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INTRODUCCION 

Entre los dlsUnlos factores que lnleMenen en la prolllei'Mllca de la ganaderla nacional el 
ftnanclamlenlo es uno de los que con mayor fl9Clleflcla es sel\alado por los productO<eS pecuarios como una 
llmilan!e. 

Con el lnlerés de valorar el papel que en el pasado reciente e Incluso en la actualidad desempella el 
cr~ como prnmo!or del desarrollo ganadero. se decldl6 m- un estudio que a partir del an411sls de la 
lnlormaclón otlclal de las ruentes maycrrnen\e autorizadas. perml!Jera cooooer con cierta preclsl6n la 
clmen9lOn del problema. 

Se~ relllsar el comportamlenl.o del CCt<llo •la ¡¡anadetla en el lapso de 1988 a 1993, por 
conúlnr ""' sil colnclcl8ncla aonoldglca con etpeifodo ~ de gobierno, anojarla 1S1 MSIAado 
corvuente con la pollllca general de desarrolo del pmla, de. la larriada eclmlMtraclón de la modemiracl6n 
nacl<lnill. La lnfocmaclón conespondlenle al ejen:lclo 1994 no se tencH dlsponlble ant!IS de jlmb de 1995, por 
lo cual el t'.illlmo allo del sexenio no se Incluye en el a1!4llsl!I. 

En Wtucl de las caracterlsllcas del eStudio y del tema selecclonaclo, la melodologla del trabajo no 
coincide estrfciamente con los.modelos lr.ldlcbnales de elaboración de trabajos de tesis proleslonal. Es decir, 
tanto el desarro(to de los capltlilos como el análisls de la Información estadlstloa Implican la descrlpclón de 
aspectos teóricos y la formulaclón de considerandos, de manera slmullánea. Esto se expllca !amblen por el 
hecho de que el crecfrto no es una variable Independiente, sino que va ligada a todo un esquema Integral de 
condiciones que se dan en ti contexto de los sistemas de producción anima!: organización de productores. 
comerclallzaclón, ln!egracldn de los sistemas productlvo$, etc. 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

• Anallzar el estado actual en que se encuentra el sector flnanclero promotor de la actMdad ganadera. 

PARTICULARES: 

• ldenUficar las principales luentes de financiamiento rural, definiendo sus formas de operación y el marco 
jurldlco bajo el cual están organizadas. 

• Describir los diversos sujetos de crédtto que contempla la legislación vigente en el pals y detennlnar los 
esquemas organizlltlvos más apropiados para el desarrollo pecuario en el conlexlo de la polltlca de 
modernización nacional. 

• Estudiar el oomportamlenta de la operación crediticia destinada a la ganaderla en el periodo 1988-1993, 
analizando la distribución del crédito agrario por rama de actividad. 

• Ellaluar la problemática que afecta a los productores pecuarios del pa!s y que ha propiciado una Importante 
cartera Yel1cida tanta con la banca de dl!"..arrollo como con los intermediarios financieros. 
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CAPITULO 1 GENERA~IDADES SOBRE EL CREDITO Pi!.RA lA GANADERIA 

1.1 EL MARCOJURIDICO OE:L CREDITO 

El marco jurldlco fundamenlal para la operación del crédito en México, lo conslffuye actualmenle la 
Ley de lnslituclones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 1000. 

Este ordenamiento )urldlco, conr1e1e al estado la rectorla nnanclera del Sistema Bancario Mexicano, 
misma que se ejerce por parte del EjeclMlo a través de la Sectelarfa de Hacienda y Crédito Públlco. Es.la se 
apoya para los fines operativos en la Comisión Nacional Bancaria, reconocida como drgano desconcentrado 
de la propia SHCP. 

En lo concerniente a distintos aspectos especlllcos del crédito en el sector agropecuario, son 
aplicables tambitln las disposiciones contenidas en los siguientes ordenamientos legales: 

• Ley general de organizaciones y aclMdades atndllares del crédito; 

• Ley general de titulo& y operac¡ones de crédrto; 

'ley reglamentarla del servicio público de banca y crédito (Abrogada por el articulo 2o. transitorio de la actual 
Ley de lnsUluclones de crédito); 

• ley orgánica del Banco de México; 

• ley orgánica de Nacional Financiera, S.N.C. y su reglamento; 

'ley orgánica del Banco Nacional de Cr6dlto Rural. S.N.C. Y_~u reglamento; 

• ley orgánica del Banco Nacional de Obras y Seivlclos Públicos, S.N.C. y su reglamento; 

• ley orgánica del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. y su reglamento; 

• ley orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y su reglamento: 

• ley para regular las agrupaciones financieras; 

• Reglas generales para la constitución y funcionamiento do los grupos financieros; 

• ley Agraria. reglamentaria del artlcuro 27 constltuclonal; 

• Ley general de crédito rural: 

• ley de asociaciones ganaderas y su reglamento: 

• ley de sociedades de solidaridad social; 

• Ley general de socledades cooperaUvas y su reglamento; 

' Ley de sociedades mercantiles; y 

• Ley orgánica de la administración pllbllGa federal. 
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1.2 CONCEPTO DEL CREDJTO GANADERO 

Desde el punto de vista de Ja sociedad, el crédito y en general el financiamiento pueden 
concep1uallzarse como Jnstrum<!lltos para la aceleracl6n del desarrollo. Como· rodas los promotores del 
avance econdmlco, si es lnccneclamente apllcado, puede causar resuhados nulos o negallvos. 

Oe<'..de el punto de vista funcional en el o! mbllo financiero, debe ser entendldo como una modalidad de 
cambio, mediante Ja cual se otorga dinero a valor presente para recuperarlo a su valor futuro. 

Se derivarla de Jo anterior que el crédito ganadero es el cambio de dinero, aplicado para el desarrollo 
de Ja acllvldad pecuaria, con Ja finalidad de recuperarlo a su valor ruturo. 

Como ~rmlno de referencia para establecer un marco conceptual adecuado, conviene ldenll1lcar los 
nueve prlnclp:iles elementos del crédito : 

A) ACREEDOR , entendiéndose como tal a quien otorga el crédito. 

B) DEUDOR. el que Jo recibe. 

C) MONTO, Ja canlldad otorgada que también recibe los nombres de Capital o Prtnclpal. 

D) PLAZO", es el tiempo transcurrido desde el otorgamiento hasta su recuperación. 

E) GARANTIA , es el respaldo que ofrece el acreedor para Ja recuperación del crédito. 

F} TASA DE JNTERES , es el porcenlaje apl'icadO al monto que paga el deudor al acfeedor por el uso del 
dinero. 

G) INSTRUMENTO , es el lttulo o contrato bajo el cual se realiza la operación. con la salvedad de cn!dlto a la 
palabra o Informal. : 

H) CALENDARIZACION , es la forma en que el acreedor ministra el crédito al deudor en funcldn de tiempos y 
crttertos, conforme al contrato preestablecido. 

1) DESTINO, se reflefe a los usos que se dar.1 al crédito y equivale a los conceptos de Inversión. 

1.3 TIPOS DE CREDITO 

Corresponden a las operaciones activas de la banca, en esle apartado se ldenllíocarán el total de 
cuentas autorizadas que se complementar.In con algunos comenlartos de carácter general 

1.3.1 DESCUENTOS 

Corresponden al depdslto de letras de cambió y otros documenlos similares cuyo monlo es mayor al 
capJ1al y los lntere".es, por lo general, se cobran por anticipado. 

1.3.2 CREDITOS QUIROGRAFARIOS 

También conocidos como" DIRECTOS", son pagarés firmados sin un destino definido.del crédito, 
con Intereses cobrados por anllc1pado y por lo general un plazo de un mes. 
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1.3.3 PRESTAMO COLATERAL 

Son las garanlfas que requieren contrato, derivándose de estas los ll!ulos. En este caso tampoco 
Importa el destino del crédffo. 

t.3.4 PRESTAMO PRENDARIO 

En estos préstamos no se requiere de contrato, pero si de garan!la y de un cel1ificado de depósito de 
la prenda emitido por una atmacenadora. Este certificado es el thulo que negocia el cllente o deudar con el 
banco. El crédito se otorga al 70 % del valor de la prenda a un máximo de 180 dlas y es renovable por un 
periodo similar. Algunas Instituciones bancarias lo han u!lllz.ado para financiar operaciones de engorda en 
corral o praderas. 

1.3.5 CREDITOS SIMPLES 

Tamblen se les denomina créditos en cuenta corriente. En ambos tipos de crédito exlste un contrato 
que establece un limite de capital. No se regula o define su destino. 

En el crédito slmple, el cliente lo va utlli%ando parclalmente hasta su Umlte. 

En el crédito en cuenta conienle, el cllente puede efectuar depósitos y rellros permanentemente sin 
rebasar el limite autorizado. 

1.3.6 PRESTAMOS CON GARANTIA DE UNIDADES INDUSTRIALES 

Estos créditos requieren de contrato, los conceptos a lnveltlr pueden o no existir y pueden o no ser 
supeMsable&. Por lo regular los Intereses son pagados a vencimiento. 

1.3.7 CREDITO DE HABILITACION OAVIO 

En este existe un contrato y los conceptos de lnwrsldn están perfectamente definidos . Su plazo 
máximo puede ser hasta de tres aros ysatvo excepciones, el FIRA concede solamente dos, pero el crnerio se 
establece en funcldn de los fiujos de efectivo. 

Su punto de panlda deben ser los estados financieros de la empresa y las ministraciones acordes a 
laS demandas de Insumos. 

En la eslfmackln de los fiujos de efec!lvo se deben omitir los fiujos de financiamiento. 

1.3.8 CREDITO REFACCIONARIO 

Se requiere de contrato, los conceptos deben estar bien definidos y destinarse al incremento del 
actJvo fijo de la empresa. Su plazo máximo es de quince arios. 

De acuerdo con la circular N' 565 de la Comlsldn Nacional Bancaria, expedida en diciembre de 1968, 
se pueden otorgar en este Upo de crédito hasta tres atlos de gracia en et pfinclpal. 

Los abonos a capital se efectuarán en runclón de la capacidad de pago de la empresa. 
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Conlonne • nonna establecida por a Comlsl6n Naclcnal Bancaria, los lnlereses cleblrin ser pagldos 
en plazos Iguales de un allo o mentlll98. 

La Ley de Cllldlo Rural, que reguta las operacioneS del BANRURAL, Olorga haSla cinco atlos de 
gracia en el pago de capllal y tJes en el pago de lnler6s. 

El plazo .., eslablecer.I en funcl6n de la capacidad de pago de la empresa y de la vida OOI de la 
ll1'l'eflll!n. Asimismo, las lnvelllJones deben ser aUlollquldables. 

1.3.9 PRESTAMOS INMOBILIARIOS A EMPRESAS DE PRODUCCION DE BIENES O SERVICIOS 

Reqáen!n de contrato, son Olorgado& a un plazo de 1 O a 20 atlas, la Inversión debe e&lar bien 
definida y supervisada. Su destino es la COl1SlrtJccMn de locales. 

1.3.10 PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA 

Exlsle contrato, su plazo máximo es de 15 allos y !lene !res ca!egorlas: Para Ingresos mlnlmos, para 
Interés social y para vivienda resldenclal. 

1.3.11 OTROS CREDITOS CON GARANTIA INMOBILIARIA 

Hay neceskfad de conlralo, oo está definido el conceplo de lnveml6n y pueden ser de mediano o 
largo plazo. 

1.3.12 CREDITOS PERSONALES AL CONSUMO 

Tienen un plazo máximo de 6 allos, requieren de aportación Inicia! del cliente o deudor y fac!ura 
endosada en favor de la lnslluclón bancaria por el bien adquirido. 

1.3.13 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA INSmUCION 

Corresponden a pres!aciones a los empleados bancarios y conlleren plazos y lasas preferenclales. 

1.3.14 CARTERA VENCIDA 

Los crédl!os de avlo se transfieren a esta cuenta a su primerwnclmlen1o no pagado. 

En crlldilos refacclonalios, solamente hasta su vencimiento !olal. 

1.3.15 ADEUDOS POR AMORTIZACIONES VENCIDAS 

A esta cuenta se transfieren los venclmlen!os parciales oo pagados de los crédl!os refaccionarlos, 
tanto en k>'correspondlen!e a capl!al, como a Intereses. 

1.3.16 OTROSADEUDOSVENCIDOS 

Se niglstran en esJa ~ los sobregiros en cuentas de cheques o tarjetas de crddlo, con pagos 
rnlnlmoe vencidos. 
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1.3.17 CREDITOS VENDIDOS A MENOS ASEGURADOS CON GARANTIA ADICIONAL 

Reciben un tratamiento de 19COnCCimlenlo de adeudo y espera. 

1.3.18 INTERESES DEVENGADOS SOBRE PRESTAMOS Y CREDITOS VIGENTES 

La cuenta registra los Intereses devengados no pagados por los acredltados. 

1.4 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 

La Ley General de Organizaciones y ActMdadeg Auldllares de Crédko, pull!lcada en el Diario Ollclal 
de la Federación ei 14 de enero de 1985 y reformada por llllima vez por decrelo de fecha 18 de diciembre de 
1991, publlcado el 'Zl de dlclembíe del mismo allo, considera como organizaciones aux!Uares del or6dito a las 
siguientes : 

J. Almacenes nacionales de depósHo. 
11. Arrendadoras ftnancleras. 
111. Sociedades de aho<To y préstamo. 
IV. Uniones de crédl!o. 
V. Empresas de factoraje financiero. 
Vi. Las demás que otras le)'8S consideren como tales. 

Este instrumento jurjdlco estabiec:e las bases de operacl6n para el otorgamiento de olroS seivlclos 
llnanclero&, entre lo& que se de&tacan el arrsndamlenlo y el mtoraje. 

1.4.1 ARRENDAMIENTO 

El arrendamiento adopta en la actualidad dos modalidades, el denominado arrendamiento sJmple y el 
financiero, cada uno de ellos posee caracterfstlcas propias. Consiste en el otorgamiento del derecho de uso 
de un bien, adqulrldo por una empresa de arrendamiento, durnnte un lapso y medlante el pago en periodos 
convenidos contractualmente, manteniéndose la opción de compra al término del contralo. 

El arrendamiento simple es apJJcable tanto a personas nslcas, como morales. Contablemente es 
aplicado como un factor de costo que arecta el estado de resuftados y su valor de llquldaclón se eslima al 
valor comercial del bien al término del contrato, manteniendo el arrendatario la prim<!f opción de compra. 

El arrendamiento financiero se apllca prlnclpalmente para personas morales. Desde el punlo de vista 
contable afecta las cuentas de balance como un Incremento en Jos activos fijos y su valor de recuperación se 
eslima conforme al programa financiero, manteniendo también en esle caso. el arrendatario, la opción de 
compra al término de! contrato. 

Estos servlclos financieros, en alguna medida han sustituido o complementado el crédHo 
reracclonarlo. 

1.4.2 FACTORAJE 

El factoraje opera en la pr¡lclica como un mecanismo de descuento ante una lnslhuclón financiera, de 
~ derechos de Crélfdo, por concep!O de bienes O setll'.clos, otorgados por personas fisJcas O morales que 
realicen actividades empresariales. 
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SU utilidad mas notable se expresa para el financiamiento de capftal de lrabajo, esto es, compromisos 
de corto plazo, con lo que se han sustlluldo o complementado los rubros de créditos de habllltaclón o avto . 
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CAPITULO 11.· LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Se anallza en este capltuto el marco de referencia para la gestl6n del Cfi!dilo ac<:e$lble al productor 
pecuario, en el contmo de las lns!ttuclones que deSempellan actlvidades cuyo efecto dlreclo o Indirecto, se 
relaciona con el desarrolla del subsector. 

De acuerdo a la leglslaefón vigente , el Sls!ema Sanearlo Mexicano lo constituyen: 

• El Banco de México; 

• Las lnslltucioneS de banca múKlple: 

- las tnslltuciar1es de banca de clesarrollo: 

• El Patronato del Ahorro Nacfonal; 

- los lldelcomlsos p<lbllcos constituidos por el Goblemo Federal para el fomento económico; 

• los fideicomisos especlllcos que se consllluyan para el desempello de las funciones legalmenle 
enc:omendadas al BANXICO. 

2.1 INSTITUCIONES DE CREPITO 

las lnstttuciones de crédito eslán representadas por fa banca comercial, reconocida por la ley como 
banca múltiple y por la banca de desarrollo ó de fomento. 

2.1.1 BANCAMULTIPLE 

Tiene por objeto la prestación de seNfclos de banca y crédito estando facuttada para captar recursos 
del público en el mercado nacional para su colocación medlanle aclos causantes de pasivo dlreclo 6 
contingente, creándose la obligac!ón de restituir el pñncipal y, en su caso, los productos ó accesorios 
flnancleros derivados de las operaciones. Requieren de a.-ortzaclón expresa para operar, de la Secretarla de 
Hacienda y Crédito POblleo. Su marco Jurldlco es regulado por la ley de lnslttuclones de Crédito y la ley de 
Soclodades Mercantiles. 

2.1.2 BANCA DE DESARROLLO 

La banca de desarrollo es el conjunto de fnstltuclones de crédito creadas por especialidades de 
actMdad para la promocicln de las disllntas ramas económicas y el crecimiento de las fuerzas productivas, 
«!entadas al armónico desarrollo de los sectores y reglones de la Reptlbllca. 

Se ldentlfocan este tipo de lnslitucJones como aquéllas que brindan SOOlfclos financieros de crédito y 
descuento principalmenle, a las Instituciones de primer plso, para que éstas a su vez pro¡>Ofclonen el 
llnanclamlento a los usuarios. 

Se han constttuldo estas organizaciones 11nancleras por el G<Jblemo Federal, con el caracter do 
banca de fomento para canallzar créditos en condiciones preferenclales como Instrumento para estimular 
aclMdades ~micas. consideradas como eslr.ll~. 
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Por su slgnlflcancia dentro del suluclor pecuario, en el~ de - ... se consideran el 
Banco Nacional de Crddlto Rural (BANRURAL), los Fideicomisos lnsllluldos fll'I Relaclón a la Agrlc:ullura 
{FIRA) y Nacional Flnanclera {NAFIN) y otros organismos que en menor p¡oporolón aPQ'fan a la ganaderla. 

2.1.2.1 BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL 

Para los fines del Cfé<fdo al subseclor pecuario, adquiefo mayor relevancia el Banco Nacional de 
C'*llo Rural ( BANRURAL ), cuya oporacldn esta regulada jurldlcamente, en lo gener.il, por la Ley de 
lnsllluclone& de Crédito, de manera especifica, pot la Ley General de Crddlto Rural y su propio reglamento 
Interno y actualmente, pot la n~ Ley Agraria. 

El BANRURAL, como Institución central tiene carácier de lnstl!ucldn de segundo piso, y el sistema se 
complementa con 12 bancos regionales, $UCtll'S3les eslatales y sucursales operativas, con funciones de 
banca de primer piso. 

2.1.2.2 FIDEICOMISOS INSmUIDOS EN RELACIONA LA AGRICULTURA. 

Es una en1ldad financiera y de apoyo técnico formada por un conjunto de lldek:omlsos del Gobierno 
Federal, admlnlslrados por el Banco de México. Et.tos son: 

• Fondo de Garantla y Fomento para la Agrlcultura, Ganaderla y Avlcuftura (FONDO), constituido en 1954 . 
• Fondo F001ttal, constituido en ! ll61 . 
• Fondo Especial para Flnanctamlen!os Agropecuarios (FEFA), constl!uldo en 1965 • 
• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantla para Ciédttos Agropecuarios (FEGA), constituido en 
1sn. 
- Fondo de Garantla y Fomento para las AelMdades Pesqueras (FOPESCA), constituido en 1988. 

los prop<lsl!os lundamemales del FIRA son: 

- Promover e Inducir a través de la Banca una mayor partlclpaclón de la lnvecsldn produc!Jva, rentable y 
S05lenlllle mediante la canallzaclón eflclonlo y oportuna de créditos y prestación de servicios lnlegrales de 
apoyo para el fomento de la agrlcuftura, ganaderla, avlcuftura, agrolndus!rla, pesca y otras actMdades 
conexas ó afines. 

- Pugnar por el lnc:remonlo de la ore!la de alimenlos básicos y de bienes que sustituyan importacianes en 
romia competftlva, asl ccmo aquéllos suscepllbles de exponarse y plOplclar la modemlzaclón de los Pfoeesos 
productlvo& y la lnlegraclón vertical de las empresas con el fin de elevar su rentabilidad. 

Para el logro de su misión, el FIRA dispone de recursos financieros tanto nacionales, como 
proYelllentes de organismos lntemaclonales, p¡jnclpalmente del Banco Mundlal, el Banco ln!eramerlcano de 
Deriamlllo y airas en menor escala. 

SUs pllnclpales seMcloll son los slgulonles: 

- lllMS de cr'dlo para ¡rislamos y descuentos a la Banca de titulas de crédito O!orgados a los suj«os de 
crtcllo. 



- Cddlo con1k1Q1rU y gaianlla pudal d9 "9CllPlflCl6n a 11 banca comercial, para respaldar la ~ da 
kMI ~ •-llCllldbdoe. pmcipllmefU loa de menores-

- SeMclo de estlnUo a la Banca porel clorgamlenlo de la aslelencla lknicol, reeml:>olsAndole parclalmenle su 
caeto. 

- Sel'ilclo da Aslslencla Tknlca Integral (SATI), conlratado clr"*"11rá por lo& prodUCIOl9S acredllados Y 
propoicloll9do por- profellcnalea y bufe1e& lndepe11dle11ln. 

- Caplcllad6n y actuallzacl6n Wenlca. 

-~ de CenlrOl!I de Demoelracli!n y Adiestramiento en 16cnlcas agropecuarias, apllcables a sus 
programas de desamllo ytransfelencla da leenOlogla. 

2.1.2.3 NACIONAL FINANCIERA. 

Ea una Sociedad Nacional de Ct6dlo CU)l:I marco jurkllco lo establece la Ley Org~nlca de Nacional 
FNnclefa, pubilcada en el Diario OllcW da la Fedenlclón al 28 de diciembre de 1986. a: como por el 
Reglama!W> OrgAnico de Nacional Financiera, Sociedad Naclonal de Cro!dlo, ~ de Banca de 
Daealrolo, p!mtlcado tnel Diario Oflclalde la Feder.lclón al2de abril de 1991. 

Enlre sus objeliYos, se establecen los slgu~tes: 

• PromoYer el ahoml y la frMlslón, asl como canalizar apoyos llnancleros y 16cnlco& al fomento fnlUtrlal y en 
Q9Mrlll, al desanollo económico naclonal y regional del pala. 

' S« agne llnancloro del Gobierno Federal en lo re1a11vo a la negoelaeli!n, conlratldón y manefo de ~os 
del exterior, cuyo objeto sea fomentar el desarmlo económico, que se ctorglh' por lnsUtuclones ~ 
prilladu, ~ 6 lnlergubemamenlales, al como por cualquier otro oq¡anlsmo de cooperación 
tlnallciera ln!emaclonal. 

• Reallzu lo9 llSludloa económicos y ftnancleros que permttan detonnlnar los proyedoS de lnYerskln 
prlo1lall0& a efacto de PfOlllOl'llr su ejecución enlra lnve!Slonlstas polenciales. 

• PIUlllOYef el desarrollo lnlegral d6t mercado de valores. 

• PIOllfclar acciones conjuntas de flnanclamlenlo y aslslencla ~ con otras lnslluclones de cr6dlo, 
fondos de fomento, lldelcomlsos, lnstftuclones auxRlares de ct6dko y con los sectores social y privado, y 

• Ser admltllslradora y llduclarla de loe fideicomisos, mandatos y comisiones, constkuldos por el Gobierno 
Federal para el fomento de la lnduslrla 6 del mercado de \/afores. 

En lo relatlvo a la atención de la ganaderfa; Nacional Financiera llene a su cargo la operación del 
Fideicomiso pam la Importación de Vaqulllas y el Programa de AfJ(1"fO a la Mlefo y Paquel\a Industria, e&te 
(l!llmo como lnslrumenlo para el desarrollo de la a¡¡rolndustda. 
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2.1.2.3.1 FIDEICOMISO PARA LA IMPORTACION DE VAQUILLAS. 

NAFIN, en su car.lcter de agente financiero del GotJlemo Federal y como lnsllluclón de Banca de 
Desamolo, opn n.- de cr6dlo en ccrdclones preferenclalos con organlsmae ~. para apoyar el 
desallolo de clslSús aclMdades prodUcllvas. 

Para el caso del ftnanclamlento ganadero, NAFIN cuenta con un Fldelcornlso especifico, cuyas 
conltaparleS en Canadá y Eslados Unidos son el Nallonal Weslmlnsler Bank. bajo la garantla de la Expoit 
Deye1opmen1 Co!p. (EOC) y algll'IOS bancos como1clale& bejo la gamtla de la Cammoclly Credl CttpOrallon 
{CCC), respectlvamenl11. 

El INnclamlenlo del ganado e Insumos lega hasla el 1 OO'lf. de los bienes y tltne apayoa aclclonale& 
en los rubros de plazos de amorttzacl6n, tasas de lnlef6s. gastos, comisiones y mono de la linea. 

2.1.2.32 PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO Y PEQUEIQA EMPRESA 

E&le programa de NAFIN está dlsefiado para apoyar el desamlllo de la micro y peque/la empresa, a 
lraWs de esquemas crediticios, concebidos para atendar los requerimientos partlculares de las emp<esa& 
englobadas en esos estralos. 

El programa apoya a los empresarios, por conducto de los Intermediarios financieros {banca 
comerctal, uniones de cr6dlto, entidades de fomenlo, am!lldadoras, emp!e53S de factoraje, etc.), para la 
obtencl6n de capftal de trabajo, comi:rn de maquinaria y equipo, adqulslcl6n 6 mocllllcacl6n de naves 
Industriales ylo locales comerciales y reestructuración de pasivos. A trav6s de PROMYP, Nacional Financiera 
aporta entre 85 y 100% de los recursos financiero& de los proyecto& de lnve!slón, los lntennedlarlos 
llnancleroe entre O y 15% y las empresas prácticamente nada. Las tasas de inle<6& al usuario final del cr6dlto 
se colocan en el equivalente del CPP más 8 puntos. 

SI bien PROMYP no apoya con crt!dltos d~ectament11 a la gana<w.13, si lo hace en favor de algunas 
actMdades colaterales como la lndustrla de lácteos 6 la de cárnicos y con algunas empresas prestadoras de 
seMclo& a las aclMdades pecua¡1as. 

2.1.2.4 BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR 

Loa anteclldentos de esta lnstltuclón de banca de desarrollo son el Banco del Pequel\o Cornorelo del 
D.F., S.N.C. y el Banco Nadonal del Pequello Comercio, S.N.C. 

Sus propósllos básicos están orientados a promover y financiar el desarrollo económico nacional y 
regional del CO!nefCIC> en pequefio y del abasto. 

Podnl asimismo, apoyar financieramente y con asistencia t6enlca, los programas de modemlzaclón 
de la lnfraeslruclura comerclal, Impulsando la construccldn y operacl6n de centrales ó módulos de abasto, 
Cllnlnllea deacopb, centroscomerclale<> ytlendnde aUlowvk:lo del pequel\o comercio, mercados pojb!lcos, 
c4maias de madlnclón y refrfgeraclón, tiendas sindicales, almacenes y bodegas. 
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lnltauclonales: 

• Programa de •po)'D a la moderrmel6n de lnrr-truotura eomerctal y de servfclos; 
- Pnlgtama de elaboracl6n de estlldk>s y p¡cyeclos; 
- Programa de apa¡o a las uniones de c«ldlto. 

Especiales: 

• Programa de cn!cao para la ccmerclallzaclón agropecuaóa; 
• Programa lnlogral para el slotecna de franquicias; 
• Esquema de llnanclamlenlo de apoyo a caplal de trabajo del &eelor lechero; 
• EsqUllfl!3 de llnanclamlen!o para desafro8ar el halo lechero. 

Jurldlcamenle, el BNCI apera con arreglo a su ley y reglamento orgánlcos y al marco legal vigente en 
el pals para este tipo de lnstl!ucloneS. 

2.1.2.5 BANCO NACIONAL DE t;OMERCIO EXTERIOR 

BANCOMEXT es una mols de las inslltuclones de banca de desarrollo que por el caiácter de su 
mlslcln en el fomento del aparato produclM>, puede ~r al desarrollo de la ganaderla. 

E&la sociedad nacional de cri!dilo llene enlre olIOs los slgulenles fine&: 

• Proporcionar lnforrnacl6n y aslSlencla flnancleia a los productores, come¡clatlzadores, dlslrlbuldores y 
exponadores, en la colocaclón de artlculos y prestación de secvlclos en el mercado lntemaclonal; 

• Panlclpar en el capllal socia! de las emprasas de comercio axleñot, consorcios de exportación y en 
empresas que otoq¡uen seguro de CfÜO al comercio exteñot, 

-Arn¡ar a los exportadores dlrectos; y 

- Promover las exportaciones y apoyar con crédllo a los "'IJOfladores. 

Sus servicios Incluyen: otros créditos, cambio de moneda, cartas de crédito, ele. 

En el ramo pecuario, la atención del BANCOMEXT se centra en las ramas aplcola y de boWlos de 
carne (becerros en ple). 

2.1.2.6 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

Esta sociedad nacional de Clédlto, en apego a lo que Indiquen el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo,. debe flnanclar y promover las actlvldades sectoriales y 
regionales que garanticen el equilibrado desarrollo regional y nacional. · · 

En relación al sector rural y en especifico, al subsector pecuario, BANOBRAS tiene entre sus 
objetivos el flnanclamlento de infraestructura social y económica como serla el caso de raslros y mercados, a 
través de los cuales se encadenen adecuadamente los procesos de producción. transroanaclón y 
dlslllbUclcln. 
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BANOBRAS cuenta con delegaclones en cada una de las enlldades fedenlllvas del pafs y del Distrito 
Federal, a lrav6s de fas cuales se vfncula con las organizaciones de produelores y con las autoridades locales 
para el cumpllmlento de su misión fnslltuclonal. 

2.2 ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO 

Reguladas legalmenle por decreto del 27 de diclombre de 1991, estas sociedades no forman parte 
del Slslema Bancario Mexicano. Sin embargo, complemenlan la oferta de servicios de crddfto y dlverslflcan los 
mecanismos operativos para lralar de saUsfacer las necesidades llnanclera& del público. 

22.1 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

Pl'8\'lstas por el articulo tercero de la Ley General de Organizaciones y Acllvidades Auxllaros del 
Cro!dlto, es1as lnst11uclones cuentan con la racuftad legal para almacenar, guardar y conservar bienes y 
mercancfas y expedlr certificados de depósHo y bonos de prenda. Podr.!n, si asl fuere convenido, reallzar la 
transformación de las mercanclas en depósito para lnciementar su valor. 

Eslas organizaciones auxiliares del cro!dHo podr.ln ser de dos tipos: 

- Las dedicadas al almacenamlenlo de granos, semlllas, !rulos 6 productos agrfcolas, lnduslrlallzados 6 no, 6 
al depósllo de mercanclas 6 efectos naclonales 6 extranjeros de cualquier lndole, previo pago de los 
Impuestos comospondlenles. 

- Las que además de estar fa<:Ultadas en los lérmlnos sellalados en la fracción anterior, lo est6n lamblén para 
recibir mercanclas destinadas al régimen de depósfto nscat. 

Por sus caracterlsllcas de operación y la modalidad de sus seMcios, eslas lnslltuclones coadyuvan 
dentro del sector agropecuario en las actividades de acoplo, acondk:lonamldnto, lndustrlallznclón, •1'""""'1aje 
y transpolle de productos allmenllclos de consumo generalizado y de Insumos de cuas rases de la cadena 
allmemarla. 

2.22 ARRENDADORAS FINANCIERAS 

Estas lnslHuclones astán reguladas por la misma ley ya Invocada en párrafos anteriores, en su 
capJ!ulo segundo, el cual determina las formas y mecanismos de operación y las res1rlcclones a las eua:es 
deber.In sujetarse en su funcionamiento. 

Su prfnclpal función es la de adquirir bienes para darlos en arrendamlenlo financiero a terceros. Es 
una forma de conceder el = ó goce de un bien a una persona flsica 6 moral, sin perder la propiedad del 
mismo, aaJvo al t6rmlno del conlralo cuando se puede ejercer la "opción de compra" y llene preferencia el 
arrendador. 

Casi tedas las lnslilUclones de banca mCJftlple han promovido la ronnaclón de arrendadoras 
llnancle<as, debido a que por el lratamlenlo flscal derivado del Impuesto a Jos aclNos de las empresas, 6sta es 
una fonna de reducir la carga Jlscal y se ha Incrementado la demanda do sus servk:Jos. 
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2.2.3 SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO. 

Denominadas comllnmente como •cajas populares", estas organlzaclones se han conslltuldo como 
coopmallvas de aholro, entre los segmento& sociales de medianos y escasos recursos, pflnclpalmente en 
ciudades de magnitud lntennedla de algUnos estados del centro del pals. 

su regula!lzaclón está en proceso debido a que no eslaban pr8'/!stas Jurldlcamenle, hasla el 27 de 
diciembre de 1991, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federaclcln, la ley General de Organizaciones 
y ActMdades Alll<illares del Cré<lllo. 

SUs 6rganos de diecclón y admlnlstraclón son: asamblea general de socios: consejo de 
admlnlslraelcln; gerencla general y comité de vigilancia. 

Por el Upo de socios que agrupan y en virtud de su mecánica operativa, estas organizaciones han 
legrado captar un s!Qnlllcatlw \40lumen de cllenlela que r.o es atendida por la banca comercial que ha seguido 
una tendencia selecllva llacla los grupos de ma)'On!S recursos e Ingresos. 

En el ámbito rural, las caja& populares han estado Incursionando en el financfami..nto de las 
actMdados agropecuarias, prlncfpalmente la ganaderla en sus clclos cortos de producción (bovinos, porolnos 
y ows de engorda). 

De acuerdo a las experiencias de estas cooperativas puede cansldernrse con cierta aproxlC>laclón que 
ihta es una de las vlas más conslslenles para la •democra!IIaclón" de los S81Viclos financle<os. Tanto la 
atenclón a &LI$ socios como los mecanismos de afiliación, Ja amplitud de horarios de ventanU!a, la 
pertlclpaclón de los socios en la toma de decisiones y la capacidad da respuesta para satisfacer necesldados 
de ~fto, aon argumenlos que dan soporte a la alltmaclón anterior. 

2.2.4 UNIONES DE CREDITO 

Estas lnsll!uciones se conslituyen bajo Ja modalldad de Sociedades Anónimos de Capftal Variable y 
llenen autorización para operar exclusivamente en beneficio de sus socios. Están reguladas jurldlcarnenle por 
la ley de lnstftuolones de Crédtto, la ley de Sociedades Mercantlles y la ley General de Organltaclones y 
AclMdades Auxlllares de Crédito. 

De acll&l"do a lo dispuesto por esta última, pueden gozar de autorización, en función de Ja actividad 
de los socios, para operar en los siguientes ramos : 

l. Uniones de crédtto agropecuarias. 
11. Uniones de crédtto fnduslrlales. 
111. Uniones de crédito comerclales. 
IV. Uniones de crédHo mixtas 

Su objeto fundamental, en el ámbito del subseclor pecuario, es la unificación de pequer.os 
productores para que por medio del trabajo en grupo. mejoren su capacidad de negociación en los mercados 
financieros, al Uempo que obtengan beneficios adlclonales en la adquisición de malerlas primas y Ja 
comerclallzaclón de &US p;odlJc1os. 

2.2.5 EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO. 

El capllulo 111 bis de la ley Goneral de Organizaciones y ActMcJades Auxlllares del CrédHo prevé Ja 
formación Y funclonamlenlo de es!M sociedades, las cuales previa autorización de la SHCP, podrán celebrar 
cootralos de factoraje financiero COl1 sus clientes. a electo de que la empresa de factoraje adquiera derechos 
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sobre tttulOG de cr6dtto relacionados a la prOlleedurla de bienes, servicios ó de amboS, lo cual haya generado 
un pasivo a favor del cliente. 

Con estas operaciones de factornje, el usuario del servicio de crédito obtiene llquldez a cambio de un 
costo financiero derivado de la prestación del servicio. 

Al Igual que las arrendadoras financieras, estas empresas consllluyen formas novedosas para dotar 
de recurso& flnancleros a los sectores prodUC!lvc>s para que cuenlen con elementos para proseguir 
nonnalmen!e con su quehacer económico. También se obsetv.i que estas lnslluclanes se encuentran 
constituidas paralelamente al sistema bancario y su afillaclón responde al hecho de que sus accionistas 
pertenecen esenclalmente a los proplelarlos de la banca mólllple del pals. 

2.2.6 OTRAS QUE CONSIDEREN LAS LEYES 

El articulo tercero de la Ley Gi!neral de OrganJzaclones y Actividades Auxlllares del Cré<frto considera 
la posibilidad de que se constituyan y funcionen otras organizaciones auxiliares del crédito distintas a las 
cinco que ya se han enunciado anteriormente, al amparo de otras disposiciones legales. 

2.3 OTRAS FUENTES CREDITICIAS. 

Además de las Instancias anteriormente deserl!as, en el pals eidsten algunas otras ruantes de 
financiamiento de la actMcJad pecuaria que canalizan recursos tanto en dinero como en especie. En el primer 
caso, rneaiante ministraciones globales ó parciales según el llpo de proyecto y serta el caso de las empresas 
acopladoras de leche a n!Ye! regional que otOlgan anticipos a cuenta de la comerclalizac!ón del producto. En el 
segundo caso, pueden citarse varios ejemplos; por un lado, el de las empresas lndustrlallzador.ls de leche 
que entregan animales y equipo a los product01es, quienes amortizan la deuda contralda con canlldades 
diarias de leche que les son descontadas de la llquidacfón global semanal ó decena!. En cierto modo, los 
programas sociales de aparcer:as de la SARH desempellaron un papel de créditos refacclonarlos, ya que se 
entregaban algunas canlldades de animales en ple a los productores, quienes los reintegraban a la instlluc!ón 
con crjas provenientes de los semovientes originales, para que a través del mediano plazo (aprox. 4 anos), se 
constituyeran nuevas aparcarlas con otros productores sollcttantes. 

Por el carácter Innovador de sus acciones en este rubw deslaca el papel del Fondo Nacional de 
Apoyo a las Empresas en Solldaridad (FONAES) que será anallzado lndependlenlemente. Asl también se 
estudia el caso del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), que desempel\a funciones especificas en el 
subseclor pecuario. 

2.3.1 FONDO NACIONAL DE APOYO PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD. 

Este organismo p<lbUco desccncenlrado, se constttuy6 en 1991 con el propóotto de atender ta 
demanda de recursos financieros de los proyectos de lnV<lfSlón en los grupos de colonos y productores de 
menor capacidad económica, descapttallzados, carentes de garanllas reales suflclenres, pero con manlne<to 
Interés productivo y de promoción de la e)ecucl6n de proyectos tltcnlca, social y comercialmente viables. Entre 
los rubros de aclMdad que contempla FONAES se ubica a la ganaderla, principalmente. en los sistemas 
menos tecnifJCados y en las lineas de producción de leche y carne. 

El FONAES ha establecido una mecánica de operación que dlvernifica las vlas tradicionales de 
acceso a los recursos financieros en los segmentos sociales descritos, pennttlendo en su caso la 
cornposlcfón del crédtto en base a las apollaclones (35%) tanto del propio Fondo, como de los bancos. ó de 
alguna otra lnslttuclón financiera, e Incluso, de los proplcs prodUC!01es. 
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Para eumplW con su propósHo, FONAES cuet'lla con ~ generales de operación Y con 
tMmlllos de rer-icla para la elegllilldad de los KIUdloG bilslcos, IO cual establece la& proyeoclones 
r.nancilras, origen y mezcla de ll!CUl'SO& (aportaciones-a6dltoo), requerfmlento& adicionales, utlfidades 
esperadas y capacidad de pago. . 

2.3.2 FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (FIRCO). 

Creado por decreto presidencia! en 1981, el FIRCO es un Instrumento cperalivo-llnanclero de apoyo 
a programas espec1aJea y de conllngencia que por conduelo de la SARH se delennlne para Incrementar la 
produccldn y produclMdad rural. 

en 1989, FIRCO abso<bló las atribuciones y recursos del Fideicomiso de Obras para 1nrraestructura 
Rural (FOIR) 'I de la Dirección General de Infraestructura Rurnl (DGIR), lo cual lo laculld para ampllar sus 
programas y propiciar la adopclcln de nuevas lecnologlas en fCfm3 acelerada y lograr asl la capltallzacldn rural 
a lr.llllls de pmyecta5 de pequefta lnlrMSl!Udura. 

~ sus seMclos destacan los slgulenles: 

• Créditos complementarios; 
• Esllmulos para uso de lnsumo6 y ejecllclón de labores eslr.lléglcas; 
• Absorolón de cart9fa; 
• Garanllas de riesgo compartido; 
• Reembolso por gaslos de asls!encla lt!cnlca; 
• lnver&lón social para acciones de lnl..-!ructura rural; 
• Valldaclcln y transl~ de lecnologla. 

Dada su estructura Olllilnlca y su mecánica operatMI, ef FIRCO recibió en juíio de 1994, 85 millones 
de dolares pnwenlenles de un préstamo que el Banco Munolal olorgó a MélClco para financiar las aCtMdades 
agropecuarias en áreas de temporal. Los recursos se canalizaron entm olros fines a la produoclón de ganado, 
al control zoosanitaclo, a la fomwlaclón de estudio& de lnvecsldn y a la capacilaclón de productores. 

2.3.3 FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL (FOCIR) 

El 24 de febrero de 1993, corno parte de las medidas del "PROGRAMA DE APOYO Al CAMPO 
1003", el Gobierno Federal lnslltuyó en Nacional Financiera, el Fondo de Caplla!lzaclón e Inversión del 
Secloc Rural (FOCIR). 

Con el fin de crear o consolidar agroasoclaclones en la forma el<! sociedades mercan111es ·o allanzas 
estr.116glcas en prO)'eC!os inlegrales que combinen polenclalidades y esfuer.tos de productores lnduslrlales, 
lecnólogos y comerclafaadores, el FOCIR Ofrece los slgulen!es seMclos: 

• Partfclpaclón accionaria en et capital. 
• Asistencia lécnlca. 
• Seivlclos de banca de Inversión. 
• Garantlas complementarlas. 
• Vlnculaclón inslltuclonal y de negocios. 

El respaldo de FOCJR penntte desanollac empresas con eflefencla pnxlucllva y competitiva, a lr.lvés 
de una part!clpaclón de hasla un 25% del capllal social, compartiendo rlesgoSI y oportunidades de negocio. SI 
el proyecto lo jUsllflca, el FOCIR puede coinvellir con la banca de ~rrOl!o aportando hasta el 35'11. del 
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capital social de la empresa. su permanencia se Umlla a un plazo máximo de ct1co allos, durante IOs cuales 
el FOCIR prnp1c1a la adecuada loma de decisiones. sin sustl!ulr a los socios. 

Su operación estanl guiada por los Cli!erioo y polftlcas establecidos por la Secretarla de Hacienda y 
Crédllo POblico en materia de financlamfen!o y fomento de la acllvdad económica, y por las prioridades, 
programas '! planes establecldos por las entonces Secrelarlas de Agrfculuta y Recursos HkfraOUoo& y de 
Pesca, como entidades responsables de ejecisr el Plan Nacional de Oesamlllo en el sector. 

Sus apoyos son complemenlarlos a los que brindan las demás Instituciones de fomento y por ello, la 
promoción de Jnverslones y la ejecucuón de proyedos, se dan! siempre en forma coordinada para lograr la 
mál<ima eilclencla en la aslgnacl6n de lo& iectnOS disponl>les. 

2.3.4 INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

De conrormkfad con los térmlnos establecklos en el acuerdo tr!latooil de libre comercio que el 
gobierno de México firmó con los de Eslados Unidos y de Canada, se han otorgado autorizaciones para que 
dM!irsas Intermediarias financieras del extranjero puedan operar en el pal&. 

Son .,.nadas las formas de organl:aclón de estas Instituciones. Van a operar sociedades 
controladoras como el C!TfBANK. el cual también ha sollcltado autorl:aclón para operar una casa de bolsa y 
lila a1T811dado;.1 financlor.a. Han manifestado Interés en operar una sociedad de lnversldn: J. P. Moígan, 
Morgan Stanley, lnc. GrouP y Santander. 

En la modalidad de Jnstft""""- de banca mOltlple, están conslderndas las siguientes: American 
Express, Bank Of Amerlca, Cha&e ManhaHan Bank, Bank of New York, Banque Natlonale de Paris, ~té 
Générale, Bank of Toldo y Fujl Bank. · 

Por lo que se reriere a casas de bolsa, es probable qtie a llnes de 1994 se autorice el funcionamiento 
de slele organizaciones extranjeras con esta moctalldad, come serla el caso de Bankers Trust, Goldman 
Sachs. Lehman Brothefs, Deutsche Bank y otros tres grupos financieros Internacionales. 

SegOn se anunció p(¡blicamente, al término de la admlnlstraclón que concluyó el 30 de noviembre de 
1994, estorlan facultados para operar en México 34 bancos extranjeros, que en total sumarian 70 junto a los 
bancos nacionales. 
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CAPITULO 111 LOS SUJETOS DE CREDITO. 

La nueva Ley Agraria, reglamentarla del Artlculo 'Z1 ConstHuctonal seftala las personas morales Y 
flslca& consideradas como sujetos de crédito del sistema oficial de crédffo rural y de Ja banca privada. Por el 
Upo de conrorrnaclcln de los sujetos, se les Cfaslflca en organizaciones de primero y segundo nivel, siendo 
eslas llfllmas cornpuestas por dos ó mas organlzaclones de primer nivel asociadas entre si. 

3.1 ORGANIZACIONES DE PRIMER NIVEL. 

Son pen¡onas morales Integradas por persooas flslcas dedicadas al uso y ei<plotaclón de los recursos 
agropecuarios y que para este fin requieren enlre olrof;, del apoyo credfflclo. El trabajo colectivo es una vla 
para mejorar el aprovechaml@nlo de los recursos y alcanzar las melas de producción ~ablecldas. 

3.1.1. EL EJIDO Y LOS GRUPOS EJIDALES 

Es la rom1a de organización para el usUfructo del suelo, basado en la justa dlstribuclc!n de la 
superficie disponible entre un número de!errnlnado de productores rurales, que al ser beneflclados con la 
asignación de la tle<ra, adquieren los derechos agrarios para el uso y goce de los productos derivados del 
trabajo de una superflcle especifica de terreno. 

En virtud de que este rdglmen de propiedad, por sus parUcularldades lnheferues, salvaguarda la 
poseslc!n del suelo para su beneficiarlo ó sus sucesores y le otorga un car.lcter lmprescrlptlble e 
Inembargable, es preciso que la obtención del crédffo cuente con la aprobación de la asamblea general de 
ejldalarlos , sea para un crédao de uso general ó tambH!n para crédltos especlflcos para un sector productivo 
del ejido. 

La tacollad para suscribir tffulos de crédffo y adquirir obligaciones radica en los Integrantes del 
comlsarlado ejldal y es alribuclón del consejo de vigílancla, la supervisión de Ja aplicaclón de los recursos 
oblenldos por concepto de financiamiento, no obstante lo cual, el cfllerlo de decisión sigue radlcando 
permanentemente en la asamblea general. 

Generalmente, los apoyos credlllclos para los nllcleos ejidales se otorgan en base a una evaluación 
del proyecto de Inversión especifica, procurando que el préstamo se oriente al mayor número poslble de 
beneficiarlos y bajo un esquema de condiciones flexible. 

Asl mismo, en los ejldos pueden constnulrse grupos ó secrores de productores ó unidades agrlcclas 
lnduslrlales de la mujer campesina para reallzar en forma colectiva una actividad productiva especifica, con ó 
sin el uso del crédHo. · 

Su constffucl6n es aprobada por la asamblea general de ejldatarlos y también requiere de la 
aUlorizaclón de este órgano máximo de decisión (asamblea de balance y programación), para conlraer 
compromisos fin•ncleros, lo cual queda delegado en un ccmttt! de dirección. Los grupos de ejldalarlos que en 
forma particular deseen contratar crédHos, podr.ln haéerlo tanto con la banca oficia! como con la privada y a 
través del comlsarfado ejidal ó por sus propios medios de gestión. Cualquier conlralo de crédllo que se llegare 
a celebrar entre un grupo de ejldatarlos y un• empresa privada, deber.! ser sancionado primeramente por las 
aUlorld•des agrarias de la jurisdicción eslatal de que se trale. 

. Para el Ir.Imite de crédito deberán someler su proyecto especmco de inversión a la evaluaclón 
fonanciera respootiva para establecer una perspecllva sana de planeación. 
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Tlllllll'n se oonUlnn como .....,. de a"9o • laa lllgulonta llguras acoclatlvas: la Unidad 
AQJlcoll llülslrlll de la r.t,fet' ~. 11 Empiesa Ejldal y la Parcela E)ldal. 

3.1.2 IA COMUNIDAD. 

O. -m .r Mkdo 118 dL.111 - lit Agrmll, ~ del Al1lcl*> 27 ~ en 
malllla agarla, ra. nOcloos agrarfDll pueden adqult lf n1oauoclml81110 como c:ommldades, • erecto de 
ulongualdar 11 il1ler'5 del nOcleo en .r dominio de 1U jurll<locl6n temorial, asl como derivado de dMlrsa& 
~de declsl6n wltnalla o de lndoltjudlclal. 

Las llenas comunales oonseivan el caráCler de lnallenables, lmprescrfpllbles e Inembargables, salvo 
que se llflOllal a alguna sociedad en los l6m*los del Artlculo 100 de la propia ley. 

El Comisaliado de Bienes Comunales es el órgano de repcesentaclón y pesllón .administrativa, 
designado por la Asamblea de Comuneros en apego a los estalutos de la comunidad y con mspelo a las 
OOSlumbnl& del n6cleo. 

EJ ejido podrá convertirse en comunidad, aunque puede respelarse la Inconformidad de algunos 
ejldatarios. Pata ello yen esle caso, se mantendra la eondlclOn ejldal con las tierras que les correspondan. 

3.1.3 LAPEQUEAAPROPIEDAD 

El ..uicuro 117 do la nueva Ley Agraria, reglamenlarfa del articulo 127 constltuclonal, define los 
!6nnloos bajo los cuales se considera la peque/la propiedad agrfoola, ganadera y forestal en ~xlco. 

Para el caso especifico de la ganadecfa, la ley establece que •se con,;ldera como peque/la proplodad 
ganadera la supeñJCle de titrras ganader.ls que, de acuenlo con el coeflclen!& de agostad«o ponderado de la 
l8gl6n do que se llale no exceda de la necesaria para maniener hasta quinientas cabezas de ganado mayw 6 
de su ~ en ganada menor, confcnno a las equlval3nclas que determine y publique la Secretarla de 
A¡J1cul¡n y Recmo$ HJdra(lllcog." 

Los lltlWos · 121 y 122 de la misma ley se11a1an los hlnnlno!l bajo los cuales, los peq'uer.os 
proplelarlo& pueden reallzar lnwn;lones para mejorar los rendlmlenlos produci!Yo& en sus predios, sin que por 
ela pierdan la condición de pequenos propietarios. 

El peque/lo proplelarfo ganadem es considerado como su}elo de cr~dtto del sistema nr1anclero 
nacional y llene la f'O'lbllldad de ofreoef su propiedad en calidad de garanlla credttlcla. 

El lttulo sel4o de la nueva Ley Agraria contempla asimismo las formas d& or¡¡anlzaclón de las 
socledad<l$ me<canilles ó civiles que rengan en propiedad llerras agrfcolas, ganaderas ó forestales, para 
efectos de su aprtweehamlento productivo. Quedan debidamente estaluldos los mecanismos legales a través 
de los cuales se puede evitar la formación de latlfundlos, b cual además se prohil>e expilcltamenre en la 
fracción '1:./ del le>cto del artlcub 27 consliluclonal. 

3.1.4 SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

El tttub cuarto de la nueva Ley Agraria, en su Arllculo 111 contempla la constitución de Sociedades 
de Producción Rural con un mlnlmo de dos socios y con personalklad jurfdica propia. Pueden tener el 
canlder de L'lmttada, nmttada o suplementada, b que definlnl el grado de responsabilidad de sus socios en el 
cumpllmlen!o de sus compromisos y obllgaclones, particularmente credtticlas. 
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Estas personas morales deberán Inscribir su acca constl1Ullva en el Registro Pllblloo de Crédito Rural 
(R PCR) o en el Registro Ptlbllco de Comercio. Las operaciones de cnldlto que suscriban se registrar.In on el 
primero de ellos, lo que surtirá efectos legales como sl se tralara de lnscclpclones en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. El reglamento del Registro Púbtleo ele Cr~dlto Rural lo ~ la Sec~arfa de 
Hacienda y Crédito Público. 

El Consejo de Adrnlnlslraclón nombrado por fa Asamblea General tendrá facultades para suscóblr y 
contratar tttulos y compromisos de cr~o ante terceros, mediante la íITTna mancomunada de por lo menos 
dos miembros del Consejo. Sus acciones sernn supelllfsadas por el Consejo de Vigilancia, que tam~n será 
nombrado por la Asamblea General. 

Para acceder al crédtto. estas figuras Jurfdlcas deberán presentar un proyedo de lnverslón que será 
evaluado por la lnstltUclón acredltanto, la cual esta~ además otras normas a las cuales se sujetar.! la 
sociedad para garantizar el cumplimiento del crédito. 

3.1.5 SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 

Estas sociedades se Integran de acuerdo a la ley de. SllCledades de Solidaridad Social, publlcada en 
el Diario Oflclal de la Federación, del 27 de marzo de 1976, con personas «oleas de nacionalidad mexicana, 
que pueden ser ejldatarlos, comuneros, campesinos sln llerra, parvlfun<flSlaS y personas que tengan de!ech<> 
al trabajo, que destinen una parte del produclo de su trabajo a un fondo ele solldarldad socia! y que podnln 
realizar actM<lades mereanb'les. 

Entre sus rmes scelales destacan: 

• Creaclón de fuentes de trabajo; 
• Protección ecológica; 
• Aprcwechamlenlo raciona! de los recursos naturales: y 
• Producción, lndustrlalizaclón y comerclalltaclón de bienes y servicios. 

Adquieren pemonalklad jurldlca propia a partir de su Inscripción en el registro que para tal erecto 
lleven las Secretarlas de la Reforma Agraria y del Trabajo y Previsión SOclal, según sean Industrias rurales ó 
de ooo llpo, respecllvomente, las cuales autorizar.In su funcionamiento y conocerán del acta y bases 
constftutlvas. 

Sus órganos de dirección y admlnlslraclón son los siguientes: 

• Asamblea General· 
• Asamblea Generai°de Representantes, en su caso: 
- ComHé Ejecullvo; y 
- Comisiones de Trabajo. 

El ComH~ EjecutlYo suscrlblrá los lltulos de crédHo relacionados con el objeto socia!, previa 
aprobación del Comll! Financiero y de Vigilancia. 

Al Igual que otro Upo de sociedades, estas agrupaciones deben someter sus proyectos de Inversión a 
la evaluac:l6n correspondienl& para el otorgamiento del cr&llto. 
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3.1.6 SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

El marco normalM> que regula la formación y funcionamiento de estas agrupaciones de pl'Qduclores Y 
consumidores es más amplio que en el caso de las airas figuras organizativas. Incluyo a la ley Federal de 
ReformaA¡¡rarfa, la leyde Socledade& Mercantiles yla Ley General de SCcledades Coopera!lvas. 

Para su constitución se requie<e autoñzaclón de la Secietarla de Relaclones Exteriores. 
Posteriormente se debe registrar ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Socia!, previa opinión y sanción de 
las Secretarlas de Agrlcottura y Recursos Hldrilullc:os ó de Pesca, segOn el caso. 

Integradas por un mlnlmc> de dloz personas que pueden ser ejlda!arlos, comuneros, pequellos 
propietarios ó colonos, las cooperaUvas cuentan con los siguientes órganos de dirección y admlnls1raclón: 
asamblea ~I: consejo de administración: consejo de vigilancia; y gerencia. 

Entro sus objetivos !Ms Jmportantos so mencionan: 

• lntegraclón colecllva 6 &emlcolectlva para el aprovechamiento racional de Jos recursos; y 

• Producción, transformación y mercadeo de ~ y seNlclos. 

Por la diversidad de figuras asociativas contempladas por la ley, las cooperativas en el ámbito 
ganadero han perdido la Importancia que adquirieron a mitad del presente siglo. 

3.1.7 SOCIEDADESANONIMAS. 

Están reguladas en su formación y funcionamiento por la Ley General de Sociedades Mercanlllcs, en 
los anlculos del 87 al 206 y para su constitución y uso de denominación se requiere de la autortzaclón de la 
Secretarla de Relaclones Exteriores. Posletlormente, deberán Inscribir su estatuto constitutivo en el Registro 
PObllco de la Propiedad y del Comercio. 

De conformidad con las recientes reformas legales, para su constitución se requiere de un mfnlmc de 
do& socios, quienes contarán con los siguientes órganos de dirección y admlnlstrackln: asamblea genero! de 
accionistas; consejo de administración: consejo de vigilancia; gerencia; y comisarios. 

Con las modificaciones aprobadas al articulo 71 constltuclonal, las sociedades anónimas, en su 
carácter de sociedades mercantiles, adquieren la capacidad de poseer Jerrenos agrlcofas. ganaderos 6 
foresl•les, con arreglo a lo que estipula el articulo 126 de la nuevo leglslackln ograria. 

Asimismo, su cbjelo social se limitará a Ja producción, transformación y comerclallzaclón de los 
productos aarlcolas, ganaderos y forestales, lo cual se Inscribir.! en la sección especial del Registro Agrario 
Nacional. 

Igual que los demás tipos de asociaciones de productores pecuarios. las sociedades anónimas para 
benenclarse con el c~lto, deben someter a Ja consideración de Ja Institución financiera de su elección, el ó 
los proyectos de Inversión para su correspondlenle evaluaclón técnica y nnanclera. 

En estas asociaciones podr.ln panlclpar extranjeros hasta en un 49 % de las acclones ó partes 
sociales de serie "1"' (tierra), de la empresa de que se trate. 
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3.2 ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL 

Sen aquellas que se Integran con la panlclpaclón de dos o roa& sujetos moraJes de primer ntvel Y 
entre olros propósitos persigue la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para 
el eslableclmlento de Industrias, ap«WeChamientos, sistemas de comen:lalizaclón 6 cualesqulota olras 
actMdades económicas de acuerdo a su caso especifico. Deben Inscribirse en el Registro A¡¡rario Nacional, 
en el Reglslro Público de Crédl!o Rural, en el Reglslro Público de la Propiedad o en el Regislto Públlco del 
Comercio. 

3.2.1 ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO. 

En el Articulo 11 O de la Ley Agraria se describen estas formas asociativas. La ARIC puede 
consttulrse par dos o mas de las slgUlemes personas : Ejidos, Comunidades, Uniones de Ejidos o de 
Comunidades, Sociedades de Producción Rural o Uniones de Socledades de Producción Rural. 

SU Inscripción en el Registro Agratlo Naclonal les confleie personalidad jurldlca propia. En el caso de 
Integrarse con Sociedades de Producción Rural o con Uniones de estas, sera preciso además Inscribir la 
Asoclacl6n en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio. 

Contaran con un Consejo de Admlnlstraclón y uno d& VlgDancla. El primero podrá contratar 
opelllCfones d& crédlto y el segundo \lfg1lar.1 el adecuado manejo de los reeurT.CS y el oportuno cump1lmlenlo 
de las obllgaclones derivadas del p<éslamo. 

3.2.2 UNIONES DE EJIDOS 

El Articulo 108 de la Ley Agraria pennke que los Ejidos constituyan Uniones, con el ollje!o de 
coordinar sus actMdades productivas, asistencia mlllua, comerc!aHzar sus productos y otras acciones no 
prohlblclas por la ley. 

Un Ejido podra fonnar parle de una o mas Uniones de Ejidos. 

La Asamblea General de Ejldataóos resotvera la 110lunlad de constituir una Unlcln de Ejidos, la cual 
contará con personalldad jur1dlea a partir de su protocollzacl6n ante fedatario pllbllco y su Inscripción en el 
Registro Agrario Nacional. 

Las Uniones de Ejidos podrán establecer empresas especlaraadas para el logro de sus fines y 
podrán acceder a la lntegraclcln productlva. 

Su conduccldn recaerá en un Consejo de Admlnistraclcln, designado por la Asamblea General y por 
un Consejo de Vlgilancia, que supet'Visara la gestión dlrectiva y administrativa del primero. La suscfipción de 
Ululo& y oper.IClones de créddo es una de las respansabllldades del Coosejo de Adm!nlslrac16n, previa 
evaluación del proyeclo de 111\'erS16n especifico. 
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3.2.3 UNIONES OE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

Con arreglo a lo dispueslo en el Articulo 113 de la nueva leglslaclón agraria, una figura asociallva de 
este tipo es la que constituyen dos o mas Sociedades de Producción Rural, que contará con personalidad 
Jurldlca propia a partir de su Inscripción ante los Regfslros Agrario Nacional, Pllblfco de CrédHo Rural y 
Pllblico de Comercio. 

Igual que con otras figuras de esta fndole, su constitución se debe apegar a lo dispuesto por los 
Articulas 108 y 109 de la rererlda ley. 

Comaran con capacidad para suscribir operaciones de crédtto, para lo cual ser~ menester que 
formulen .sus proyectos correspondientes y los sujeten a evaluación y autorización por la lnstttuclón 
acredttante. 

3.2.4 UNIONES DE CREDITO. 

La ley contempla la conslituclón de estas personas morales para propiciar el financiamiento de las 
actMdades productivas en un ramo especifico o con carácter mixto. 

Se constituyen a partir de fas aportaciones de los socios, Jo que permite conrorrnar el capltal social y 
operar crédito con la banca de desarrollo para benellcio de sus socios, exclusiva111ente. 

Se conciben como intemiedfarfos llnancferos del sislema bancario nacional y asumen un papel 
especlllco en la operación crediticia que permite apoyar oportunamente a sus S<X:ios, los cuales pueden ser 
pequel\os proplelarlos y ejldalarlos. 
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CAPITULO IV l.A OPERACION DEL CREDITO. 

La desactivación de un significativo segmento de la planta productiva pecuaria nacional, tiene su 
origen en Ja !nsullclencla de los recursos propios desllnados a Inversión, lo que solo parcialmente ha sido 
complemooladG por las lnstrtuclones financieras. 

El desarrollo de la ganadefla debe ser conceptualizado sobre la consideración del benellclo social 
que genera, tanto en términos de aprovechamiento de los recursos naturales y generación de ocupación de la 
rueraa de ltabajo rural, como en la oferta de aumentos e insumos para el sector industrial. 

SI bien las lmpoltlciones de animales y productos pecuarios, aparentemente han contribuido al 
abasto a menor precio, lo cierto es que los consumidores finales se han visto escasamente benellclaclos en su 
capacidad adquisitiva. debido a que en el proceso de formación de precios, 91<Cfuslvamente el sector 
comercia! ha Incrementado su margen de utilidad. Por su lado, los produc!ores nacionales enfrentan 
problemas para participar en el mercado a precios remunerativos, sin que esto tampoco haya favorecido al 
coosumldor. 

4.1 !.AS NORMAS DE OPERACION DEL CREOITO GANADERO EN LAS INSTITUCIONES DE 
PRIMER PISO. 

Para acteder al créd~o. los productores pecuarios del pals deben ajustarse a la nonnallvldad general 
que marca la ley, para contratar préstamos y en 1o particular a los requlsttos y condiciones que cada 
Intermediario financiero, con apego a la ley, establece para otorgar el financiamiento a la ganaderla. En este 
sentido las variaciones esenciales se ubican en los siguientes rubros : 

·Antecedentes de operación crediticia . 
• caracterjstlcas del proyecto de Inversión. 
• Olsponib!lldad de garantlas para cubrir el crédito. 
• 11po de asistencia lécnica contratada. 
·Nivel de organ!Zaelón y consolidación productiva. 
·Margen de utilidad en la lntermedtacl6n financiera. 

4.1.1 BANCA COMERCIAL. 

Generalmente. por el carácter de estas instttuclones, tanto antes de la nadonali%aelón bancaria. como 
posterior a su reprivatización o deslncorporaclón, encaminada a obtener el mayor benellclo por la prestación 
del servicio credülclo, sus reglas de operación son mas rigurosas y están orientadas a favorecer . 
prioritariamente a los productores privados al establecer tasas de Interés mas elevadas y el esquema de 
garanllas reales en proporciones que van de 2 : 1 , hasta 4 : 1, que debe ser cubierto adecuada e 
lnsustltulblemente. 

Para poder obtener créd~o ganadero en la red bancaria comercia! nacional, deben satisfacerse entre 
otros los siguientes requisitos : 

• Ser cllente ( cuentahablente ) del banco con el que se desee trabajar. 
• Tener adecuada reciprocidad en depdstto e Inversiones y buena experiencia en el cumplimiento de 
compromisos. 
• Contar con un proyecto de Inversión y scmel•rlo a evaluación rinanciera. 
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• Ofrecer garantlas suflClenles que respalden el compromiso del cré<llto. 
- Aceplar las condiciones contractuales determinadas por el banco en lo referente a monto del crédito, laoas 
de lnten\s, plazo, plan de pagas, etc. 
- Pagar disllntos gastos por ccnceplo de avalúo, seguros, comisiones, gastos de escrlluraclón. etc. 

De lo e•puesto anlertormente, se desprenden diversas consideraciones relallvas al papel real que 
desempei\a el crédito en la promoción del desarrollo de la ganaderla, por la vla de la banca comercial. 

Para lal efecto conviene caracterizar en lo general, lanlo al productor pecuario, como a la propia rama 
de actividad. 

En Jo que concierne al productor, las normas y requlsllos e>Clgldos por estas Instituciones, rebasan su 
capacidad administrativa en virtud de que a pesar de la posible liquidez para soNerilar las obligaclones de 
pago, la carencia de un slslema permanente y adecuado de contabilldad y admlnislraclón dificulta la gestión, 
ldlzaclón y recuperación del flnanclamlenlo. 

Asimismo, en razón de la limitada rentabilidad de las inversiones en la fase primaria de la ganaderla, 
rnecuentemenle los recursos obtenidos se apllcan a actMdade<. de mayor atractivo económico y financiero, 
distrayéndose estos de su propósito original, contribuyendo este fenómeno a la descapilaíización y abandono 
de la acllVfdad subseclorlal, en virtud de que los créditos oonftlfidos ya no son renovados por las Instituciones 
acredhanles. además de que los sujetos del financiamiento se ven compromelidos a disponer de la base 
productiva (semovientes y bienes decapita~. para cubrlr las obligaciones ccnlraldas. 

Por lo que hace a la ganaderla como rama económica, el desequilibrio entre ésta y el conleldo global 
de la economla, ha propiciado la dlsmlnuc.ión del flujo de recursos de lnversJón, lo cual agudiza la demanda de 
llnanclamlenlo para el aprovechamiento y e><plolación de la planla produe!Na. 

Este fenómeno ha conducido a que la banca considere poco atractiva y de ano riesgo a la ganader/a, 
PlllPltlandO la disminución en la asignación de recurnos al subseclor pecuario y estableciendo un esquema 
rlg/dode reqUlsllos · 

Olm aspecto que Incide en la configuración del arullsis del crédito como Instrumento de desarrollo, 
es el relativo a que de manera reiterada y como consecuencia de los factores antes mencionados. se ha 
p.:>slergado la respuesta a las necesidades de modemlzacJ<ln e inlegraclón de las estructuras productivas en 
el &Ubsector. 

Este únimo aspecto puede e•píicarse en función de que anle la incapacidad actual para Incrementar 
la productividad de las e.plolaclones pecuarias, se llmHa también el crecimiento de la renlabUldad y por lo 
tanto, se Inhibe la respuesta financiera para operar bajo las condiciones vlgenles en el mercado del dinero. 

El proceso se agrava anle la baja compal/bllldad en el marco de las polillcas macroeconómicas. enlre 
los esfuerzos por controlar los efectos Inflacionarios por la vla de la contención de la. precios y la necesidad 
de aplicar esllmulos consistenles a la fase primar/a de la ganaderla. 

La respuesta a estos desequlribrlos enlre fa producción y el consumo, pudiera justif1Car la 
Intervención del Estado. en su car~cter de rector de la economla, a lravés de una polltlca de aplicación de 
subsidios directos a fa producción, que haga atracilva ia Inversión prlvadaen el subseclor y alenúe los erectos 
reslrlcllvos de la actual pol/lica bancaria . . 

Esta úlllma, lambién podrla ser mol/Vo de adecuaciones, ccnslslenles en la canalización de subsidios 
al financiamiento, tanto en lo Inherente a garanllas, tasas de Interés. plazos de amortización y otras 
condiciones que ablanden los préstamos o racllhen el acceso a capHal de riesgo 
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4.1.2 BANCA DE DESARROLLO. 

La banca de desarrollo está represrnlada por lnsmuclones que operan tanto en el primero como en el 
segundo piso, siendo mas destacada ésta consideración para el caso del sistema BANRURAL que atiende 
ambos niveles. 

El FIRA y NAFIN, actllan como Instituciones de fondeo, canalizando recursos, mediante descuento a 
través de los Intermediarios financieros, prlnclpalmente la banca comercial y en menor proporción los bancos 
regionales del sistema BANRURAL. La mayor participación en este rubro corre a cargo del FIRA. 
Se aprecia cierta contradicción entre los senalamlentos del FIRA y los demandantes del crédito. Por un lado. 
la Institución afirma que los montos programados anualmente, son suficientes para satisfacer los 
requellmlentos financieros de los productores rurales, observándose históricamente que su ejercicio es 
inferior a la dlsponlbilldad de recursos. Por su parte, las organizaciones de productores permanentemente 
manifiestan que sus sollcltudes de financiamiento no son alendldas con suliclencla y oportunidad. 

Las diferencias de opinión pudieran expncarse en función de la complejidad de Ir.Imites y requisitos 
exigidos a los sollcltantes por la banca de primer piso, que por condición natural manifiesta preferencia por 
atender con recursos propios, a tasas de Interés mas elevadas y plazos mas cortos las demandas de apoyo 
financiero, no obstante las disposiciones especificas de la SHCP, Banco de México y Comisión Nacional 
Bancaria, que les obligan a la aplicación de montos programados de descuento. 

Cabe destacar que al hacer una comparación de los riesgos que Implica el acredltamlento de las 
actividades agrlcola y pecuaria, se apreciarla mas aventurada la liberación de recursos hacia la ganaderla, 
debido a que esta actMdad reclama mayores volllmenes de Inversión en menor número de sujetos. 

Contrlbuye a la agudización de esta situación, la ausencia de cultura financlera y administrativa en la 
mayor parte de los productores pecuarios, quienes desconocen en detalle las ventajas comparativas de la 
operación del descuento ante la banca de desarrollo, lo que !Imita el acceso a las condiciones preferenclales 
de financiamiento. 

Adlclonalmente, la dls¡>onibllidad de servicios de asistencia técnica integral en el pals, capaz de 
atender los aspectos de planeaclón, gestión, programación. administración, control y evaluación de los 
proyectos ganaderos. es Insuficiente en función de las potencialidades de desarrollo de la ganaderfa nacional. 

4.1.3 UNIONES DE CREDITO. 

Debido a su llm~ada capllalizaclón, estas organizaciones aUldllares del crédito, se han visto obligadas 
a recurrlr a la banca de desarrollo y a otras fuentes de segundo piso, para lograr cierto nivel de suficiencia en 
el cumpllmlento de las demandas de financiamiento de los ganaderos. Sus objetivos se han visto !imitados por 
una serle de factores entre los que pueden senatarse los slgulen1es: 

- Para acceder a los fondos de financiamiento. FIRA ha detenmlnado como norma de operación que los 
proyectos de inversión se canalicen a través de un banco comercial. lo cual condiciona la capacidad de 
gestión de las uniones de crédito a las polltlcas e Intereses particulares de la banca. Además, se prolongan 
los lapsos para la liberación de los recursos y en el caso, de los márgenes de Intermediación financiera, las 
uniones resienten una slgnttlcativa disminución en su participación, no obstante de que son ellas las que 
prornuewn y administran los financiamientos y absorben los riesgos derfvados de las recuperaciones de la 
cartera. 

- En ef caso de los recursos descontados con NAFIN, las uniones de crédito hablan recibido un tratamiento 
preferencia! que las eximia de la obligación de presenlar en sus expedientes de crédito, algunos documentos 
probatorios de la capacidad y experiencia financiera y ernpresartal de los usuarios del crédito, corno es el caso 
de los estados financieros dlctaminaclos y las relaciones analtlcas patrtmonlales y contables; este esquema 
favorecida la tramitación ágll y exped'rta de las sollcltudes, Incluso en periodos tan C<lltos como cinco dlas 
para obtener la correspondiente resolución. 
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- Por lo que se refiere al margen de Intermediación que contempla NAFIN para las uniones de crédito (6%), 
no se ha obseM!do ninguna modificación, sal\IO que éste se ha tenido que diferir en su el<hlblclón de los cinco 
dlas oóglnales hasta los no\/enla que ahora se ocupan para resolver una operación. con lo cual se han 
afectado sus capacidades de operación. 

- Oerfvado de la escasa cultura de ahorro y uso de los servicios financieros que pre\'alece en el medio rural, 
partlcularmente entre los pequeilos y medianos prodtlciores, las uniones de crédito han ddbldo enfrentar 
severos obstaculos para la captación de recursos que les permitan cumplir con sus metas de operación. 

- Tanto por razones de operación como por los niveles de mayor rentabllldad de otras actividades productlvas, 
las uniones de crédilo especlalizadas se han ido transformando para atender a otros giros {comercio y 
servicios), que les pennttan sobrelllvir y en su caso, mantener el servicio a sus agremiados originales. 

- El 1ncremen10 de la cartera vencida ha Impactado también de manera slgnlflcatlva a las uniones de crédHo, 
pues éslas han debido enfrentar los compromisos Incumplidos por sus soclos y usuarios, cuando asl se lo 
han exigido los bancos comerciales y la banca de desarrollo, lo que se ha reafizado a través de la apertura y 
uso de lineas adicionales de crédito, que por el nillel de las ta<"..as de interés repercute en su economla. Se 
estima que del 100'l!. de los recurnos credJUclos canallzados a través de las uniones, la mitad se recupera con 
relallva facílldad, un 36% ofrece dlficuttade!> y el 14% restante casi no es posible recuperarlo. El seguimiento 
de la cartera y la conlralación del seguro para cubrtr este rubro también originan erogaciones que lesionan las 
finanzas de estas organizaciones auxiliares del créd'rto. 

- Ha lenido también un efecto detrlmenlal en la forma de operación de las uniones de crédito, la pérdida de 
credibilidad que en eslas organizaciones y en las cajas de ahorro y préslamo propiciaron los manejos 
fraudulentos que han realizado en dlstlnlos lugares del pals, algunos de sus promotores y funcionarios. 

- La falta de recursos presupuestales para el adecuado funclonamienlo de las uniones de créd~o. ha limitado 
el desarrollo de una clara polltlca de comunicación social, lo que ha derivado en un escaso conocimlenlo por 
parle del público y por ende, una Inconsistente demanda de sas servicios. 

Duranle los llttlmos cinco allos y sobretodo a partir del Impulso que le otorgo NAFIN a estas 
organizaciones auxiliares del crédHo, se multlplk:ó en todo el pals la formación de uniones de crédHo. Se 
estima que para rines de 1994, se habran constituido alrededor de 400 uniones en las diferentes modalidades 
de servicios qua contempla la ley. 

Para promover un mejoramiento en las formas de operación de las uniones de crédito, se ha 
conslHuldo la Asociación Nacional de Uniones de Crédito, la cual ha auspiciado entre sus afiliados, la 
organltación de uno ó varios b.lncos con car<IC1er comercia! para lograr Ja capacidad de respuesta de las 
uniones ante sus socios, usuarios y beneficiarios. las uniones que han ofrecido una respuesta más vigorosa 
ante esla promocldn son las que están establecidas en los estados de Slnaloa y Sonora. que son las más 
antiguas y bs que han sido mas consistentes en su vida organizaclonal. 

4.1.4 SOCIEDADES DE AHORRO Y PREGTAMO. 

Estas cooperativas de ahorro tienen escasa presencia en el sector agropecuario. Algunas de ellas 
han Incursionado en las ramas económicas rurales con lineas de crédito para la Industria. la ganadefla y la 
agricultura (IGA). Sin embargo, en virtud de que su personalidad jurldlca no ha quedado completamenle 
regularizada ante la SHCP, ha sido limttada la oportunidad que han tenido de descontar recursos financieros 
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con la banca de desarrollo, por lo que tas tasas de Interés que ofrecen son mas caras que las establecidas 
por los bancos comerciales. 

En aquéllos casos en que han atendido a la ganadefla, los créditos de las cajas populares han 
corr...-..pondldo en mayor grado al avlo, para permitir la ccmpra de Insumos. Los créditos refacclonarfos se 
!Imitaron significativamente por las Implicaciones legales para la apertura de hipotecas. 

La multip(lcación de estas cooperativas y la apertura de sucursales nuevas ha sido slgniflca!lva y su 
importancia radica en que han sido capaces de captar recuisos entre la población de medianos y escasos 
ingreses, formando globalmente un conjunto de Cllphales que en algunos lugares han llegado a hacer fuerte 
contrapeso a Ja captación banellrla. 

Es de esperarse un Incremento en las operaciones de crédito en esle cada dla más slgnlllcallvo rubro 
de organizaciones alJXiliares del crédtto. 

4.1.5 OTRAS INSTITUCIONES 

En este apartado se comentarán las formas operativas de dos entidades públicas que financian 
proyectos de Inversión ganadera: Empresas de Solidaridad y FIRCO, además del Fondo de Capl!allzaclón e 
Inversión del sector Rural (FOCIR), cuya operación está previsla, por NAFIN, en el corto plazo. 

Por lo que hace a Empresas de Solidaridad, ha comprometido recursos financieros, en la modalidad 
de capital de riesgo, en proyectos pecuarios en diversas entidades federativas del pals. Esta lnstlluclón ha 
promovfdo la puesta en marcha de proyectos nuevos y también, la reactivación de Inversiones ociosas ó 
suba provechadas, principalmente mediante la f¡gura de asociación en participación, en cuya mezcla de 
recursos, sus aportacioMs han tenido el carácter de capital de riesgo hasta un 35 % del monto global del 
proyecto, con un tope de S 300 millones de pesos por proyecto, sal\lo consideraciones especlales derivadas 
del benellclo social del mismo ó por el número de productores organizados. En algunos casos, su 
partlclpaclón ha sido ampliada hasta la aportación de garantlas complementarlas para poder liberar los 
crédttos de la banca comercial, que también ha participado en las Inversiones. 

Respecto al FIRCO, su modalidad de apoyo al desarrollo pecuario nacional ha sido a través de los 
programas e Instrumentos de apoyo que a continuación se se~alan: 

• Créditos complementarios, 
• Estimulas, 
• Absorción de cartera, 
• Garanllas de riesgo compartido. 
• Reembolso por gastos de asistencia tt.cnlca, 
' Inversión social para Infraestructura rural. 
• Validación y transferencia de tecnologla, 
• Inducción lecr.o!ógica. 
• Infraestructura rural, 
• Programas especiales. 

El Fondo de Caprtalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) pretende apoyar en su primer al\O 
de ac!Mdades, algunos proyectos pecuarios mediante una Inversión supeñor a los 100 mll mlllones de pesos, 
en benellclo de pequetios ganaderos del pals, los cuales ser.In favorecidos con la aprobación de sus 
sollcltude& de apoyo financiero en base a que sus estudios tt.cnlcos se ajusten a la normatMdad que ha 
formulado esta tl\Stttuclón. 
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4.2 El DESCUENTO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGUNDO PISO 

La cperaci6i, del Cf6dllo a la ganaderla en Meldco ha dependido en ~ medida de los fae1olllS y 
reglas emblecldas por el ~o de lnstlluclone& que conforman a la banCa de desanolo Y que funcionan 
como~ de seglnlo piso, esto es que 6stas no allenden llrecCamenle al usU3llo del cri!dllo, sino 
que RlqUlefen de l.11 ln!ennedlario financiero para canalizar por su conduelo el ~rso credllclo. 

En consecuencla. la operatJva debe apegarse a distintos criterios respec!O a ¡¡arantlas y riesgos, 
prcyeclos de laclilllldad técnica y financiera. márgenes de operncfdn, fijación ele tasas de Interés, poUllca de 
recuperación del crédito y manejo de la cartera vencida. 

En la práctica, es usual que el soflCitante del cn!d~o advierta una confrontación de argumentos y 
crtteflos erlle ta banca comercial u otro ln!emiedlarlo nnanciero y la banca de desarrollo. que en forma gener.il 
es la reouliante de tos distintos fines que ambos pecslguen. A la banca comercial le Interesa colocar sus 
propio& ll!CINtOS a un costo financiero m:!s elevado y bajo condiciones más rfgldas que aseguren ·1a 
recuperacl6n de los préstamos. A la banca de desarrollo le preocupa fondear operaclones de cr<ldito que 
reduzcan el costo financlelo y además propicien el avance y el creclmlento de la econom:a, no obslanle que 
para ello deba l1e><l>ilizar sus condiciones de opernclón , pues sus llnes org¡jnlcos y ooclales no consideran al 
klcro. 

4.3 GARANTIAS 

Esl8 es precisamente el punlo medular que ha representado una de las llmltantes para el 
olor¡¡amlenlo del cn!dho y ha sldo hlslórlcamenle el pónclpal aspec10 para la descapltallzaclón de los 
produclores rurales. 

Por i.. lodo, es lmla!lvo del acceso al llnanelamlenlo debido a que en muchos de los casos, los 
$OlcltanW; del cridilo no cuentan con los bienes Inmuebles 6 en su caso, mueblas, para satisfacer las 
exlg!nclas del esquema de garantlas que por ley debft ajtlslarse a la relación 1.43 a 1, pero que en la ~cuca 
se ubica por lo monos en un cociente de 2 a 1 pero qoo slrnuladiinenle se eleva ha1ila proporciones de 4 y 5 a 
1, medlme las ll!Clprocldades de depósitos fljos ó por el descuenlo antlclpado de lnlereses, lo que en la 
realidad lmpllca menos créd'rto a mayor C06to. 

Por lo que se refJete al fenómeno de descapitaflzación. este se origina como consecuencia del 
lneumpllmlento de los compromisos de pago del prfnclpal, Intereses normales y moralorfos y demás 
accesorios financieros y penalidades Impuestos al cliente por el agente financiero. Asl, vencidos los plazos 
noonales, la gr.icla, las ampliaciones, la ree.tructuraclón e Incluso, los periodos judiciales, al no poder 
exhlbltse los pagos. pt'ocede el embargo de las garantlas y en ciertos casos, también el de los bienes que se 
hablan adqoWo con el crédlto. 

Desde klego, el embargo no beneílCla ni al cflente, ni al Intermediario financiero. Al primero, si bien lo 
exime de la responsabilidad conlralda, lo Impacta negativamente y lo lnhablfüa para continuar produciendo 
~e. A los bancos, si bien les pennlle recuperar sus activos y tener la posibilidad de continuar 
operando, el embargo les propicia conflictos pues poslerlormenie se ven obrigados a enajenar y en no pocos 
casos, a rematar los bienes embargados, a erecto~ recuperar la liquidez que los habilHe para realizar nue\13& 
cperaclone& de cQdilo. 
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,., __ .l .. _.. .............. --.. 
~. ¡wa 11 adecuada resolutj6n $ lo& comprcmlsos de pago y para no pelder la propl8dacl y dlsfnte 
do loll .,..._ constlluldo& en oaranlla, ca han l!ala<!o de Incorporar """""" Y dlvoBos ~ quo han 
dado Jugar a esquemas de flnanclamlenlo como el atrenda~o. el facloraje y otros en menor escala. 

\ 

i o:i GARANTIAS PROPIAS. 1 

. \ 

En _. Cllegofla i:uedan ~ todos los bienes muebles e tnrnuobles que son propiedad 
del "*"° de cr...., y que este ~ y pone a dlspo&lcl6n del agente llnanclero para asegtnr el 
complimlenlo de los compromisos de pago del capllal. ™*os y demás, derlvadc& de la celebrac:ión del 
contrato do cr6dfto. · 

Lo ms usual en el mercado flfl'lnciet"O mei<lcano es que se ofrezcan como garanllas ¡Íroplas, bienes 
Inmuebles como Pledios rosllcos y urtanos, casas habitación, edificios de productos, instalaclones de uso 
agropecuario y agroindus!rlal, ele. Se ',aeeplan con menor facilidad los bienes muebles del tOllcltanle del 
cié dilo como es el caso de las unldade$ de transp<>rte, equipo y maquinaria de trabajo, semcwlenies, materias 
pri~ e Insumos, ele. · 

4.3.2 FONDOS DE GARANTIA. 

Estos o<ganlsmos han sido C00$11tuldos con la finalidad de auxiliar en el otorgamlenlo de respaldo a 
las q>eraclones de crédito agmpecuario,''prfnclpalmente cuando el acredi!ado pertenece al sector social de la 
economla rural y por sus condicione$ económicas y sociales, no dispone de bienes que ofrecer en garamla 
suflclenle y se hace Indispensable que im teltel'a Instancia asuma el riesgo complementarlo o suplelorlo 
par.¡ la expedlclón del crédito. En el ;lmbilo de la ganader1a, sobresalen dos ejemplos de este tipo de 
klslluclcne$: FEGA y FONAES. 

4.3.2.1 FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA PARA CREOITOS 
AGROPECUARIOS. 

Conocido como FEGA, este fondo se constlt~ en 1972 con el propósito de coadyuvar a que los 
1>1o<:esos de fNnclamlenlo rural se agmctn, principalmente para el caso de los produclo<es de menores 
rectROS. En este sentido, reciben atención priolitarla quienes reciben Ingresos de hasta 1000 veces el salarlo 
mlnlmo rural dlarlo al a/lo, a los que ademá~ se dlrlgen esfuerzos adicionales mediante paquetes de servfelos 
Integrales de apoyo como: crédllo conUngente; garantla parcial para su recuperación; reembolso parcial a la 
banca por los costos de asistencia técnica operativa; savlclos de asistencia técnica Integral par~ elevar la 
produc:!Mdad; y, capacilacldn y demostración de lecnologlas. 

Aquellos Plo<fuctores rurales cuyos Ingresos oscilan enlre 1000 y 3000 veces el salario mlnlmo rural 
diario cada afio, e Incluso quienes rebasan ese rango, también se benefician con los apoyos del FEGA, pero 
con un tralamlento no preferencial y a distintos costos financieros. 

4.32.2 FONDO NACIONAL DE APOYO A LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD. 

Cread<> el 4 de diciembre de 1991, como órgano desconcentlado ele la Secretarla de Desarrollo 
Social, "Empresas de Sofidarldad" nació como complemento productivo de las acciones del Pnigrama 
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NaCional de Soldarldad ·y para PfomoYOC la fonnaCi6n y funcionamiento de em¡><e&aS productivas que 
ohZCan medos de vida a un amplio sector de meidcanos que no poseen la capacidad soflclenle para fonnar 
triladoa econ6mlca& llKllables. 

En el .as., palllcular de las Olganlzaciones sociales que opeten empresas pecuarla& y no cuerAen 
con gararam aullclerUs pClla cumplir can el esquema exigido de garantlas , Empresas de Solldarldad apoy.i 
medlarae la ccnslluc:l6n de fondoc, oomplemenlaria ti ~a este Upo de Pfoductores. 

llderOOs de las dos Instituciones descci!as, tambl6n el Fideicomiso de Riesgo Compar!Jdo (FIRCO) 
Ofrece al productor rural la opción de compartir el riesgo de las Jnverslones. principalmente en aq°'Dos casos 
en que la adopción de las nueva& tecooloj¡las no pennla recuperar en valor de la Pfoducci6n, los costos de 
producdtln mds una Ulllldad equtvalente a la garanlfa convenida. por cualqulora que sea la ca~. slemPfe y 
cuando no cea impulable a ¡.,,, producl0f8S. 

4.3.3 OTROS PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR El CREDITO. 

Adernils de las opciones ya enunciadas, en el mercado financiero nacional existen otras formas 
oonwnclonales para el otorgamiento de garantlas ante las operaciones de crédito. Se significa entre ellas y 
por ello se desglosa en dos apartados, al slslema de !lanzas, tanto tas que liberan las empresas autorizadas 
para operar comeiclalmente esle servicio oomo las qua se traml!an por conduelo de Nacional Financiera. 

4.3.3.1 AFIANZAMIENTO EN NACIONAL FINANCIERA. 

Con el objelo de apoyar princlpalmenle a los pequetlOs y mlcroempresarlos, en Hl92, NAFIN in1c1t1 
las gestiones lendlenles a operar el ºslslema de garantla con fianza•, con el- COllCUISO de una veintena de 
lrUrmedlarlos financieros lntew..ado& en Incorporar a aquellos eslableclmJentos producllvos y comerciales 
que por carecer de garantfas propias sUflclenles, no logran accedef coo facllldild al flnanclamlenlo. 

En ese ano se lnlcló fa fase de prueba piloto para . el manejo del sistema, el cual ha venido 
pe¡fecclonando y c;omp!ementando a efecto de agfifzar fa tr.imltacl6n de créditos. Accesortamen!e, se ha 
venido sollcllando a los sujetos de crédito que re~nan otros requisitos docUmentales oomo son los estados 
financieros históricos, sus refaclones patrfmonlafes anafltlcas y sus proyecciones de mercado. 

4.3.3.2 AFIANZADORAS COMERCIALES. 

StÍ funcionamiento y operación están regulados por fa Ley General de fnslttucfones Mutualistas de 
Seguros y Fianzas y fa lllgllancfa y control recaen en Ja Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

La f1anza es el Instrumento legal y aceptado generafJZadarnenle para que un tercero asuma el riesgo y 
el pago de un compromiso contraldo por un sujeto de crédrto. 

Las f1anzas se expiden en favor del Intermediario financiero ·Pfev!o análisis y aPfobaclón de las 
sof/cltudes espectffcas. las afianzadoras quedan coblimas en el riesgo a través de Ja aceptación de 
dfferentes mecanismos, que pueden ser bienes propios ó bienes de terceros. Dependiendo del monto de fa 
!lanza, se puede abrir hipoteca ti simplemente realizar una Inscripción marglnaf en el Registro Públlco de la 
Propiedad Yel Comefclo, en el sentido de Pfohlblr ti al menoo fimttar fa enajenacldn del bien ofrecido e Incluso 
de no ofrecerlo nuevamente en garanlla, mientras no &e hoya fiberado el primer compromiso financiero. 
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4..C. FIJ'4CION DE LAS TASAS OE INTERES. 

En la aperad6n de cualquier tipo de Cfédfto, el eslableclmlenlo del porcentaje de ~er6s es uno de IOs 
fact0<es que dolelmlna el 6xfto 613 lncosleabl1ldad del flnanclamilln!o, pues cada 11U con llll)W slgnfflcancla. 
la tasa rorma parte del costo de producdón del proceso especifico. 

En el sector agropecuario, las tasa& de Interés se han fijado lfl base a do& 16rmlnos de referencia: 

• LO<; cei1lllc:ado& de la TetOlllrla de la Federación (CETES); y 

• El costo porcentual promedio del dinero (CPP). 

&los parametros se ajustan cada 28 y 8 dlas, respectlvamenle. Permften conocer el movimlenlo 
financiero por periodos y proyectar una serle de Indicadores en IOs mercadOs del dinero. 

Para el caso de los créditos que se deswenlan con FIRA, las tasas de ln!e<K para los préstamos a 
la ganadeóa, esUn en función del promedio ponderado de las tasas de descuento en colocación primaria de 
los Celes a 28 ellas, correspondientes al mes Inmediato anterior a aq~I en que se dewnguen los Intereses. 

las rasas de lnlerés acusan var1aclooes Geglln el tipo de crédl!o, el niVel soclcecon<lmloo de los 
sollcltanles, el gko ti actividad, el cullhlo, prodUclo 6 especie a llnanclar y el grado de organización de los 
productores. 

En el caso de NAFIN, se ha tomado traclctonalrnel corno ptrto de referllllCla para f9ar1as tasas de 
lrarés al uwarlD final del cr6clto, al CPP, al cual G8 111 ;agregan lllglm& pir40S para tener el margen de 
ln!ermedlaclOn llnanclera lncll*lo en el Ido llnal. 

El proceso de fijaclón de las tasas ha ldo lberallzllndose paulatlnamente y el papel del Estado como 
rector del slstMtla financiero se ha lleldbilizado. Lll Comlstón Nacional Bancaria ha venido abandonando 
parclalmenlo ta llfgllancla del nlvel de los réditos y lo ha dejado a la decisión de las fue123s del mercado , 
argumentando que su función ~ más relacionada con la supenisl<ln de que se cumpla oon la 
reglamen!aclón vigente para que la banca en su conjunto trabaje sólida, rentable, liquida y productivamente. 

En la pr;1cllca bancaria y financiera, se ldentllican dos tipos de tasas: la pasiva y la activa. La tasa 
pasiva es la que se 1'393 a los ahOlrado<es que deposbn su dinero en una Institución u organismo alJ)(il!ar del 
Cfédlo. Por otro lado, la tasa acllYa es fa que se cobra a los usuatlos del financlamlenlo. En tomo a estas 
la5'1$ y a .... nMiles recientes y actuales, se ha generado una amplia pol6mic:J y conlrontacl6n entre los 
Geclcres usuarbs del crédllo, ta banca y las a'*>lldades hacendarlas. Se acusa a los tuerrnedlarlos 
financieros de a1>11gr en el lucro Cl9dlllclo y al Gobierno, de dar.regular la operación bancaria y de Oexlbllizar 
su función reclcn, dejando sin amparo al sector productlw. 

Han aooienlado sens~e los ejemplos de empresas que han Ido a la quiebra por no haber 
lenldo la cap;icldad de enfrentar sus compromisos con la banca, plinclpalmente en el &eclor primario, lo cual 
ha proplclaclo que la cattera wnclda lejos de abatltse, cada dla se lncremenlo. 

Por lo que hace a la banca, ante la falta de wluntad expresa para reduclr sus lasas financieras, se ro 
llnlcb que tnfr..-ar a dcc consocuenclas llMldamentales: la reduccl6n de .su capacidad de operación al 
crecer la canera ~nclda y el desarrollo de la compelencla crediticia que representan las uniones de crédtto. 
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las cajas de ahorro y pr6&1amo, las arrendadora& lndlpendien!K y en un futuro cercano, los bancos 
extranjelcs que podrlan Iniciar operaclone& con arreglo al acue«lo trllareral de libre C(l!M(CJo {TLC). 
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f.SJA TESIS ND DEBE 
SAUR DE U JJBUOTEOA 

CAPITULO V. EL OTORGAMIENTO DEL CREDrT~ A LA GANADERIA. 

CaM ,_ una rwlloldón en tomo a la clflcubd, caol irnpOd>ldad, pn ~ ccn prec:lslcln ~ 
montas de Cffdl!o que se han canatlzado l'Qlállnanclar a laa ICtMdadl& pecuarias. 

Por un lado, una buena parte de los AICUISOS Cllldt)9bs supuestamenle elfqUetldos Pata la 
ganaderia, en la realidad se han apllcado para apoyar a lllros giro&, amparando las operaciones tanlo en 
garantlas reales de tipo ganadero (ranchos, ptlnelpaknenle), como en pcoyectos pecuarios que han pennllldo 
a los usuarios, oi.ener crédito a tasas s1Jbsldladas y emplear el recurno en aciMdades más din:lmlcas que la 
ganaderla. 

!,_os registros que al respeclo lleva la Comisión Nacional Bancaria adolecen de la exae!Mud necesaria 
pora el ª"'kJ&, debido a que su nivel de wpe!Vfgión nr llega al grado de ll8lfflcar cada operaclón, ni se coteja 
que la apllcaclón del financiamiento corresponda llefmente a la flnalldad manffes!ada en la sollcltud. 

En buena proporción, puede inferirse que los predios de la peque& pr~d ganadera han venido 
jugando a lo latgo del tiempo y posiblemente ahora más que nunca, un papel de garanllil$ reales para 
juslfficar la lberaclón de recursos frescos que dotan de tlquldez a los duellos, quienes canalizan esos 
capltales a lllras ramas económicas más rentables y seguras. 

Debido a b significativa partlclpaclón del FIRA en la ope!aclón crediticia agropecuaria y en WWd de 
que es la Instancia financiera de segundo piso con mayor presencia en el ~mblto rural, el an:llisls del 
aorgamlento del crédito a la ganaderla en el lapso comprendldo encre 1988 y 1993 se reatlzara considerando 
los resultados del FIRA para cada uno de los ejerclclos anuales comprendidos en """ periodo. 

El an:llsls permttlr.1 deSglosar los descuentos del FIRA a la ganadefla, respecto al descUen!o global. 
Asimismo, se desagregar.In las princlpales ramas pecuallas de atenclón éredlJcla como son los bollinos de 
carne, los b<Mncs de leche, los bomos de doble propóslo y las especies menores . 

Como se aprecia en el Cuadro No. 1, el cornpollamlento del crédito ganadero ha seguido una 
l8ndencla al cmc!mlento en términos absolutos ano con afio en el l2pso del wllsls. El renglón de bollinos de 
carne manlUYO en todos los ejercicios la premlnencla en la absorción del crédito y la varlaclones 
correspondle<on a las otras ramas, donde Incluso hubo dec!emenlos en el ejercicio absoluto del 
flnanclamlento como es el caso del doble propdslto. 

Sin embargo; la participación del crédito ganadero dentro del monlo global del crédito rural 
descontado por FIRA ha observado una tendencia erráUca flucluando en un rango del 48.26 % en 1988, hasta 
un 42.9 'len 1993. 

Las figuras 1 y 2. permiten comparar la ewlucl6n de la asignación del créárto a la actMdad pecuaria 
en fWIClón de las prlnclpales ramas produc:tlvas. Se observa el mayor Incremento en la linea de bovinos 
productores de carne, Wiculado a las wnta)as rela!Jllas que ofrece la engorda Intensiva, mismas que se 
lraducen en elevada rentabllidad por los ciclos de producción mas cortos. 

Consideraciones sln\llares soo aplicables para expricar la dl!Umlca de las especies menores. dentro 
de las que se Incluye a la porclcultura y a Ja avlcultura, las cuales tienen ciclos muy CO!los de producción. En 
el lapso de estudio se manlflesta un lncremenlo en los velamenes de flnanclamlento de alrededor del 10%. 
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El Cuadro No. 2 relleja con objetividad el sentido en el cual se han apllcado los l9ClnOS del FIRA 
. para apoyo al campo, haciendo una comparación por ramas de acllvid;1d,. Los RICUISO!'. Cflldíllcios ll'lra la 
ganaderla crecieron en m 557% durante el lapso de 1988 a 1993, locual se expllca por la mayor renlab!lklad 
de esta actividad frente a OllOS prodUCIDS básicos. 

Pór lo que hace al establee/miento, ampllaclón y OfJftraClón de agrolndustrias, FIRA considera cual/D 
categorfas: Industrias a¡¡rlco/as; Industrias pecuarias; Industrias forestales; y otras Industrias. En relación al 
ramo ganadero, el Cuadro No. 3 plasma la información para 1993, respeclo a los descuentos, montos de 
Inversión, benenclorfos y nllmero de operaciones de crédito reallzadas. 

Poc otro lado, el Cuadro No. 4 pennlte conocer el compo!tamlento del crédito rural en base al tipo de 
imennedlark> financiero, observ.!ndose para el an;l//s/s tres categorlas: banca múltlple, slslema BANRURAL y 
BNC/. 

Del total del crédito otorgado por el FIRA para 1993, conforme a los dalos del Cuadro No. 4 se 
aprecia que la banca múltlple particlpO con la mayor proporción de los descuentos ( 90.9% ), dejando a la 
banca de desarrollo en su oonjunto el mslante 9.1%. Es1o se debe en gran medida a que el Sistema 
BANRURAL cuenta ccn mecanismos y fuentes descontatartas propias y a que el Bance del PequellO 
Comercio se encentraba en proceso cl8 reestructuración para convertlr&e en Banco Nacional de Comercio 
Interior. 

Dentro del sistema de banca múl!Jple destacan tres lnstltuclones: BANAMEX, BANCOMER y 
SERFIN, las cuales en conjunto absorbieron casi el 56% del total de MCtJrsos descontados ame FIRA para 
financiar las actividades rurales. 

· • En cuanto a la modalldad del crédito, el avlo 19preSflflt6 el 56'11> del to1al desconmdo por la citada 
baiica m~lllple, mientras que el refacclonario alcanzó aproximadamente el 44% restante. 

cabe sella/ar que durante el primer semestre de 1992, la banca en su oonjunto canalizó $ 508 míl 
millones de pesos para financiar proyectos agropecuario&, lo cual slgnific6 un Incremento del 5.4 % respecto 
al primer semeslre de 1991, de acuerdo a Ja lnrormaclón oficial de Ja SHCP. 

Dichos recursos se ejercieron por medio de 11 Intermediarios financieros en 19 enlldades federativas 
del pals. Del monto antes referido, un 40% de los recursos se apllc6 a proyectos pecuarios, 37%, al subseclor 
agrlcola, 18% a agrolnduslrlas y 5%, a otros giros rurales. El total de proyeclos apoyados ascendló a 67, entre 
todas las ramas. 

Los fondos que comprendieron el paquete credttlcio provinieron de NAFIN, BANCOMEXT, FIRA y 
BANRURAL, cerno lnstttuclones de banca de desarrollo aunque en una proporción marginal lamblén . 
parlfclparon otras organizaciones llnancleras. 

Seglln Ja misma fUenle gubernamental (Sf:ICP), en junio de 1992, la cartera pecuaria negó a 11.5 
blJfones de pesos, contra 6.9 b!llones de pesos en el mismo mes del allo anterior, lo cual s/gn/flcó una 
vatlackln del 44.2'!1. anual, centra un 27.6% que crecMI Ja cartera agrlcola, al pasar de 7.5 a Catl 12 billones de 
pesos en el mismo lapso. Casi !Odos IOS lndlcadores financieros rellejaron entre 1988 y 1993 que el crédtto 
l*llallO n\Ollr6 mayor dinamismo que el flnanclamlenlo agrlccla, lo cual po<lrla explicarse en buena parte, en 
razón de la mayor rentablldad de Ja ganadefla comparada con Ja agricul!ura. 

T~ para 1992, la Asociac/6n Mftfcana de Bances (AMB) sostiene que Ja remabllldad de Ja 
g¡nader1a ol:igerva un Incremento debido 3 los e!ec:lcs de las reforma legales de Upo agrario y a las nuevas 
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opcloMs de asociación rural, principalmente en ln'lelSlones de largo plazo. Es manlrie&ta la Jntencldn de 
canalizar mayores voltlmenes de recursos al campo y de asumir los riesgos derivado& de los pro~os 
agropecuadOs. 

Sin embargo, en Sepllembre de 1994, FIRA en su Informe EjecUtlvo sobre la Siyuackln Agropecuaria 
sellala que es pr<Mslble un abatimiento de la demanda del crédito ganadero, originada JlO( la lirnhada 
e>panslón de los precios de los productos pecuarios y la reducción en los nivele& de renlabllldad ganadera. 
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CAPITULO VI. lA CARTERA VE~CIDA. 

Elle flndmeno lrnpacU des~ al slslMna 1lnanclero y a lo& propias usuarios del Ct6dllo, 
OCMlonlndo loa slgulena efedol: . 

• Disrilución el& la capacidad aporalMI del slcllrna financiero; 

• f__,¡o el& la carga administrativa del~ y bunx:rallzaclÓn financiera; 

• Oescaplalzac:lón de las unidades de pmducción ganadera como consecuencia de embargos y ven1aS de 
ICINoS;y 

• Creclenle rigidez de los lineamientos operativos de los lnlermedlarlos financieros para el otorgamiento de 
""°""" aparcg credlllcfos. 

Con el 1><opósllo de _reducir le& montos de IO& adeUdos vencidos y reactlvar al sistema f1113nciero 
dedicado al campo y a la actividad agropecuaria en general y ganadera, en lo particular, el Gobierno Federal y 
la Asociación Me>lcana de Bancos, dlsellaron un esquema particlpatlYo financiero para re&Olver el problema, 
que globalrnonl& alcanZa tos 25,000.00 mllones de nuevos pesos. 

El pll)ll6st!o medular del esquema es el beneficio a los productoies, preferentemente a los de 
menores r-, as! como realizar el procedimiento de reestructlr.IClón de forma ágU, apUcable y senellla. 

El esquema se denomlnatla "N.-o Programa de Reesmieturaclón de la Cartera Agropecuaria", con 
las clg'*>tús caractO!lstlcas pMlonlales: 

-Conslderacl6n de adeudos vencidos. 

• Reeslrucltr.ICi a laigo plazo con lasas pceferenclales 

• Flex!blllzacl6n del~ de garantlas . 

• En los casos de los crédttos mayores te estima que podtlan llegarse a autorizar hasla 3 perldos de gracia. 

El PI09f"3lll3, que entró en vigor el 20 de ju1lo de 1994, fmpllca beneficlos y ventajas lanto para la 
banca como paia los product01es. los cuales pueden describirse de la siguiente manera: 

·Para la BANCA; 

• Fondeo de recursos que llene congelados; 

• Margen de lnlermedlacfón de la cartera vencida; 

• Garanlla automalica; 

• Reduccli!n del margen de capl!afizaclón; 

• Riclaslncaci6n de la cartera y 

• Aho® en los casios en juicios y cobranzas. 
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- Para los PRODUCTORES: 

• Acclso y poglblftdad de ..-uctutar adeudos: 

' l.lqt*lez y recursos lnmedlalos: 

• Recllc:cl6n de Intereses: 

• ElrMlaclOn de la tasa maralO<la; 

• Plazo largos y periodos de gracia; 

• ·Ce!tJdumble en la lasa; 

• RedUCc:ión de la exigencia de garanllas; 

• Agilidad en los lramttes; 

• Tiempo para mejorar sus condiciones de competl!Mdad; y 

• Tiempo para enajenar activos lmproductlvos y consofodar palrlmonlo. 

DerivaOO de la creclenle cartera vencida que desde luego no es prlvalJva del sector rural, la banca y 
los domás cxganlsmos auxiliares del ~o h.1n modificado y ajuslado alguno& de sus crtterlos de operacldn y 
dOlgamlerito de Cfddllo. Ahora no sólo es requlslo .,,.,,.,.. garantla1; rNles 6 suplelo<las medlanle los 
dl\lersos mecanismos, sino que se ha venido otorgando mayor Importancia a la evaluactdn de los proyectos de 
lrwers16n, al grado de organlzacl6n de io.. productores, 1 su nlwll omp¡esarlal y a·su experlencia en el ramo 
pioductJw especfflco para el cual se sollci¡¡n los recornos CfedlllclOs. 

En algtmS renglones de los seMclos financieros, .. ewalegla para mantener los niveles de 
operación pre"6 ampBar los plazos de recuperael6n del Cléd'~o. llegando en algunos cases hasla los 30 al\os, 
lo cual es ~ con los crtte<los y llneamlenlos que rigen en el mercado financiero lntemaclonal. 

Olro lactar que eslá Incidiendo en los ajustes a Jos esquemas de flnanclamlenlo lo conslftuyen la 
expeciatlva de reducción de la Inflación y la tendencia re<:eslva de la economla rnexfcana. 

Por otro lado, en el caso del FIRA, der..de hace una dé<:ada se venla operando el "Programa Especial 
a Empresas con Problemas de Liquidez", que ahora se denomina "Programa Especia! de Saneamlenlo 
Financiero y Técnico del Se<:!or Agropecuario y Pesquero", el cual llene el propóstto de atender a los 
prodUC!ores que por causas ajenas a su voluntad lncusrferon en carteras wncldas con la banca comercial, lo 
que adenüls les ha provocado problemas transitorios de Bquldez. · 

Er.te programa pretende manlener en acllvo la planla proclUcl/va, evitando la efimlnackln de emplees y 
la subUllllzacl6n de la capacidad lnslalada. Aslmlsmo, mejorar las expectallvas de recuper.¡cldn de cartera, 
mediante la reducción de sobrecargas financieras y la adecuación de calendarios de pago& a las poslbllídades 
reales de las empresas. 

El programa Incluye la oonso!!daclón de pasivos originados en las operaciones directas de la banca 
ccmerclal con sus recurr.os y eiu:epclonalmenle, los pasivos conlraldos con proveedores de Insumos y 
teMclos. 
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CAPITULO VII. DISCUSION. 

Es evidente que el Cl!dlto con~ uno de los puntos de mayor polémica en tomo a la rentabilidad 
de los sistemas de producción animal en Mhlco. Mucllos son los casos de unidades de producción pecuaria 
que han debido enfrentar SllWf3!I cósls por no haber accedido con opoi!Unldad a un ¡óstamo para cubrir 
compromisos ó solventar requerimien10& de capbl de ltabafo. Tambl6n son numeroso& los ejerriplo& de 
ranchos. eslablos y granjas que en virtud de los costos financieros se vieron obligados a cerrar. ¿Freno ó 
palanca? Cualquiera que sea el papel que se le asigne, el crédito es un factor de la producción que debe 
manojan;e cuidadosa y prudentemente para que sea una hemlmlenta de a~ a la producción y no un 
elemento de su Interrupción y quiebra. 

A la luz de los wDsl& reallzadog, pueden formularse la& conslderacloriii& slgukintes: 

1. El crédilo, como la opción que un indMduo llena a recibir de ouo alguna eo&a, principalmente dinero. es un 
elemento de uso goneralizado para el desarrollo di! la ganaderla y a él acceden de muy variadas rormas y 
mecanismo& una buena parte de los produelores pecuarios del pals. 

2. La modernización de la vida nacional ha Incluido a Jos servicios financieros y se obseiva una práctica muy 
dlwrnlflcada en la oferta del crédito, tanto en romias lladlciona!es de ministración directa, como en novedosos 
esquemas de "'6dKo en especie ó mediante la conceslón del uso y disfrute de bienes necesarfos para el 
proceso ¡Íroductlvo. 

3. Por lo que hace a las fuentes de finarl!'lamlento en MéxicO, lamblán se presenta una rica gama de opciones 
que tiene que ver ccn la adeeu3c!ón de quienes poseen y adrnlnlslran el capltal financiero, a los cambios en el 
marco legal y a las necesidades ~ público. Asl, en la actualldad partlclpan én el mercado creditlclo tanto las 
lristllúclones de. banca múttlpt6 (barn;o& tradlclonales), como organlzaclones autogestlon3nas (uniones de 
cr6dl!O y sociedades de ahorro y préstamo). Es slgnlflcattvo el papel· que \llenen desempenando en la 
~n credlllcla los rondes lt1stllucionales y también las empresas mercantiles que operan en especie, 
dltectainente con tos productores pecuarios" · 

4. La dlversfficacldn de lae formas organlzaUws de las fuentes de flnanclamlento se explica no s61o por 
efecto& de ajuste a las modificaciones de las leyes, sino como consecuencia de las disposiciones fiscales que 
en muchos casos afectan con cargas onerosas al patrimonio de los produclores. Como ejemplo, se cha el 
caso de lae arrendadoras financieras. La contratacldn de sur. seMclos es deducible flscalmente, ademas de 
que se dlsmlnuyéla ba&& grawble para efectos del Impuesto al activo de las empresas. 

5. Respecto a los sujelos de créd~o. la Investigación pennltl6 corroborar que la Ley sigue contemplando un 
nmpllo abanico de opciones para que los productores rurales puedan aglutinarse con la nnalldad de obtener 
financiamiento. Persisten en el marco lagal las figuras tradiclonales y la nueva Ley Agraria contiene 
mecanismos de slmplíflcaclón para la consthuclón y funcionamiento de las sociedades rurales en beneflclo de 
los productores, quienes •si cuentan ccn anematlvas adicionales para lograr el apoyo det sistema financiero 
nacional. 

6. la rl!llts!ón del marco jurldlco del crédllo aporta una llfslón desagregada y completa de las leyes, 
disposiciones y reglamentos que Inciden directa e Indirectamente en la gestión y otorgamiento del crédao. No 
obstante, la mul\Jplicldad de leyes y su compllcada reglamentación, Umltan su eficaz aprovechamiento. 



7. En dorio modo, puede 1ntspr9'afse que a pesar de la ampllud de opciones legales para acceder al 
llnanclamlenlo en fonna lndMdual u Olgafllzada, debe refaa:arse b capacilaclón para el uso adecuado del . 
cndllo y decde luego, en mucho contlibUlrlan a esle propósJlo la o¡gan1zac16n de los prnduclcm pecuarios. 

8. La operación dlll ....,.o se ha ajuslado a las camblarCes clrcunslanclas de!lvadas de la lnsUllcfencia de 
garanllas, la ~uclón de g;¡ranllas reales por llanzas u olros mecanismo&, la piesentacldn de estudios Y 
proyectos de lrM!!sl6n, las polttlcas de fijación de-las tasas de lnler~. los conlroles que ejerce la COmlslón 
Nacional BancarJa y la desregulaclón de los serklos de banca y Clédllo conceslonados a partlculares. 

9. Se obGeM ooa clara tendencia a dejar que sean las fuerzas del mercado las que normen el f)lllclonamlento 
del sistema íinancloro y el del conjunto de las organizaciones auxiliares d<,I crédllo. Esto ha &ignlílcado un 
ciorto delri- en la protecclcln del Interés del pilbfico por parte del Eslado. Sin embargo, la lllrlual apertura 
del rneroado ínanclem a la operación en ~ de lm.tiluclorle<. de créd~o extranjeras permfte lnfertr que la 
competencia obligará a los banqueros mexlcanos a reducir sus tasas de lnlerés y a fleldbllizar sus nonn¡is 
operativas a efecto de sob1e11Mr en el mercado. 

1 O. Se aprecia asimismo un giro en el papel tradicional desempellado por la Comisión Nacional Bancaria que 
paulalinamen!e se ha replegado en su función regulatorla y ejerce ahora un rol básieamanle normallvo y de 
control. 

11. El ol~o del cré<f~o en términos •bsolutO& se ha lncremenlado sustanclalmenle en los tlllimos 
allos, mejorando la proporción enlre el crédno ganadero y el agrloola en lllrlud de la mayor rentabllldad de los 
&lstemas pecU3llc& con relación a los pdnclpales cultivos básicos. Asl mlsmo, 9"lsten Informes dispon1bles 
que Indican qlA! de los recursos globales canal!zados al campo, el ma)'Or porcenta)e se ha apllCado a la 
ganaderla. 

12. En el llnanciamlonln -a la ganadetia, FIRA como Institución de banca de desalTilflo ocupa un lugar 
preponderante Y realiza el mayor descuenlo de l8Cl6SOS mediante las ln$tltuclones de banca mOftlple 
ataoriz:ldas para brindar &erklo5 de ahooo y cr6dlto. 

13. Entre las llmltanles para obtener apoyo crediticio a la ganaderla destacan: lnsuriclencla de garantlas; falta 
de proyectos rentables; malas el<pertenclas credttlclas de los usuartos; y, depurnclón de la cflenlela de los 
bances. 

14. Las uniones de crédito no ti:.n podido consoridar su papel de a<ganlzaciooes auxiliares del crédilo debido 
a que la insuílciencia de fondos y su escasa e>perlencla admlnlslraliva las ha ortllado a depender de las 
condiciones que les Imponen las inslrtuclones de segundo piso, por lo cual en muchos casos, han r&lardado y 
encarecido el crédito. 

15. Como consecuencia de la posición selecllva de la banca y de la limftada respuesta de las uniones de 
crédito, ha surgido la allemallva de las "cajas populares", que tienden a desempellar un papel democrallzada< 
del financlamlen!o rural y en cierto modo, coadyuvan a abarnlar el créárto y agllizar su lrnmttaclón. 

16. La falta de capacitación y experiencia en la adecuada administración de los recursos crediticios ha dado 
origen a una knpo!lanle cartera vencida que Umlta ei creclmlenlo de las actMdades pecuartas e Inhibe la 
ope¡aclón bancaria y credllicla. Se aprecia lnteresanle el esquema de rcestrue1urnci6n de la cartern vencida, 
partlcularmenle al ampliar los plazos de los emptéslüos, lo cual colocarla al pals en una situación seme)ante a 
la que prevalece en paises avanzados. Al reducirse la cartera, se ptevé como posible la reacllvaclón de la 
ac!Mdad ganadera y la normarizaclón del otorgamlenlo de los préstamos a nuevos solicltanles de dinero. 

17. Es evidente que casi ninguna·lnstftuclón bancaria ó financiera cumple sus programas anuales de crédito, 
debido a dos razones principales: requisitos rlgldos para el otorgamlenlo del crédüo y ratta de capacidad 



credlfcla del usuario. Es razooable sugerir qulf es necesaria mayor elasllcidad para la pn!Slaclón del seivlclo y 
otorgar mayar alellci6n a la facll>lldad t6cnk»-Qnanclera de los proyectos y menor al esquema de garantlas. 
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES 

El lll1ldio INlrado permll6 a¡Jledar que .. ~• ll'IO de loe flClorls de Ja pocllcclOn Olflll!ln
que lndde can lnllW l'llllMncla ·en la dellr*l6n de 11 ~del PfOMSO plmarlo, ~ 111 
*-llCCllll dll chfl) ~!»'los - de inllri&. -

SI bien se obsenld que el comportamiento lisldrlco del ~ a la ganaderla sJgad una tendencia 
creclenle, a pnMslble suponer que sJ Ja renlabllldad de los sistemas de producción animal no mejora • los 
niYele& de la demanda de tlnanclamlenlo se pueden desplomar , con la consecuencia l6glca de un abanclono 
de la planta pmduc:tiva. En esie sentido, se esllma lnleresanle obselvar con atencldn la forma como se 
ubiquen en los men:adOS, los preclos a los produetos pecuarios. 

Se concluye también que esre 1$o de estudios es ampllament& necesario como un coadywanle en la 
loma de decisiones tan!o para los p!Oducla<e& como para las lnslftuclones oflCiales y prlvadas, ptJaS el 
aoolisls de gran \islón apo¡t¡ elementos de vasta l6ldad para reorientar las Inversiones o para relea.ar los 
apo)'O$ a las dlstlnla!; fases produc!lvas e Incluso, a ramas diferentes a las lradlclonalmente desarrolladas. 
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CUAORONo.1 
CREOITOS DESCONTADOS POR ARA. POR PROGRÁMAS DE CREDITO A LA GANADERIA 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS Y PORCENTAJES) 

=1- ~988 , -:-,---,~-\-: -,- 1:0_1 _: 1 1~1 ¡-:r-71-:T l;a3 1 % rNC=EN 
BCNHOS 
DE CARNE 

80\INOS 
DEL.ECHE 

DOll.E 
PR<FOSll'O 

ESPECES 
MEHORSS 

4:<6.51 55.91 

91.0 

130.7 

101.3 

699.5149. 1.278.8 2.301.8 

,TOTALES 1 749.4 1 100% I 1,412.7 I 100% I 2.440.3 I 100% I 3,983.8 1 100% 
FUENTES: FIAAJNFoRME ANUAL 1993 E 

INEGI, a SECTOR ALIMENTARIO EN MEXICO, 1993. 

2.767.5 3,099.9 1 68.44' 11.21 

22., 

482.0 -2.14' 

14.24' 

4,911.2 1 100% 5,492.4 1 100% 11. 



l'IOURA No.1 

CAEDrTOBA LA OANADEAIA DE8COKTAD06 POR FIRA EN 1888 
( l'UEKTE: l'IFIA, 111811) 

(13.5%) 

(17.4%) 

(56.9%) 

l'IQUAA No.:z 

CREDITOS A LA OANADERIA DESCONTADOS POR FIRA EN 1993 
(FUENTE: FIRA, 1994) 
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CUADRONo.2 
CREO!TOS oesCoNTADOS POR FIRASEGUN PROGRAMAS DE CREDITO 

(MIU.ONES DE NUEVOS PESOS Y PORCENTAJES) 

PROGRAMAS 1900 1969 1990 1991 1992 1993 IN CREMEN 
DECREO!TO $ % $ % $ % $ % 93192 

!AGFICUL1\JRA 699.9 

~ 
1.629.4 43. 2.510.9 

3 
3.378.4 40. 4.300.7 41. 5,424.4 42. 

! 
GANADERlA 965.5 ··::j 2.440.4 43. 3,1163.8 47. 4,911.0 47 5,492.4 42.' 

1 
~ 

rGR:llNDUSTRI 1~.5¡ 587.8 10. 
752.519.J 

969.519~ 1,564.1 

~PESCA • 158.4 7. 65.4 I 1.7 125.5 165.8 2.24 220.81 2.12%1 296.9 1 2.32%1 34. 

bTALES 1 2.042.2 , 100% 1 3,741.2 J 100% 1 5,6M.6 1 100% 1 8,260.3 1 100% 1 10,392.0 J 100% 1 12,777.8 1 100% 
FUENTE: ARA. INFORME ANUAL 1993 



CUAORONo.4 
CREDITOS DESCONTADOS POR FIRA EN 1993 

CLASIFICADOS POR INSTITUCION DESCONTATARIA 
(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

BANCO DEL 
BANCA SISTEMA PEQUENO 
MULTIPLE BANRURAL COMERCIO TOTAL 

TOTAL 
$ 

1 
11,614.61 1,11~i 1 ~~I 12,777.81 

'l6 90.9 100.0 

AV'rO 
$ 

1 ~11~; 1 e:.:1 26.41 6,424.91 
% 57.a: 110.3 

REFACCIONARIO 
$ 

1 
~899.81 4::1 ~:¡ 6,352.81 

% 50.8 89.7 

FUENTE : FIRA, INFORME ANUAL 1993 



CU~RONo.3 
DESCUENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO, AMPUACION Y 

OPERACION DE INDUSTRIAS PECUARIAS 1993 
(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

TOTAL TOTAL TOTAL DE TOTAL DE 
DESCONTADO INVERTIDO BENEFICIARIOS CREDITOS 

. AUMENTOS 142.6 301.0 22,053.0 223.0 
BALANCEADOS 
INDUSTRIAS 130.5 224.0 9,508.0 120.0 
LACTEAS 
lllOUSTRIAS DE 152.7 310.0 25,914.0 159.0 
LA CARNE 
INDUSTRIAS 14.5 46.0 407.0 ªº DEL HUEVO 
TOTAL 440.3 881.0 57,882.0 510.0 
FUENTE: FIRA, INFORME ANUAL 1993 
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