó las transacciones tan dificile• en otra época y lugar; 

expresamente, los romanos contemplaban la vieita a crédito al eatableccr 

que el adquiriente o deudor del precio está obligado a pagar intere1es 

desde que ha entrado en disfrute de la cosa vendida. Esto supone que no se 

pagaba al contado. 
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hi•tia la ter Co•iaoria, por la cual, o aediante la cual el vendedor se 

reaervaba el derecho de reaolver el contrato, •i el comprador no pagaba au 

precio en deterainado pla10 y aún aá11, deaarrollaron el contrato de aan

dato, para hacer operacione• a noabre del otorgante. Taabiéo usaron el 

contrato de hiPoteca en garantía del cr~dito otorgado. Por regla general, 

loe R011anoa precisaban que en todo• lo• caaoa de incuapli•iento de una 

obligación, el deudor debería pagar intereses al tipo legal y permitía, 

taabién, pactar penas eapecialee para el caeo de ..ara. 

Regularon loa Fideicom.isoe, pri.Mro, solo inatituibles por herencia, pero 

aáa tarde, peniitido1 en vida del ala.o Fideicomitente. Un antecedente del 

régiaen de quiebras actual, es el Bonorio Vendetio, o venta en bloque de 

todos los bienes de un deudor in90lvente en beneficio de sus acreedores. 

L6gicaJ1ente que loa Romanos contaban con un derecho procesal y una adecuada 

organización judicial para la aplicación justa de sus leyes. Había .edidaa 

de apre11io, embargos y castigos para los aorol5os. 

La esclavitud por deudas existente•, al principio fue suprimida, como tan

tas otra• injusticias , por la Ley de las 12 Tablas, y las diaposiciones 

que resultaban rígidas en contra de loa deudoru, se 11uavharon en benefi

cio, eato de acuerdo con la Ley Pública Dictada en el aiglo VI de Roma. Sl 

acreedor hipotecario que no podría cobrar, tenia el derecho de pedir que se 

le transfiriera la propiedad del iuueble en garantía. 

Haciendo un resumen de todo lo a.Portado por Roma en la Institución del 

Crédito, específicamente, pod.e11os decir que la fuente actual es percepción 

jurídica., de los derechos del crédito. 
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11. 1DAD llll>tr. 

lita época re1ulta intereaante en el deaarrollo del crMito. 

El derecho mercantil moderno, no obstante todo• su1 antecedente• I091Uloa, 

contiene orígenes por costuabre1 Mrcantile• nacidas en el nno de loa 

gremios y coaparaciones de la !dad Media, ui como, Por lu deci•ioua de 

1011 Consulados, que eran loa tribunales e.ercantilea de la época; 101 cuales 

dictaron reglamentaciones sobre el derecho .ercantil uritiao y tmhién 

sobre el derecho .ercantil terrestre. t.as •áa antiguas son del siglo IVI r 

fueron· dictadas por loa gremios y originadas por laa coatuabrea de las fe

rias mercantiles, ~uy usadas por cierto, entre loa españolea, los france1es 

y en todo el centro de Europa. 

Dichas regluentacionea son las sic¡uiente1: 

1. ta Capitula.re Hauticua, de Venecia 

2. La Tabla Amalfitana, de Aaalfi 

3. Los Roo lea de Olera, en Francia 

4. Las Leyes de Wiabyn, en Inglaterra 

S. Lae: coatuabres de Tortosa, en Francia 

6. El Consulado del Mar, en España 

Es aquí en donde se consolidaron loa logros obtenidos a trav6a 4e la• épo

cas mencionadas. Al formarse, despu~s de la Edad Media, loa grandes 
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&at.ao1, aargan tabl•n lu pr1-ru Lere• •rcantilea de la Epoca Moderna, 

Tal•-: 

1. Lao Ordenan1ao rranceou de 1673 y 1681 

2. tu Ordenan•aa Hanaeaticu 

3. Las Orllenanaaa lapaiiolu de Bilbao de 1459, 1560 y 1737, Laa de Burgos 

de 1531 y lu de Be•illa ea 1554. 

SD Ké.aico se creó el Consulado en 1581 1 el cual -~·6 aplicando las Orde

nanau de Bilbao y Sevilla, y aún cuando después hilo las suya• propias, 

aprobadu por el tey l1pafiol en 1604, la• pri.M:ras fueron las que se apli-

ca.ron durante toda la es.latencia de la llueva España. 

'la en el !léxico Independiente, huta el alío de 1854, se proaulg6 el priaer 

C6dig:o de eo.erclo Nacional. 1:1 actual, por cierto auy autilado por leyes 

e1peciale11, rige deade el 1 • de enero de 1890. 
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V. IJVIllCIOll 

In el capitulo anterior se trató lo relativo al Crédito General, aer' teaa 

de éate el que ae refiere al Crédito Agricola, pues cosio se ha •&nifestado, 

éate es una for11a de aquél. Siguiendo el orden preestablecido ne definirá 

al citado crédito de acuerdo con algunos conceptos de autore11 1 de la si-

quien te foraa: 

"El Crédito Agricola es el destinado a facilitar la saejor organización de 

la producción agrícola", •• 11 

Otra definición que de una •anera clara nos precisa tal concepto, es la 

vertida por el Lic. Mendieta y Núñez, quien pone de manifiesto que "El 

Cd:dito Agrario es una aodalidad del Crédito General" ••• y seftala que 

... "conserva las características fundamentales de éste"., . agregando tam-

bién que es ••. "un sistema especial de Crédito condicionado Por la natura

leza de eu fin, que es el de proporcionar a loa agricultores, propietarios 

o no de la tierra que explotan, sus recursos nece•arios para el foMnto de 

sus operaciones agrarias" ••• 12 

11. Gó~ez Mor in, Manuel "El Crédito Agrícola en Héxico", Editorial Eepaaa 
Calpe, Madrid Eapaña 1928, p. 48 

12. Kendieta y Núñez, Lucio, Ob. cit. p. 31 
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De loa conceptos expuestos se de•prende que aiendo un tipo e•pecial de 

crédito (el agrícola), tiene características eapecific&a que lo diferencian 

del Crédito en General, aún cuando en su parte fundaaental es idéntico a 

éste, por lo que considerando lo anterior •anifeatmoa que ha caracterís

ticas son las siguientes: 

A) Caracteríaticaa de Plazo Largo 

B) Características de Interéa Bajo 

C) Características de Sistema &apecial de Garantías 

O) Características de localización del Crédito. 

A. - PLAZO LARGO: Va implícito en el Crédito Agricolft, en virtud de que por 

el destino de éste, queda sujeto a las leyes naturales, teniendo que 

ser éste, un periodo que comprenda desde la aieahra hasta la cosecha, 

para que se pueda capitalizar y pagar el crédito para la cual se con

cedió. 

B. - INTERES BAJO: Es consecuencia de la priaera característica señalada, 

ya que si el plazo es largo, el interés deberá ser bajo, toda vez que 

no se puede equiparar al comercial, dado el círculo de intere1es al 

que se verán forzados a pagar sin consideru que coso eati sujeto a 

las Leyes naturales el Crédito Agrícola, 11e notará entonces la even

tualidad de la producci6n, de ahi la necesidad de intereses bajos. 

C. - SISTEMA ESPECIAL DE GARAHTIAS: Este es otra característica m6a del 

Crédito, ya que si el crédito que nos ocupa es a largo plazo, bajo 

interés, la garantía deberá ser factor !•portante en el Crédito. 
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D.- LOCALIZACIOH DIL CRIDITO: 1• una caracteriltica fl\ll! cAbe hacer notar, 

tanto por su iaportancia COllO al hecho de que nue•tro campesino no ha 

llegado a una etapa c11ltural que les per.ita. de eataa Inatit.ucionea 

para ejercer los créditos que lae misraaa otorgan, sin considerar que 

t&abién ha •ido factor illportante, en detri•ento de la •a•a cupesína, 

el casi ablaaiento de los grandéa cent.roa de población en donde ae 

encuentran tale• Instituciones de Crédito, •• aquí dondtt surge la. ne .. 

ceaidad de localizar el crédito, ya que corre a cargo dtt laa In.atitu

cionea detectar a los núcleo11 neceaitado• y en la aedida en que las 

citadas Instituciones logren tal localizaci6n 1erá. la medida del be .. 

neficio que tenga el c•pesinado. 

Ol!JE'l'IVOS: 

Señalaremos a continuaci6n los Bipientee objetivo• que persique el Crédito 

Agricol&. 

Vincular a la agricultura con las fuentes de financiaiento. 

Actuar conjuntutente con loa de.més inatru.entoa de política agrícol.a. 

Proaover y fo•entar la organi1aci6n de loa uauarioa del crédito, para 

loa finea de éste y otros conexoa. 

Contribuir específicaaente a aejorar la situación social y econ6aica 

de la población rural. 
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Si bien e• cierto que el Crédito Agricola, depende en gran parte de· las 

Instituciones que para tales efectos existen y del •hte.a de aplicación; 

también lo es que si el sujeto al que se deetina el crédito, no cuenta con 

loa recursos aaterialea¡ juridicos y técnicos, •• condena por consecuencia 

a que la acción del crédito diaainuya su eficiencia. 
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VI. CLAllIPICACI<Jm DIL ClllllI10 MlaICOLA 

Se basar' en u.na clasificeción elaborada por el Profesor Slogelio Perreira 

Guerrero, pau1 au asiqnatura en el Curso Internacional de Crédito Awricola., 

celebrado en el do de 1962 en México, auepici•do por el proyecto •o. 201 

de la Organiaaci6n de tetados Aaericuo• (OIA), ajuatá.ndoae a la realidad 

que prive en nue•t.ra Naci6n: 

A) ll Cr,dito Aqricola corriente 

B) El Crédito Agrícola orientado 

C) El Crédito Agricola supervillado o de capacitación 

A) Su naturaleJ1a es banc•ria y atiende al productor y • la producc16n, 

laa que lo aplican pueden aer Instituciones Públicas o Privadas, con 

régiaen bancario la base de la acción, ya que se puede otorgar por 

aediaci6n de asociaciones, uniones de crédito u otros, siendo su 

aplicación perw.anente otorgándose a •presas con paait>ilidades de 

operaci6n, debiendo contar el eolici tan te con auficiente qa.rantia que 

re1palde el c:rédi to. 

B) El Crédito Orientado, es de naturale1a bancario con ~aiatencia. técnica 

a nivel regional, loa financiuientoa son e1pecificos y quienes lo 

aplican pueden aer Inatituciones Püblica• y Privada1, con práctic1a 

bancarias de foaento y con facilidades eepeciale•. Se otorga en foraa. 

individual, directa o con intervenci6n de aoociaciones, coao son la1 

unionea de crédito y qrupoa solidarios. Su acción ea noraal.aente 

temporal. A diferencia del anterior, éste ae preocupa. del proceso 

productivo, de servir, la selección de beneficiarios se efectúa con

fonte a. criterios de política de crédito, encuadrados en disposiciones 
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especiales variables; el int1re11do acude a 1n1titucione1 de Cr,dito y 

la técnica de produce ión es indispensable, as i corao la valuación de 

los bienes económicos, elaboración de proyecto• técnicos con plantea-

11\iento regional, con .-reaupuestos. 

El 110nto del crédito puede ser parcial o total para la cobertura del 

programa; el pla:ao de recuperación puede 1er variable o fijo, una ga-

rantia especifica y flexible; los intereses se cobran con tasas de 

promoci6n, no siendo objeto de financiamiento las necesidades del ho

gar. 

Los beneficiarios con tal crédito pueden ser al pequeño o mediano em

presario agrícola o pecuario, c¡ue pasea a.1;unos bienes econ6lfl1cos. 

El Crédito Agricola dirigido ea una •odalidad del orientado, se aplica 

cuando las garantías 1tia!eriales son pocas o no existen y l~s garantías 

person3.les son débiles, también por falta de experiencia, la que su

plen con la intervención :ie la Institución, a base de un empleo in

tensivo de asistencia técnica. 

C) Crédito Agrícola Supervisado o de capacitación, ea el que lleva a cabo 

el Gobierno 1 a través de elementos tales coao divulgación ag:r icola, 

trabajo social y crédito, dirigido a las capas más bajas de caapeai

nos, con el objeto de elevar su nivel de vida, hasta convertirlos en 

sujetos que puedan asimilar otro tipo de créditos. 

Las características de este crédito las encontramos en la naturaleza 

de su acción que ea netamente educativa, siendo el sujeto de crédito 

la familia rural; quienes aplican éste son Inati tuciones Públicas o 
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filantrópicas, otorgándose en fona individual y directa, cuyo plazo 

de acción e11 indeterminado, en tanto ae capacita al sujeto de crédito 

y éste es seleccionado, a través del per1onal de la Institución 

acreditante. La11 garantiaa en éste crédito no tienen relevancia, 

siendo a su vea intereses de promoción bancaria •uY baja y final.ente, 

las inversiones est'-n sujetas a recuperación. 

Las características de este crédito las encentra.moa en la naturale1a 

de au acción que es netamente educativa, siendo el sujeto de crédito 

la familia rural; quienes aplican éate son Instituciones PÚblicaa o 

filantrópicas, otorgándose en forma individual y directa, cuyo plazo 

de acción ea indeterainado, en tanto se capacita al aujeto de crédito 

y éste ea seleccionado, a través del personal de la Instituci6n 

acreditante. Las garantias en este crédito no tienen relevancia, 

siendo a su vez intereses áe pro•oci6n bancaria •uy baja y finalmente, 

la.e inver•iones están sujetas a recuperación. 
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VII. LA GAJWrl'IA n EL CUDITO AGRICOLA 

Es evidente que si la naturaleaa del Crédito Agrícola exige un largo plazo 

e interés bajo, consecuentemente, se menciona al principio de este capitu

lo, que la garantía debería tener solidez, pero la. realidad de nuestro 

campo nos dice que en este renglón deberá ser la garantía algo especial, en 

virtud de que no siempre está dispuesta, porque la •ayoria no son propie

tarios o el valor de los bienes es 11ini1110, resultando por tanto insufi

ciente¡ y además que los i•plementos susceptibles de garantilar loa nece

sitan para la explotación de sus recursos, obstaculizando lo que se llama 

garantía prendaria, por ello la ley ha establecido un sistema especial de 

garantías. 

El citado sistema concede dos clases de garantías, Prendaria e Hipotecaria. 

La primera se verifica, toda vez que la prenda queda en poder del acredi

tado, Siendo depositario judicial del bien con la resPonsabilidad que ello 

implica, disponiendo del bien, mediante autorización del acreditante, 

siempre y cuando sea para llevar a cabo las operacionee de comercialización 

en la forma que mejor le convenga. (Art. 129, de la Ley General del Crédito 

Rural "L.G.C.R. ") 

La prenda inscrita en el Registro Püblico de Crédito Rural, dará preferen

cia al acreditante, sobre los bienes objeto de garantía, sobre los produc

tos de la misma y en caso de venta, sobre el efectivo o titulas resultantes 

de la operación (Art. 130 L.G.C.R.) 
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En la quiebra o concur•o 4el deudor, no se c09prenderán loa bienes objeto 

de garontia. (Art. 130 L.G.c.R.) 

Zn los ca•oa en que Por naturaleza de la prenda, no aea posible que esta 

quede en poder del deudor, entonces podrá. conservarse en almacenes Genera.

lea de Depóaito o Bode9aa rurales oficiales. 

El deudor coaprobará al acred.itante, en caao necesario, la posellióc de la 

prenda mediante los certificados de depósitos o recibos correspondientes 

(Art. 132 L.G.C.R.). 
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VIII. DIRRBllCIAS lllTR& 1L CRlbITO ODDU. Y SL CllEDil'O llDIUCOLA 

De acuerdo con lo expuesto en el capitulo anterior y en el desarrollo de 

éste, bien pode.moa establecer las diferencias qu,e u:isten entre el Crédito 

General y el Crédito Agrícola. Se ha señalado que en principios funduen

tales son iguales estos créditos, talea como el capital, tiUt>O y confian

za. 

Es en estos elementos donde se denota la distinci6n, ya que mientras que 

para el Crédito General se utiliian capitales improductivos o inactivos, 

para el Crédito Agrícola se utilizan capitales destinados a la producción 

agrícola, sin que por ello se nieque la utilización de los capitales im

productivos o inactivos en el A.abito agricola. 

Por otra parte, mientras que el tiempo en el Crédito en General tenderá. a 

ser a corto plazo con interés elevado, para el Crédito Agrícola •erá 

tendiente a un plazo largo con inted11 corto, haciendo la salvedad qUe esto 

que se anuncia no es una regla, ya que también el crédito en General puede 

operar at i1J1,1al que el agricola, pero éste no operara igual que aquel. 

Ahora bien, la confianza dentro del Crédito en General deberá estar res

paldada con garantía suficiente para operar, mientras que para el Crédito 

Agrícola existe un sistema especial de garantía, coao en su oportunidad de 

expuso. 
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rinalaente, un elemento de diferencia aarcado, aerá el que tiene el Crédito 

Agricola, pues, independienteaente de lo ya expuesto, tendrá que localizar 

el lugar en donde ea necesario, dadas la• condiciones de loa sujetos de 

crédito en General, ya qu~ a e•to ocurre el interesado con garantía sufi

ciente. 
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U. EVOLUCIOM HISTORIA DEL SlllTllQ. MACIOllAL IJ&L CUDITO AGRICOLA 

Se hace indispenBable conocer la evolución histórica ~el Crédito en México, 

para considerar tanto su función como su trascendencia, desarrollando para 

tal efecto loa incisos siguientes: 

A) LOS POSITOS.- El sistema de Crédito Agrícola en México, ae remonta a 

la época de la Colonia, con la Institución denominada "Póaitoa", he

redada de los conquistadores; que consistía en el alaacenaaiento de 

_granos, especialmente trigo y maíz, con el objeto de facilit.arloa a 

los agricultores, perdiéndose en el tiempo el origen exacto, señalando 

únicamente la época de su aparición. 

La Institución antes señalada no tuvo el éxito que en Europa, pues la 

condición del campesino europeo no ea la aie11a que la del Latinoame

ricano, encontrándose vestigios de ésta en la Recopilaci6n de las Le

yes de Indias en la Ley XI, Libro IV, Titulo II, en la que se dispone 

"Que los Pósitos de las ciudades y poblacione• no se pueden sacar 

mantenimientos en ninguna cantidad por los oficiales Reales, ni otros 

ningunos ministros, sino se ofrecieren tan urgente necesidad, que •ea 

for:i:oeo valerse de ellos y, en tales casos, es nuekStra voluntad y 

mandamos que luego sea pagado su valor, para que comprados y restitu

idos a su lugar en otra tanta cantidad, estén siempre enteros y sean 

socorridas las necesidadea que se ofrecierenº ..• encudnada tal dis

posición para evitar que se tomaran fondos de dicha Institución por 

autoridades. 
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B) tAS CAJAS DE COKUNtDAn.- Dada• laB indicaciones de loa Póaltoa, caei 

a la par, existió otra que era la que ae de1tinaba a loa Indios, 

llamadas Cajas de Comunidad, su origen exacto no es posible determi

narlo, 1eñala.ndo a la é~ca colonial COIM> fecha de arranque de tal 

Institución, que tenia formado su capital con los bienes coiauna.les de 

la pablaci6n indígena y con aportacione1 obligadao. 

Tales Cajas de Ca.unidad conaiatian en atender a los indios necesita

dos, contuiplando taabién el pago de tributos; debiendo únicamente 

hacer extracciones de fondee por estos dos concepto•. 

En la Ley II, Titulo III, Libro IV de la Recopilación de las Leyes de 

Indiao, se establece que ... "En las cajas de C011unidadea han de entrar 

todos 1011 bienea que el cuerpo y colecci6n de indios de cada pueblo 

tuviere, para que de ahi se gaste lo preciso en beneficio común de 

todos y ae atienda a su conservación y ausento y todo lo dem'e que 

convenga, distribuyéndolo por libranza., buena. cuenta y razón; aai 

11isao, las escrituras y recibos por donde constare de su capital y 

efectivo•.,. 

Esta tnstituci6n se critica •'s que por su sistema, por quienes tenían 

la adainistraci6n de las citadas cajas, puea dejaba mucho que desear 

tales •anejos, deavirtulndoae la finalidad de las minas, pero cabe 

reflexionar en el hecho de que quienes tenían la adainintraci6n de 

estas Instituciones eran los conquistadores rapa.ce• y el criollo, 

quien no tenia condici6n de sangre; hubiera sido dcll\asiado para tales 

individuos sacar adelante al indígena sojuzgado, desapareciendo esta 

Institución al conawaaree la Independencia. 
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C) EL BAHCO DE SAN CARLOS.- De esta Institución se puede decir auy poco, 

ya que la mieaa hubo de fracasar apenas iniciada, por tanto que su 

importancia es únicamente histórica, pues no tuvo trascendencia, en 

cuanto al Crédito Agrícola se refiere. 

D) LA Cl\JA DE PRESTAMOS PARA OBRAS DE IRRIGACIOH Y FOMENTO DE LA AGRI

CULTURA.- Dentro de la evolución histórica del Crédito Agrícola en 

Héxico, se tiene en foraa especial a la "Caja de Préstamo para Obras 

de Irrigación y Foaento de la Agricultura", ya que éste era el primer 

intento oficial para dar estructura definida al Crédito Agrícola en 

México, aún cuando antes de iniciarse se habían efectuado reestructu

raciones para tal fin, creando Instituciones como lo fue el primer 

Banco de Emisión, circulaciones y Descuento, no estaban centrados en 

efectuar operaciones de Crédito, siendo la Imstitución que noB ocupa 

muy importante y hay que aclarar que su importancia no estaba en el 

cumpliinientc de los finea para la que fue creada, sino radica en el 

interés del Gobierno para apcyar al Crédito Agrícola, porque su fra

caso viene a ser igual al de muchas Instituciones, pues fueron mh 

fuertes los favoritismos de tales créditos que la apremiante necesidad 

del que no gozaba de tales favores. Esta Institución se origina en 

1908 con el Gobierno del General Porfirio Diaz. 

La finalidad principal de tal Institución era la de facilitar fondos a 

largos plazos con moderados rendimientos a las empresas nacionales de 

irrigación, a las negociaciones agrícolas o ganaderas y excepcional-

1r.ente, a las que explotaban combustible mineral y a las •etalúrgicas. 

E) LEY DEL CREDITO AGRICOLA DEL 10 DE FEBRERO DE 1926.- Las condiciones 

importantes 1 condujeron al aparato oficial a dar a luz a la Ley de 
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Crédito Agrícola del 10 de febrero de 1926, quien & su ve1 dio vida a 

u.n eiateaa finAnciero estructurado, a base de un org-aniA.o centrali

aado, el Banco de Crédito Agrícola, actuando en todo el Territorio 

Nacional por medio de organizaciones subsidiado: l) Sociedades Re-

11ionalea, 2) Sociedades Locales de Crédito Aqricola. 

La finalidad principal de la Ley, ae puede decir que era la de pro

porcionar a los pequeños propietarios, fondos suficientes para la ex

plotaci6n de sus recursos, fundada en una hase de principios coopera

tivistas, de a.hi el fracaso de la Ley y del Banco en cuestión, si se 

toma en cuenta la realidad que iaperaba, socialmente hablando, en 

nuestro camPo, pues el acreditado en buena parte, en la actualidad 

todavía no co.prende de formas de aeociaci6n para servirse de un Cré

dito, con toda la problemática que lleva consigo. 

nentro de las finales del Sanco, se estableció, en pri.Jler ténaino, el 

f09ento y constitución de Sociedades Regionales y Localea de Crédito 

Ag:rícola y la reglamentación y vigilancia de loa snia110s¡ taahién, 

efectuar préstamos refaccionarios y de avío e irmobiliarios para bie

nes agrícolas, construcción y fraccionM1iento de tierrae. 

De la simple lectura de los bienes encomendados al Banco, se compren

derá que eran impresos dificiles, por las condicione• que desde el 

principio de este trabajo se apuntan, principlaaente, Por nuestra re

alidad social, agregando que el Capital inicial del Banco era de 21 

millones de pesos, por ello, cabe hacer mención de las expre1iones 

precisas del Lic. Kendieta 'i Múñez , •• "El gobierno abordó el problema 

del Crédito agrícola, porque las circunstancias especiales del país no 

favorecían la intervenci6n de la iniciativa privada. Esas 
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circunstancias eran y eon aún de carácter político y econóaico; pero, 

principalaente de naturale1a social. La población de nuestro país, en 

gran parte, ee haya forwiada por diversas razas indigenas que ae en

cuentran en diferentes grados de cultura y ion la• que tienen en sus 

manos 9ran parte del trabajo agricola nacional. Son ella• lae que 

necesitan el crédito y para las que la revolución institucionalizada, 

ir.tentaba crearlo. La labor que ae desarrolle al efecto no puede ser 

solamente económica, tiene que ser, principalmente 1ocial y c090 los 

estableci1111entos bancarios privados atendian única.ente a la priaera, 

con mira indiscutible a la protección de sus propios intereses, no 

podía ser sino el gobierno quien se encargara de crear, con loa re

cursos del Estado, una Institución de doble carácter financiero para 

asegurar su existencia y público para sus fines. 

El funcionamiento del Banco en esta.a condiciones resultó en extremo 

dific1l y su capital pequeño ante la aagnitud de la eiapresa. 

Es dificil en efecto, que una Instituci6n financiera realice fines 

sociales que aún c:uando ligados estrictamente con sus mismas activi

dades, resulte a veces opuestos al interés principal de la Inatitu

ción, que debe ser el de conservar y aumentar el capital con que ope

ra" ..• 13 

13. Hendieta y Núñez Lucio, Ob. cit. P. 66 



- 38 -

Las Sociedades Regionales de Crédito Agrícola, para au conatitución, 

deberían ser Sociedades Anóniaaa o, en su defecto, Sociedades Coope

rativas, siempre y cuando fueran foraada11 cuando menos de diez socios 

con capital numérico de aedio •ill6n de peao1; su finalidad era la de 

efectuar préstuoa refaccionarioa, de avío e irmobiliarios, para sus 

aaociadoa, 

Las Sociedades Locales de Crédito Agrícola, para su constitución, de

berían ser 20 socios como mini110, aquellos que fueran propietarios, 

poseedores arrendatarios o aparceros de tunas en la localidad, siempre 

que femaran una unidad económica o social por su cercanía; ya que 

estos ejidatarios carecían de garantía suficiente, se eatableci6 que 

se orc¡anizara_n como Compañías de Responsabilidad Limitada, su finali· 

dad consistía en hacer préatuoe a sua asociados en aus variedades, 

además la organización de la explotación agrícola y de los aocioa. 

Con el dinero del Estado, teniendo c0110 norma los principios ya aeña

ladoa. El Banco operó cor:i pequeños propietarios y con ejidatarioa, 

pero por el aumento creciente de estos y al i•pulao dado a la reforaa. 

agraria, aurgi6 la necesidad de separar el Crédito Ejidal del Crédito 

Agrícola, dada exclusivamente a pequeños propietarios. 
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F) LEY DE CREDITO AGRICOLA PARA EJIDATWOS Y AGRICULTORES EH PZQUEllO DEL 

2 DE ENERO DE 1931. - A loa resultado• de la Ley anunciada en el in

ciso irutediato anterior hubo que aer revisada, creando COllO con•e

cuencia el 2 de enero de 1931 la Ley de Crédito Agricola para 

ejidatarios y agricultores en pequeño, ésta tendía hacia la centrali

zación del Crédito, conservando las aodalidadea del siatel\a coopera

tivo, sus caracteriatica1 o finalidades eran las siguientes: 

1'a) Fomentar, reglamentar y vigilar la conatitución y el funciona

miento de las Sociedades Agrícolas Cooperativas.· 

b) Organizar, reglamentar y vigilar los Bancos Regionales de Crédito 

Agrícola. 

e) Organhar y Adainiatrar el servicio de Alaacenea de Depósito. 

d) Organizar y dirigir la e111.preaa de induatrialiaación necesarias 

para los productos agrícolas, ganaderos y forestales de las so

ciedades cooperativas y de loa Bancos Regionales. 

e) Organizar y Adminbtrar el Departaitento de Ahorros del c .. pe•ino. 

f) Colonizar y fraccionar terrenos pertenecientes al Gobierno Fede

ral, a cualquier otra persona o a particularea, aiempre que la 

operaci6n sea de interés público y ae ejecute con fondois del 

propio interesado. 
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9) Proceder por encargo y con fondos del Gobierno Federal a la or-

9ani1aci6n econéM:ica del ejido y a la educación del ejidatario en 

lo• t'raino11 de la Ley•. 

En la t.ey _que ae CC9enta, •• destaca la neceaidad de crear y •anejar 

los 1ervicio11 técnicos de la agricultura como almacenes de depósitos y 

la induatriali1ación 1 pero quedan estas actividades ligada• inti•a

•ente a la idea de educar al cupeaino. 

En el do de 1934, se u:pide en el •• de enero la Ley de Crédito 

Ac¡ricola, en é11ta, se ordena la liquidaci6n de 1011 Bancos Regionales 

Agricolaa Ejidale• y de las Cooperativas ljidalea¡ se eapecializa aáe 

el siateaa ere di ticio y se dispone nu nueva. reestructuración con bane 

en el Banco Nacional de Cridito Agrícola coao or<.;aanhaa principal¡ 

cOllplementan el 11i11t9a de 1011 Banco• Regionales de crédito Agrícola, 

lu Sociedades de Crédito Agrícola, laa Uniones de Sociedade• Locales 

de crédito Agrícola y laa Inatitucione11 AWtiliarea, que se foraan de 

acuerdo con la 11 ina Ley. 

Durante un año tuvo vigencia el ordenuiento, aino qUe fue sustituido 

por la Ley de Crédito A9ricola, que reformaba a la Ley del 24 de enero 

de 1934. 

El Articulo 2 • de e•ta Ley, establece que el Siatua Macional de Cr6-

dito Agrícola, quede foraado por laa siguientes Inatitucione•: 

"El Banco Nacional de Crédito Sjidal 

El Banco Nacional de Crédito Agricola 

Las Sociedade• Locales de Crédito Zjidal 
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Las Sociedade• de Interés Colectivo A9ricola 

Las Instituciones Auxiliares que se foraan de acuerdo 

con la •i•aa Ley." 

Posterior.ente al ser inoperante la Ley citada, se reformó por medio 

de la Ley de Crédito Agrícola del 2 de dicieabr~ de 1935, vi9ente con 

algunas refoI'lDae hasta el 31 de diciubre de 1942 y é1ta a au vez, 

también con algunas refor11as que en eintesh no •edificaban gran parte 

de la de 1934, fue derogada en diciembre 30 de 1955, dividiendo el 

Crédito en dos ruas: 

Las Instituciones de la Rua Ejidal: Banco Nacional de Crédito 

Ejidal y los Bancos Regionales de Crédito Ejidal. 

Las Instituciones de la Rama Agrícola: 11 Banco Nacional de Cré

dito Agrícola y ¡os Bancos Regionales de Crédito Agrícola. 

Debido a la inoperancia de las leyes citadas, fue expedida la Ley en 

vigor que data del 26 de diciembre de 1975 denominada Ley General del 

Crédito Rural, abrog&ndo la Ley del 30 de diciembre de 1955 y el De

creto del 22 de diciembre de 1960, que autorizó la creación de 101 

Bancos Agrarios. 
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CAPITULO 

CRinCAS LIGALIS Y DOCTRIJIALSB 

AL SISTllQ llS CUDI!O MllllCOLA 

9 U N A R l O 

lt.- UGEL DEL CASO. XI.- AJITOKIO LUllA AJUIOYO. XII.- AJITOMIO DI IBARllOLA. 

XIII.- AllTONIO llEMllii:TA Y llUll!Z. XIV.- CRITIRlO DEL SUSTENTAJITE. 
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Una vez efectuado el análisis del Crédito Agricola y su evolución biat6ri

ca, exponeQl.oe la crit!ca al sistema crediticio implantado pcr la Ley del 10 

de febrero de 1926, basado en los principios del cooperativis•o. La citada 

critica es la vertida por varios autores que ae han referido al Crédito 

Agricola; de especial importancia son las que a continuación citaré y en 

especial, la de Angel dr:l Caso, en virtud de que la •iama es aanifestada en 

la época en la que se desarrollaba el citado sisteaa crediticio. 

X. ARGEL CASO "Derecho Agrario" Editorial Porrúa, México,, D. P. 1950: 

..• "Nuestra política agraria será carente de finalidad efectiva y de plan

teamiento adecuado si no se ataca al mismo tiempo que otros y de pref.eren

cia a otros elementos; el crédito rural. 

Casi es inútil insistir en que no es posible que con la entrega de la tie

rra, únicamente, pueda resolverse nuestro suchas veces c09plejo probleaa 

agrario; la del crédito no es una Mdida, en concepto nuestro, que pueda 

venir después, y, en ocasiones, con posterioridad de varios años, al re

parto de la tierra y al reparto de los hall.brea; es indhpensable que al 

propio tiempo que la tierra se da, se dé el crédito bastante o por lo •enea 

limitado, para la explotación del suelo; de otro modo, el indígena abando

nará de una manera sisteaática y constante la tierra que ha recibido, bien 

en propiedad o bien, solo en una precaria poseei6n. 

Estarnos con Hendieta y Húñez, cuando afirma. que entre loe aspectos diversos 

de nuestro problema agrario, están: ta defectuosa distribución de la tie

rra¡ la defectuosa explotaci6n agraria y la falta de educación en la gran 

masa campesina; aún cuando diferimos de él cuando considera co•o únicos 

elementos sustanciales del problema los tres que antes se mencionan. 
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Ciertaaente que el crédito rural preaenta dificultade• siempre; laa difi

cultades que nacen de la apertura de todo crédito; pero esas dificultade~ 

ae agravan en la apertura del crédito rural, exi•tiendo, ade.l.s, la• e1pe

cíficae del crédito rural mexicano. Pues ai, tomando la definición que del 

crédito agrícola de al.ea Morin, deci110a que ea el destinado para facilitar 

la mejor organilación de la producción agrícola, entende.aoe que esta pro

ducción organizada tiene en México problemas de innegable gravedad. 

se· plantean situaciones que ea preciso resolver con anterioridad a la 

adopción de una política crediticia rural: ¿ Es conveniente dejar a los 

particulare11 o a loa 11isaoa titula.res del crédito, organizados en foma 

debida, la tarea de proporcionarlo a loa agricultores 7 ¿ cuál er: la ga

rantía o gara.nths adecuadas ? ¿ In ténainoa generales, baata la aola or

ganilaci6n de los acreedores 7 Porque ésto proporcionará, como se dice en 

la obra citada, una doble ventaja: aayor i1Dportancia en las operaciones 

capacea de -atraer el crédito y •ayor garantía, en tanto mayor sea el núaero 

de loa organh:adoa, ya que au sol01 cantidad y una organilaci6n adecuada 

bastará para ser una garantía eficiente. 

¿ Que regiones son laa aáa necesitadas del elemento humano y laa más capa

citadas para recibirlo 7 

Vemos aquí que cada uno de estos aspectos fundamentaleB de nuestro problema 

agrario, encierra en si mismo una serie de problemas tales que su solo 

enunciado anonada y nos hace 11entir peai111istas, necesariamente, cuando el 

problema no se plantea en toda su integra complejidad, 
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Pero fuera cobardía eludir el problema planteándolo parcialmente y, lo 

único que nos enseña la cOllplejidad de su contenido, por la •ultiplicidad 

de sus términos, es hasta qué manera debemos poner, co•o en la definición 

de ULPIAHO, nuestra voluntad "firae r peraeverante"' para alcanaar el 

fin" •.. 



- 46 -

ll. AITOllIO t.Ulll. AIROTO.- El Lic. Antonio de Luna Arroyo, a travéa de su 

obra "Derecho Agrario Mexicano" !d. 1975, hace referencia e•pecial al Cré

dito Agricola, bajo el análisis de la Ley Federal de la Reforaa Agraria, en 

su capitulo tercero, del Libro correspondiente a la Organización Econ611ica. 

del Ejido, del que ••nifiesta lo siguiente: 

"El Articulo 156 de la nueva Ley, no tiene antecedente directo alguno, a no 

ser en lo relativo al Siateaa de Otorgamiento de crédito a loa ejidos y 

sociedades locales de crédito (art. 45 y demás relativos de la Ley de Cré

dito Agrícola de 30 de diciembre de 1955). Nos parece incorrecta la su

presión de las sociedades locales de crédito, por lo que ve a la facilidad 

y aiaplificación del tráaite al evitar gasto• burocráticoa al auaentar los 

sujetos de crédito. 

Pero, hay algo todavía •ás perfecto (?}. &l articulo 156 le concede per

sonalidad jurídica al ejido {léase núcleo de población) para contratar 

créditos para si o en favor de sus integrantes •.. ¿ Que los redactores no 

sabrán, insistimos, que es más lóqico y seguro hacer un plan regional de 

créditos, a través de las sociedades locales de crédito, como lo apuntaba 

la Ley de Crédito Agrícola de 30 de dicieftlbre de 1955 1 ¿ Se quiere volver 

al aiste11a de los créditos directos a los que laboran en los pequeños eji

dos, con enor11ea gastos de adJlinietración de loa Bancos Nacionales de Cré

dito Ejidal y Agropecuario 

El Ingeniero Fernández y Yernández a su vez dice: "En relación con lo que 

se indicó en el capitulo III de este escrito, 11obre la personalidad jurí

dica de loa ejidos, glosando el articulo 23 de la Ley, el articulo 156 in

dica: "El ejido tiene capacidad jurídica para contratar para si en favor de 
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sus integrantes, a través del C011isariado ljidal, 1011 cr~dito11 de 

refacción, avío o inaobiliario• que requiera para la debida explotaci6n de 

sus recursos". Ea to colige con la Ley de crédito A;ricola, auy anterior a 

la Ley Agraria, que ordena la con1tituci6n de una Sociedad Local de Crédito 

Ejidal. Si todos los ejidatarios aon miembros de la sociedad (lo que puede 

o no suceder) parece tratarse de una organización redundante, que, según 

este articulo, no necesita constituirse. El ejido ea, ya de por si, una 

cooperativa capaz de cualquier actividad econ6aica, aunque a veces dé li

a'lite a ser una cooperativa de tenencia !1e tierras. Pero debe tenerse en 

cuenta que la Sociedad Local es mucho aáe flexible: se pueden excluir so

cios por simple acuerdo de la asamblea mientras que la exclusión del ejido 

{privación de derechos agrarios) requiere acuerdo presidencial. Ahora 

bien, si el ejido recibe el credito y luego el Comisariado lo diBtribuye 

como quiere, eliainando a los ejidatarios indeseables en la distribución, 

entonces da igual. 

Considero que es preferible conservar la dualidad ejido-sociedad. Si el 

ejido ea colectivo, no hay problema, pues será el sujeto final del crédito; 

pero si es individual, cada ejidatario debe tener libertad para agruparse 

corao quiera y con quien quiera. 

"Dentro de los ejidos hay personal heterogéneo. De hecho, tal heteroge

neidad, en la forma de desigualdades económicas, ha venido aumentando. 

Este es un argumento en favor del siltema anterior, que deja la agrupación 

flexible y no agrupa por fuerza al conjunto de loa ejidatarioa. Debe re

cordarse a este respecto, la falta de selección de loa beneficiarios que ha 

caracterizado a nuestra reforma agraria", 
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11 articulo 15'1 de la Ley repite en parte y ca.pleaeata en otra el articulo 

anterior, aa.lilando de•de un Angulo estrictuente juridico el precepto, 

pode9011 decir: ai ae conocen ya y e1tán reCJUlados par otros artículos los 

•i•t••• de l•• a•&ableaa y su objeto, sale sobrando au pri11era ~rte. Lo 

aiHIO ae puede decir de la aanifeataci6n del ejido en au conjunto (debe 

entenderse núcleo de poblaci6n ejidal), si se explota colectiv.9:9nte a loa 

grupos de ejidatarioa que se constituyan y, aún éato1 en particular, pues 

todo queda entendido en el precepto &Qterior. 

Si son aceptabll!a y necesarios loa pArrafoa segundo y tercero del articulo 

que apuntan, uno laa obligacione1 del comisaria.do y el otro la excepción, 

cuando se trate de loa crllditos que otorguen las iutitucionea oficiales, 

pero fal t6 algo que señala el •a.estro Kendieta "J Wúñe1 en au libro el 

•problema A9rario en México", CAP. La Ley Federal de Reforaa Agraria: "Lo 

dispuesto en este articulo confirma nuestra interpretación anterior, pues 

en los casos que señala, el ejido, suponemos que por &edio del Co11isariado 

Ejidal, solaaente hace las veces de gestor nin comprot1ho ni para el 

Comisaria.do ni para el ejido. 

La obligación que se atribuye al Comisariado Ejidal para truitar los cré

ditos solicitados por el ejido en su conjunto o por los ejidatarios en 

particular, de •anera oportuna sin señalarles ninguna retribución, resul

tará inoperante, pues el legislador se olvidó de que los Comisa.riadas 

ejidales están constituidos por catapesinos ejidatarios que tienen que 

atender al cultivo de su parcela y con •ucha frecuencia a buscar trabajo 

que les proparcione ingresos suplementarios para el eosteni•iento de su 

fanilia. Ha pueden abandonar esto o descuidarlo para hacer el papel de 

geetores gr a tui tos. 
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La parte final del articulo ea una salida de pie de banco. "º tiene nada 

que ver con los párrafos anteriores del 'l!liemo y ea algo que corre•ponde a 

las Instituciones Oficiales de Crédito, de acuerdo con aus respectivas le

yes y organizaciones. Es una tuativa injustificada a la posibilidad de 

préstamos individuales .. El crédito individual supervisado, desde la época 

colonia con los Pósitos y las cajas de Coaunidad, hasta nuestros dias, 

ofrece ••gnificos reaultados, 1i bien cuando se realiza por pre•taaiatas 

particulares es altaaente usurario. 

En este precepto no se dice si se trata de los ejidos que se explotan co

lectivamente o de lof' de explotación individual, pues en este últiao caso 

los conflictos por fraudes en el peso o cantidad entregadas por cada 

ejidatario o por venta inoportuna o canalizada en favor de intereseo de

tenainad.os, serán frecuentes. 

Con el contenido de los dos preceptos (el 156-157), se puede redactar bien 

un sol.o precepto. 

Pero hay más errores en este articulo: como ya expresuos (art. 156) los 

contratoB de crédito, de refacción, avío e inmobiliarios deben celebrarse a 

través del Colftisariado: pues bien, el articulo 1!>7 dice a la letra: "En la 

asamblea de balance y programaci6n (de pro9ramaci6n y balance decimos nos

otros) que señala esta Ley, el ejido en su conjunto si •e explota colecti

vamente, a los grupos de ejidatarioa que •e constituyan y aún éstos en lo 

particular, manifestar'n si desean contratar créditos por medio del ejido 

(deben decir por medio del núcleo de poblaci6n). 
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En· tal caso, indicarAn la claae de crHito, la Inatitución con la que de

•een operar. 11 Coaisariado har' el regietro de aolicitudea y estará 

obligado a tr .. itarlaa en fonaa oportuna. Cuando el crédito se opere con 

las Institucione1 oficiales, no ae otorgará en fonia individual. 

Por au parte, el In;eniero rernández y Perná.ndea critica la parte final del 

artículo 157 en loa 11iguiente1 téminoa; "El tercer párrafo del articulo 

157 es vago. Dice: Cuando el crédito se opere con las Instituciones ofi

ciales, no se operará en fonaa individual". Probablemente quiere decir que 

las Instituciones oficiales no operarán con ejidatarios en lo individual, 

para proporcionarles con que cultivar sus parcelas, a aenos que toda la 

explotación sea colectiva, y aún en este caso, los anticipos par jornada 

aportada (a aanera de salarios) son créditos individuales. 

Lo que sucede ea que todo el articulo esta aal hecho, porque habla de con

tratar créditos "por aedio" del ejido. La meclinica no ea esta, sino que el 

sujeto de crédito ante el Banco es el ejido (o la sociedad) a éste, a au 

vez, puede conceder crédito •por conducto" del ejido y dice que en eate 

caso la venta en ca.ún es obligatoria, lo que ya ae había criticado". 

Notar' el lector las repeticione•, las contradicciones y ade.áa, loa de

fectos de redacci6n, con solo co•pararlo con lo que ae ha dicho y objetado 

aobre el articulo 156. 

El articulo 158 nos parece correcto en au contenido. Sigue el viejo aia

teaa de las eapreaaa privadas que siempre buscan la aanera de aaegurarae 

su11 créditos con las cosechas, ya que en el caso no ea poaible con la tie

rra ... 
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El articulo 158 a la letra dice: "La venta de h producci6n obtenida con el 

crédito contratado por conducto del ejido (entiéndase núcleo de población 

ejidal), será obligatorio hacerlo a través del Co•iaariado Ejidal". 

Para comenzar, direaos que en este capitulo (en el articulo 159, párrafo 

cuarto) 1 se alude equivocadamente y, sin que venga al caso, al derecho 

preferente de los ejidos (núcleos ejidales y co11unales} para contratar 

servicios de los sist9as del Seguro Agrícola Ganadero Oficial. Y, a la 

verdad, al más lego (falto de letras o noticias), no se le hubiera ocurrido 

jamás poner esto coroo ur. párrafo de un artículo que trata de otro asunto, a 

saber, del volumen total del Crédito de Avío y a la deducci6n que se le 

hará a los propios núcleos ejidales y comunidades del 5\ que ee destinará a 

constituir una reserva legal para el auto financiamiento de los acredita

dos. 

El Ingeniero Fernández y rernánde1 da el origen de este precepto al decir, 

en tono crítico: "El articulo 159 indica que, de loa creditoa que reciban 

los ejidos o sociedades pertenecientes a los 1iismos, se deducirá un cinco 

por ciento para formar una reserva legal para. el auto financiamiento de los 

acreditados. Las sumas quedarán depositadas en el Banco Oficial que 

atienda al ejido. Esta historia es muy vieja, y eso sin remontarno• a los 

fondos de comunidades de la época colonial. La circular 51, de 1922, le 

llama fondos de impulsión cooperativa, y a su formaci6n ee dedicaría un 10\ 

de la cosecha. Después, la rebaja era en la Sociedad Local de Crédito, del 

3\ al tipo de interés y, de hecho, no veían ninguna ventaja, sino un re

cargo del costo del crédito. Finalmente, lograron por 1946, que el fondo 

social fuera suprimido. Reaparece, sin embargo, en la Ley del Crédito 

Agrícola de 1955, con el nombre de capital social. Lo establece el 
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articulo 43 de dicha Ley vigente, en el 3\ de 101 pr,11taao11, o de lo• an

ticipos cuando ae trabaje colectivamente; pero ante la oposición de loa 

cupesinoa, no ae aplica cuando ha quedado cOtaO letra auerta. A.hora apa

rece con el noabre poco apropiado de reserva legal, en la Ley de Reforaa 

Agraria, y sube como ae dijo, al S\. 

En primer lugar se trata de un aaunto que incuabe a la Ley de Crédito 

Agricola, y que ya eatá ahí, de aodo que no d~ria aparecer en la Ley de 

Refoma Agraria. En segundo lugar, es el aiaao enfoque, ya fracasad.o, para 

hacer qUe las sociedades locales (o el ejido) vay&n reuniendo su propio 

capital¡ es la 11.iSlla idea de la alcanch y de las contribuciones para la 

alcancía. Para lograr ese objetivo, hay otros recuraoe Mjorea; uno, in

suficiente, ea el margen entre el tipo de interés a que la sociedad (o 

ejido} recibe el dinero y el tipo de interés a que la sociedad (o ejido) 

recibe el dinero y el tipo a que lo preata a loa ejidatarios, ai hay ex

plotaciones individuales¡ otro arbitrario, el aejor, es capitalizar las 

utilidades de los ne;ocios propios de la •ociedad (o ejido), para cuyos 

negocios recibirá créditos del Banco. Y eae fondo aocial, o capital 1ocial 

o reserva legal, no debe computarse como una alcancía, sino como un capital 

en trabajo, co9'0 un capital contable; es en cualquier •oaento, la diferen

cia entre el activo y el pasivo de la sociedad (o ejido). El ee;undo pá

rrafo dice que esas suaas serán ine.mibargables. Otra vea la idea de la al

cancía¡ no puede serlo, porque son parte de loa bienes de la sociedad (o 

ejido) c¡ue sirven de garantía a los créditos. Y el tercer párrafo es in

adaisible, dice: "En caso de pérdida total o parcial de la inveraión, 

sie9pre que no sea imputable al dolo o negligencia de los acreditados, la 

Institución oficial acreditante estará obligada a proporcionar nuevamente, 

por la vía del crédito, las cantidades perdidas". Esto no lo redactó un 
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banquero. Se refiere al nuevo préstaao que no se sabe por que ha de ser 

equivalente a las cantidades perdidas, y no se refiere a lo inmediato, que 

es la prórroga del préstamo perdido. Atiende •olo a la garantía moral 

(dolo o negligencia) y no al otro pilar del crédito la capacidad de pago. 

Además, es un atentado a la auton011ia de la Institución oficial y a las 

prácticas bancarias pues éstas cosas deben considerarse caauhticamente y 

no estar obligado, por Ley, a darles una resolución determinada. En cuanto 

al derecho preferente para contratar loe servicios del seguro agrícola y 

ganadero oficial, en nada favorable como se pretende, a los ejidos, puea se 

ha llegado a la situación de que este seguro se contrata siempre a fuerza y 

no por gusto'1 • 

El articulo 159 es uno de los preceptos más i..8portantes y como se ve, nada 

novedoso y un tanto equivocado del capitulo relativo al crédito. Se esta

blece, con sentido de previsión, un ahorro que dificil.ente pueden hacer 

los ejidos y comunidades pobres. En el fondo, obligar a los ejidatarios a 

fon11ar una reserva legal para auto financiamiento futuro, con el S\ de los 

mismos créditos de avio, mismo que obligatoriamente lea reducir.in las Ins

tituciones oficiales, es encarecerles el crédito y disminuirles las posi

bilidades de trabajo. No disponemos de los recureos para atender la11 ne

cesidades crediticias del ejido y de las comunidades (en los Bancos ofi

ciales de Crédito Ejidal y Agropecuario) y empezamos por obligar a ser 

previsoree a los que no pueden ahorrar. Tal cosa nos parece errónea. 
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Lee va a salir •ás caro el crédito oficial que el privado a loa ejidatarios 

comuneros, como si se tratara de personas aorales económicamente poderosas 

que pueden ahorrar, ¿ tienen que aceptar que se lea deduzca, además de 101 

intereses y gastos que les ocasiona el crédito, el 5' que ae destinará a 

constituir, en 20 años, una reserva legal para su auto financiamiento, en 

loa términos del articulo 159 1 y loa que obtengan crédito - caros, claro 

está, de los Bancos privados, y que se vean obligados a contribuir, en los 

téminos del articulo 160, a la misaa reserva para auto financiamiento, 

podrán, sin sentirse lesionados entregar ese St a los Comisariados para que 

éstos los depositen en los Bancos oficiales ¿ cuantos de estos ejidos y 

C09Unidades eatarán dispuestos a ser gravados y a entregar el S\ a sus 

Comisariados y cuantos de los que entreguen ver.in ese s• acumulado en 20 

años más, para auto financiamiento 7 Los sueños, sueños son •.. 

Las circunstancias de que las swaias deducidas conforme a eote precepto 

(párrafo segundo) sean ineabargables e intransmisibles y solo podrá desti

narse al crédito de avío, no modifica en nada el alcance del razona.miento 

anterior. 

Nos parece fuera de lugar asimismo el párrafo final del artículo relativo 

al derecho preferente de los ejidos (entiéndase núcleo de población ejidal) 

y comunidades para contratar los servicios de loe sistemas de seguro agrí

cola y ganadero. Si se hablara del Sistema de seguro de crédito, menos 

mal, pero aludir aqui a todos los sistemas de oeguro agrícola y ganadero no 

es correcto. ¿ A cuales sistemas aludirá la flamante y defectuosa Ley ? 

tenemos varios sistemas de seguro agrícola integral y ganadero en el País, 

en las leyes de Instituciones de seguros 7 Por otra parte, la nueva ley 

debió incluir en su texto e inmediatamente después del Capitulo de crédito, 
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otro capitulo de seguros y tal vez de finanzas, que auxilie y proteja al 

ejidatario y al comunero en esos renglones, ya habituales en la orga.nha

ci6n y funciona.iento de los ejidos y COfl\unidades y en la prevenci6n de los 

graves riesgos a que están sujetas las explotaciones, ventas y circulación 

de los productos agropecuarios. 

Eso si hubiera sido una buena innovación de la Ley, poniendo adeaás 1 a la 

Ley, a tono con el Seguro Integral Agrícola y Ganadero. 

El articulo 160 adolece de los aisrooe defectos señalados a la primera parte 

del articulo 159. El texto de este artículo dice: 

Art. 160. - Los ejidatarios que reciban créditos de las instituciones no 

oficiales y deseen también contribuir, en los téminos del articulo ante

rior, a la formación de la reserva legal para auto financiamiento, entre

garán al Comisariado las aportaciones que les corresponda, para. qUe. éste 

hs deposite en el Banco Oficial de que se trate. La aportación se hari 

constar en un documento nominativo no negociable. 

La critica del Ingeniero Fernández y Fernández es la siguiente "El art. 160 

es ingenuo. Habla de los ejidatarioe que reciben créditos individual de 

fuentes externas y les da la opción de contribuir a la alcancía de la so

ciedad (o ejido). Si el ejidatario quiere reunir su propio capital de ex

plotación para liberarse de la necesidad de pedir prestado el expediente 

que se le propone es el menos indicado", 
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El art. 161; también nuevo, viene a burocratiaar y por lo •ismo a retardar 

y entorpecer el crédito privado. Obligar a formular a las Empresas y Coa

pañiaa particulares que proporcionen créditos a los ejidatarioa •un con

trato tipo por regiones y cultivos, el que presentarán para su aprobación a 

las dependencias oficiales que señale el Ejecutivo Federal" es, desde lue

go, un error de trámite y además de carácter legal administrativo. Por 

otra parte, cabe preguntar: ¿ por qué no las citaron en el precepto 7, o ¿ 

creen que el Presidente de l&. República puede, ad libitu., violar la Ley de 

Secretarios y Departamentos de Estado 1 y, para complicar 11.ás, 

burocraticamente, la obtención de los crédi toa, eapreaaa y campesinos ten

drin que registrar en la Delegación Agraria correspondiente loa contratos 

que celebren ••. Ce>110 ae ve, ae facilita •ucho (?) en la nueva Ley, el trá

mite de los créditos que otorgan loa particulares. 

La objeción de Fernández y Fernández, es la siguiente: "En todo caso, em

preaas y campeainos eatán obligados a registrar en la Delegación Agraria 

correspondiente los contratos que celebren. Según la letra, quedarían 

incluidos loa Bancos privados, aunque parece que el espíritu del legialador 

fue referirse a las empresas y compañías particulares no bancarias. El 

contrato tipo no le pueden hacer estas empresas, sino que correspondería 

hacerlo a las dependencias oficiales que señale el Ejecutivo Federal. fi

nalmente, queda el temor de que se constituyan trabas burocráticas que 

restrinjan el crédito. Y, a propósito de empresas y compañías particula

res, nada se dice de la agricultura contratada, que va tomando iapuleo, 

acoepañada o no con crédito, pero siempre favoreciendo al crédito". 
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La exégesis que al respecto hacewioa, pensando en que se trata de bancos es 

la siguiente: ¿ no pensaron los redactores de la Ley que la Banca privada, 

poco o nada quiere con los ejidatarioa y c<>11uneroa, pue• 1u dinero, el di

nero de los depositantes, va principalmente a loa neqocioa 11ercantiles y a 

los pequeños propietarios 1 ade•ás, ¿ cuales serán eaaa dependencias a las 

que presentarán los núcleos ejidales y comunidades sus contratos tipo, 

misma que señalará el Ejecutivo Federal .¡ ¿ La de Hacienda ? , tal vez¡ ¿ La 

de Agricultura ? , quizá, por lo que se refiere a regiones y cultivos; ¿ ta 

de Industria y Comercio ? , si se trata de productos industrialhablea; y, 

finalmente, sin duda, ¿ el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, 

para evitar tasas usurarias o condiciones perjudiciales para loe 

Ejidatarios 1 

En el art. 162, si la regaron los abogados y aficionados de la CC>Wiiai6n 

Redactora y por supuesto nuestros legisladores. Según el art, 156, los 

ejidos (léase núcleo de población ejidal) tienen capacidad jurídica para 

contratar créditos y no neceeitan constituir unidades de crédito como lo 

ordena la Ley de crédito Agrícola de 30 de dicieabre de 1955, pero según el 

art. 162 "Podrán constituir Uniones de Crédito confome a la tey" y, ade

máe, el sistema administrativo del Gobierno Federal "(ta Secretaría de Ha

cienda y las demás autoridades que intervengan en su autorización), dará 

las facilidades necesarias para que operen estas organhacionea auxiliarea 

de crédito". Si el sistema planeado iba a ser mixto, decirlo en un solo 

articulo (el 156) en el peor de los caeos, pero ponerlo en el artículo 162 

después del 156 para volver al sistema anterior es un absurdo. 
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El error 9raa1.tical de que adolece este &rticulo fue pescado por el Inqe

niero Fernánde: y rernández. El art. 162 dice; "Loa ejidos y comunidades 

podrán constituir uniones de crédito ... ", no ·aeria mejor decir «constituir 

o formar parte de, •• " 

El Art. 163 no es nuevo, cott0 lo 1oatiene la Dra. Martha Chávez, en su co

aentario, pues tiene su &ntecedente en el art. 212 del Código de 42 1 que a 

la letra dice: 

"Art. 212 .- Loa núcleos de población a los que se hayan reconocidos (no 

titula.doa) derechos sobre tierras, boaquea y aguas, eatin capacitados para 

recibir los beneficios del crédito, de acuer"o con las leyes de la 11ateria., 

equiparándose, para ese efecto, los Co111daariado11 de bienes comunales a los 

Co1.1isari1dos ejidales". 

Es ae.jor que acabe 1 desde los ángulos técnico y crediticio, que lo que 

connota el artículo 163 de la nueva ley que se refiere a los núcleos de 

Poblaci6n que han obtenido solo una reooluci6n provisional del c. Goberna

dor del Eatado. El Art. 163 a la letra. dice; "Los ejidos (lease núcleos de 

pablaci6n ejidal) 1 constituidos por aianda11iento de los ejecutivos locales, 

están capacitados para obtener créditos de avío a partir de la diligencia 

de paaesión provisional". 
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El ingeniero rernández y Fernández 1 critica al precepto diciendo: "Queduoa 

enterados de que están capacitados. Lo difícil •• que alguien H loe 

quiera conceder. Coao noraa general, el Banco Ejidal no lee presta. Y no 

debiera prestarles nunca, pues de acuerdo con el Art. 46 de la Ley de Cré

dito Aqricola: "En las sociedades loca.lea de carácter ejidal, loa socios 

deberán aer ejidatarioa que disfruten de posesión definitiva. 

Otra objeción: el Art. 163 se ha colocado al final del capitulo que anali

zarnos, no obstante que trata de los ejidos constituidos por •anduiento de 

los Ejecutivos Locales {dotaciones provisionales) loa que sostienen el 

precepto están capa.el tados para obtener créditos de avío a partir de la 

diligencia de posesión provisional. Tal vez, en sentido procesal noa 

atrevemos a decir, con este precepto, debía empe1ar el capitulo del Crédi

to, salvo opinión en contrario. 

De todo lo anterior, ya podeaos concluir .•. En esta ocasión, apoyados en 

fama total lo dicho por los señores: Ingeniero Fernández y Fernánde1 y el 

Licenciado Hendieta y Núñez. Al juicio general y •inucioao que aportaron 

ellos, hay que agregar, de mi parte, lo siguiente: 

Después de leer este capítulo y los anteriores, de la Ley, cuántas y tan 

importantes funciones tiene que conocer y cWllplir el Jefe del Departuento 

de Asuntos Agrarios y Colonización, y cuántas otras que no son de su eepe

cialidad e incumbencia tiene también que afrontar que seria conveniente 

investirlo de poderes mágicos y natural11ente extralegales. 

El señor Ingeniero Fernández y Fernánde1 1 al criticar el capitulo de la ley 

dice que: "Llama la atenci6n tal capitulo, porque ya existe legislación al 

respecto: la bancaria común y la ley del crédito agrícola, y ya se ha dicho 
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que ae •uatenta la opinión de que el Departamento Agrario y su ley noraa

tiva deberían limit•r•e a los asuotoe corre11pondientes a la tenencia de la 

tierra. Enee;uida se glosan los artículos de este capitulo, 

•He puesto en duda en otros eacrito11 la bondad de la existencia de una ley 

de Crédito Ai¡ricola separada. Llevaría 1r1ucho espacio ra1onar esta idea, y 

basta decir que la ibolic i6n de dicha ley tiene fuertes apoyos. Y ahora 

resulta que, admáa de la leg-ialación bancaria común, hay la ley de Crédito 

Agrícola, y ademáa hay la Ley de RefonD& Agraria en su capitulo correapon

diente al crédito agrícola. Lo que ai requeriría legillación separada es 

un Instituto de Bienestar Rural, sin estructura S&ncaria, que se encargara 

del crédito agricola de capacitación." 

11 Licenciado Kendieta y Rúñez e11 •'-s contundente: "Todo este capitulo re

lativo al crédito ea muy deficiente. No 11e dice como va a propcrcionar1e 

una vez que algún e
0

jido llegue a ser ci-editiciamente auto•uficiente. 

Quién maneja loa fondos 1 ¿ Qué ventaja obtendrán loa ejidatario11 una vez 

que han fomado 1u propio capital para sustituir el que le propcrcionaban 

las instituciones oficiales ? ¿ Recibirán loe préstamos con 11enor interé11 

del que lea fijaban los bancos o financieras oficiales o descentralizada• 1 

¿ Recibir'-n loa préstamo• sin intereses 1 

"Cuanto acaba.os de interrogar se les quedó a loa legisladores en el tin

tero, no está suficientemente: configurado el Biotl!ftla de crédito. En verdad 

es ésta una cuestión que no debería figurar en una Ley que tiene por objeto 

principal la distribución y tenencia de la tierra y la organización de los 

ejidos. El crédito es otra cosa, debe ser objeto de una legislación espe

cial que 15e rige por principios económicos y financieros que le son propios 

y que no pueden agotarse en unos cuantos artículos de una Ley Agraria. 
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El art. 161 ea dele%nable, el contrato a que •e refiere no e1tablece si

quiera algunos principios básicos de defensa en favor de loa caapeainos 

como por ejemplo, que el precio de la cDllpra de aua productos no será .enor 

que el de garantía señalado por el Gobierno Federal a través de aua insti

tuciones correspondientes directas o descentraliladas. Obliga a presentar 

los contratos para su aprobación a las dependencias oficiales que señale el 

Ejecutivo Federal. ¿ cuándo hará ese señalamiento 1 ¿ Será preciso diri

giree al Pre!lidente de la República primero para que las señale ? ¿ En 

tanto que se aprueban loa contratos no ae paralizar.in laa actividades 

agrícolas de loa ejidatarios 

El art. 162 v. gr., es francaaente perogrullero, claro que si una ley 

autoriza la constitución de uniones de crédito formadas por ejidos o co11u

nidades1 esas uniones pueden constituirse" ... 
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llI.- Aft'OllIO DI IBUROLA.. El Lic. Antonio de Ibarrola al referirle al 

Siateaa de Crédito A.9ricola en México, en su obra "Derecho Agrario" editada 

en 1975, ea claro el señalar que "Mo es refox--ando laa leyes bancaria• como 

el crédito habrá de derruarse co•o positiva bendición en el capo, sino 

respetándose la dilJllidad de peraona huaana del c .. pesino para que éste 

pueda elevarse lo aás posible. I>esgraciad.uente la élite en el poder ha 

sido durante años la peor ene•iqa del desarrollo en el cupo .e.xicano de un 

aiste•a adecuado de crédito, la inestabilidad y la intranquilidad que gra

cias a ella allí reinan, han convertido el crédito oficial en li•o•n• y 

ahuyentan todavía en muy alto porcentaje a la iniciativa privada". 

Collflnta en su obra el citado autor al Lic. Lucio Mendieta y Húñez, de quien 

aanifieata que ... "Atoraentado ha vivido aie11pre el aaeatro, con toda jus

ticia, por la realidad .uicana (v. 4 de jul, 1962). "'ª crédito agrico

la •• , ¿ para quién ? , fue entonces au anc¡uatioaa pregunta. El 28 de junio 

de 1962 la S.H.C.P. anunci6 que se destinarían $ 1,500 aillones al desa

rrollo de un plan de crédito agrícola a .ediano y largo plazo, avioa, 

refacciones y apertura de nuevas tierras. Sesenta 11illonea de dólares, 

parte de eoa e~a, provenia de créditos extranjeros: ¿ y quién habrá de 

repartir el crédito 1 ¿ Las aismas inatitucione• de crédito agrícola que 

hasta ahora lo han manejado con loa más desastrosos resultados 1 Para él 

el crédito agrícola cooperativo oficial i•plantado en México desde 1926 

resultó un rotundo fracaso, en el que los gobiernos revolucionarios llevan 

repartidos ya (1962) ala de 1,500 111illones. 

Calificó al Crédito Agrícola cooperativo como contrario a la realidad oo

cial e incalificable atentado contra la economía nacional. Tacha a nuestro 
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•i1teaa de haberae fundado a invitación extra16gica de in•titucionea ex

tranjeras. 

Para él nuestro crédito debe hallarse a la altura de la •ntalidad de 

nuestros campesinos y operar dentro de un aarco de c09prensi6n y ayuda 

técnica. Quien desee toro, o prefiera un pozo, necesita forwiar una socie

dad de crédito ac;iricola, para que el Banco ponga a éste en la lista de 

nuevaa sociedades solicitantes, a esperar su turno. Fundado fue el te.ar 

de que los S 1,500 millones fuesen a parar a lideres, influyentes e inter-

1nediarios, o a ejidos resecos y pulverizado•, inhábiles por coapleto para 

aprovecharlos. Insistió asi en otro articulo sobre el desorden agrario {V. 

2ene.1963) ... " 

Por otra parte el aismo Lic. Antonio de Ibarrola contiene dentro de la obra 

que nos ocupa, comentarios del libro del Lic. Manuel G6ae1 Horin titulado 

"El Crédito Agrícola en México", editada en 1928, teniendo e11ta obra un 

valor especial, ya que la misma fue publicada en la época aiaaa en la que 

iMplanta el sistema de Crédito Agrícola, que hasta la fecha •e lleva a cabo 

a pesar de las varias modificaciones a la Ley, de la que •eñal& lo 11i

guiente: 

••• "recordemos los puntos tratados por el Haeatro: El concepto del crédito 

agrícola y sus problemas; la organización que ha de d.irsele; na garantia1; 

las operaciones de crédito agrícola¡ y su registro. 11 Banco Nacional de 

Crédito Agrícola; las sociedades regionales y las locales de crédito agri

cola. Expresa que la ley, concebida coao reaultado de una aul ti tud de an

tecedentes doctrinarios a hiet6ricos, 1orprende por au cOllpleja diversidad 

y su ambiciosa extensión; se trató de concluir con el pri•itivo aétodo de 
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inventar neceaidadea donde no laa hay y dejar a la• verdaderas •in aati1-

facción de investi9ar a fondo la aituaci6n eepiritual y econ6aica de 101 

agricultores; de terainar con el despilfarro de ener9ias y con un eatado de 

violencia que debió haber concluido hace aucho. Difícil era enseñar el 

trabajo libre a quienea ante1 nunca lo habían ensayado y tratar de reapon

aabiliaarse a quienes nunca habían sido responsables. Y el mexicano, aún 

el •á11 huailde, ea acendrado partidario del trabajo libre, como lo demues

tra la actitud de los colonos enviados a Quintana Roo, en contra del ejido 

colectivo (24 ene. 19'12). 

El propósito de la Ley de 10 de febrero de 1926 fue también el de organizar 

la econoaia rural y, sobre la base fir9e de una estructura econóaica alzar 

un nuevo régi.en social en el cupo au:icano. 

se comprendió en la Ley la necesidad de deecentrali:aaci6n; la acción local. 

puede hacer acce•ible a loa pequeños campe•inos el uso del crédito. Re

cuerda Génnez Horin en breve• párrafos Schultze, Haas y Raiffeisen, y coeo 

salvaron ellos de la aiaeria y elevaron la condición espiritual de •ilea de 

ca..pesinos. Frente a la rapidez con la que la aayoria de la11 actividades 

económicas se realizan en 11u c0taetido, las de loa agricultores necesitan 

crédito a mucho mayor plazo, no se adaptan a un aiateaa ordinario de ga

rantías y les ea imposible utilizar los procediaiento11 coaunee de crédito 

ain la existencia de una organización especial. 

No ea otra cosa el crii§dito agrícola que el destina.do a facilitar la mejor 

organización de la producción agrícola; exige una organización especial 

capas de poner en contacto a la actividad agrícola con loa aercados coaunes 

de capital. Huchas veces habri de estudiarse la preferencia del capital 
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regional sobre el nacional y la de éste sobre el coinpleseatario (E, id., 

id.) Necesita de un régiaen especial el crédito agrícola, de organismos 

que forman un derecho privativo para poder extenderse a la mayoría de los 

agricultores. Presta Reiffeisen mayor atención, por ejemplo, al aspecto 

interno de las organizaciones; en E. U. 1 un cainbio, a la manera de vincular 

debidamente el cn~dito agricola al sistema bancario y financiero general. 

La asociación de agricultores frente al capital los libra de la usura, 

aminora los gastos y aumenta las garantías que habrán de atraer al capital. 

No seria conve:üente empero, por razones obvias, agrupar juntos a grandes y 

pequeños agric1Jl tares. 

Solo pueden establecerse cooperativismos, solidaridad, entre personas que 

se conocen, que se tienen confiana:a y que son capaces de vigilarse unas a 

otras. La asceiac16n debe goa:ar de una administración sencilla, al alcance 

de todos; debe limitar sus propósitos, y saber repartir ut:.lidades eotre 

los miembros conforae a la participación. que cada uno de ellos ha tenido en 

la obtención de los beneficios. 

Una vez organizada, tenderá a agruparse con otras similares para coordinar 

sus actividades¡ pero sin perder su libertad, aunque con la debida subor

dinación, jerarquía y disciplina nacen de la división del trabajo necesa~ 

riamente. 

E intervendrá el Estado. Ampliamente hemos hablado sobre el papel de éste 

(Ib, 301), intervendrá no, naturalmente, para destruir a la corporación 

sino para aumentar su autonomía e impedir que degenere en agrupación polí

tica. Nota Góme¡ Horin cómo las organizaciones obreras, Por el hecho de 

haber estado en políticas han relegado a segundo t~nnino su actuación 
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social Y econ6aica, y provocando graves escisiones en su seno, dando naci

miento a un liderirsmo fatal, que Abel Quezada condena en mág~ca pincelada 

al colocar a un Fidel VeU.1que:r ante el retrato de I>orian Grey (E, ene. 

1972). Ha de dar cabida el Estado modernC> a las corparacionee, por ser 

ellas la aás típica expresión de la nueva organización social. la Ley de 

1926 coloca al Banco nacional de Crédito Agrícola como eje sobre el cual se 

•overá todo el sistema de crédito. 

Este se constituyó especialmente para prestar a largo plazo, y quedó vin

culado con diversas instituciones para descontar a su veJ en otros bancos, 

como papel comercial aceptable en el mercado, los pagarés de agricultores, 

libres ya de la usura. El problema del crédito ea el ~ás lace-rante, ai no 

el fundamental en nuestro campo. 

a) tl crédito puede ser respaldado con garantía personal, en tal forma 

que el acreedor pueda recobrarlo en fot'lla. rápida: ello hará al caape~ 

sino más Ucil y más barato conseguirlo. Sin descuidar la solvencia 

inoral. Además, el importe de todo crédito habrá. de ser preciauente 

invertido en los fines pormenoriiadamente señalados. Importante es 

prevenir al deudor contra sus propios errores o cont.ra elementos que 

están fuera de su voluntad. 

b) La c:onstltuci6n de garantías reales ofrece dificultades en el cupo: 

los bienes que el agricultor podrían afectar, o le son constantemente 

indispensables para un trabajo, o no están logrados aún. Fundamental 

pues 1 que el deudor conserve en su poder los bienes dados en prenda. 

En materia de Hipoteca, estableci6 la Ley una especie de sistema To

rrens (Ib, 707), que faculta a los agricultores miembros de las 
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sociedades de crédito. Es divisible la hipoteca y puede quedar re

presentada por títulos a la orden traaiaisibles por simple endoso. 

e) sobre la idea de G6mez Morin de inalienabilidad (tb, 318) fona ella 

otra garantía real consistente en la obligación contractual que aswa.e 

el deudor de no ceder o gravar bieces bajo pena de inexistencia. 

Deben organizarse las garantías reales en fonna tal que fortalezcan la ga· 

rantía personal que los agricultores puedan prestar. Se hará reo de fraude 

quién oculte o dis11inuya deliberadamente su pasivo o aumente su acuvo. 

Incurrirán también en resp<insabilidad civil o penal los empleadoe o fun

cionarios de las instituciones de crédito agrícola, en su caso. 

Tres son las formas de nuestro crédito agrícola: 

a) El avío 

b) El Refaccionario 

e) El Inmobiliario 

surgen problemas a diario en relación al crédito agricola. El Banco Na

cional de Crédito Agrícola entr~gó al DAAC (E, 25 ene. 1972) 383,82.( has. 

de pequeñas propiedades recogidas a clientes que no pudieron pagarle, para 

ser repartidas entre ejidatarios con derechos a salvo. Consideramos que el 

punto ha de estudiarse más a fondo, pues no creemos legitimo que esas pro

piedades reviertan a ejido, valen bien sus S 100 millones y se encuentran 

en 15 entidades Federativas. Debemos elevar al ejidatario: también al pe

queño propietario. No necesita el ejidatario para elevarse, que se deprima 

al pequeño propietario. 
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Las operaciones aencionadas en el núaero que antecede no 11on las únicaa que 

ha de estudiar el crédito agricola. Piensa Góae:i Horin atinadamente en 

•ovilizar sus frutos pendientes en movilizar el trabajo huaano al cultivo 

de la· tierra y la honradez, la pericia, la habilidad y la capacidad técnica 

de los hombres ocupados en la explotación agrícola y que constituyen enorme 

capital Potencial. Gigantesca empresa que algún día habremos de realhar. 

Generosa co110 todos los propósitos del maestro. Ha de circular la riqueza 

coao circula un buen título de Deuda Pública, o una acción de gran empresa 

Industrial o una letra bien avalada, han de dividirse en lo posible los 

riesgos de una operación·. 

Analiza el efecto el Maestro nuestro mercado financiero, nacido a fines del 

siglo pasado. Durante el Porfiriato nuestra población fue ajena a la eco

nomía: fue tan solo objeto de la acción econ61\ica y en ella solo intervino 

con su trabajo asalariado. Se desconocieron las Instituciones y los pro

cedimientos que permiten al público introducirse efectivaaente en la eco

nomía de un país, Agreguemos: nuestra abstención en política fue desola

dora, origen de tremendos desequilibrios. 

Las Instituciones de crédito agrícola no han de recibir depósitos a un 

plazo menor de 60 días vista. Pero podrán hacer uso de capitales ajenos 

para operar o para ponerlo a disposición del agricultor. Cuando un banco 

refacciona a una sociedad regional para que ésta cOl\pre ganado, no es ne

cesario darles en efectivo el importe de la refacción: puede permitírsele 

girar a cargo del banco por la suma respectiva. El vendedor, recogida la 

aceptación, podrá conservar la letra. 
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De:sg-raciaduente el •.is grave obst,culo que para el uao del crédito inmo

biliario ae presente en México es la acci6n Agraria, y no e1 que se hubiere 

creído que el Banco hahria de contar en 1926 con el capital necesario para 

resolver loa problemas agrícolas difíciles o intrincado• de la patria, pero 

si para iniciar una aana política de crédito" •.. 
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llIII. LOCIO -lftA 'f .-S 

El Líe. Lucio Mendieta y Múñez en su obra "11 Crédito Aqricola e-n México" 

en au segunda edición de 197' manifie11ta que •.. "El Crédito agrario es uno 

de loa factores funduentalea para el progreso de la agricultura.; pero su 

organiiación ofrece en toda" partee, grandes dificultades por la natura.lesa 

mina de la producci6n de la tierra, atljeta a cü:loa y caluidadea que di

ficilaente pueden afrontar, el dinero aieapre llaaado a. inversiones aáa 

rápida11 r provechosas. 

Las dificultades inherentes al Crédito Agrario se •Ultiplican en paíae11 

como el nuestro en donde la a;ricultura. está. en aanoa de la pablaci6n aáu 

desvalida e ivnorante¡ la indiqena, gran parte de la cual ni siquiera habla 

el idio•a castellano. er. estu condiciones tratar de establecer un crédito 

coao el cooperativinio, surgido de la aoderna cultura de occidente, ea un 

contrasentido social que no podia resolverse sino en el 11áa rotundo de los 

fraca•oa" .•• 

Al referirse a la Ley de 1931 dentro de su obra antes citada la resue de 

la siguiente forma.: 

"a) El cooperativis•o agricola, tal coao se deriva de la. teoría, no ae 

coordina c6n nuestra realid•d social y co•o h. Ley en vig-or (1931) es 

una expresión fiel de la teoría, contradice esa realidad. 

b) El cooperativis110 coao baae única del crédito agrario en México,, na es 

viable, por la rudi•entaria cultura de la población •la cual está 

destinado, pues como en su mayoría, los individuos que la inte9ren, 
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aon analfabetoa y aucboa ignoran el caatellano, reaulta que toda &80-

ciaci6n cooperativa fonada con elloa, no paaa de aer una faraa nociva 

para aua intereaea en la generalidad de loa caeoa. 

e) 11 cooperativino en tlixíco debe peraeguirae coeo un ideal y no C090 

una posible realidad actual. Para llegar a él ea neceaario eetablecer 

un siste.a tranaitorio de acuerdo con nuestro Mdio social, procurando 

aieapre adoptar la ley a la realidad y no al contrario, COllO M ha 

pretendido ha1ta a.hora. 

Sigue ca.entando a la1 Leyea que siguieron a la de 1931: ••• "La.e Leyea 110-

bre Crédito Agrícola que •e dicta.ron a partir de la de 1931, ca.entado por 

nosotro1, inciden en loa ai.-oa errores, puea a6n cuaJtdo la actualliente en 

vigor ba creado un 11i11teea de cr'4ito pu-a 1011 ejidatuioa, se funda t•

bién en la ilusión de cooperativilmO presente. 

La burocracia no quiere reconocer ne errores. El •iste11a de crédito coo

perativo para nuestros capesinoe cuenta ya 1 al latado aillones de peaoa 

perdidou¡ pero ya hech6 raíces, intereses, a veces inconfeeablea, que lo 

hacen invencible. 

Desde que publicamos nuestro libro heaos seguido con interés las viciaitu

de• del crédito agrícola cooperativo, y tw.oa conflraado nueatru opi

nionea, bemto11 constatado el fracaso. 

Referente a la Ley de 1934 aanifiesta que: , . , "La Ley de Cr~dito Aqr!cola 

de 24 de enero de 1934 que dej6 •ubsiatente el Banco Nacional de Crédito 
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Avricola creado por la r.er del 10 de febrero de 1'26; pero de•centralia6 y 

mpli6 la or9aniaaci6n cred:iticia e•tableciendo: 

1. Loa llaneo• R99ion1lea de CR<!ito Agrícola 

2. Lu Socie4a4e• Locale• de Crédito Aqrtcola 

3. La• Unione• de Sociedades Locale• d• Cr'4ito Agrícola 

4. Laa Sociedad.e• de Interés Colectivo Agrlcola 

S. La• lnatitucione• auxiliare• que •e fome.n de acuerdo con la Ley 

Coeo ~e advertir¡ la inoperAncia de la nueva organbación crediticia eata

b~ecida, •e le refont6 por medio de la Ley de crédito Agrícola de 2 de di

ciembre de 1935 y por el Decreto de 29 de 1'39. La Ley de 34, con la• re

fomu introducidas por la de 35 y el Decreto derogado por la Ley de Cré

dito Aqricola de esa fecha, que derogó también el Decreto aodificatorio de 

29 de diciombre de 1939. 

Mediante el Decreto de 2 de .. yo de 1945 n refoxwó el articulo 40 de la 

Ley citada y se le hicieron otra• reforaaa por decreto de 30 de dicieabre 

de 1946, 

La Ley de 1942, así aodificada, dej6 aub1htente la •ina organi1ación 

crediticia creada por la de 34; pero diferenció las Sociedades Locale• de 

Crédito !jidal y lae UnionH 4e SociedadH de Cr'4ito Agrícola que en la 

Ley de 34 eataban incluidas en la Unión de Sociedades de CrMito Agrícola. 

A pesar de éstas distinciones te6ricaaente plausible•, el medio econ611ico y 

social del cupo no reapondi6 a loe eupueatoa de la teoría y fue necesario 

dictar la Ley de Crédito Agrícola de 30 de dicieabre de 1955 para 
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simplificar el sistema dividiéndolo en dos raaaa; la r•a ejidal y la rama 

agrícola. 

La• instituciones de la raaa ejidal eran: 

a) El Banco nacional de Crédito Ejidal 

b) Los Bancos Regionales de Crédito Ejidal 

La.a inetituciones de la rua agrícola: 

a) El Banco Nacional de Crédito Agrícola 

b) Los Bancos Regionales de Crédito Agrlcola. 

Dentro de la pri.era r•• fueron conaideradu lu Sociedades Locales de 

Crédito Ejidal y en la seyunda las Sociedadea Locales de Crédito Agrícola. 

La prueba. indudable del fraca•o de la Ley de 42 ea que la de 1955, supri

•i6, por inoperantes, laa Sociedades de Interé1 Colectivo Agrícola y lu 

Uniones de Sociedades que aquella creó y orden6 en el articulo 3 tranllito

rio que se tranafonaaran o se disolvieran en el plaao de un ali.o. 

Esta Ley dej6 subsistente el Registro de crédito Agrícola y abrog6 el Re

c¡laaento de 1h:a inatituci6n de 8 de •ano de 1926", •• 

Finalmente se refiere a la Ley de 1942-1955 y a la actual Ley General del 

Crédito Rural, de 26 de dicieabre de 1975, y publicada el 5 de abril de 

1976. 
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•.. •Todo fue inútil, la Ley de Cñdito Agrícola de 42, aigui6 vigente y en 

el afio de 1955, M 4ict6 otra, •evWt. tenme>• dicho, in•i•tiendo con una no 

aiopia, •ino ceguera y falta de reaponaabilidad abaolutu en el aiatma 

cooperativo no obstante la uperiencia ft99&tiva de la• leyes anteriores. 

La desastrosa experiencia de lu leyes de crédito agricola a que noa bmoa 

referido, no sirvió de nada. 11 26 de dicieabre de 1975, ae: expidi6 la Ley 

General de Crédito Rural que abrog6 la de Crédito Agricola de 30 de di

cieabre de 1955 y el decreto de 22 de dicieabre de 1960 que autoriz6 la 

creación de Banco11 A;ruioe, aai ca.o todu lu leyea y dhpoaicionea que 

se opongan al fluante ordenaaiento ahora en vigor. 

Pero ai laa leyes anteriores eran aalu, '•ta, ..U complicada y ubicioaa, 

en ve1 de detenerlo, va a au.entu el duutre ecool.ico del crédito des

tinado a loe ejidatario• y a lo• pequelos •tricultore• •inifun4iatu" .•. 
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llV. CRI'l'IRIO DEL SUSTEllTIJll'B 

La panorállica del problema agrario actual de México, ae puede evaluar en la 

intervención de aspectos diveraoa entre ai, pero íntiaaaente relacionados, 

minos a los que hacen alusi6n 1011 tratadistas, que han abordado tan 

ca.splejo problema. In este capitulo ee ewponen au11 criterios, coincidiendo 

éstos en que la defectuosa distribuci6n de la tierra, aai COllO la defec

tuosa e:itplotación agraria a falta de educación en la aaaa caapeaina, cons

tituyen la esencia del probleaa agrario, al que teneAOB que enfrentamos. 

'{han sido en verdad grandes obaticulos, dado que, desde la proni.ulgación de 

la Ley del 6 de enero de 1915 aás conocida coeo la Ley Cabrera, se ha lu

chado contra el prier obstáculo, ya que aún en nuestros diu la defectuosa 

distribución de la tierra, es una afección de nue•tro •iatema. 

Ahora bien, no solo la entrega de la tierra presupone el loqro de la.a aetaa 

para solucionar loa probleaas del cupo, sino que por conBecuencia lógica, 

ésta demandará Asistencia ,.écnica y Créditos, dejándose ver aquí, la 

ineficencia de la medida adoptada a solucionar la tenencia de la tierra, 

pues mientras tanto no se tengan los recursos técnicos y crediticios, pa

raleluente a la entrega de ac¡uella, no se podrá decir que ae esté aolu

cionando gran parte del probleaa sino únicuente una aola parte, 

Al respecto se puede señalar que no fue hasta 1926 cuando se expide la 

prlliera Ley de Crédito Agrícola tendiente a resolver el sequndo obsdculo, 

al tener co11to función principal financiar el caapc, en base a un aiateaa 

cooperativista, mismo que controlaba y aún en la actualidad controla el 

Estado. 
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Hubo aodificaciones al inatnmento antes citado, e incluso se expidieron 

otro• ordenaaientos y aún, el que está en vigor tiene c090 objeto principal 

el desarrollo a9ropecuario a través del crédito, necesario para la debida 

uplotaci6n de los recursos con que fueron dotado•, con el sistema de ori

gen, el cooperativismo. Y ea aquel de donde eurge el problema educacional, 

••CJi•tralaente expuesto pcr el Lic. Mendieta y Múñez en •u obra el "Crédito 

Agricola" en la que señala que la rudiaentaria cultura de la población ru

ral, au falta de educación, constituyen un serio obstáculo en el desarrollo 

del Crédito ~grario, tal como las leyes practicadas han tratado de crearlo. 

Y ea en este orden de ideas que se puede afiniar que de los obstáculos que 

retardan el desarrollo agrario, son principalae.nte los dos últillos, toda 

vei. que aún cuando afiraaaos que todavía la defectuosa distribución de la 

tierra ea una afecci6n del sistema, ésta tendrá que llegar a su fin bajo 

los supuestos del Artículo 27 constitucional y no asi la e.xplotaci6n de la 

aiAa y la educación que llt!ven a ujores niveles de vida, al que aspira y 

que tiene derecho nuestro campesinado, pues deberán contemplarse C090 11etas 

a alcanaar y no como un hechó a punto de concluir. 

Decía.os que a través de la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero de 

1926, se atac6 con denodado esfuerzo la falta de producci6n al utili'lar el 

crédito coao instrWD.ento id6neo para solucionarla, pero el resultado nos 

hace opinar que la intención era excelente pero no el siBtema, en virtud de 

que a quien se dirigi6 el crédito no estaba preparada para tal efecto. 

No se quiere decir con ello que fue vano el esfuerzo, pero si que el sis

tema cooperativista no funcion6 y no funciona hasta a.hora, aún cuando se ha 

pulido el ordenamiento de la materia en vigor, pues el campesino reservado, 
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inculto, tenderá a "respgnder" por su persona., pero no par sua coep&ñeroa 

que están en igualdad de condiciones o por que él. 

Ea de esta forma como se ha utilizado el Crédito Agrícola co•o solución de 

tan A!11Jdo problema, pero si bien ea cierto que tenderá a la solución, tu

bién lo ea que resulta un tanto inefica1, tanto par lan deficienciu antes 

apuntadas, tanto comio a las dilpoaiciones de la Ley de la Reforma Agraria 

en vigor, relativas al Crédito que nos ocupa y de la1 cuale• hace una cri

tica en su justa medida y a la que nos adheriaos, el Lic. Antonio tuna 

Arroyo, expuesta en este capitulo, quien aanifieata que lejos de simplifi

car los procedi•ientos los co•plica aún •.is, al 1er obscura y en algunos 

casos omisa. 

Por lo antes expuesto, es necesario que o~re un caabio en función de las 

experiencias ya "asimilada.a• y de la.a cuales ae pueden rec;:oger beneficios 

que orienten y solucionen los problemas del sector •'8 desvalido, que es el 

campesino; tal cambio preau¡>one no solo las reforaaa de las leyes, pues 

consideramos que no ea única.ente reestructurando loa ordenamientos como 

solucionaremos el problema, sino taabién la transformación de políticas 

gubernamentales, con el objeto de superar los errores en los que se ha in

currido y será una solución aceptar que los hay. 

Otra solución sería legislar bajo el conoci11iento de nuestra realidad so

cial, para la obtención de créditos y tenencia de la tierra, a través de 

ordenamientos y procedimientos simples que sean congruentes al alcance de 

la masa, y que tanto el procedimiento de la. tenencia de la tierra corao la 

obtención de los créditos se efectúen paralelazaente pues COllO lo afirma el 

Lic. Angel Caso en su obra el· "Derecho Agrario", editado en 1950 •.• "ea 



- 78 -

indiapen•able que a.1 propio tie11pa que la tierra se da, se de el crédito e 

por lo .enos liaitado, para la explotación del suelo; de otro •odo el in

dígena abandonará de una 1na.nera aiatem.itica y constante la tierra que ha 

recibido, bien en propiedad o bien en una precaria posesión• ..• 

De loa factores que hacen eficaz el crédito que noa ocupa, ea la 

regionalhación del 11is.o, entendiéndose como un plan a aeguir para que se 

aplique el Crédito en explotaciones respaldadas por verdaderos estudios. de 

factibilidad en las regiones más necesitadas y en las aáa capacitadas para 

recibirlo, con el objeto de que haya una •ayor garantía en la recuperaciór:. 

de loa créditos a otorgar, ya que ai el Crédito Agrícola no tiene por ob

jeto el lucro, si pretende cuando menos su recuperación, pues de loa con

trario, se estaría en un paternalia•o infundado y de consecuencias laaen

tahlea. Hay que señalar que para la aplicación de est& 111edida, no hay que 

perder de vista el elemento político y no porque éste sea tan •alo c0110 

algunos autores lo hacen notar, sino que es un tanto parcial en esta •ate

ria. 

Por otra parte para un aejor desarrollo deberá atenderse a un renglón eu

•amente importante como lo es el Seguro Agrícola, ya que ni éste es sufi

ciente para resarcir de los daños o pérdidas, ni presta el servicio debido, 

por lo que se hace necesario leghlar en este renglón a fin de detentar una 

buena garantía en las inversiones y al momento de sobrevenir un siniestro, 

•ediante estudios en los que se verifique la capacidad de pago del acrecH

tado, se otorgue otro crédito, c0110 prórroga al de origen, sie•pre que asi 

lo determine el estudio aludido y la Institución acreditante y no como una 

obligación de ésta comio lo dispcne la Ley. 
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Un factor iaportante que hace eficaa el cr'4ito, ea la Asistencia Técnica, 

pero no aquella que se reali1a para llenar un requisito, sino la que ae 

dirige tanto a la capacitación del acreditado c090 al cuidado de la explo-

t.1.ción, cualquiera que se trate, pues es la A.1htencia Técnica coluana 

vertebral del Sistem• Crediticio y por consecuencia del desarrollo ac¡rope-

cuario, cuyo resultado se verifica en la producción. 

Y al hablar de producción no es posible dejar a un lado a otro factor 

principal como es la comercialización de los productos, aisaa que por lle-

varse a cabo es necesario que en ella intervengan tanto las Instituciones 

de Crédito como los 11i59os acreedores beneficiarios directos y no porque 

estos sean incapacee para ello, sino que las Instituciones eatá.n obligadas 

a tal orientación, por virtud de tener aejorea ofertas para eaos prod.ucto11 

y de esta manera asegurar la recuperación de los créditos, sin que por ello 

constituya una noI'l!la inquebrantable que los ejidatarioa taabién puedan te-

ner la opción de preferencia en la venta. 

El beneficio que representada tal cambio, no solo se obtendría en el plano 

Nacional, sino también en el Latinoamericano, en virtud de que nuestros 

sistemas tanto de Crédito como de Seguro Agrícola, han sido base y modelo 

de su estructura. 

.ESTA 
SALIR 
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·.·. \• 
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J>e las actividades huaanas, una de lu aáe upue•ta1 a nfrir pérdida• in-

controlables e i•previsibles, ea •in duda la actividad a¡-ricola, por lo que 

ha sido una preocupación constante del hOllbte encontrar fóraulas para ate-

nuar, dininuir o evitar aua conaecuenciu. Señala el Lic. David Buave 

G6mez, que •.• "De todos los aiatuas ideados por el hoabre, el único que 

po11ibl9ente ofrece una 111oluci6n práctica a este problema, lo encontraaoa 

en el Seguro que desde hace auchoa afias e ha venido practicando a trad11 de 

diversos sistemas de protección. 11 Sequro trata de reducir las conse

cuencias inciertas de un peligro de tal a.mera, que el costo de laa pé.rdi-

das en su caso al afectar a loa individuos aea total o parcialmente. 'En 

resumen, la idea del seguro se ha desarrollado en principio de proporcionar 

salvaguardas contra a1ares producidos por riesgos lnainentes" ••• 14 

Los tratadistae definen el seguro co90 un contrato por el cual una persona 

natural o jurídica se obliga a resarcir pérdidas o daños que ocurran en los 

caeos que corran un riesgo. Ea decir, que el s~ro es un 11edio de satis

facer las necesidades futuras orig"inadas por un siniestro posible. 

E.l factor principal en la técnica de seguro• el riesgo, y éste se calcula 

mediante la estadística de las eventualidades que afecten los bienes a.se-

gurados, estadística que ha de cot1prender 1011 casos posible• y que, refe-

rida a cada especie de riesqo, ha de examinarlos en su homogeneidad, fre-

cuencia y medida; la carencia de estadiaticas adecuadas respecto a las 

14. Lic. Basave Gómez David. Ponencia ante el Congreso de la Asociación 
Internacional de Aseguradoe, Palma de Mayorca, Espafia, 1913, 
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eTentualidade• que afecten 101 cultivos, y la dificultad de su elaboración 

han aido principalmente obat,culo para el desarrollo del Seguro Agricola, 

•in que por ello ae diga que ea el único. 

Coao parte de la eatructura econ6aica aoderna la institución del seguro 

puede dividir au cupo en doa aectore1: Seguro Social y Seguro Voluntario. 

Dado lo aleatorio de la actividad agrícola, la influencfa que tiene ésta en 

el equilibrio económico de loa paf.11e1, y el hecho de que una gran parte de 

la población ae ·dedica a esta ocupación, con la. circunstancia. de que au 

gran aayoria ea de eacaaoa recursos ucon6-icos, ha sido de juatificada in

quietud la protet:ción eficiente a loa caapeainoa. Laa teoriaa econ611icaa 

•ÁB adelantadas señalan c090 método adecuado para proporcionar un •ini.o de 

aeguridad econ6aica a quienes por orden de au• ingresos fiCJUran en loa 

grupos inferiores de la sociedad, la protección ya aea de aua personas o 

wa bienea, mediante 101 aequroa sociales. 

A través de un principio largo y lento en unoa pocos pahes •e han esta

blecido aiateWlaa de seguros ac¡ricolaa, en la mayoria de 1011 caaoa para cu

brir unos cuantos riesgos, en limitados cultivos y en unas cuantas ireaa. 

lato ae debe a que el seguro agrícola es COllplejo, dificil y coatoao ya que 

eatoa factores hacen de este seguro un instruaento complicado de estable-

cer. 

El Lic. David Baaave G61iez, ••nifieata dentro de au ponencia ante el Con

greso de la Asociación Internacional de Aseguradoras celebrado en Palaa de 

Hayorca en 1913, las raaonee que hacen dificil el seguro que noa ocupa, de 

la siguiente foraa: 
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• . • "Los factores que han iapedido que el seguro •CJl'icola avance tan rápi

duente ca.a otros tipos de eeCJUro11 son, entre otros, los aic¡uientea: 

1. La incertiduabre de la agricultura, que está sujeta a n\meroaoa ries

gos naturaleo fuera del alcance del hOllbre. A estos riesgos naturales 

hay que agregar otros de tipo social y econé9ico que no deben ser 

asegurables Por depender del h09bre. 

2. Las variaciones auy grandes que ae encuentran en la aqricultura en 

cuanto a los tipos de cultivos, los Mtodoa de labranza y loa ahtewiaa 

de tenencia de la tierra. 

3. La dispersión de las unidades de producci6n aqricola. 

4. La dificultad que existe para calcular loa riesgos probables, es de

cir, pua contar con una base actuarial segura. 

S. ta dificultad para separar loa riesgos que se deben a causas fortuitae 

de la naturaleza de loe que se deben del descuido o la negligencia del 

holl\bre. 

6. La falta de experiencia en esta aateria y, por lo tanto, la carencia 

de mecanismos inetitucionalee y de i>ersonal capacitado. 

7. La tendencia a coneiderar el seguro agrícola como asunto aparte, en 

vez de ligarlo a las otras políticas gubernamentales para elevar los 

ingreaoe de loa agricultores. 
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8. !l costo tan elevado que tiene, junto a loa fracasos que ha habido han 

retraído a loa gobiernos a decidir su eatableci•iento" ... 15 

Ea acertada la enUJr1eraci6n de razones por las cuales el citado profesional 

señala porque el Seguro Agrícola no ha tenido un aayor avance, sola.ente 

que en opini6n, personal la ras6n fundaaental del estancamiento del Seguro 

en cueati6n ea la falta de eKperiencia en ésta aater ia la carencia de me

canisaos inati tucionales y principal.ente la falta casi total de personal 

de capo capacitado para enfrentarse al iaedio en que desarrolla su activi

dad: pues ea de ahí donde proviene la confiana;a hacia la Inatituci6n y 

conaecuenteaente su avance, pero aientraa la falta de capacitaci6n de ese 

personal, el dolo en au operación con loa interesados o au contubernio con 

ello• aea constante, el loqro de aquella se verá aeriuwmte obstaculizado. 

In cuanto a que el segUro es costos, el profesional se refiere en el aen

tido de que ocasiona al Estado 9astos crecidos para manteniaiento pero no 

por ello deduce que es caro, no obstante las dificultades que afrontan para 

el eatablecilfliento del &elJUro agrícola se U.pone la iapreacindible necesi

dad de establecer un siat~a que dé solide• a la explotación &gt'OP'9Cuaria, 

base de la economía, ea decir, que permita a esta l!Kplotaci6n re•iatir el 

1-pacto de loa ciclos y sin demérito de su estabilidad econ6-ica, lograr la 

presencia del crédito en el caapo. 

15. Idea, p49. 81. 
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In efecto, lo• factores del proceso productivo, tierra, trabajo y técnica 

aeri insuficientes si falta al campesino capital. 11 capital en la econo

•ia aocterna se ba11a en el crédito y éste en la calidad funcional del acre

ditado como sujeto de crédito. La pro4ucci6n cupe•ina con alaraa.nte 

frecuencia queda sujeta a un circulo vicioso¡ ciclos adversos, cd:ditos 

insoluto•, auape.nsi6n del crédito, imposibilidad de continuar la explota

ci6n. 

Bl Se9\1ro Integral y Ganadero garantiza que el productor agropecuario re

cupere siempre aua inversiones al final de cada ciclo agrícola, indepen

diente.ente de lo• resultados de éete. Si el ciclo es bueno la inversi6n 

obvia.ente se superará y el volaen econ6iaico de la cosecha justificará el 

trabajo del productor¡ si por el contrario, el ciclo es adverso, el Seguro 

Agrícola Integral indelllnha con "l valor de la inversión y el cuipesino 

ead en posibilidad de liquidar los créditos recibidos y obtener nuevos 

para trabajar en el ciclo inmediato. Así viene a 9aranthar el SeljfUro las 

inversiones que se efectúen. 

El capital de trabajo, que era el obstáculo casi infranqueable para el 

desarrollo de la economía agrícola, ae vuelve fácil de obtener con el se

guro, toda vea que el crédito oficial se puede ejercer fluidAaente Y llec¡ar 

al productor en forma suficiente, satisfaciendo un •ayor núero de cupe

einos, al haberse liquidado totalmente la clientela en recuperación, que 

!l&ntenia prácticamente congeladoa recursos financieros al margen del movi

miento económico. La Banca privada, a su vez, puede canali1ar capital 



- 86 -

suficiente &l C•po 1 ya <¡lle la cosecha e•pera.da se convierte en una. prenda 

real de crédito. 

Uno de loe objetivo• fund.aaentalea del a~ro es el que ae refiere a con

servar a low trabajadores de la tierra su calidad de sujetos de crédito, o 

a.ea l.a rela.ci6n intiaa entre el Seguro Agrícola Integral y el Crédito 

Agropecuario, pasando a ser este un instruae:nto apropiado para el logro de 

tal objetivo, puee •i el Seguro se contrata conjunt~nte con el cridito, 

el Banco tiene la Se9Uridad que en el evento de producirse un siniestro el 

deudor podrA pagar con la. indeanización y así poder entrar a considerar la 

conceei6n de un nuevo crédito. 

Del eutableci•iento de un Seguro ag:ricola integral podre1tas esperar la 

afluencia estable del crédito, tanto estatal cOflO privado, a la actividad 

agrícola.. 

Otros aepectos que son de interés deistac:ar, en esta materia, ae refieren al 

carácter integTal y obliga.torio que debe asumir el eequro. ta caracterís

tica de integralidad, en cuanto cubre toda la gama de ries~os. previsibles, 

auaenta el útblto de la garantía y, por consiguiente:, da mayor se~ridad al 

acreedor. La obligatoriedad puede o no establecerse oegún la decisión que 

11e adopte teniendo en consideración nU11erosos factores que corre11Ponderl 

· ··- analizar en cad:a caso; eati110 que éate ea uno de loa puntos específicos en 

donde ea preciso atender a las c:ar&cterhrticaa de cada pab: en que •e es

table1ca r por cuanto es una aateria inti•amente liga.da al éxito de aplica

ci6n del seguro. ta oblig-atoriedad puede establecerse por la vía directa 

de imponerla. en la Ley o la indirecta de condicionar el otorgaaiento del 

cr~dito a la auscripci6n de la póliza. 
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Is preciso señalar, que eate paraleliAo entre el otorg•iento del crHito 

y la contratación del seguro, no debe confundir o integrar la labor que 

correaponde realizar aeparad•ente a lu inetitucionea de crédito y a los 

aseguradores, y el control taabién independiente que se ejerce •obre elloa. 

Los intereaea capre>11etidoa aon diatintoe y las obligaciones respecto del 

cliente son taabién diferentes; puede existir interrelación y colaboración 

recíproca, pero debe mantenerse la independencia de funciones y de reapon

oabilldades. 

Ahora bien, las condiciones intrínsecas de eate Seguro, aon: 

Que sea integral, general, obligatorio, mutualista, que cubra la cosecha 

11.íniaa, condicionado, lillitado, finalmente que aea diferenciado. 
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11 Siatma de Seguro Aqricola en Latino-~rica tiene un carácter abe.to, 

contiene caracterhticaa de un Seguro Social que no tiene por tanto, una 

finalidad e•pecifica de lucro y que puede e1tahlecer1e con car,cter de 

obligatorio en la 1tedida que el tetado convenga por ra1ón convenenciera a 

lo• intere1e• de la ca.unidad. Tiene ein eabargo, a •U ve1 caracteriaticaa 

del se¡uro privado, ~r cuanto debe proqr•arae "/' operar•e coao una acti

vidad aeeguradora sujeta a la técnica de la Inatituci6n del Seguro. 

A. La Claaificaci6n del Contrato de seguro Agrícola y Ganadero ea la si

guiente: 

1) OlllROSO 

2) AtlATORIO 

3) OlltlOA'fOlllO 

4) PRINCIPAL 

5) FOllJIAL 

6) INDIVIDUAL O COLECTIVO 

T) llB ADllZSIOll 

1. Ea un contrato Oneroso, porque mediante el paCJo de la pÓli1a, el 

asegurado obtiene la obligaci6n por parte de la AB89lJI&dora, de 

proporcionarle la seguridad estipulada. 
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2. Ea Aleatorio, Porque en el aolll!nto de su celebración, laa partes 

no tienen deli•itadaa las prestaciones, sino dependen de hechoe 

subsecuentes (llamados siniestros). 

3. l:s un contrato Obli9atorio, porque da naci•iento a una obli9ación 

personal 1 ya que la A1eguradora Macional Agrícola y Ganadera, 

S.A., está. constituida ca.o persona jurídica, y ésta •e obU9a 

personalmente. 

4. 111 Principal, porque no depende de otro contrato. 

5. t:a Formal, porque 11ie11pre debe hacerae por escrito, ea decir, la 

Aseguradora, ya tiene de antmaho for9U eapeciale• para ser 

llenadas por escrito, 

6. Puede ser Individual o Colectivo, porque tanto el pequeño pro

pietario, como los núcleos de población a9raria (ejidos) pueden 

contratar. 

7. rinalllente ea de Adhesión, porque las cliuaulaa son iapueatas y 

previuente redactadas por la Aseguradora, de aanera que el 

agricultor no puede introducir nin!JUD& aodificaci6n, ya que si no 

acepta, debe renunciar a contratar. 
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Ahora bien, sin concebi.oa única11ente el Seguro coeo de carácter eo

cial, puede crear en el agricultor la iaagen y la reacci6n aniaica de 

e•tar frente a un servicio que el !atado eaU. obli9ado a prestarle a 

su ex.clu•ivo costo; •i se concibe, coao un seguro eatrictuente pri

vado, podriaaoe entrar a dudar, entonces, de exigir la obligatoriedad 

de au aplicaci6n, COltO inatnmento eficaz para controlar la debida 

aplicación de las políticas de desarrollo agropecuario. 

Al reapecto el Lic. Basave Góllez David, •anifieeta dentro de la po

nencia antes citada, que: 

•sn •i opinión, el aeguro agrícola 'I ganadero integral ea un seguro 

típica.ente de carácter mixto. Tiene una finalidad 11ocial, re1S1.aida 

en el concepto de protección de la riqueza agrícola r de la estabili

dad del trabajador cape1ino. Debe tender1e por ello a au aplicación 

generalbada por la vía obligatoria directa o indirecta. No puede 1er 

con•iderado con una finalidad prilM>rdial o exclusiva de lucro. Tiene 

también la• caracteriatica1 inherente• al seguro privado, re1tmidae en 

el concepto de que la empresa aseguradora debe organizar la operación 

con una adllinistración de bajo coito con •ira a obtener beneficio• aún 

cuando aean l t. ita do a. " • • . 16 

Is similar nuestro criterio al del profesional antes citado. 

16. Ide1t, pág. 81 
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B. LA PRDtA. La Prima ea la retribUción convenida y que paga el uegu

rado al atec¡urador por la protecci6n que le otorga el seguro. La 

Priaa debe ser 11uficiente para cubrir 1011 gaatoe de operaci6n y adai

niatraci6n del •eguro, el .onto de 1011 •inie•troa que u produzcan y 

en lo pollible el margen de remanente que peralta algún grado de capi

talización de la institución a1eguradora, de fomaci6n de un fondo 

para catbtrofea y de contribución a un régiJlen de reaaeguro. 

Desde un punto de viata jurídico y ticnico, la• priJlaa deben calcu· 

larae eD base a la pred.eter11inación del qaato de adainiatraci6n y a la 

einieatrabilidad prevista para cada 1ona de seguro diferenciado según 

las caracteriaticu de la regi6n. De aqul resulta la priaera técnica. 

La pri•a es, pues, en este segut'o, esencial.ente variable, y e1ta 

condición exige especial cuidado en la preciei6n jurldica de las nor

aat.ivaa que regulen su fijación. 
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l't'II. SI. BIBTlllA ISZICAJIO 

11 origen del 11i11te11a aexicano de aeguridad agropecuaria que criatalh6 en 

la ter del Seguro Agrícola Integral y Ganadero del 30 de diciembre de 1961, 

H: dio a instancia del Acuerdo dictado en el afio de 1953 por el Ir. Lic. 

Adolfo Ruil Cortines, entonces Presidente de la República; dentro del fun

daaento que ae suatent6 se coneider6 que ~l •iateea crediticio requeria, 

qarantíaa de recuperaci6n a través de la existencia de un Seguro Agrícola 

adecuado a laa condicione• del Agro MeJticano, con el objeto de llevar un 

uyor beneficio al cupo, y que é.ite Sequro, seria considerado ca.o de in

terés aoc ial. 

In c•pliAiento del acuerdo Preaidencial citado 'f con bale en preceptos de 

la Ley de Inatitucionea de Seguros, la Secretaria· de Hacienda, autorhó 

para operar el Se¡uro Agrícola a lu Bociedade11 Mutualiata11 de Seguro 

Agrícola que al efecto ee constituyeron. 

La priaera autualidad que ae constituyó con el objeto exclusivo de operar 

en ruo agrícola fue la de Chihuahua con sede en la población de Delicias. 

Durante el transcurso del afio de 1955 quedaron organizada• seis autualida

des; el éxito con que las organizaciones de agricultorem iniciaron aue 

operacione1 y el enon:e interés que el nuevo 11eCjJUro despert6 entre los 

caape11ino11 originaron que durante el año de 1956 se fundaran diec is6i1 

nuevas autual idades. 
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Con el objeto de coordinar el 1illtma '/ de repreaentar a laa Mutualidades 

ante las autoridades y tribunales en aarao de 1956 se conatituy6 la Fede

ración de Sociedades Mutualistas del SeCJUro Agrícola y Ganadero con el ca

r,cter de Asociación Civil, conaiderándose de interés social, por lo cual 

fueron respaldados por el Gobierno Federal. 

El seguro ac¡rícola fue en consecuencia creado Por sus propios beneficia

rios, estructurado y administrado en loa pri.Mroa aiioa de operación por loa 

11.inoa ac¡ricultorea asegurados, siendo la Mutualidad la foill& aás priaitiva 

que se conoce del aequro. 

El apoyo a que se hilo referencia en sus a1pecto11 financieros ae prestó 

mediante un fideicoaiso constituido en el Banco de México y actminiatrado 

por una comisión que se denomiD6 Interbancaria del Subsidio, del cual fomó 

parte, posterior.ente un representante de la Federación de Mutualidades, r 

consistió funduental11ente en una cantidad suficiente para liquidar la di

ferencia entre el iaporte total de indeanizacione1 y el iaporte de la parte 

de las pri•aa pagadas por lo• agricul torea. 

A. LAS llUT1lALIDADES Y LA l'!DERACIOR 

11 Gobierno, la Administración y Vigilancia de las Mutualidades quedaron 

establecidas en las Escrituras Conntitutivao y por loa Estatutos habiendo 

sido entoa últimoo aprobados por la Secretaria de Hacienda en uso de las 

facultades que le confiere el Art. 18 de la Ley Federal de Inatitucionea de 

Seguros. 
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Las Mutualidades 11on dirigidas y administradas por el Conaejo Pleno Cen

tral, el Consejo de Ad•inie:traci6n y los runcionarios AdJtinistrativos co

rreapondientea, au vigilancia a cargo de dos Cof!lharios. 

11 Consejo Pleno Central elegido por la Asaablea General de Mutualizadoa. 

La A11ablea General de Kutualizados constituida por los representantes de 

las Mutualidades en cada zona de Seguro diferenciado en que se divida el 

territorio en que opera la Mutualidad. 

Como reaulta evidente el Gobierno y la Adainiatraci6n de la Mutualidad e•t' 

a cargo de lo• agricul torea •utuali'lados y asequrados. 

La sociedad •Utualista del Seguro Agrícola Ganadero se constituyó el 25 de 

aarao de 1956 por 6 !lutualidadea fundadoras habiendo sido admitidas a for

aar parte de la •isaa las 18 que poaterioraente se conetituyeron. 11 ob

jeto de esta Ped.eraci6n consiste en coordinar las actividades de las So

ciedade• Mutualistas de Seguro 1'9ricola y Ganadero existentes y de loa que 

se creen en el futuro, realizar eatudioa sobre la 11ateria del Seguro 1'9ri

cola Ganadero, gestionar en beneficio de las Mutualidades integrantes, el 

otorgaiento de las exenciones del lllpuesto que correspondan a iapartir las 

orientaciones técnicas, administrativas, jurídicas y actuarialea; re1olver 

las consultas que planteen las autualidades adheridas; tener la represen

tación jurídica de las •Utualidadea ante· las autoridades Administrativas Y 

judiciales; representar a las Mutualidades integrantes ante la Secretarla 
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de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, y el CC9ité Técnico, Ad.mi

nistrador del Fondo de Garantía y Fa.ente para la Agricultura, Avicultura y 

Ganadería y ante la Rea.segura.dora Agrícola Nacional o cualquier otra Ins

titución que para el efecto se fore; 11U11inilltrar a sus eieabroa 1ervicios 

de carácter técnico fiscal y legal; actuar COllO lrbitros en loa conflictos 

que sugieran entre loa asociados; gestionar la expedición, derogación y 

reforma de Leyes, Reglamentos y disposiciones referentes al Sequro Aqticola 

y Ganadero. 

El Gobierno y la Achlinistraci6n de la federación se radicó e~ la Aaaablea 

General de Kutualizados integrada por un representante de cada Mutualidad 

asociada, en la Comisión de VigilMcia foniada por 5 •le.broa electos por 

la Asémblea General y el Director nOllbrado taabién por ésta. 

Las Mutualidades coordinaron sus planea y experiencia• a través de la Fe

deración. La labor de estructuración del Seguro fue necesariamente lenta y 

sujeta a frecuentes rectificaciones y tropiezos, sin embargo, lol!I progresos 

fueron considerables. 

Las Mutualidades del Seguro, organilaciones caapeainas, representan un he

cho singular en la historia de las Instituciones de auxilio y fo11ento a la 

producción agropecuaria. En efecto, el seguro agrícola surgió de la ini

ciativa de loe propios agricultores y su e11tructura así como sus nonaaB de 

funcionamiento fueron elaborados por los •inos usuarios con la experiencia 

derivada de la administración de la11 operaciones que e11tuvieron a su cargo. 
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La po•terior intervención de la Federación de Hutualidadea en c.-pañaa po

liticaa conetituy6, en nueatro concepto, un error que desvirtuó loa obje

tivos Mutualistas, .e:ntb el prestigio de la Orga.nización y perjudicó su 

eficacia orientadora y coordinadora del funciona.lento de las autualidadea 

aaociadae. 

9. BL COllllORCIO 

La publicaci6n del Acuerdo del Presidente Ruiz Cortinea, que establecía el 

Seguro Agrícola provocó la alarma de las E•presas de la iniciativa privada 

que oper'"an en el ruo de seguros. 

Interpusieron en considerable influencia ante las autoridades hacendatariaa 

y asi obtuvieron una iapartante participación en las operaciones del nuevo 

seguro. La• b&aea de esa participación en los ténlinoe del acuerdo que 

obtuvieron en la secreta.ria de Hacienda, fueron las siguientes: 

Se constituyeron doce e.presas aseguradoras, y una Sociedad denoain&d& 

Consorcio del Seguro Agrícola Integral y Ganadera, S.A. de c.v. El Con

sorcio fue autorbado por la Secretaria aludida en principio, y éste ~e 

coa:pre1teti6 a practicar en todo el Territorio Nacional las operaciones del 

Beguro a •anejar. El Gobierno concedi6 un Bubsidio al Consorcio equiva

lente a los gastos de operación y adrllinistración de éste, 12,s el excedente 

entre las pri•aa recaudadas y los siniestros liquidados, es decir el Con

sorcio no corria riesgo. 

Bl consorcio inici6 operaciones en 1955, habiéndose establecido oficinas, 

en varias entidades de la República, cerciorándose más tarde las Empresas 
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de Seguro Privado que no era posible el lucro económico en las operaciones 

del Seguro Agrícola, entre otro• factores por su alto costo, que este se

guro reviste las características de un servicio aocial y que, correaponde 

al Estado su orientación, control y dirección, por lo que, en Aauiblea del 

propio consorcio, celebra.da en septiembre de 1964 se to•6 el acuerdo de 

liquidar la Eapresa, señalándoae así el retiro de la iniciativa privada de 

las actividades del ramo de seguros agricolae y ganaderos, y desde luei¡o 

con la consabida pérdida a cargo del gobierno, pues hubo de subsidiar hasta 

su liquidación. 

C. LA LEY Y SU REGLAllllNTO 

Los proyectos de la Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero del 30 de 

Diciembre de 1961 y de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial del 6 

de septiembre de 1963, fueron elaborados con base en las experiencias ob

tenidas por las Mutualidades en las operaciones del seguro de 1956 a 1961. 

De estas experiencias directas de los agricultores usuarios ae derivaron 

los principios orientadoreo básicos y las nomas de operación que info111an 

la Ley de 61 y su Reglamento. Las experiencias previas de las Mutualidades 

fueron factor importante en la elaboración de la Ley y au Reglamento que 

han noI'l'lado hasta la fecha, las operaciones de nuestro Seguro. 

Ahora bien, los elementos doctrinarios en que se sustenta la Ley de 1961, 

par lo que se refiere a la noción de servicio público, quedan consagrados 

en las disposic:iones y consideraciones que presento a continuación, con

forme al siguiente planteamiento: 



- 98 -

Este Seguro quedó instituido como servicio público, establecido •ediante 

una Ley; que corresponde a una necesidad pública que debe atenderse; que el 

aervicio debe prestarse en fonna permanente y regular, que quedan excluidos 

los fines lucrativos y que la prestación del servicio debe quedar gobernada 

fundamental19ente por noma• de Derecho Público. 

En la pereecuci6n del bien c01Bún que procura el Estado a través de los 

aervicioa públicoa deben dilltinquirae doa elementos, el Politico y el Eco

n611ico¡ El elmento Político del aeguro con•iste en la intervención que 

corruponde al Poder Público para encau1ar los servicios de éste hacia la 

consecución del bien co.ün en loa aspectos del crédito agrícola y ganadero 

y del fo.ente de la producción. El criterio que nor:aa la actuación del 

Gobierno_ en e•te aapecto, ea esencial.9ente político. 11 segundo elemento 

que interviene en la concepci6n del Seguro Agrícola Inteqral y Ganadero ea 

el econ611ico. tas consideraciones económicas que entran en juego para de

terminar los costos del seguro, 10111 cultivo111 asegurables y las zonas en que 

ésto• deben practicarse son funda.ental11ente las mi .. as que rigen para todo 

seguro, con las salvedades que en los seguros agrícola integral y qanadero 

no se persiguen fines de lucro, y que una parte de las primas ea pagada por 

el Gobierno Federal. 

Se ha ubicado al Seguro Agrícola integral y ganadero como un servicio pú

blico ueñalando las atribuciones que concede la Ley pcsitiva al Estado como 

orientador de este servicio en la peraecuci6n del. bien común. Manifestamos 

que este seguro pertenece a la esfera del Seguro Social. El Derecho Social 

se dirige principalaente a las clases econ6micuente débiles para inte

grarlos en un orden de convivencia basado en la justicia en beneficio de 

loa intereses colectivos y para satisfacer principios de justicia elemen-

tal. 
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En nuestra Constituci6n vic¡ente de 1917 •e conaignan diversos principioe 

referentes a seguridad social eepecial•nte en los articuloe: 27 y 123 

Conatituciona.les. 

Y ea en el artículo 27 párrafo 3 • donde encontru.os el funduento Consti

tucional de ta ter del Seguro Aqricola Integral y Ganadero que f011enta la 

produccibn agrícola al reparar loe daños originados por la destrucción que 

'ata •ufre en perjuicio de loa intereses del caapeaino y de la colectivi

dad, 

En resuaen, la Ley de 1961 que comentuoe in•tituy6 el Segqro Aqricola In

tegral y Ganadero coao un servicio social orientado y regulado por el E.a

tado con las facultades que le otorgan loa preceptos legales citados. 

D. !UMEMTOS BASICOS 

&l Seguro establecido por la ter de 1961, que noe ocupa~ tiene las ai

c¡uienteu características técnicas; 

IHT!IJRAL, DE IllVIRSIOll, OBLIGATORIO, DE PRIMA S!IB8IDIADA, COHDICIONADO. 

1. INTtGRAL. Al Se9'llro Agrícola ae le llMla integral porque ee da contra 

todo riesgo, ya que para CUJlplir con aua funcione• de hacer del caa

pesino un sujeto de crédito, e11te seguro debe e:er integral porque si 

deja algunos riesgos sin cubrir en la misaa aed.ída dejará ain garantía 

al asegurado. 
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2. DI IMVDSION. Jtueatra Ley e11tableci6 un •eguro llediante el cual no se 

U69Uran la• pérdida• totales o el valor de la cosecha estiaada, •ino 

e1:cl119iva.ente el .anto de la inversión efectuada para. producir la 

cosecha. 

3. OBLIGATORIO. Otra característica del Seguro surge de lo di•pue•to por 

el articulo 4 • de la Ley. Según este precepto las Insti tucionea lla

cionale• de CrHito no podrin otorgar crédito• de habilitación o avio 

ni créditos refaccionarios llin que previaaente hayan •olicitado el 

•eguro agrícola y el aec¡uro ganadero correapondiente• a las explota

ciones agricola• a las que eat6n deatinadoa sua financiuientoa. 

4. 01 PRIMA SUBSIDIADA. 11 Estado al considerar estos seguros COltC> un 

eervicio aocial, consecuente.ente se obligó a ta.ar a su cargo el pago 

de un porcentaje de la pri•a. El art. 33 de la Ley faculta al Go

bierno red.eral para detel'9inar, por medio de acuerdos 9enerales dic

tado• periódicaaente, la parte de la• priaaa que quedará a cargo y 

paira cada cultivo, toaando en consideración la distinta capacidad 

económica de loa grupos de agricultores o ganaderos que hagan ueo de 

los seguros, así. ccao las caracteri•ticu eccnóaicas de los cultivoa y 

de loa ganados y las mutualidades de cada una de laa Jonaa dietintas 

del paia. 

5. CONDICIOMADO. Para CUllplir con su función rec¡uladora de las activi

dades agropecuarias la Ley impone normas al agricultor para poder ser 

beneficiario del seguro, por ello éste ea condicionado. 
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ZVIII. IL CUDI!O t IL - n !'.&TI-ca 

Una ve1 que ee ha dado un puor•a general relativo al Crédito y S4!9Qro 

Agrícola., ca.be hacer notar, que dentro del úbito Latino--ricano el Cré

dito y el Seguro en cue1tión han tenido una relevancia enorH, tanto, que 

loa paises Latino-aaericano1 en Seminario• efectuados con relación al cr.S

dito y Seguro Agrícola han M>licitado la intervención de tknico1 11e&icano1 

para allegarse eu experiencia y la técnica adecuada con el objeto 4e ia

plantar nuevos y .ejorea siste1aa11 de crédito y S~ro Ag-rf.cola, por lo que 

haré una semblanza del Seainario lnteruericano celebrado en Beptie.hre de 

1969 en la Cd. de Santie.go de Chile, au1piciado por el In1tituto Interaae

ricano de Ciencia.a Agricola.e (CEA), el Banco Inter.-erlcano de Deea.rrollo 

(BID) y desde lue;o con la asesoría técnica de la AseljJUradora Macional, au 

resultado se refleja en el gran iapulao a 101 estudio• que, para deterainar 

la conveniencia y posibilidad de eatablecer ai•temu de aepridad agrope

cuaria, se habian iniciado en vario• pahe• L&tino-aaericano1. Lo1 prin

cipios orientadores básicos recomendados por el Seminario se in1piraron en 

loa del Seguro •~xicano, sirviendo de base para los estudios que menciona

mos. 

El estado que quardan dicho• e1tudios y la• labore• de or9anhaci6n co

rrespondientes, en los diversos paises que loa eatán llevando a cabo es el 

siguiente: 

A. ARGENTINA. El Seminario de Santiago de Chile, y posteriormente las 

Jornadas de la Lucha Anti-Granho que tuvieron verificativo en la 

ciudad de Hendoza, determinaron que BI! integrara una Coeiil16n, para el 

estudio de la b1plantaci6n del S~ro Agrícola, dirigida por el 
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Director Racional de lconoaía y Sociología Rural, integrada por téc

nico•; de la Superintendencia de Seg-uros, del In11ti tuto Nacional de 

Seguro•, de la A•ociación Arc¡entina de Cooperativas y Mutualidades de 

Sec;ruros, así ccmo del Banco Nacional Argentino. Esta Con:1isión está 

realbando con todo cuidado loa e•tudios correspondientes. Un fun

cionario técnico de la A1egurador1 "•cional KeJticana, viajó a Bueno• 

Airea en diveraaa ocasione• con objeto de prestar colaboración en loa 

e•tudioa de la Comisión citada y dar a conocer el Sistema Mexicano. 

B. BRASIL. Delegados del Instituto de ReU99Urados Do Brasil, asistieron 

al Seminario de Santiago de Chile. CotlO conaec:uencia, el Instituto de 

Reaaf!9'1roa citado, elabor6 el Prorecto para establecer el SeCJUro 

Agrícola en Brasil. Una C:O.i11i6n de Técnicos de diversas especiali

dades del Instituto viaj6 a México para conocer nuestras experiencias 

y noraaa de operación, así como ha recibir entrenamientos en laa 

pr,cticaa de c•po. Con fecha 14 de julio de 1970, se expidió, por el 

Kinieterio de Industria y Comercio, la Reaolución que implantó el se

guro Rural, con carácter de experimental, en el F.stado de Sao Paulo, 

aprobando normas de operación, condiciones de contratación y tarifas 

de priaaa. De acuerdo con los téniinoa del Decreto a que nos referi

aoa, el ae§JUro ampara las explotaciones agrícolas contra laa pérdidas 

derivadas de fenómenos aeteorológicos y plagas y el riesgo de rau.erte 

del ganado hasta por el 70• de au valor. No obstante, que exiaten 

apreciables diferencias entre el Sistema de Brasil y el de México, se 

ha hecho patente la influencia que tiene aquel del nuestro. 
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c. CHILE. En este paia se expidió la Ley y 11\1 correspondiente Regluen

to, estableciendo el Seguro Agricola Integral con el car•cter de ser

vicio social. La Co•iai6n que elaboró 101 Proyecto• 8'11icoa, estuvo 

dirigida por el Sub-Secretario de Agricultura y la inteqraron Técnicos 

de la superintendencia de laa Coepafiiaa de Seguros, del Instituto de 

Seguros del E.atado, de la Caja Reaseguradora de Chile, del Banco del 

Estado, del Banco Central y del "iniaterio de Agricultura, con la co

operación de un técnico de la Aae;uradora Mexicana, quien pemaneci6 

durante el tiempo preciso para la realización del objetivo de la Co

misi6n. El sistema de seguro adoptado por Chile, resuelve el probleaa. 

de los siniestros parciales con un procedimiento distinto al raexicano, 

por consideraciones a lu realidades de este pala, en conclusión lee 

normas de operación del Reqlamento Chileno, son práctic~nte las 

mismas del Reglamento Mexicano. 

D. COSTA RICA. El Seminario verificado en la Cd. de Santiago de Chile, 

dieron nuevo it11pulso a los estudios que realizaban en Costa Rica, pa

trocinados por el Instituto Nacional de Seguro• y por el Banco Anglo

Costarricenae, delegados de este país participaron en loe Seainarioa 

de México, de Colombia y Santiago de Chile. En 1969, viajaron a Mé

xico comisionados del Instituto con objeto de conocer las experiencia• 

mexicanas relativas a esta materia, siendo en el mes de noviembre del 

mismo afio en el que la Asaablea Legislativa de la República del pala 

que nos ocupa promulgó la Ley estableciendo el se¡uro Integral de Co

sechas, cuya administración quedó confiada al Instituto Nacional de 

Seguros. Esta bajo normas de operación sensiblemente iguales a las 
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del •eguro lleZicano, con la importante innov•ci6n conlignada en uno de 

au• artículo•, relativa a lo• casoa de erupción volcánica u otros de

eaetre• nacionales, producidos por fenómenos naturales. 

E. PAllAJQ. En febrero de 1971, el Hinh:tro de Agricultura y Ganadería de 

la República de Pana11á, aolicitó de la A1eguradora Nacional Mexicana 

aaeaoria técnica para eutudiar la posibilidad y conveniencia de esta

blecer el Seguro Agrícola en Panamá y, en su caso para elaborar Pro

yecto de Ley y Reglamento correspondientes. se integró una Comisión 

para lo• estudios el tados de que formaron parte Técnica de la Secre

taria de Agricultura, de 1011 Ministerios de Comercio e Industrias, de 

Planificación y de Seguro social y de la Dirección General de Plani

ficación y Administración asesorados por los Técnicos Mexicanos. La 

citada Coaiai6n elaboró intensuente durante 111á• de un mes dictaai

nanc!o que era conveniente el eatableciaiento en Panamá del Seguro 

Agrícola para lo cual considera.han conveniente atender las Reco•enda

cione• del Seminario de Santiago de Chile, adecuando los principios 

uniforaes y ho•ogéneoa recomendando las características especiales de 

Panamá. Aceptadas las conclusiones de la Coaisión por el Sr. Ministro 

de Aqricul tura, se procedió a foraular el Proyecto de Ley y de su Re

glaaento. 

En Pana11'- los créditos que ae otorgan a los agricultores provienen de 

la Banca Oficial y del Gobierno. Los Créditos destinados a las ex

plotaciones ganaderas provienen de la Banca Privada. Por ello se de

terminó que el Seguro se concreta.ria, por lo menos en su fase inicial, 

a la protección de los cultivos. 
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F. EL SALVADOR. A invitaci6n de eate paie, asistieron Técnicos de la 

Aseguradora Nacional a dictar una serie de conferencias sobre las ca

racterísticas aás importantes y los aspectos operativos del sequro 

mexicano. A estas conferencias asistieron funcionarios de Organisaos 

estatales y se111i-estatales relacionados con la Banca, la Agricultura y 

la Ganadería de El salvador. 

Del intercubio de visitas e ideas decidieron los Bancos enviar una 

aisión para observar el funcionamiento de la J.seguradora en su oficina 

central en la Ciudad de México, con el objeto de conocer las opera

ciones técnicas y adfl.inistrativas de la Inatitución. Con ello se es

tableció algo 11ás real 1 simulando un Seguro Agrícola, la finalidad era 

la de adquirir experiencia en este rengl~n, funcionando el experimento 

se elaboraría en colaboración con la Aseguradora Mexicana proyectos 

base para el Seguro Agricola. 

G. VENEZUELA. Por Decreto del 9 de julio de 1968, el Presidente de la 

República de Venezuela, creó una Comisión encargada de estudiar el 

establecimiento de un Sistema de Seguro Agrícola, dicha Comisión la 

integraron el representante del Poder Ejecutivo y los Ministros de las 

Secretarias del ramo, procediendo a estudiar los distintos sisteaas 

existentes, llegando a la conclusión de que el Sistema de Sei¡uro 

Agrícola más adaptable a las condiciones de Venezuela era el estable

cido en. México, ya que incluso la parte relativa al crédito es 
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aiailar; elaborándose colM:> con•ecuencia un Proyecto, que es en. reali ... 

dad la Re9laaentación y condicione-• de operación del seguro i91.1a1.es al 

del Sietua Mexicano, teniendo e•trecho contacto y e•pecial colabora

ción pues en repetidas ocaaionea ae tiene noticia de ello, resultando 

publica.c:ionea interesantes de tan valiosas experiencias en el campo 

del Crédito y Seguro Aqricola. 
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CAPITULO OOillTO 

SOllAllIO 

XIX. - ORGANISMOS DE INTEG!!ACION !CO~CA LAUNOAMERICAllA. A. - DEPEHOIEllT!S 

DE LA ORGAMIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ("ONU") 1.- ORGAllIZACION DI LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA t !.A ALIHEllTACION ( "PAO") 2. - BARCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOHENTO ("BIRF") 3.- ACUERDO GENERAL SO

, DRE ARANCELES ADUANEROS 'i COKERC!AI.ES ("AGAAT") 4.- CONFERENCIA DE I.llS ll

C!ONES UNIDAS SOBRE COKERCIO Y DESARROLLO ( "UNCTAD") 5. - BANCO !lllllDIAL 

("BK") 6.- COMISION ECONOHICA PARA AM!RICA LATINA ("CEPAL"). B.- DEPEK

DIEN'l'ES DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM!RICANOS ("OEA") 1.- INSTITUTO 

INTERAll!RICANO DE CIENCIAS AORICOLAS ("IICA"l 2.- COKISION ESPECIAL DI CO

ORDIHACION LATINOAMERICANA ("CECLA"). C.- ORGAllISMOS ECOllOHICOS DE APLI

CACION REGIONAL LATINOAMERICANA 1.- ALIANZA PARA EL PROGRESO ("ALPRO") 2.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ("BID") 3.- ASOCIACION LATillOAllKRICAllA 



- 108 -

DI LIBRE COl!IRCIO ("ALALC") 4,- lllRCADO COllUN CBNTROlUllRICAllO ("MCCA") 5.

PACTO AllDINO ("PA") 6.- SISTEMA ECOllOllICO LATINOAMERICAHO ("SELA") 1.- LA 

COllUlllDAD DEL CARIBS ("CARICOM") 8. - ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOKENTO 

("AIP"). XX. - OIGAllISllOS ECONOMICOS D! COllRllIDO AGRICOLA DE LOS QUE. HE

llICO PORllA PAR'r! A. - CIOllVllllCION PARA CREAR !L IllSTITUTO INTERNACIONAL DE 

AGRICULTURA B.- PROYICTO D! COJIVZHIO CONCERNIENTE A LA INDIOOIIZACIOll DE !.OS 

ACCIDENTES DE TRABAJO SR LA AGRICULTURA c.- ACUERDO SOBRE COOPERACIOll nc

NICA Ell llATERIA DE AGRICULTURA D.- COllV!MCION SOBRE EL IMftITUTO IllTSRMl

RICAllO DE CilllCIAB AGRICOLAS g. - COllSTITUCION DE LA ORGANIZACION DE LAS 

llACIOll!!S UNIDAS PARA LA M.IK!NTACIOll Y LA AGRICllLTURI\ F. - COllVtNIO QUE MO

DIFICA EL COJIVINIO SOBRE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 1951, 

UFORllAl>O EL 30 DI: .JUllIO Y 1 DE MOVIDIBRE DE 1958 Y EL DE 1 DE FEBRERO DE 

1959. 
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IIX.- ORGAllISltOS DB IllHGllACIO• ICOllOMICA LATI*lAlllllICAJIA 

A. Dependientes de la Organi:laci6n de las Haciones Unidas ("O.N.U. "') 

La creación de este Organismo fue a raíz de una intención tanto de eeta

distaB como de internacionalistas, con el objeto de lograr la estabilidad 

mundial, a peear de la guerra de 1939, teniendo coao principales propósitos 

los que tenía la Sociedad de Naciones que había fracasado; puede afirmarse 

que la diferencia existente entre estos dos organismos con prop6sitos si

milares, es en cuanto al cuerPo orgánico, ya que las Naciones Unidas tienen 

elementos coercitivos a diferencia de la Sociedad de Naciones que se mane

jaba a través del siete.a de la voluntad. 

La Organización que nos ocupa se constituyó en la Ciudad de San Francisco, 

surgiendo la Carta de la Organización en el año de 1945 1 con un Estatuto, 

el de la Corte Internacional de Justicia. 

Los !ines de las Naciones Unidas aon los de mantener la paz y la seguridad 

internacional, fomentar entre las Naciones, relacioneo de amistad basadas 

en e:l respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre deter

minación de los pueblos; reali1ar la cooperación internacional es la solu

ción de problemas internacionales de carácter económico, social, cul~ural, 

humanitario, finalmente servir de centro que amenice loa esfuerzos de las 

naciones para alcanzar estos propÓsitos comunes. 

La Carta de Naciones Unidas, señala en su articulado que loe órganos 

principales de la Organización son: 
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LA ASAMBLIA GJ:llll.At. - E• el 6rgano •'• !aportan te, siendo de naturale1a 

democrática, ya que e•tÚl representados en e.lla todoa loa Estados aieal>rou, 

en un plan de i~aldad, sv1 fuacionea aon aur amplia.a, dentro de ella• la 

•'• iaportante ea la de ser un foro público que foraa y orienta la opinión 

uníveraa.l, tubién tiene fua:cionea de supervisión y de carácter ad!linia

trativo. 

COllSIJO ECO~CO Y SOCIAL. - Su funci6n ea dioíabola ya que tiene enco

aendadaa tareas tale• coao, realhar la. cooperación internt1cional, en la 

.11oluci611 de problemas internaciona.lea, de carA:cter econ6'1ico, social cul

tural y humanitario, por lo que ea de considerar que rebasa incluso las 

facultades conferid .. en la Carta, la ru6n la pocleeoa encontrar en que, 

e.ate es 11as CC9¡)acto y propicio para ac09eter tare.u de contenido técnico. 

LOS ORGANISMOS BSPZCIALIZ.ADOS: Son aquellos que ae ocupan de aat.erias de 

carácter econ6.ico, social, cultural, educativo, aanitario o similares 11i 

difieren de eeta. 9•a no podr' calificarse ca.> ortania.os eepecialhados. 

Dentro de laa Naciones Unidas a estas or9aniDO• ae h:a reapeta cierta. au

tonomía. 

1.- ORGAllil!ACIOll DE LAS llACIOlll!S UllllJAS PARA LA AGRICULT!IRA Y LA ALillEN

'fACIOll ("r.A.O. ") 

La FAO tuvo su origen en la esperan1a upre1ada en la ·conferencia ce

lebrada del 18 de .ayo al 3 de junio de 1943 en Hot Springa (EU), te

niendo por objeto buscar aolucianea a loe problemas aliaenticioa que 

se plantearían en la. po11c¡uerra y Allí ver establecida una pa1 que diera 

a. todos loa hombrea, en todos los países, la aequridad de poder vivir 

hasta el fin de su11 diaa, librea de necea ida.de•. 
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!:l resultado fue que se dictaran principios en loe que 1e apoyarla 

toda acción relativa a ese asunto, con el fin de llCmeterlo a conside

ración y crear un organiBllO pen.anente en .. teria de aliam.taci6n y 

agricultura. 

Finalmente se constituye la FAO, en la 2a. Conferencia celebrada en 

Ouebec, del 16 al 1 • de octubre de 1945, entrando en vigor o en fun

ciones el 14 de diciembre de 1946. 

Sus propósitos: Elevar loe niveles de nutrición y de vida, lograr que 

se mejore la eficiencia de la producción y distribución de todos los 

al1-entos r productos agropecuarios de granjas, bosques y pesquerías, 

aejorar la condici6n de lu poblaciones rurales y, de esa aanera con

tribuir a la expanai6n de la econm.ia .un.dial, y librar a la huaanidad 

del hambre. 

Al llevar a cabo estos propósitos la FAO promueve el desarrollo de los 

recursos básicos de la tierra y el agua de los paises y eatiaula el 

establecimiento de un mercado internacional estable para sua productos 

básicos. 

FUNCIONES: Reunir, anali1ar, interpretar y divulgar infonuciooea 

relativas a la nutrición, aliaentación y agricultura. Por otra parte, 

el Fomento a reco-.endaci6n de acciones nacionales o internacionales 

para la mejora de la enseñanza, además orientar en cuanto a conaerva

ci6n de recursos naturales, Mjora de la producción agrícola y de loa 

a~todos de ela.boraci6n, comercialización y diatribuci6n de los pro

ductos alimenticios y agrícolas. 
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Otras funcione• incluyen la premoción de políticas que faciliten el 

Crédito Agricola, nacional e internacional, la adopción de acuerdos 

internacionales, eobre productos búicos agrícolas y. el facilitar 

aahtencia técnica a. loa paf.sea •le.broa. 

ORGAJIOS: 

LA COllRUllCU 

EL COHSl.10 

Y EL DIRICTOR GlllERAL 

LA COKP'EREllCXA.- Organo supremo, deteraina la política de la organi-

1aci6n, eat' foraada por Delegaciones (de lata.dos aieahroa o Asocia

dos) con un Delegado y Suplente, Adjunto o Asesores, cada Delegación 

tiene un voto del que ee priva en ca.so de que ae adeude 2 ejercicios 

econóaicos anteriores, tubién esta conferencia puede hacer recomen

daciones a los •ieabroa en materia de alimentación y aqricultura y a 

otras organhacionea, el Artículo IV señala como funciones propias, la 

adopción de un Reglaaento Interior y el Reglamento Financiero de toda 

la organi•aci6n. 

El período de sesiones es cada doe años, celebrando sesiones extraor

dinarias, a petición del Consejo o de la Ja. parte de 1011 11iesbro11 o 

por propia decisión. 

La sede de la orc¡anizaci6n fue fijada provisionalmente en lla•hington 

de 1945 a 1951, afio en que se trasladó a Roma. 
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2.- BAHCO IHTERNACIONAL DE RECOHSTRUCCIOH Y FOllZ1ITO ("B.I.R.F.") 

su antecedente lo encontramos en la Conferencia Monetaria y financiera 

de la ONU celebrada en Bretton Voode en julio de 1944, se cre6 por 29 

paiees el 21 de dicienilire de 1945 y se convierte en un organismo es

pecializado en Asamblea General del 15 de noviembre de 1941. 

Propósitos: contribuir a la reconstrucción y desarrollo económico de 

loe paises miembros, fomentctndo el aprovechamiento de loa recursos, 

promover las inversiones de capital privado, o mediante los fcndos del 

propio Banco, aYt.1dar al desarrollo del comercio internacional, etc. 

realizar una labor coordinada en •atería de empréstitos internaciona

les para que sean empleados en los casos de mayor apremio. 

Los empréstitos pueden dirigirse a organismos oficiales o a institu

ciones privadas de los miembros con la garantía de su gobierno, además 

estos no solo son su objetivo, sino tainbién se refiere este a la 

. prestación de Asistencia técnica en distintos renglones. 

Estructura: se compone de miembros fundadores y adheridos, loa prime

ros aquellos que firmaron el 31 de diciembre de 1945 el Convenio del 

Banco, en cuanto a la salida de la Organización, será mediante aviso 

{voluntario), y se le considerará fuera a aquel que abandone el Banco 

por mas de treo meses y la suspensión por violación a sus obliga

ciones, si no se le restringen derechos y en un año se le considera 

fuera del Banco. 
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tos aieabros tienen la obligación de suscribir una parte del capital 

que será del 20t, de ello el 2t en oro o en dólares EU y el 18\ en su 

propia moneda cuando lo requiera, el 80\ restante solo en caso de ne

cesitarlo la organización. 

ORGAMOS 

!. - LA JUNTA DE GOBERNADORES 

2. - LOS DIRECTORES EJECUTIVOS 

l. - EL PRESIDENTE 

1.- Organo supremo, sus funciones están encaminadas a la Admisión de 

aiembros y condiciones en que se admite, 11odificaci6n del capital 

por acciones, resolver apelaciones contra decisiones de loa Di

rectores Ejecutivos, celebrar acuerdos· con otros organismos in

ternacionales. El período de sesiones es anual, en la que se 

toaan decisiones por mayoría de votos. 

2.- Directores Ejecutivos, dentro de la esfera administrativa son en 

total 20 electos por los cinco miembros con mayor número de ac

ciones, designa uno y el resto es electo por los gobernadores, la 

duraci6n de tal cargo es de dos años nombruiento, durante los 

cuales sesionan mensualmente. 
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3.- El Presidente, encabeza la Secretaria General de la Orga.nhación, 

electos, por los Directores Ejecutivos preside eJt oficio 1425 

reuniones de loe Directores Ejecutivo• con voto de calidad, es 

quien lleva las operaciones ordinarias del Banco y ea el respon

sable de la orqanizaci6n, del nollhruiento y de la remoción de 

los funcionarios y empleados, 

EL ruJICIORAMIENTO. - Los •dios de que dispone el Banco deberán ser 

utilizados exclusiva.ente en beneficio de loa •iembros y pa.ra otorgar 

cr~ditos deberá asegurarse que estos sean recupera.bles aediante estu

dios de evaluac16o, teniendo prohibidos los préstaaos atados, el Banco 

no podrá iJlponer condiciones que obliguen a gastar el producto de un 

prásta.o en territorio de cualquier aie-.bro en particular o en el de 

deter.inados •ieabros. 

El préstuo se li9ita al pago de importación de bienes y servicios y 

nunca cubre la totalidad de un proyecto y aon objeto de financiar por 

el Banco: construcci6n o acondicionaaiento de aistemaa de riego, es

cuelas, carreteras, servicios telef6nicoa, centrales eléctricas, etc., 

en loe últimos años la Agricultura y la educaci6n han e•pezado a re

cibir atención, lo aismo que los proyectos de asistencia técnica. 

J,- ACUERDO GENERAL SOBRE ARAllCELES ADUANEROS Y COMERCIALES (A.G.A.A.T.) 

Se crea el AGAAT o GATT, el 1 • de enero de 1948, a instancia de que el 

Comercio Internacional planeaba una serie de probleaaa que era nece

sario resolver, entendiendo el Conaejo Econ6aico y Social que la ao

luci6n, era bue car en el Marco Internacional una or¡aniHci6n para tal 



- 116 -

objeto, el docmento esU utructurado para 1ervicio COltO conjunto 

noru.tivo, orientado a crear condiciones favorables que peraltan el 

incrmento del co.ercio entre las partea, el 11edio para la realilaci6n 

de este prop6•ito, ea el de facilitar el comercio entre loa •iellbroa, 

la Organi:aaci6n ofrece di•inuir laa barreras arancelaria• de modo 

re!1Ular. 

La estructura del orga.niao que nos ocupa adminiatrativaaente, no ea 

complicada puea ea la Reunión de laa partea contratantea, fontada por 

delegacione11 de loa paíoea •ieabros, ea el órgano en el cual ee deci

den laa cuestiones iaportantes. 

La i.llportancla que reviste en el teaa de lo Agrícola, ea en cuanto a 

que dentro de su estructura hay eo.itéa encargados del Prograaa de 

Acci6n para coordinar la expansión del ca.ercio internacional y dentro 

de esos existe un O.ité de Agricultura y grupoa de trabajo. 

4. - COIU'IREllCIA DE LAS NACIONES UWIDAS SOBRB COltERCIO Y DESARROLLO 

(U.R.C.T.A.D.) 

lata Conferencia fue celebrada en el Cairo, denominada "Conferencia 

del Cairo sobre Proble.man del Desarrollo", eo junio de 1962, fo111u

lándo1e una declaraci6n que se aceptó •as tarde par la Aeaablea Gene

ral, en que ae reca.endaba la Convocatoria de una Conferencia Inter

nacional sobre Comercio y Desarrollo. 
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La OWU, por conducto del Consejo Económico y Social, al convocar la 

conferencia citada tuvo en cuenta varios objetivos, entre loB que 

destacan loe siguientes: 

a) Los objetivos de las Ilaciones Unidas para el desarrollo durante 

el cual loa paises desarrolladon deberían intensificar sus ea

fuer1oa con el fin de lograr un creci•iento de la econ09Ía de lu: 

diversas naciones, de aod.o que, f!D los paises en vía de desarro

llo, se hubiera conseguido en 1970 un ritao aini11<> anual de cre

cimiento del S\ en el ingreso global. 

b) La importancia del desarrollo econ6aico especial.ente el de los 

paiees subd.esarrolladoa para la eatabilidad de la econ09;{a aun

dial y el manteniaiento de la paz y seguridad internacional. 

e) Las dificultades que entorpecen el desarrollo del comercio in

ternacional en general y del co.ercio entre los países eenos 

desarrollados y los paises industrialmente desarrollados. 

d) Los perjuicios padecidos en los últi•oe afios a causa de la baja 

de los precios de los productos básicos o primarios y del eape:o

ramiento de su relaci6n de intercambio de loa paises en vía de 

desarrollo a largo plazo y que era vital para su desarrollo, etc, 

Por lo antes expuesto, el Consejo Económico y Social resolvi6 convocar 

una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNCTAD. 
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Por otra. parte, la coaiaión Preparatoria co-.pue11ta por 35 miembros en 

acat•iento a lo dispuesto por la Asaablea General y el ECOSOC, cele

bró tres períodos de aesiones en los que se prepararon laa principales 

cuestiones adainistrativas, lineas a seguir en la solución de loa 

proble.aa y docU11entaci6n necesaria, etc. 

La.a coaisionea regionales y otras Organizaciones de carácter econ6mi

co, estudiaron los proble11as con el desarrollo de los que habían de 

ocuparse la Conferencia y aprobaron i•Portantes resoluciones y decla

raciones. 

Loe paises subdesarrollados, entre loo que se encontraban algunos la

tinoaaericanoa tales como Bolivia, ColOllbia, Coota Rica, Ecuador, 

Salvador, Guatemala, Ronduraa, Jaaaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominica.na, Trinidad Tobago, Uruguay y Ve

nezuela, en el 180. período de sesiones de la Aaaablea General formu

laron una declaraci6n conjunta estimando que la Conferencia de lan 

Naciones Unidas sobre Cociercio y Desarrollo debía de representar la 

cooperaci6n internacional encuinada al fomento de aue economías y la 

expanai6n de la economía llUDdial, para lo cual están ya realizando 

enfuerzos para alcanzar su progreso econ611ico y social a través de la 

movilha .. .:.6n plena de sus recursos internos, considerando que siendo 

el comercio internacional el vehículo mas poderoao de desarrollo eco

n611ico, se debe procurar no solo la expansi6n de exportaciones tradi

cionales, sino también el fomento de mercados para nuevos productos. 
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La UHC'?'AD, como órgano de la Asamblea General, se constituyó por la 

resolución 1995 {XIX) de la misma Asamblea y fue inaugurada en Gine

bra, Suiza el 23 de mayo de 1964. De eata resolución veaos que la 

UNCTAD es una constitución en la cual se da opartunidad para realizar 

un amplio examen de los problemas de comercio, asi como de ese mismo 

comercio en relación con el desarrollo, particularmente de loo pro

blemas que afectan a los países subdesarrollados. 

Con ese objeto es que fueron examinados en su funcionamiento las Ins

tituciones Internacionales existentes y se declaró que la UNCTAD habia 

de ser la coordinadora de estaa Instituciones, que han resultado in

suficientes para resolver el problema económico, por carecer de una 

generalidad de criterio, ya que, o solo se referían a una región en 

particular 1 o solo abarcaban una parte del problema. 

Loe órganos de la UNCTAD son: a)La Conferencia de Miembros, que se 

reúnen cada cuatro años, b) el Secretario General, que funciona en 

Ginebra y c) La Junta de Comercio y Desarrollo, que tiene represen

tanteo de cincuenta y cinco paíaes miembros en el comité permanente 

del organismo, con reuniones dos veces por año, integrada de manera 

especial pues está compuesto por Afroasiáticos, grupo A., Paises de 

Occidente, grupo B., Latinoamericanos, grupo C. y Socialistas, grupo 

D. 
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5.- BANCO llUllDIAL (B.K.) 

Desde los c011ien1os de la segunda guerra 111undial, los expertos econ6-

11icos y financieros de las naciones aliadas, empezaron a preocuparse 

por los problemas económicos de la paz y reconocieron que para ganarla 

sería indiepensnble atender no tan solo a la labor del socorro inme

diato y de reconstrucción aaterial de las econe>11ias desechas por la 

guerra, sino tallbién a la expansión, mediante lled.idas nacionales e 

internacionales apropiadas, de la producción y del empleo, y a loa 

probleaao del intercambio y consuao que son las bases 11ateriales de la 

libertad y bienestar de todos los pueblos. 

Entre tales propuestas figuraban varios planes monetarios y financie

ros para la postguerra que habían empezado ya a ser considerados en el 

año de 1941, surgiendo dos instituciones financieras COllpleaentariae:, 

la la. que t.oa6 el n011.bre de Fondo Monetario Internacional, cuya mi

sión fue la de promover la estabilización de las taonedas en el plano 

internacional de Construcción y Fomento y al que se le llama frecuen

teaente Banco Mundial, habían de encargarse, co120 su nombre lo indica, 

de ayudar a financiar las obras de reconstrucción y fomento en los 

paises 11.iembroe. 

Después de una reuni6n preliminar en Atlantic City, 44 naciones se 

reunieron en BRETTON WOODS, Estado de llew Hampahiere, el 1 e de julio 

de 1944 y complementaron los proyectos definitivos de los Convenios 

Constitutivo& del Fondo y del Banco que habia de someterse a la apro

bación de los diversos gobiernos participantes. 
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El 27 de dicieabre de 1945, una aayoria de los paises participantes 

hablan aceptado oficial11ente el Convenio Constitutivo del Banco, y el 

25 de junio de 1946 inici6 sus actividades y procedi6 a pedir el des

embolso del capital suscrito por sus gobiernos miembros. 

Los participantes en la Conferencia de Bretton Woods, se dieron cuenta 

de que al terminar la guerra, habla una necesidad apremiante de capi

tal internacional para financiar tanto la recoostrucci6n de los medios 

de producción destruidos por la guerra, como la creación de nuevos 

medios para incrementar la productividad y elevar el nivel de vida, 

particularmente en las zonas insuficientemente desarrolladas del mun-

do. 

6.- COHISION ECONOHICA PARA AHERICA LATINA (C.E.P.A.L.) 

Se creó el 25 de febrero de 1948 1 con sede en Santiago de Chile y es

tableciendo una subsede en México, está compuesta de 24 miembros con

tando con una Comisión de Comercio y una Centroamericana de Coopera

ci6n Económica, en el cuadro de la primera se ha for111ado un grupo de 

trabajo de los Bancos Centrales y otro sobre el Mercado Regional, 

mientras que en la segunda funcionan una serie de subcomisiones sobre 

comercio, coordinación, estadietica, transporte, electricidad, 

planeaci6n económica, etc. 
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cuenta ademáe con una. división eepecificuente de Agricultura, orga

nhada conjunt.tlM!nte por la CEPAL y la FAO, y varios programas espe

ciales sobre recursos naturales, energía y transparte (esta división 

se encuentra dentro de la secretaría de la CEPAL). 

B.- Dependientes de la Or;anizaci6n de los Estados Americanos. 

La. Organización de los Estados Americanos es el organismo más antiguo del 

mundo, :su doble objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad en el 

hemisferio occidental y la promoción del desarrollo económico, social 

cultural de los pueblos de América. 

Su origen se remonta a la fir.a del Trabajo de Unión, Liga y Confederación 

Perpetua en el histórico Congreso de Panamá, llamado Anfictiónico, que fue 

convocado por Bolívar en 1626, constituyó un paso de singular i•portancia 

hacia la unidad de las An.éricas, 

La priaera conferencia Internacional Americana, que se reunió en Washington 

en 1889-90, fundó el 14 de abril la Unión Internacional de lap Repúblicas 

Americanas en la propia ciudad de Washington, con la misión de promover el 

Comercio Interamericano y el intercambio de información comercial, la. Ofi

cina Central asumió tareas constantemente nuevas y más importantes y en 

1910 se transfonnó en la Unión Panamericana. Finalmente, en 1948, durante 

la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colom

bia, las naciones del Hemisferio adoptaron la Carta Constitutiva que dio a 

la organización su actual estructura jurídica y el nombre de Organización 

de los Estados Americanos (CEA) 
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La. Carta es el documento bbico de la orga.nhaci6n y deae.mpefia. un papel 

siinilar al de la Constitución de un Estado, la Carta consagra todos los 

principios, propósitos y políticas que se venían desarrollando desde 1980 

establece la estructura, funciones y operaciones de la Organización. 

De acuerdo y con lo establecido en el articulo 1 • de la Carta, los propó

sitos de la OEA son: 

Alcanzar un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer 

la colaboración y defender la soberanía, integridad territorial e indepen

dencia de los Estados miembros. Posiblemente el que reviste mayor impor

tancia es el de mantener los D1.ecanis11os que protegen al hemisferio contra 

los peligros de la agresión externa, resolviendo las disputas interameri

canas por medios pacificas. 

Los propósitos van mas allá de la preservación de la paz. En ella se es

tablecen mecanismos para la solución de los problemas de carácter político, 

jurídico y económico que puedan surgir entre los Estados miembros al mismo 

tiempo que la promoción y cooperación entre ellos para el desarrollo eco

nómico, social, científico y cultural de las naciones americanas, así como 

el mas decidido apoyo a la integración regional, que tanta importancia ha 

adquirido. 

La Organizaci6n realiza sue finee aediante los eiguientes 6rganos y orga

niemos principales: 
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LA ASAMBLEA GENERAL 

LA REUNIOH DE CONSULTA DE HIHISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

LOS TRES CONSEJOS: CONSEJO PERHANEHTE, CONSEJO IllTEJWl'ERICANO ECOHO

HICO Y SOCIAL Y CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA 

EL COHITE .JURIDICO IN'l'ERAHERICAHO 

LA COHISION I!ITERAllERICANA DE DERECHOS HUllANOS 

LAS CO!f!'ERENCIAS ESPECIALIZADAS 

LA SECRETARIA GENERAL 

LOS ORGAHISllOS ESPECIALIZADOS 

La Asamblea General, es el órgano supremo de la OEA, en sus reuniones los 

representahtes de loe gobiernos aieabros pueden discutir cualquier asunto 

de interés para sus paises, sea de carácter politice, económico, social, 

cultural o legal. La Asani.blea General es asimi8lllo responsable de dirigir 

la Secretaria General y establecer las políticas de la Organizat:ión. 

ta Asamblea General se reúne en sesión regular durante el pri.mer semestre 

del año, en una sede eecogida de antemano. En circunstancias especiales y 

con la aprobación de los dos tercios de los Estados miembro9 1 el Consejo 

Permanente puede convocar a un período extraordinario de sesiones de la 

Asalllblea General. 

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el procedi

miento de consulta ha sido uno de los métodos a que ha recurrido con uiayor 

frecuencia la OEA así coao uno de los medios de mayor eficacia que ha te

nido a su alcance para mantener la paz de América.. 
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Los Consejos, son directaaente responsables ante la A11am.blea General. Cada 

uno de los Estados miembros tiene derecho a estar representado en los tres 

Consejos con igualdad de voz y voto. No existe el veto. 

El Con se io Permanente, conoce de cualquier asunto que le sea encomendado 

por la Asamblea General o por la Reuoión de Consulta de Ministros de Rela

ciones Exteriores, una de las funciones mas importantes es el actuar pro

visionalmente como Organo de Consulta cuando la urgencia de la situación lo 

requiere. 

El Conseio Interamericano Económico y Social, tiene como función principal 

promover entre las naciones americanas la cooperación necesaria para ace

lerar su desarrollo económico y social de la Secretaría General. 

El Consejo Interamericano para la Educación. la Ciencia y la Cultura, su 

objetivo es promover la amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos 

de América, por medio de la cooperación y el intercambio educativo, cien

tífico y cultural. 

El Comité Jurídico Interamericano, es el cuerpo consultivo de la Organiza

ción en asuntos jurídicos y promueve el desarrollo y la codificaclón del 

Derecho Internacional, a su vez estudia los problemas jurídicos de la in

tegración en los paises miembros y la posibilidad de unifomar sus leqis

laciones. 

La Comisión Interarnericana de Derechos Humanos, promueve el respeto y la 

protección a los derechos humanos en los Estados miembros y sirve como ór

gano consultivo de la Organización en esta materia. 
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L•• Conferencias Especialhadas que celebra la OEA, se contraen al estudio 

de aspectos t~cnicos especiales y a la consideración de aspectos especifi

cas de la cooperación interaaericana. Este tipo de conferencias permite a 

los técnicos de los Estados 11iembros aportar sus conocimientos al esfuerzo 

cooperativo para el desarrollo económico, social, científico y cultural de 

la América Latina. 

Las Conferencias Especializadas cubren una amplia gama de asuntos: agri

cultura, trabajo, derechos de autoridades, derecho internacional privado, 

economía, educación, carreteras, puertos, etc. 

La Secretaria General, es el órgano central y permanente de la Organización 

de la OEA, tiene a au cargo ejecutar los programas decididos por la Asam

blea y loa Consejos. En tal calidad 1 ocupa una posición clave dentro del 

Sistema Interrunericano, sirviendo a toda. la Organización. 

1. - INSTITUTO INTERAKERICl\110 DE CIENCIAS AGRICOLAS (I. I. C. A.) 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas fue creado en 1942 

para ayudar a los Estadoo americanos a promover el desarrollo rural, 

como medio de adelantar el bienestar y progreso de la población para 

ayudar a los paises a fortalecer sus sistemas institucionales de des

arrollo agrícola y lograr así su constante capacidad para resolver sus 

problemas. El Instituto apoya los esfuerzos de los Estados Americanos 

de aumentar la producción y la productividad agrícola, las oportuni

dades de empleo en las zonas rurales y la participaci6n de la pobla

ción rural en las actividades de desarrollo. 



- 127 -

El IICA Y la Alianza para el Progreso, foraan parte con la Secretaria 

General de la OEA, la FAO, la CEPAL y el BID, del Coaid: Inter~ri

cano de Desarrollo Agrícola, constituido en Punta del Este para rea

lizar estudios sobre desarrollo agrícola y reforaa agraria dentro de 

la Alianza para el Ptogreso y coordinar la labor aqricola de las or

ganizacione3 que integran el Comité. Opera tres proyectos de proqra

mas de cooperación técnica, reforma agraria y crédito agrícola, del 

fondo Especial de Desarrollo que auspician y operan la Secretaria Ge

neral de la CEA, el CIAP y el CIES. 

2.- COHISION ESPECIAL DE COORDINACION LATINOAMERICANA (C.E.C.L.A.) 

Acuerdo adoptado en al Il reunión del Consejo Interai:aericano Económico 

y Social, a nivel Ministerial, celebrada en Sao Paulo, Brasil en no

viembre de 1963, tuvo su primera sesión en Alta Gracia, Argentina, del 

24 de febrero al 6 de marzo de ese año. 

Como se determinó en la reuni6n de sao Paulo, los fines asignados a la 

CECLA consisten en evaluar los informes y resultados de la Reuni6n de 

Expertos Gubernamentales de América Latina en Política Comercial. 

efectuada en Brasilia, el 20 de enero de 1963, bajo los auspicios de 

la CEPAL y de la Comisi6n Preparatoria de la Conferencia de las Na

ciones Unidas sobre comercio y desarrollo, establecer, con base en 

esos informes, los aspectos de la política de comercio exterior. sobre 

los que no ha habido acuerdo entre los paises latinoamericanos, 

adoptando el logro de una posici6n común en los restantes casos y sur

giendo una f6rmula operativa en los que quedaren pendientes de acuer

do: aconsejar las actitudes que deberán mantenerse en la Conferencia 
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sobre Caercio y Desarrollo, estudiar la poeici6n de los países 

utracontinentales a fin de llegar a una acción coordinada con ellos 

en el seno de dicha conferencia, e igualmente, conocer el criterio de 

loa paises desarrollados en cuanto al logro de los objetivos que en 

ella perseguirán los países latinoamericanos. Por úl ti.ao la CECLA ha 

de tener en cuenta los problemas generales del Coaercio Exterior y del 

desarrollo de loe países de América Latina para llegar, en lo posible, 

a la adopción de medidas que tiendan a corregir las diferencias en el 

grado de desarrollo que existan actualaente entre ellos. 

Tras un exaraen del temario, en el que aparecían incluidoo los aspectos 

aas sobresalientes de las cuestiones aencionadae, los representantes 

de los gobiernos latinoamericanos ratificaron, en la Sesión de Alta 

Gracia, una serie de postulados basados en conclusiones de la ya men

cionada reuni6n de expertos gubernamentales que convoc6 ta CEPAL. 

Esos postulados se contienen en el Infome Final de la Reunión. 

c. - Organismos tconómicos de Aplicación Regional Latinoaaericana. 

l.- ALIANZA PARA EL PROGRESO (ALPRO) 

Se crea en agosto de 1961, las repúblicas americanas adoptaron· en 

Punta del Eete (Uruguay), una declaración a los Pueblos de ~rica y 

la Carta de Punta del Este, crea la Alianza para el Progreoo, según su 

preámbulo señala que "Las Repúblicas Americanas proclaman su decisión 

de asociarse en un esfuerzo común para alcanzar un progreso econ6mico 

mas acelerado y una mas amplia justicia social para ou pueblo, 



- 129 -

respetando la dignidad del hombre y la libertad Política (19). Sus 

objetivos están señalados en el Título 1 • y son de orden económico 

{desarrollo de la economia de todos los paises, reforma agraria, in

dustrialización, etc.), cultural (eliminar el analfabetismo), social 

(mejor distribución de la renta nacional, construcci6n de viviendas 

econ6micas, etc.), en lo que se refiere a la organización f procedi

miento, la Alianza trabajará. en intimo contacto con los organismos 

interamericanos ya existentes, y los paises participantes podrán so

licitar la ayuda técnica de los organismos especializados de las Na

ciones Unidas. 

2. - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Constituye otra creación del Sistema Institucional de América Latina. 

La estructura de la institución, la forma de administración multila

teral, la formación de su capi tal 1 sus posibilidades de mayor 

financiamiento ·a través del mercado mundial, las operaciones de bienes 

de capital y su función de administrador fiduciario de fondos espe

ciales, son capítulos mas que suficientes para acreditar el rol activo 

que el Banco tiene 'i ha de tener en la realización de la política de 

Integración de América Latina. 

El BID es la institución que mas ayuda ha prestado para la consecución 

de los objetivos de la asociación. Es por ello que acertadamente le 

llaman el Banco de la Integración, ya que a través de sus prestamos se 

17. Carta de Punta del Este. 
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han crea.do bases concretas para el Mercado Común Latinoamericano, al 

financiar en forma amplia todos los estudios para proyectos de infra

estructura multilateral y las mas importantes industrias básicas den

tro del área. 

Desde 1959, afio en que se fundó esta Institución, ha prestado una gran 

cooperación en el proceso de desarrollo para la integración económica 

de América Latina, teniendo como principal objetivo del programa de 

asistencia técnica del Banco, el promover la realización de proyectos 

de desarrollo que int.eresen a dos o mas países latinoamericanos y que 

contribuyan a facilitar la integración de sus economias, mediante la 

explotación colectiva de recursos naturales compartidos, el aprove· 

chamiento de posibilidades de compleaentación comercial, o la creación 

de una infraestructura adecuada en zonas fronterizas. 

3.- ASOCIACION LATINO~.MERICANA DE LIBRE COMERCIO (A.L.A.L.C.) 

El 18 de febrero de 1960, se firmó en Montevideo el Tratado que lle\•a 

el nombre de eB-3. ciudad, por el cual fue creada la Asociación Latino

americana de Libre comercio, cuya finalidad es promover la cooperación 

económica entre los países signatarios: República de Argentina, Bra

sil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, mas tarde prestaron su 

adhesión Colombia y Ecuador. ta sede de la Asociación se fijó en 

Hon tev ideo. 
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Para el perfeccionuíento de la 1ona de libre comercio, ae fijó un 

plazo máximo de doce años a partir de la entrada. en viqor del Tratado 

'J en ese período las partes iriin elimina.ndo progresivamente a los 

gravánenes y restricciones que pesen sobre la i•portacián de productos 

originarios del territorio de cualquier parte contratante. Para los 

fines indicados, se celebrarán negociaciones periódicas entre las 

partes contratantes, de las cuales deberán resultar: a.) Listas Nacio

nales con las reducciones anuales de gravántenes y de restricciones que 

cada parte contratante concede a las demás partes, b) Una lista común 

con la relacíón de los productos cuyos gravámenes y demás restric

ciones de las partes contratantes se comprometen pot decisión colec

tiva, a eliminar integralmente para el comercio internacional. 

El Tratado de Montevideo incluye disposiciones sobre problemas 

particulares, expresión de intercaabio y co11plementación económica, 

cláusulas de "nación 111.ae favorecida"" 1 tributoa internos, cláusulas de 

salvaguardia, disposiciones especiales sobre AGRICULTURA, tratamiento 

de favor para los paises de menos desarrollo econ6mico relativo. 

Dentro de los problemas de la Agricultura, la dependencia 

relativa111ente importante, que los países latinoamericanos tienen 

todavía de los producto a del campo, ha hecho que en el Tratado se de 

consideración especial al comercio de productos Agropecuarioo. Asíf 

se permite a las partes adoptar medidas que tengan como objeto limitar 

las importaciones de esos productos o nivelar loa precios de los 

importados, respecto de los nacionales. 
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Sin eabargo, ·el tratado da constancia del propóei to de las partes de 

coordinar aus políticas de desarrollo agrícola y de intercambio de 

productos agropecuarios y señala que c:ri terios de actuación loa de la 

expansión del co•ercio de productos agropecuarios de la zona y de la 

prioridad de dichos productos originarios de las· partes contratantes. 

Hay nwneroaas resoluciones de la conferencia que amplían las diapoai

cionea del Tratado de Montevideo, tanto en aateria de coordir.1.ción y 

caplementación agropecuaria como en sus otros aspectos. 

4 • - HER CADO COMUN CEHTROAMERI CANO (H. C.~. A. ) 

El nacimiento de la idea de integración económica centroamericana, el 

deseo siempre vivo, de la unificación, no se había perdido, cuando 

coaienaos de la década de los SO' se decide iniciar un nuevo cuino, 

por la doble ·vía de la ODECA, orientada al fomento de la cooperación 

política y por la vía del acercamiento de la econ011ía de los países de 

la región. 

Aunque la idea comenzó a discutirse un poco antes de diversos niveles, 

el inicio de las acciones concretas que llevarían al Mercado Común 

Centroa11ericano se coloca tradicionalmente en la reunión de la Comi

sión Econó111ica para América Latina, que se celebró en la Cd, de México 

en junio de 1951, cuando ese órgano del Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas, adoptó una resolución invitando a loe gobiernos 

centroamericanos a la formación de un Comité de Cooperación Económica, 

formado por los Ministros de Economía y encargado de estudiar la forma 

de promover la integración económica del Istmo. 
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Las fases de la integraci6n, el proceso de integración se inició· en 

forma prudente, pensando cuidadosamente los pasos a dar y limitando la 

ambición de lo que se buscaba. Por las modalidades que revisten, 

pueden distinguirse tres fases principales en la integración centroa

mericana: la fase del Bilateralisao, multilateralidad y la del Sistema 

del Tratado de Managua. Todos estos tendientes a profundizar el co

nocimiento de la problemática de la cooperación económica centroame

ricana, por la vía antes citada. 

En los acu~rdos del 1B de octubre de 1972, los cinco ministros de 

ecor.omia centroamericana aprobaron el principio y los lineamientos 

geneiales de una reestructuración del Hercado Común, con base en un 

estudio que entonces había presentado la SIECA. Para poner en marcha 

el mecanismo de reforma, a principios de diciembre de eae año, la 

Reunión Tripartita de los Ministros de EconOD.ia, Hacienda y Presiden

tes de los Bancos centrales, tomaron diversos acuerdos, entre los que 

se destacan el denignar como mecanismo de decisi6n en el Mercado Común 

Centroamericano a la Reunión Tripartita y el de encargar a un Comité 

de Alto Nivel (CAN) el estudio del perfeccionamiento y reestructura

ción del KCCA. 

En una reunión del CAN, en Guatemala, en junio de 1914, se lleg6 a un 

consenso en cuatro puntos: politica de inversión fiscal, tratamiento 

arancelario, incentivos fiscales y armonización tributaria, poste

riormente se tratarían cuestiones como la Politica Agricola, las in

versiones extranjeras, la politica de ciencia y tecnología y el co

mercio internacional. 



- 134 -

5. - PACTO AlfDillO (P.P..) 

Se fim6 en Cartagena (Coloabia}, el 26 de mayo de 1969 y tras la 

aprobación por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC y la rati

ficación por los signatarios, entr6 en vic¡or el 24 de noviembre del 

mismo año. 

El objetivo del Pacto Andino es el de "promover el desarrollo equili

brado y ann6nico de los paises aieabros" acelerando el crecimiento 

mediante la integración econó•ica, ello facilitaría su participación 

en el proceso integrador de la AL.Ate. 

Loa procedi.llientos previstos para alcan1ar los fines anteriores están 

descritas en el articulo 3 • del Acuerdo: un acercamiento y coordina

ción de sus políticas económicas y sociales, en particular en el _te

rreno de la industrialización, una liberación de los intercubioa, mas 

acelerados ~e los que ae realhan en el AL.Ate, el establecimiento de 

un arancel externo 11ini.ao coaún, desarrollo del Sector Agropecuario Y 

una política común en 11ateria de inversiones. 

6.- SISTEMA ECOHOMICO LATINOA!IERICAHO (S.E.L.A.) 

En la reunión del 3~ de julio al 2 de aqosto de 1975 se llegó a un 

consenso para crear el Sistema Económico Latinoamericano, finaado éste 

el 17 de octubre del mismo año, entrando en vigor el 8 de abril de 

1976, se crea en virtud de la necesidad de establecer un sistema per

t11anente de cooperación económica y social interregional de consulta Y 

coordinaci6n de las posiciones de América Latina, tanto en organismos 
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internacionales coJao ante terceros paises y agrupaciones de paiaes, ya 

que ea conveniente fortalecer y compleaentar los diversos procesos 

latino41'!erica.noa de integración, aediante la ptoaisi6n conjunta de 

proqraaaa y proyectos específicos de desarrollo. 

Sus prop6sitos principales son: 

a) Promover la cooperación intra-regional con el fin de acelerar el 

desarrollo econbm.ico y aocial de aua 11ieabroa. 

b) Promover un sistema permanente de consulta y coordinación para la 

adopc i6n de posiciones y estrate9ias comunes sobre temas econ6-

micos y sociales tanto en los organismos y foros internacionales 

como ante terceros paises y agrupaciones. 

Dentro de sus objetivos esta el esti11ular niveles aatiafactorios de 

producción y swainhtro de productos agrícolas, energéticos y otros 

productos básicos, prestando especial atenci6n al abastecimiento de 

alimentos y propiciar acciones encainada• a la coordinación y sumi

nistro con miras a loqrar una política latinoamericana en esta mate

ria. 

7,- LA COHUMIDAD DEL CARIBE (C.A.R.1.C.O.K.) 

Se crea el 4 de julio de 1963, firmando el acuerdo loa c;¡obiernos de 

Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobac;¡o, esta coaunidad del Ca• 

ribe vino a eustituir a la CARIFTA. 
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A efecto de foeentar la integración ehtre los aiembros, fiquraban el 

e•tl.bleci•iento de la CorPoraci6n de Inversiones del Caribe (CIC) y 

una serie de arreglos en •atería de ani.oniuc16n de la Agricultura, 

planeaci6n regional, control de precios y nonas de calidad. 

to• objetivos de la Coaunidad aon: la bú•que4a de la integración eco

n6aica, el eatableciaiento de los servicio11 coaunes, establecer un 

aercad.o coaún que facilite la aceleración del desarrollo econ61tico de 

la &ona. 

8. - ASOCIACIOH IMTIRHACIOHAL DE l'OllBNl'O (A. I.f.) 

11 Banco Mundial tiene a trU cargo la adaini•tración de la: AIF, orga

niRO crediticio creado el 24 de 11eptie9hre: de 1960, pueden ser •im:

bro1t de esta todos loa paises •ieabroa del Banco Kucdial. 

Dentro de aus propósitos eatán loa de pr011over el desarrollo econ6ai

co, increaentar la productividad y, de esa •anera, elevar los niveles 

de vida en las zona.e aenos deaarrolladae del •undo incluidaa en lo• 

territorio• de su11 •lea.broa, proporcionando a.edios de financiación 

para hacer frente a. nec:eaidades i.aportantes de de&arrollo en condi

ciones mas flexiblea y que graviten aenos onerosuente en la b.1lan2a 

de paqos que aquella.a que rigen los préstatos corrientes. 
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:O:. - OllGAllillllOll ECOllOllICOS DE COffnIDO AGllJCOLA lll LOS Qlll: KllICO l'OlllfA 

PAllTE. 

A.- Convenci6n para crear el Instituto Internacional de. ~gricultura. 

Esta Convenci6n se firmó en Roma, el ; de junio de 1905, aprobada por 

el senado el 21 de noviembre de 1906, el depósito de los instrtlJllentos 

de ratificación se efectuó el 30 de septiembre de 1907, publicándose 

en el Diario Oficial el 1 • de noviembre del mismo año. 

En una serie de conferencias efectuadas en Roma, del 29 de 11ayo al 

de junio de 1905, lot1 Delegados de las potencias que intervinieron en 

la Conferencia del Instituto que nos ocupa y habiendo arreglado el 

texto de una convención con fecha 1 de junio de ese año, fue sometido 

a la aprobación de los gobiernos que tomaron parte en dicha conferen

cia y encontrAndose estos en buena y debida fama, convinieron en 

crear el Instituto Internacional Permanente de Agricultura con resi

dencia en Roma. 

El Instituto, ajustando su acci6n al dominio internacional tiene como 

función dentro de otras: concentrar, estudiar y publicar en el 11as 

breve plazo posible las reseñas estadísticas, técnica11 o econ6tfticas, 

concernientea al cultivo, producciones tanto animale11 cCHIO vegetales, 

comercio de los productos a9ricolas y loe precios corrientes en los 

diferentes mercados. 
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l:11tudia las cuestiones concernientea a la cooperación, seguridad y 

crédito agrícola y en todas aus foraas, redne y publica laa infor

maciones que pueden ser útiles en loa diferentes pahes para la orga

nización de cooperación, seguridad y crédito agrícola. 

B.- Proyecto de Convenio concerniente a la indeMnhación de loa accidentes 

del trabajo en la Agricultura. 

El proyecto fue adoptado en Ginebra, el 19 de novieahre de 1921, por 

la Conferencia General de la Orqanhación Internacional del Trabajo 1 

siendo aprobado por el Senado según Decreto publicado en el Diario 

Oficial del 15 de •ayo de 1937, la ratificación se efectuó el 29 de 

octubre del mino año. 

La conferencia de la OIT convoc6 en Ginebra el 25 de octubre de 1921 

en la que después de haber decidido adoptar diversas preposiciones 

relativas a la protección de les trabajadores aqricclas contra los 

accidentes, cuestión comprendida en el orden del día de la citada 

reuni6n y que después de haber decidido que dichas proposiciones re

vistieran la forma de un proyecto de convenio internacional, adoptaron 

el proyecto de convenio que nos ocupa, el cual fue sometido a la ra

tificaci6n de los miembroo de la OIT, los cuales se obligaron a ex

tender a todos loe asalariados aqricolas el beneficio de las leyes y 

reglamentos que tengan por objeto indemnizar a las victimas de acci

dentes sobre venidos por el hecho del trabajo o en ocasión del mismo. 
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e,... Acuerdo sobre Cooperación Tf:cnica en •ateria de Aqricultura. 

Este convenio fue celebrado por canje de notas fechadas en la Ciudad 

de México el 11 de junio de 1954 y el cual no se sujetó a ratificación 

alguna. 

El proyecto se llevó a cabo de confonidad con el Acuerdo General para 

la Cooperación Técnica, siendo objetivos y alcance del proyecto qUe 

nos ocupa, los siguiented: incrementar la producción agrícola en el 

Estado de Coa.huila, por niedio de extensiones agrícolas, uti.mular el 

progreso do11éstico por medio del trabajo con mujeres campesinas, im

pulsar el trabajo con la juventud campesina y entrenar a loa técnicos 

graduados en agricultura y en métodos de extensión. 

El proyecto incluiría actividades en materia de eJttensión agrícola, 

investigación y educación en el citado Estado. 

D. - Convención sobre el Instituto Interamericano de Ciencia.a '-9ricolas. 

Loe gobiernos de las repúblicas americanas decidieron concertar una 

convención para reconocer como institución permanente al Instituto 

Interamericano de Ciencias Ag:ricola.11, el cual goza de todos loa dere

chos, beneficios, capital, terrenos y otros biene11 que ha adquirido o 

adquieran en calidad de corporación, asumiendo toda.e las obligaciones 

que adquiera, teniendo su Central Ejecutiva en la Ciudad de Waehington 

y sus fines son los de estimular y promover el desarrollo de las 

Ciencias Agricolas en las repúblicas americanas, mediante la inveati

c¡ación, la enseñanza y divulgación de la teoria y de la práctica de la 

agricultura, asi como de otras artes y ciencias conexas. 
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E.- Constitución de la Orc¡anhación de la11 Macionea Unidas para la Ali

mentación y la Ag:ricultura. 

La Constitución fue finada en Quebe-c, el 16 de octubre de 1945, sus

crita Por México en la aina fecha, aprobándose por el Senado, según 

decreto aparecido en el Diario Oficial del 9 de dicie11bre de 1949, 

ratificlndose el 1 • de aar10 del 11iQUiente año. 

Las Macionea que aceptaron eata Con1titución fue en base a lograr la 

elevación de los niveles de nutrición y de lae normas de vida de 1011 

pueblos bajo su respectiva jurdiadicci6n, ad como lograr una mayor 

eficiencia en la producción y diatribuci6n de lo.s productos aliaenti

cios y agrícola11. 

Las funciones de la citada Organización se pueden señalar las e:i

guientea: la Organización recogerá., analizará, interpretará. y difun

dir' infoniaci6n que ae relaciones con la nutrición, la ali.-entaci6n y 

la agricultura. ro11entará y cuando l!le& posible, recomendará que se 

tceen acciones nacionales e internacionales respecto a: investiga

ciones científicas, tecnológicas, socialel!I y económicas sobre nutri

ción y agricultura, taabién sobre el mejorAJniento de la enseñanza y 

adlliniatraci6n a la nutrición, la alimentación y la agricultura, así 

coao la difusión de conocimientos dentro de estas facetas, tU1ibién 

sobre la conservación de loa recursos naturales y la adopción de 1ne

joree étodoe de producción agrícola y la adopción de politicas que 

provean el estableci.ftiento de crédito agrícola adecuado, tanto nacio

nal como internacionalmente, entre otras. 
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P.- convenio que aodifica el Convenio eobre Productos Agricolu del 23 de 

octubre de 1957, reformado el 30 de junio y 7 de noviembre de 1958 y 

el 17 de febrero de 1959. 

Dicho Convenio modificatorio fue celebrado por canje de nota• fechada• 

en la Ciudad de México el 6 de julio de 1961 y el 9 de ac¡oato del afio 

siguiente, •ismo que no se sujetó a ratificación. 

El Articulo 1 • del Convenio de octubre 23 de 1957, reforaado, esta

blecía que el Gobierno de los Estados Unidos de América financiaría 

ventas por pesos de productos agrícolas excedente•, incluyendo costos 

esti•ados de transporte marítimo, a ser financiado• por el Gobierno de 

los Estados Uraidoe de Aaé:rica.. Por este convenio .od.ificatorio se 

detennina que los dep6sitos hechos en confomidad con lo di•pueato en 

el Artículo 3 • del Convenio equivalen al valor para el cual lo• dep6-

Bitos se requerían y que dichos depósitos se han hecho en noabre del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, por lo que en este convenio 

se dispone que en lo futuro los desembolsos en conforaida.d con éste 

Convenio y los fondos en d6 lares no desembolsados, ya no están dispo

nibles para financiamientos de compras adicionales. 
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CAPITULO 8 1 1 TO 

HACIA 1111 PRO'fZC!O DSL TllA'lADO LATillOAllDICAllO 

Sii llA!DIA AGRICOLA 

SU"ARIO 

XXI.· ILEllEN'l'OS SASICOS DE LOS TRATADOS A.- FORMA B.- HEGOCIACIOH Y COH

CLUSIOH DE LOS TRATADOS C.- LA RATIFICACION D.- ACCESION Y ADHESIOH E.

RESIRVAS F.- REGISTRO G.- EFECTO H. - IN'l'ERPRn'ACIOH I. - EXTIHCIOR 

XXII. - PROYECTO DEL TRATADO LATIHOAllERICAHO EH MATERIA DE CRl:DITO AGRICOLA. 
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DI. - KLlllZllYOS IWIICOS D1t LOll TllA!ADOS. 

Loa miembros de la coaunidad internacional ae rigen a través de inatl'Ultf!n-

tos, tales c0110 los Tratados y estos son por excelencia la 11.anife11taci6n 

•as objetiva de los que se afirma, pueden definirse cotta .•• •10111 acuerdo• 

entre dos o mas Estados soberanos para crear, para lftOdificar o para extin-

guir una relación juridica entre ellos" .•• 18 y sefiala que ... "los tratados 

han recibido noabre'B 11.uy diversos y ello ha contribuido a crear algo de 

confusión en torno a estos instrumentos internacionales, pero una explica-

ción de cada uno de estos noJ'fl.bres revela que su substratus es un acuerdo 

internacional de voluntades. Ha.n sido designados convenciones, acuerdoa, 

convenios, pactos, arreglos, coaproeisos, declaraciones, concordatos, JDOdi 

vivendi, etc., pero ello no tiene significaci6n jurídica" •.• 19 

De acuerdo y con lo antes expuesto, debe.moa decir que las diversas maneras 

que se le denomina a tan importante insttuHnto, 11010 son distintas formas 

de designar la misma cosa. 

Por lo que se refiere a los Elementos Básicos de lo• Tratados, hay quien 

detemina que para su validez, haya que conocer para ello de la capacidad, 

del consenti•iento y el objeto y de la causa. 

18. Sepúlveda, César "Derecho Internacional", Ed. Porrúa, S.A., 10a. ldi
ci6n 1979, pág. 120 

19. Idem. 
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La capacidad, ae puede decir de esta que, el jua tractati es un atributo de 

la aoberanía, con11ecuente.ente 11010 loa Estados soberanos pueden concertar 

Tratados. lil Canaentilaiento deberá ser expresado par los órganos de re

preaentaci6n que sean c09petent.e11 del Estado. El jus representationis esta 

contenido nomal•ente en el derecho interno de los Estados y solo en época.a 

de alteración o anoI111.alea, se ejerce de hecho. 

En esta poaici6n dire.1tt>a taabién que si un tratado se suscribe por un ór

gano incDtlpetente carece de validez por falta de consentimiento expresado 

legal.mente, o en el caso de una representación que rebasa el á&nbito de sus 

pode rea conduce a la invalidez por falta de conaentiaiento adecuando. Se 

hace necesario indicar que el conaenti11iento puede ser afectado por algún 

vicio, es decir, por el error o la coacción, aas sin embargo, no tienen 

relevancia en el ca!"o que nos ocupa, pues existen ecaniMos que se con

templan en el de1arrollo de este aiaao capítulo que no permiten el Error 

la Coacción, puea la Ratificación (mecanismo) vendría a purgar ese vicio o 

siaplemente el Tratado no se perfeccionaría. Lo que si puede conducir a la 

impugnación de un tratado ea la violencia que se ejerce en.violación de un 

Tratado. 

En cuanto el objeto este deberá ser factor iaportante dentro de los Trata

dos, teniendo un trato igual, tanto en derecho interno como en el interna

cional, pues deberá ser siempre licito, de lo contrario se colocaría en un 

plano de ilegalidad aún cuando lo suscriban sujetos internacionales de 

cierta potencia. 
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A.- FORMA 

Los Tratados siempre deberán revestir la foraa escrita, aún cuando no 

se requieran otras formalidades para configurar un tratado. Pero la 

práctica ha venido consagrando un cierto estilo, una determinada •a

nera de redactarlos y aunque eate formuliao no ea ad aoleanitatis, 

por lo menos resulta práctico. Generalmente el tratado va precedido 

del Título, un proemio que contiene el reau.en de propósitos que mue

ven a los signatarios a pactar y a veces, una breve aención de ante

cedentes; en este se contienen loa nombres de 1021 plenipotenciarios y 

la fórmula usual de que se han comunicado sus respectivos plenos po

deres, concluyendo con las cláusulas, finalmente van las fechas, la 

firma y loe sellos. 

B. - HEGOCIACION Y CONCLUSION 

Para la realización de un Tratado internacional comprende un procedi

miento toas complejo y diferente en el caso de un Tratado multilateral 

que en el de uno bilateral, señalando al respecto el Lic. César Se

púlveda que •.. "para concluir un pacto bilateral, lo aas usual es que 

loe gobiernos interesados se intercaabien notas, en las que ae preci

san la conveniencia y la oportunidad de llegar a un pacto sobre de

terminadas materias. se escoge anticipaduente el país y el lugar en 

donde habrán de realizarse las conversaciones que derivan al Trata

do." ••. 20, manifiesta por otra parte que para loa multilaterales 

20. Idem, pág. 143 
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el procediaiento para concluirlos es aas complicado y mas la.rqo, par

que es aeneater alcanzar un texto que aatisfaqa a todas taa partes. 

Aun({'Je es frecuente c¡ue cada Estado participante U\anifieeta de ante

aa.oo su discusión final, habrA nuaerosae dificultades imprevistas. 

Invitados los paises para reunirse en algún lugar, envian sus pleni

potenciarios debiduente instruidos. Los plenoe poderes no ae inter

caabian, sino se depositan '/ la verificación la realiza usualmente la 

cancillería del país invitante• ... 21. 

C. - LA RATIFICACION 

Su significado literal es la afiraación, ~confiB•ci6n derivado del 

derecho privado y quién ratifica un acto esta desde ese momento de

clarando que lo tiene por bueno, en el Tratado, es la ratificación, la 

aceptación plena de loa 6rga.nos coapetentes del Estado, quedando 

obligado. Ho existen. reglas para la ratificaci6n de los tratados, 

pero si hay una práctica que puede refutarse como tales. 

Concluido el Tratado, pasan a los órganos representativos del Estado 

en donde se analiza la procedencia de lo pactado y de aer af in y con

gruente con los lineamientos del pa.is, lo somete al procediaiento in-

21 Id .. , páq. 143 
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terno de diacuai6n y de aprobaci6n, dentro de este perioclo pueden ha

cerse •odificaciones y aclaraciones, pero en el cuo de no tenerla•, 

se procede a la etapa final de la ratificaci6n que ea la notificación 

de tal aprobación por parte del gobierno que ratifica. 

Una vez otorgada, la ratificaci6n no puede revocarse ni aún cuando se 

alegue que no se cuaplieron en el interior del país las fonalidadea 

conatitucionalea internas. 

D. - ACCESIOH Y 1Jl!IESIOH 

Se puede afirmar que ea a través de eataa figuras jurídicas coeo ter

ceros Eatados, que no fueron parte de un Tratado, pueden llegar a 

participar en el •i890; y se ha plurali'lado en cuanto a las figuras 

jurídicas, en virtud de que Acceai6n y Adhesión son conceptos distin

tos, pues la pri.era significa que un tercer E•tado ae agregue a pe

tición propia a un Tratado ya en vigor entre otros E11tado11, con el 

objeto de ser parte del •iao, con obligaciones y derechos, para lo 

cual es necesaria la aprobaci6n de loa •ie&bros, cuyo procedi.aiento es 

el caabio de notas con los paises interesados y al recibirse la acep

taci6n de todos, ya puede el Estado accediente, unirae al grupo. 

In el caso de la Adhesión, el Estado que se incorpora no hace 1ino 

CWlplir las condiciones previatas de ante11ano, •anifeatando su volun

tad de quedar incorporado al pacto, depo1itando su adheai6n, en el 

pais en el que se estipul6 qua se hará el dep6aito. La diferencia de 

i11portancia entre esta figura y la acceai6n e• que en la adhe•i6n se 

pueden formular reservas, pactando solo parcialmente. 
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E.- llZSIRVAS A LOS TRATADOS 

Laa partea que wacriben un Tratado pueden de.o•trar su conaentiaiento 

pero taabién puede desear no quedar obligado por una deterainada 4ia

poaici6n y entonces fomula una re•erva, quedando en eae caao fuera 

del Tratado las disposiciones reservadas. 

r.u reservas ae realizan en el Tratado aino, al IM>llento de la firma, 

en el cu.bio de las ratificaciones y ello equivale a pactar de nuevo, 

pero, ya con la aprobación y la ratif icac i6n anticipadas¡ final.ante 

ae pueden hacer reservas a 1011 tratados en el acto de adheai6n, a una 

conYenci6n aultipartita, reafireando una vez .a.a lo expuesto en el 

inciso que antecede. 

r.- llZGISTRO JJB TRATADOS 

In el Pacto de Sociedad de las Macionea ae incluyó una dispoaici6n que 

establecía la obligación de registrar en la Secretaria General y de 

publicar lo• pactos llevados a efecto entre •ieabros de la Liga, o 

entre un aieabro y otro Estado, bajo la pena de que no se consideraba 

obligatorio tal tratado por falta de registro. 
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El articulo 102 de la Carta de las Ilaciones Unidas abunda en la1 •ia· 

11ae cuestiones, pues dispone que ninguna parte en un tratado que no 

haya sido registrado y publicado por la Secretaria pod.ri invocar ese 

tratado ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Además ese regis

tro debe hacerse a la brevedad posible, por lo que la sanción por 

falta de registro ea bastante drástica. 

G. - EFECTOS DE LOS TRATADOs 

El Tratado internacional otorga derechos y obligaciones y estas son 

para el Estado en pleno, es decir, en todo su territorio por lo común, 

salvo el caso de ciertas zonas o la aplicaci6n a las colonias si de 

esta •anera se convino. 

La obligación a veces recae en algunos órganos del Estado, •i..as que 

oon deno.iinados administrativos-técnicos, que son aplicados por una 

dependencia específica en la esfera de las atribuciones, por ejemplo 

los sanitarios, los de propiedad industrh.1, etc., es de señalarse que 

también los tratado producen efectos contra terceros, teniendo como 

ejemplo de estos los de garantía que son actualmente excepcionales, 

mas ein embargo 1 hay otros que también producen efectos contra terce

ros ajenos, ampliando deliberadamente sus efectos jurídicos, tales 

como los Tratados de Comercio, en los que aparece la cláusula de la 

"Naci6n mas f'avorecida", su objeto es el de extender los beneficios 

que se concedieron a una nación por otro tratado, a la parte que esta 

pactando, tarifas favorables por ejemplo. 
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1:1 principal objetivo de. tal cláusula es el hecho •iSllO de go1ar de 

la• ventaja.a que recibe cOltO de laa que otorga., para lo cual se con

ceden c¡arantian y privileg"ioa 111.utuaaente, Por otra parte, es un dis

positivo que evita la necesidad de repe.ticione.11 e-n los tratados. 

H. - IllTERPRETACIOM DE LOS TRATADOS 

Los tratados son contratos, deade luego sin perder de vista su na.tu .. 

raleza, por lo que están sujetos a reglas de interpretación, 

OPPEMHIIM-LAUTERPACHT, Internacional La-.. 7a. Edición. ton~ans, Green 

and Co., 1948, pp.956-863, ofrece en esta obra. un sistema de inter

pretación que en aatería internacional no ex.iste un siateaa de inter .. 

pretaci6n de pactos. 

1, - Todos los tratados deben aer interpretados de acuerdo con su 

sentido raionable, en contradkci6n a su sentido literal. 

2.- Los términos empleados en un tratado deben interpretarse de 

acuerdo con su sentido usual, en el lenguaje ordinario 1 excepto 

cuando no están usados expresamente con cierto signific:ado téc

nico, o cuando no está aparente otro significado en el contexto 

del tratado. 

3.- Se debe suponer que las partes contratantes se proponen algo ra

zonable, algo lógico al prop6sito del tratado y algo no in

consistente con los principios del derecho internacional qene

ralaente reconocidos. 
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4.- Todo el tratado debe ser toaado en consideración, 11i el •iCJUifi

cado de una de sus estipulaciones es dudoao. 

S.- El principio in dubio mitius debe aplicarse en la interpretación 

de los tratados. Si por consiguiente, una estipulación es aahi

gua, el significado que debe preferirse es el que es aenoa one

roso para la parte que asu.se una obligaci6n o que interfiere ae

noa con la soberania de una parte, o que 1-plica aenos restric

ciones para las partes. 

6.- Puede hacerse referencia a tratados previos entre una de las 

partes y terceros para el propósito de aclarar el significado de 

una estipulación. 

1 .- Si son admisibles dos significados de una estipulaci6n, seqún el 

texto del tratado, debe prevalecer el significado que la parte 

que propuso esa estipulaci6n conocía en ese tiempo c090 ser el 

significado preferido por la parte que la acepta. 

8.- si son admisibles dos significados, debe preferirse aquel que 

conceda menores ventajas para la parte que se beneficia. 

9. - La máxima expressio uniu est exclusio al terius ha sido observada 

en los tribunales internacionales en algunos ca.sos planteados 

ante ellos. 
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10. - Ba del conocbiiento c<>11ún que ei un Estado aantiene un aiqnifi

cadO de un té111ino que ea diferente del que se acepta general

•ente y si a pesar de ello otro estado entra en pacto con el, ese 

significado deberá prevalecer. 

11. - Si el significado de una estipulaci6n ea aabiguo y una de las 

partes contratantes, antes de que surja la controversia, hace 

saber que aignificado le atribuye, la otra parte no puede insis

tir en un significado diferente si no protestó oportunamente. 

12. - Debe concederse que las partes se propusieron que las estipula

ciones del tratado tuvieran ciertos efectos, y no que no tuvieran 

ninguno, por consiguiente, no es admisible la interpretación a 

que vuelva sin sentido o ineficaz a una estipulación. 

13. - Todos los tratados deben interpretarse en el sentido de excluir 

fraude y de hacer su operación consistente con la buena fe. 

14.- Las noraias aplicadas co11únaente por loe Tribunales en la inter

pretación del derecho interno son solo aplicables en tanto que en 

reglas generales de jurisprudencia. 

15. - Si un tratado se concluye en dos idiomas diferentes y existe una 

discrepancia entre loe dos textos, cada parte esta obligada solo 

por el texto de su propio idioma, a menos de que se hubiese pac

tado de otro modo, 
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16. - Ea una regla bien e•tablecida en la pr,ctica de loe Tribunales 

internacionales que loa trabajos preparatorios (notu, ae.oranda, 

actas, etc.), pueden awtiliar para el propósito de interpretar 

cláusulas controvertidas de un tratado. 

t. - &XT!HC!ON DE LOS TRATADOS 

Los pactos internacionales terminan sus efectos por causas diversas y 

una de ellas esta en el mismo tratado, en tanto que otras aparecen a 

posteriori. Entre las que están en el Tratado han de mencionarse el 

término, la condición, la ejecución y la denuncia; dentro de las que 

surgen posterioBente esta la renuncia, el incU11pli•iento, la guerra, 

la extinci6n del sujeto y bajo ciertas circunstancias, la i.9posibili

dad de realizar el objeto y el caabio radical de circunstancias que 

motivaron el pacto. 

También se extingue un Tratado, cuando haya previsto una condición 

resolutoria y esta una vez cumplida, el tratado temina. Para el caso 

de condici6n suspensiva y e~ta no se cumple dentro del plazo que al 

efecto se haya fijado, expida el tratado, que no lleg6 a manifestar 

efectos; hay otros que tienen por objeto la realización de cierto ac

to, y este tipo de pactos llamados Dispositivos por algunos autores, 

expiran cuando se cumple ese objeto, por eje11plo loe Tratados de Ce

si6n de Territorios, que aon de ejecución automática. 

La renuncia a los derechos que confiere un tratado, aceptada por la 

otra parte expresa o tácitamente, es tubién una manera de terminar un 

pacto internacional, pues equivale a un mutuo consentimiento. 
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Por otra parte la extinción del sujeto internacional que ea parte de 

un tratado, conduce en ocasiones a la terainaci6n del •isao, pero aún 

cuando no hay una re9la general, puede afiraarn que han pacto o que 

continúan vigentes con el lata.do que se benefician con la wcesi6n 

pare ial o total, del !atado que desaparece, 
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Ull. - PllO!llC!O llll TRATADO r.ATIIKJllllllICA*> D llM'DIA m CDDI10 t SIGUllO 

MlllOPSCVllIO 

C O 1 8 l D S a A 1 D O 

Oue los Gobiernos de las Repúblicas Latinoamericanas animadas de los pro

pósitos de fom.entar el desarrollo de la producción agropecuaria, con baae 

en la ayuda mutua para la producción de alimento• de origen Agropecuario. 

Que en coordinaci6n con las estipulaciones exiatentea a nivel Regional 

Aniericano, así como de acuerdo con las disposiciones contenidas en los di

versos Sistemas Legislativos Internos de los paises Latinoa.Hricanos, los 

minos han resuelto suscribir un convenio para la creación de un Siatestia 

Legislativo Uniforme en Hateria de Crédito y Se¡uro Agropecuario, aprove

chando las pre3taciones de las diversas Or9anhaciones Crediticias y Fi

nancieras existentes aediante los recursos de que disponen para el Fomento 

y Desarrollo Agropecuario, independienteme:nte de au constitución, o d.e su 

forma de operaci6n, con el objeto de alcanzar una aayor efectividad opera

tiva que tenga por consecuencia una U'lejor colaboraci6n y coapetitividad de 

1011 Productos Agropecuarios de los palees mieabroa, tanto en au área re

gional como en el de los Mercados Externos, todo lo cual ae deteraina en 

las estipulaciones aiguientee: 
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CAPITULO I 

ARTICULO 1.- Loe Estados signatarios, deciden constituir aed.iante e•te 

instrumento, un Sistema Legislativo Uniforme en Materia Agropecuaria. para 

Latinoa.aérica, que en lo sucesivo y para loa efecto1 de este convenio ae 

den09linar6 SLULKCSA, cuya coaposición, facultades y funciones se especifi

can en este convenio conati tutivo. 

ARTICULO 2.- 11 SLULMCSA ea un organisao regional de pr011oci6n, fm1ento 

para la creación de estructuras y ~lementoa técnicos y jurídicos congruen

tes con loa diveraoa siateaaa jurídicos y econé>eicoa de América Latina, 

para 11ejorar la producción de origen agropecuario, con personalidad jurí

dica internacional, integrado por los Estados Soberanos Latinoa111ericanoa. 

ARTICULO 3.- Loa propósitos principales del SLULKCSA, serán: 

a) Promover, fo•entar e implementar el desarrollo de la producción agro

pecuaria de los pai11e11 11iembro11. 

b) Promover un sistema legislativo uniforae, que permita la efectividad 

operativa en materia agropecuaria, para el logro de la unificación· Y 

la uniformidad en sus sistemas de crédito y de aseguramiento, en el 

ámbito de la producci6n agropecuaria. 
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ARTICULO 4.- La acción del SLULKCSA, 11e basará en el reconociaiento y 

efectividad de lo& principios de igualdad, ~ e independencia de los 

estados, la solidaridad y la no intervención en sus asuntos internos y ex

ternos, así como en el respeto a las diferencias de sistemas politices, 

económicos y sociales de los paises miembros. tas acciones del SLutKCSA, 

deberán respetar las características propias de los distintos procesos de 

integraci6n regionales y eubregionales, así cot11io sus mecanis11os internos 

fundamentales y sus diferencias de estructura jurídica. 

CAPil'ULO II 

OBJETIVOS 

ARTICULO 5. - Los objetivos del SLtfLHCSA son: 

UHO. - La unificación de los eisteeas legislativos Latinoamericanos en ma

teria agropecuaria, a fin de que sea efectiva su operatividad, con el ob

jeto de lograr un desarrollo integral en el citado ámbito agropecuario, 

mediante acciones destinadas a la obtención de créditos y se;uroa con 

asistencia técnica, todo ello de acuerdo con la realidad socioecon6mica y 

cultural de loe paises miembros. 

DOS.- El aprovechamiento integral de todos los sistemas y orqanizacionea 

crediticias y financieras que actualmente funcionan en este Continente, 

para el fomento del desarrollo agropecuario Latinoamericano, cualquiera que 

sea su confiljJUración jurídica formal. 
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TRES.- En caso necesario, los paises concertantes convienen en la posibi

lidad de crear una Institución Crediticia y de Seguro, cuyo capital sea 

integrado con las aportaciones de los mismos 1 en la proporción y cuantia 

que en su caeo se designen, con un financiamiento propio y directo, para 

lograr que sea independiente y que permita una inm.ediata y mas eficaz ayuda 

a los planes de desarrollo agropecuario de los paises del á.rea. 

CAPiftlLO III 

KIEKBllOB 

AR'!ICUt.O 6.- son miembros del 9LutHCSA, los !.atados soberanos Latinoame

ricanos que suscriban y ratifiquen ~ el presente convenio constitutivo. 

ARTICULO 1. - 'El presente convenio quedará abierto a la adhesión de los 

demás estados soberanos Latinoamericanos que no lo hubieren suscrito, los 

cuales deber.in depositar, a tal efecto, el' correspondiente instrumento de 

adhesión, m.isino que entrará en vi9or a los .30 días del depÓsito. 

ARTICULO s.- La estructura, órganos, atribuciones y competencia, serán 

establecidos de acuerdo con la voluntad de la mayoría de las partes con

tratantes, las cuales decidirán el lugar en el que se celebre la conferen

cia que para tal efecto se convoque y sus resultados formarán parte de la 

presente convención. 
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CAPI!'llLO IV 

llL CRIDITO 

ARTlCutO 9.- cuando sean utilizados los Sisteaas, Organbacionea Crediti

cias y Financieras que detente cada miembro, estas bajo el presente conve

nio deberán acondicionar sus disposiciones para el otorga.miento de crédi

tos, objeto del presente convenio, con reglas de carácter general, ain que 

por ello suponga la derogación de los ordenamientos de referencia, pues 

estos conservarán su estructura jurídica original, pero con rer¡las genera

les aplicables a cualquier sistema, minas que son: 

a) Los miembros que suscriban el presente convenio se obligan a tru:itar 

la dotaci6n de la tierra paralelamente a· la obtención de créditos para 

la debida explotaci6n de aquella, cualquiera que sea su régimen o 

procedimiento para ello. 

b) Estarán obligados loe que suscriban el presente convenio a elaborar 

programas de regionalización y localizaci6n del crédito, con el objeto 

de hacer factibles las explotaciones a las que se destinan los crédi

tos. 

c) Para el caso de pérdida total o parcial de la inversión, mientras no 

sea por el dolo o la negligencia del acreditado, deberá otorgarse otro 

crédito como pr6rroga al primero, siempre que así lo eatiae la Insti

tución acreditante y principalmente a la capacidad de pago del acre-

ditado. 
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d) Para au.entar la pa11ibilidad de trabajo y aumentar la disponibilidad 

de utilidades, no Be harán retenciones bajo la pretensi6n de una re

serva legal para a.utofinanciamiento. 

De concretarse el supuesto del articulo 5o. del capítulo 20. de este con

venio, relativo a los objetivos, la reglamentación del crédito será bajo 

las siguientes generalidades. 

ARTICULO 10.- Los sujetos de crédito serán los paises miembros que rati

fiquen el presente convenio y aquellos que se adhieran al 11iB110. 

La naturaleza y funciones de los sujetos de crédito y la Instituci6n antes 

descritos se regirán por el Regla.ntento que se instaure para tal efecto, el 

cual conteaplará los tipos de crédito a otorgar, las operaciones a realizar 

y noraará en cuanto a los plazos e intereses. 

ARTICULO 11.- El reglamento a implantar deberá atender a los aujetoo de 

crédito conforae al siquiente orden de preferencia: 

a) Los estados mie(l'l.bros originarios, que hayan ratificado el presente 

convenio. 

b) Los estados que se adhieran al presente convenio. 

ARTICULO 12.- El orden en el otorgamiento d.e créditos, deberá fundarse en 

estudios de factibilidad que tengan como base principal la necesidad del 

crédito y garantía euficiente que respalde la operación, sin que por ello 

intervenga como factor para el otorgamiento del crédito, la cuantía de la 

apartaci6n del mieni.bro solicitante. 
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ARTICULO 13.- En la conferencia que se instaure para. los efectos del pre

sente convenio, deberá observar en el Reglamento a implantar 1 para el 

otorgamiento de los créditos, un comité cuya función sea la de autorizar 

los citados créditos, autorización que se basará en cuanto a los montos y 

al tipo de explotación al que se destina, siempre que sea factible la mis

ma, debiendo informar dicho Comité a la Conferencia que se instaure, de nu 

actuación. 

ARTICULO 14.- La conferencia que se instaure para el efecto, deberá fijar 

las reglas de operación y recuperación de los créditos, a las que se obli

garán a los países miembros. 

Las reglas antes citadas y que fijará la Conferencia a instaurar, deberán 

constar en los contratos de apertura de créditos correspondientes, contem

plando también los derechos y obligaciones de los acreditados. 

ARTICULO 15. - Cuando algún miembro denuncie el presente convenio, estará 

obligado al pago de los créditos que se le hayan otorgado en el tiempa es

tipulado en el contrato, atendiendo al crédito de que se trate, sin que por 

ello pierda algún derechos establecido en el citado contrato. 

ARTICULO 16. - La Conferencia a instaurar podrá establecer operaciones de 

apoyo al crédito que otorgue la Institución que se cree a través de orga

nismos internacionales que existan para tal efecto, considerándose opera

ciones de apoyo, las inversiones y los préstamos que se realicen conforme 

al programa general de obras de infraestructura, organhaci6n y capacita

ción, asistencia técnica y capitalización de loa recursos de los 

asegurados, que las Instituciones tengan para tal efecto. 
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CAPI'fOLO V 

ARTICULO 11. - Loa paises miembros, al acondicionar sus Sistemas de Seguro, 

lo har&n bajo las siguientes reglas de carácter general, sin que por ello 

suponga la derogación de los ordenamientos citados, pues estos conservarán 

su estructura original, pero con reglas aplicables a cualquier sistema, 

misaas que aon: 

a) El seguro deberá otorgarse conjuntamente a la obtención de un crédito. 

b) 'El seguro deberá conteni.plar elementos básicos, tales como: que sea 

inteoral, de inversión, obligatorio o condicionado, de pri1H 

subsidiada. 

e} La Prima deberá ser suficiente para cubrir los gastos de operación 

administración del Seg\1ro, el monto de los siniestros que se produJcan 

y en lo posible el margen de remanente que permita algún grado de ca

pitalizaci6n de quien otorgue el seguro, para la formación de un fondo 

para catástrofes y de contribuci6n a un régimen de reaseguro. 
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d) Las Primas además deberán fijarse en baae a la predeterminación del 

gasto de administraci6n y a la sinieatrabilidad prevista para la zona 

de que se trate. 

De concretarse el supuesto del articulo quinto del capitulo segundo, rela

tivo a los objetivos, la reglamentación del Seguro será en los términos 

siguientes: 

ARTICULO 18.- Los sujetos de crédito contenidos en el articulo déciao del 

presente convenio, se obligan a asegurar las operaciones que realicen a 

través de la Institución de Seguros que instaure la Conferencia para ese 

objeto. 

ARTICULO 19.- La naturaleza y funciones de la Institución Aseguradora se

rán determinadas por la Conferencia, as! como el reglamento que expedirá a 

efecto de operar el Seguro. 

ARTICULO 20.- Las normas a implantarse por el citado Reglamento serán las 

mismas que contiene el articulo décimo séptimo, del presente convenio. 

ARTICULO 21.- Las citadas normas que regirán para el Seguro deberán espe

cificarse en los Contratos de Seguro correspondiente, contemplando a au vez 

los derechos y obligaciones del asegurado. 
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CAPI'l'DLO VI 

RATIHCACIOll 'f VIOUCIA 

ARTICULO 22.- Cada Estado signatario ratificará el convenio Constitutivo 

conforme a sus respectivos ordenamientos legales, proponiendo como sede de 

la Organilaci6n a la Ciudad de "éxico. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de Mé

xico, paie sede, el cual comunicará la fecha de depósito a loa Gobiernos de 

los !atados que lo haya firmado y a loe que en su caso se hayan adherido. 

ARTICULO 23.- El presente convenio entrará en vigor para los paises que la 

ratifiquen, cuando la mayoría absoluta de los Estados signatarios haya 

efectuado el depósito del instX'Ullento de ratificación y para los demás es

tados signatarios a partir de la fecha de depósito del respectivo instru

mento de ratificación, en el orden en que fueren depositados dichos ins

truaentos. 

ARTICULO 25.- Las Reformas al presente convenio que sea_n propuestas par 

cualquier Estado ll'lieabro, estarán sujetas a la aprobación del Consejo La

tinouericano. 

Las Reformas entrarán en vigor, para los Estados que la.e hayan ratificado, 

cuando las dos terceras partes de loe Estados miembros hayan efectuado el 

dep6sito del instrumento correspondiente. 
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ARTICULO 25. - Este convenio regirá indefinidaaente y podrá aer denunciado 

por cualquier Eatado aieabro, M:diante comunicaci6n eacrita al pais sede, 

el cual lo tranaaitirá sin de90ra a loa dea•s latadoa aieabroa. Transcu

rridos noventa (90) dias a partir de la fecha en que el Gobierno de México, 

pab sede, reciba la notificación de denuncia, el presente Convenio ceaar.i 

en sus efectos respecto del Estado denunciante. 

El Estado mieabro cumplirá cualesquiera obligacione• a laa que 11e hubiere 

comproaetido antes de notificar su retiro, no obstante el hecho de que las 

minas ee extiendan durante un plazo posterior a la fecha en que se haya 

efectuado dicho retiro. 

CAPITllID VII 

DISPOSICIOllES GEllDALlS 

ARTICULO 27 .- Loa Estados miembro• del SLULKCSA, aufragarú lo• gastos que 

originen su funcionamiento, para lo cual al aprobarse el preaupueeto anual 

fijará las cuotas de los miembros, de acuerdo con la fór11ula que aea con

venido al efecto. 
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ARTICULO 28.- 1:1 SLtrLKCSA, sua ór9uo11, 1011 funcionarios y los represen

tantes Gubernaaentales que ae d••i9nen goaarán, en cada uno de loa EstAdos 

aimbro1, de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que aean in

dispensable• par• el ejercicio de au11 funciones, para lo cual se celebrarán 

loa acuerdos correspondientes con el Gobierno de México, país sede y los 

demás eatadoa •ieabro11. 

ARTICULO 29.- Son idiomas oficiales del SLULHCSA, el español y el partu

gués. 

ARTICULO 30.- El presente Convenio quedará abierto para &u firma por un 

periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de su integración y fir-

••· 
ARTICULO 31. - J:l presente convenio será registrado en la Secretaría Gene

ral de la Organilación de los Estados Americanos, por medio del Gobierno de 

México, pais •ede. 

In fe de lo cual, loa plenipotenciarios que suscriban habiendo depaaitado 

sus plenos poderes, hayándose en buena y debida forma, firman el presente 

convenio constitutivo en nombre de sus respectivos Gobiernos. 

Hecho en la ciudad de Héxico, Distrito Federal, a los diaa del 

mea de del año de , en original en los idiomas español y 

portugués, siendo dichos textos iqualmente válidos. 

El Gobierno de México, será depositario del presente Convenio Constitutivo 

y enviará copias debidamente autenticadas del mismo a los Gobiernos de los 

demás países signatarios y adherentes. 
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e o • e L u s I o • 1 s 

1.- El concepto Crédito se deriva de la rah latina Credere, que significa 

prestar o fiar y ea el Crédito Agrícola una 804alidad del Crédito Ge ... 

neral, condicionado por la naturaleza de su fin, caracterbh.doae 

principal.Mote por el plazo largo, de interuea bajoa con un •isteaa 

especial de garantía.a y ae puede clasificar en corriente, orientado y 

de eupervisi6n o de capacitaci6n. 

2.- Al Seguro lo define la Ley, c:cmo el contrato por el cual la e.presa 

aseguradora ae obliga, mediante una pria&, a reaarcir un daño o a pa

gar una BUiia de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el 

contrato; ae clasifica en dos grupos, uno de elloa ea el constituido 

por los Seguros Socia.lea, cuyo objeto ea la protección de lu claaea 

débiles y Seguros Privados, destinados a cubrir rieagoa aobre intere

ses económicos en general. 

3.- 11 Seguro Agrícola es un aedio de satisfacer las nece•idadea futuras, 

originadas por un siniestro poaible 1 teniendo por objeto que loa que 

trabajan la tierra conserven su calidad de sujetos de Crédito. 11 

aiateaa de seguro en México tiene como caracteriaticaa principales: 

ser integral 1 obligatorio 1 de inversi6n, de prima subsidiada, el cual 

ha alcanzado un desarrollo que lo coloca como uno de 1011 mas funcio

nales, a pesar de sus deficiencia1 1 en AMrica Latina. 
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4.- La aplicación del Se11Uro Agricola en Latinouérica ea uniforme an 

principio porque l•• ba11ea de llU8 estructuras se ci•ientan en el aia

t--. MJticano, por lo que inclu•o •e ven afectados por las aieaaa de

ficiencias; el avance del seguro en la rei¡Ji6n que nos ocupa ea lento, 

tanto que en algunos p.aiaea aún esta en h. etapa de elaboración. 

s.- E• de vital importancia el foal!nto de la &91'icultura, tanto en el •

bito interno c090 en el internacional, a ello se debe que uiatan or

ganiaoa a nivel •undial y regional dedicados a una variedad de acti

vidades ·encaminadas a tal finalidad y es a través de loa tratados, por 

medio de loa cuales esos organismo• fundamentan y realizo aua acti

vidades. 

6.- 11 Tratado ae define, de acuerdo con la doctrina del derecho interna

cional, c090 el acuerdo entre dos o au !atados soberanos para crear, 

80dificar o utin;uir una relaci6n jurídica; teniendo como elementos 

principales la capacidad, el consentiaiento y el objeto de quienes lo 

•uacriben. El reconoci•iento de la iaPortancia de los tratados para 

loa aieabros de la comunidad Internacional es .tan considerable que la 

OMU convocó en el afio de 1969, una convención a la que se le denominó 

"Convención de Viene", en la que se estructuraron las bases generales 

de los tratado•, con el objeto de desarrollar la cooperación pacifica 

entre la11 naciones, cualquiera que fuese su condición o su política 

interna. 
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7. - Entre las aaa importantes proyectos de inte9raci6n económica regi::mal 

latinouericana, podeaoa citar la A.L.A.L.C., el Pacto Andino, el 

mercado común centroataericano y el C.A.R.F.'t.A., COIDO exponente de la 

década de loa 60' a y coao el aas iaportante exPonente a H4iadoa de la 

década de los 10's podemos mencionar al s.E.L.A. (1915). 

e.- Las ideas centrales sobre las cuales se &Poyan loa intentos de inte

qraci6n económica tatinoamericMa, ae manifiestan en la realización de 

aecaniaaoa de cooperaci6n y de coordinación en la citada región, en su 

ambiente interno para el control de la producción y de la comerciali

zación de aua productos y en el externo coa.o aisteaaa de unión y coo

peración ea el aprovechamiento del aercado internacional. 
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