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VI  MARCO DE REFERENCIA  

 

E l  s i s t ema  f i nanc i e ro  Mex i cano  t i ene  pun to  de  pa r t i da  una  vez  

consumada  l a  i ndependenc i a .  En  1821 ,  ya  f i na l i z ada  l a  gue r ra  se  

r eo rgan i za  l a  casa  de  moneda ,  y  e l  nac i ona l  mon te  de  p i edad ,  

i n s t i t u c i ones  he redadas  de  l a  cu l tu r a  e spaño l a .  La  c r eac i ón  de  l a s  

i n s t i t u c i ones  banca r i a s  en  e l  pa í s  v i no  a  so luc i ona r  p rob l emas  

económi cos ,  como  l a  oc i o s i dad  de  l o s  r e cu r sos  mone ta r i o s  que  no  

daban  n i ngún  r end im ien to  pa r t i cu l a r  n i  co l e c t i vo .  Con  l a  c reac i ón  

de  l o s  bancos  v i no  l a  em i s i ón  de  b i l l e t e s  y  moneda  pa ra  f i nes  

t r ansacc i ona l e s ,  l a  i n t e rmed iac i ón  f i nanc i e ra  pa ra  f omen ta r  e l  

comerc i o  nac i ona l  e  i n t e rnac i ona l ;  además  l a  banca  s i r v i ó  de  

sopo r te  pa ra  l a  i nve r s i ón  púb l i c a  y  p r i vada ,  cana l i z ando  en  fo rma  

adecuada  l o s  r e cu r sos  mone ta r i o s ,  m i smos  que  e ran  depos i t ados  

con  p l ena  con f i anza  de  l o s  pa r t i cu l a re s  en  l a s  i n s t i t u c i ones ,  

u t i l i z ándo lo s  é s ta s  en  f o rma  e fec t i va  a  t r avés  de  c réd i t o s  a l  

comerc i o ,  i ndus t r i a  y  pa r t i cu l a re s .  

 

En  1990  a  t r avés  de l  D i a r i o  O f i c i a l  de  l a  Fede rac i ón 36 se  de roga  

e l  pá r r a f o  qu i n to  de l  a r t í cu l o  28  cons t i t u c i ona l  (que  re se rvaba  a l  

e s tado  e l  s e r v i c i o  de  banca  y  c réd i t o  en  e l  pa í s ) ,  paso  

i nd i spensab l e  pa ra  i n i c i a r  e l  p roceso  de  ven ta  de  l a s  

i n s t i t u c i ones  banca r i a s .  En  sep t i embre  de  1990  y  j u l i o  de  1992  

se  pub l i c an  l o s  dec re tos  y  l a s  bases  pa r t i cu l a r e s  pa ra  l a  

des i nco rpo rac i ón  de  cada  uno  de  l o s  bancos .  Tamb ién  l a s  

convoca to r i a s  pa ra  l a  subas ta  de  l a s  a cc i ones  p rop i edad  de l  

Gob i e rno  Fede ra l  a s í  como  l o s  g rupos  ganadores  en  cada  caso  

que  t r ans fo rmaban  en  soc i edades  anón imas  a  l a s  s oc i edades  

nac i ona l e s  de  c réd i t o  (SNC)  l a s  cua l e s  desa r ro l l aban  e l  se r v i c i o  

púb l i co  de  banca  y  c réd i t o .  

                                                 
36 Diario Oficial de la Federación. 27 de Junio de 1990. Oficina de Información de la Cámara 

de Diputados. México 1990. 
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Con  l a  conc lu s i ón  de  e s te  p roceso  se  i n i c i ó  o t ro  de  

r eag rupam ien to  med ian te  una  se r i e  de  fu s i ones  y  co inve r s i ones  

con  bancos  ex t r an j e ros .  

 
Cuadro No. 1 Historia bancaria en México. 

1821. Consumada la independencia sólo existen: La Casa de la Moneda y El Nacional Monte de Piedad 
1830 Primer Banco: Banco de Avio-Industria Textil 

1837. Banco de Amortización de la Moneda de Cobre. 

1854 Se constituye el código de comercio. 

1864. Banco de Londres, México y Sudamerica-Capital 
1880 Banco de Londres y México-Serfín-; y Banco Nacional 

1895. Bolsa de México, S. A 

1897. Se promulga la Ley General de Instituciones de Crédito, limita facultades emisión billetes, fija normas 
 para establecer sucursales y otorgar crédito, se reorganiza el S.F.M. 

1907. Se reorganiza la Bolsa de Valores de la Ciudad de México; con la revolución, 1910 viene excesiva emisión de 
papel moneda por cada grupo contendiente. Entra en colapso y deja de funcionar el Sistema Financiero 
Mexicano. 

1914-191 Diversas Medidas y Decretos por reencauzar el Sistema Financiero Mexicano; emisiones billetes falsos, 
circulante en metálico. 

1917 La nueva constitución establece un nuevo S.F.M. fundado en el monopolio gubernamental de la misión de 
billetes, bajo la jurisdicción de la SHCP, se organiza el Banco de México, se le dota de facultades emisión de 
billetes, fijar tipo de cambio frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. (Ahora separada en CNB y 
CNSF).  
Banco Central, inician sus operaciones las instituciones nacionales de crédito; Banco Mercantil de Crédito 
Agrícola, HIP, y de O. Públicas, Banco Mercantil de Comercio Exterior, Nafin., Almacenes Nacionales de 
Depósito, surgen instituciones privadas. 

1925 Banco de México. 

1926. Creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola 

1931. Ley Orgánica de Banco de México 

1934 Nacional Financiera 

1935 Creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal 
1946. Reglas y Ordenamientos para que la Comisión Nacional de Valores regule la actividad bursátil 

1965 Creación del Banco Nacional Agropecuario. 

1975. Ley del Mercado de Valores. 

1976 Reglas de Banca Múltiple 

1977 Emisión de Petrobonos 
1978. Emisión de Cetes. 

1980 Emisión de papel comercial 

1982 Estatización de la Banca Privada 

1984 Establecimiento del control generalizado de cambios. 

1985 Reprivatización, restablecimiento régimen mixto de servicios de banca y crédito 
1991 Formación de grupos financieros. 

1991 Desincorporación bancaria Primera fase 

1992 Desincorporación bancaria Segunda Fase 

1994 El Banco de México se establece como organismo independiente y autónomo. 

1994 Se conceden licencias para la operación de bancos extranjeros 

1998 Se instaura el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. FOBAPROA 
1999 El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario IPAB sustituye al FOBAPROA 
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VI.1 Sistema Financiero Mexicano 

 

Dentro de la política económica, el sistema financiero, tiene el papel central de 

encargarse de la movilización de los recursos monetarios, con la responsabilidad de 

que estos sean canalizados en forma eficiente y oportuna hacia las áreas y 

actividades consideradas por el Gobierno Federal, como prioritarias y estratégicas 

para el desarrollo nacional. 

 

Existen diferentes conceptos con relación a lo que es el sistema financiero 

mexicano, pero para el objeto de este trabajo resulta muy explicativa la definición 

de Herrera37 quien la precisa como “el conjunto de leyes, reglamentos, organismos 

e instituciones, cuyo objeto es canalizar el ahorro y la inversión entre los diversos 

agentes económicos bajo un marco jurídico determinado”. 

 

Por otro lado para Díaz38, la actividad financiera, esto es, las operaciones financieras 

que se dan en el sistema financiero Mexicano, se pueden clasificar en tres grandes 

áreas: en primer lugar la bancaria, compuesta por las instituciones de crédito y las 

llamadas organizaciones auxiliares y la actividad cambiaria; en segundo lugar la 

bursátil, integrada por los intermediarios del mercado de valores; y por último la de 

riesgos, integrada por las aseguradoras y afianzadoras. 

 

Dentro del aspecto legal, las actividades que desarrolla el sistema financiero se 

pueden resumir en lo siguiente:  

 
 Operaciones y servicios bancarios: Las operaciones activas y pasivas de la banca 

(recepción de dinero y otorgamiento de crédito) y los servicios que ésta presta; 
 

 Operaciones bursátiles- Son movimientos en el mercado de valores, de 
correduría, administración y de asesoría en materia financiera; 

 
 Operaciones de riesgo: Son las que podemos dividir en las actividades de seguro 

y de fianza, las cuales tienden a prevenir el resultado de algún siniestro o bien 
garantizar el cumplimiento de una obligación; y  

 

                                                 
37 Herrera A. C. “Fuentes de Financiamiento” Edit. Sistemas de Información Contable y 

Administrativa Computarizados. México 1998. 
38 Díaz H. “La Evolución de algunos sistemas financieros en países emergentes”. Edit. 

Pearsons Calls. Buenos Aires. Argentina 1997 
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 Operaciones no bancarias,- Son operaciones que celebran intermediarios como 
los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las 
sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, las empresas de 
factoraje financiero y las casas de cambio. 

 

As í  e l  S i s t ema  ag rupa  a  d i ve r sas  i n s t i t u c i ones  u  o rgan i smos  

i n te r r e l a c i onados  que  se  ca rac te r i z an  po r  r ea l i z a r  una  o  va r i a s  

de  l a s  a c t i v i dades  t end i en tes  a  l a  cap tac i ón ,  adm in i s t r a c i ón ,  

r egu l a c i ón ,  o r i en tac i ón  y  cana l i z a c i ón  de  l o s  r e cu r sos  

económ i cos  de  o r i gen  nac i ona l  e  i n te rnac i ona l .   

 

E s ta s  t a reas  pueden  rea l i z a r se  po r  l a  v í a  de l  aho r ro  o  l a  

i nve r s i ón  de  l a s  pe r sonas  f í s i c as  y  mora l e s ,  a s í  como  de  l o s  

p rés tamos  so l i c i t ados  po r  empresas  a  t r a vés  de  l a  l l amada  

"em i s i ón  de  t í t u l o s "  (o  "em i s i ón  de  pape l e s " )  que  p re tendan  

ob tene r  un  bene f i c i o  económico  a  pa r t i r  de  su  i n cu r s i ón  en  

a l guna  de  l a s  moda l i dades  de l  s i s t ema .  

 

En  con t rapa r t e ,  l o s  i n t eg ran tes  de l  s i s t ema  rec i ben ,  de  manera  

d i r e c ta  o  i nd i r e c ta ,  un  bene f i c i o  e conómico  po r  e l  desempeño  de  

su  ac t i v i dad :  en  e l  ca so  de  una  i n s t i t u c i ón  p r i vada  con  f i nes  

l u c ra t i vos  (bancos ,  casas  de  bo l sa ,  e t c . ) ,  med i an te  una  com i s i ón  

o  i n t e ré s ;  en  e l  de  una  i n s t i t u c i ón  p r i vada  no  l u c ra t i va  

(a soc i a c i ones ,  a cademias ,  e t c . ) ,  a  t r avés  de  l a s  cuo tas  de  sus  

ag rem iados  que  s í  ob t i enen  gananc i a s  económ icas ;  en  l a  f i gu r a  

de  l o s  o rgan i smos  gube rnamenta l e s  (Sec re ta r í a  de  Hac i enda  y  

C réd i t o  Púb l i co  (SHCP) ,  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  Va l o r es  

(CNBV) ,  e t c . ) ,  v í a  impues tos  sob re  l a s  a c t i v i dades  económi cas  

que  se  gene ran  den t ro  de l  s i s t ema  o  a  r a í z  de l  m i smo ,  y  que  

recauda  e l  gob i e rno  en  su  con jun to .  A l  m i smo  t i empo ,  é s t e  

t amb ién  se  f ondea  de  manera  d i r e c ta  med ian te  l a  co l ocac i ón  de  

i n s t rumen tos  gube rnamenta l e s  de  i nve r s i ón .  Las  ac t i v i dades  que  

imp l i ca  t odo  es te  mov im ien to ,  son  reg l amen tadas  y  r egu l adas  

po r  i n s t i t u c i ones  púb l i c a s ,  a  l a s  cua l e s  e l  Gob i e rno  Fede ra l  l e s  

t i ene  encomendadas  l a  supe rv i s i ón  de  es ta s  ac t i v i dades ,  de  t a l  

 

http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/mercado1.htm
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manera  que  se  pongan  en  p rác t i ca  y  se  cump lan  l a s  med idas  de  

po l í t i c a  mone ta r i a  que  se  d i c t an  a  t r avés  de  l a  Sec re t a r i a  de  

Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co  (S .  H .  C .  P )  y  e l  Banco  de  Méx i co 39.  

 

VI .2  Est ructura  de l  S i s tema F inanc iero  Mexicano  

 

Pa ra  t ene r  una  i dea  más  c l a ra  de l  s i s t ema  f i nanc i e ro  mex i cano ,  

des ta ca remos  que  en  su  es t ruc tu r a  pa r t i c i pan  d i ve r sos  sec to res :  

p r imero  es tán  l a s  en t i dades  con  au to r i dad ,  como l a  Sec r e ta r í a  

de  Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co  y  e l  Banco  de  Méx i co .  Después  

ex i s t en  l a s  Com i s i ones  Nac i ona l e s :  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  

de  Va l o r es  (CNBV) ,  Com i s i ón  Nac i ona l  de  Segu ros  y  F i an zas  

(CNSF)  y  Com i s i ón  Nac i ona l  de l  S i s t ema  de  Aho r ro  pa ra  e l  Re t i r o  

(CONSAR) .  Y  en  t e r ce r  t é rm ino  es t án  l a s  en t i dades  f i nanc i e ra s ;  

con t i núan  l a s  en t i dades  bu r sá t i l e s ,  después  e s tán  l a s  en t i dades  

asegu rado ras  y  a f i anzado ras ,  e l  s i gu i en te  sec to r  e s  e l  de  l a s  

en t i dades  f i nanc i e ra s  no  banca r i a s ,  l e  s i guen  l a s  en t i dades  

aux i l i a r e s  de  l o s  i n t e rmed i a r i o s  f i nanc i e ros ;  y  po r  ú l t imo  es tán  

l a s  en t i dades  de l  ex te r i o r .   

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
39 Banco de México. Informe Anual, Varios. 
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Figura 7 Conformación del Sistema Financiero Mexicano 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

 

E l  e squema an te r i o r  nos  da  una  i dea  de  l o  amp l i o  y  comp le j o  

que  es  e l  s i s t ema  f i nanc i e ro  mex i cano ,  po r  l o  que  só l o  se  

de f i n i r án  l o s  sec to res  de  mayor  impor tanc i a  pa ra  e s ta  

i nves t i gac i ón .  

  

VI .2 .1  Autor idades  que  Interv ienen  en  e l  S is tema  

F inanc ie ro  Mexicano.  

 

De  acue rdo  a  l o  expues to  en  l o s  a r t í cu l o s  25 ,  26  y  28  de  l a  

Cons t i t u c i ón  de  l o s  Es tados  Un idos  Mex i canos  e l  desa r ro l l o  

e conómi co  y  l a  ma te r i a  económ i ca  son  r e sponsab i l i dad  de l  
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E jecu t i vo  Fede ra l .  S i endo  l a  ac t i v i dad  f i nanc i e ra  ma te r i a  

e conómi ca ,  ex i s t en  dos  ó rganos  con  au to r i dad  que  d i r i gen  e l  

s i s t ema  f i nanc i e ro  mex i cano:  l a  SHCP  y  e l  BANXICO.  

 

a . -  Secretar ía  de  Hac ienda  y  Créd i to  Púb l i co  

Es  una  dependenc i a  gube rnamenta l  cen t ra l i z ada ,  i n t eg ran te  de l  

Pode r  E j ecu t i vo  Fede ra l ,  cuyo  t i t u l a r  e s  des i gnado  po r  e l  

P res i den te  de  l a  Repúb l i ca .  De  acue rdo  con  l o  d i spues to  po r  l a  

Ley  Orgán i ca  de  l a  Adm in i s t r a c i ón  Púb l i c a  Fede ra l  y  po r  su  

Reg lamen to  In t e r i o r ,  e s t á  enca rgada ,  en t r e  o t r os  a sun to s ,  de :   

 Instrumentar el funcionamiento de las instituciones integrantes del Sistema 
Financiero Nacional.  

 Promover las políticas de orientación, regulación y vigilancia de las actividades 
relacionadas con el Mercado de Valores.  

 Autorizar y otorgar concesiones para la constitución y operación de sociedades de 
inversión, casas de bolsa, bolsas de valores y sociedades de depósito. 

  Sancionar a quienes violen las disposiciones legales que regulan al Mercado de 
Valores por conducto de la CNBV.  

 Salvaguardar el sano desarrollo del Mercado de Valores. 

 Designar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/sistem6.htm
http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/mercado1.htm
http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/sistem6.htm
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Fuente: Banco de México 
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b. -  Banco  de  México  

 

E s  e l  banco  cen t r a l  de l  pa í s ,  e s  e l  banco  de  bancos ,  no rmado  

po r  su  p rop i a  Ley  que  l e  a t r i buye  e l  c a rác te r  de  pe r sona  de  

de recho  púb l i co ,  con  pe r sona l i dad  j u r í d i ca  y  pa t r imon io  p rop i o .  

A  pa r t i r  de  1988  se  l e  o to rga  su  au tonom ía ,  t en i endo  como 

func i ón  p r imord i a l  p rocu ra r  l a  e s t ab i l i dad  de l  pode r  adqu i s i t i vo  

de  l a  moneda ,  además  r egu l a r  l a  em i s i ón  y  c i r cu l a c i ón  de  

moneda  y  f i j a r  l o s  t i pos  de  camb io  en  r e l a c i ón  con  l a s  d i v i s a s  

ex t r an je r as ;  ope ra r  como banco  de  re se rva ,  a c red i t an te  de  l a  

ú l t ima  i n s tanc i a  y  cámara  de  compensac i ón  de  l a s  i n s t i t u c i ones  

de  c r éd i t o ;  cons t i t u i r  y  mane ja r  l a s  r e se rvas  que  se  r equ i e r an  

pa ra  l a s  f unc i ones  an tes  menc i onadas ;  r ev i sa r  l a s  r e so luc i ones  

de  l a  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  Va lo r es  (CNBV)  

r e l a c i onadas  con  l o s  pun tos  an te r i o r e s ;  p res ta r  se r v i c i o  de  

t e so re r í a  a l  Gob i e rno  Fede ra l ;  a c tua r  como  agen te  f i nanc i e ro  en  

ope rac i ones  de  c r éd i t o ,  t an to  i n t e rno  como  ex te rno ;  y ,  po r  

ú l t imo ,  r ep resen ta r  a l  gob i e rno  en  e l  Fondo  Mone ta r i o  

In te rnac i ona l  ( FMI )  y  en  t odo  o rgan i smo  mu l t i nac i ona l  que  

ag rupe  a  bancos  cen t ra l e s .de  i n f l u i r  y  con t r o l a r  a  l a s  

i n s t i t u c i ones  f i nanc i e ra s  de l  pa í s  pa ra  que  su  a c t i v i dad  sea  

co inc i den te  con  l a  po l í t i c a  e conómica  gene ra l  de l  gob i e rno 40.   

 

c . -  Comis iones  Nac iona les  

 

Ex i s t en  t r e s  d i s t i n t a s  com i s i ones  nac i ona l e s  den t r o  de l  s i s t ema  

f i nanc i e ro  mex i cano  que  son  a )  l a  Banca r i a  y  de  Va lo res  b )  l a  de  

segu ros  y  F i anzas  y  c )  l a  de l  S i s tema  de  Aho r ro  pa ra  e l  Re t i r o .  

D i chas  com i s i ones  t i enen  como ob je t i vo  i n specc i ona r  y  v i g i l a r  a  

l a s  d i ve r sas  en t i dades  que  ope ran  en  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o  

mex i cano  as í  como p ro t ege r  l o s  i n t e re ses  de l  púb l i co  que  

concu r re  a  d i cho  s i s t ema .  

                                                 
40 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Anuario Financiero de la Banca en 

México”. Editorial de la CNBV. México. 1999. 
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c . 1  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  Va l o res  

 

Se  r i ge  po r  su  p rop i a  l ey .  E s  un  ó rgano  desconcen t r ado  de  l a  

Sec r e ta r i a  de  Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co ,  con  au tonomía  t écn i ca  

y  f a cu l t ades  e j ecu t i vas .  Las  p r i n c i pa l e s  f unc i ones  que  t i ene  és t a  

com i s i ón  son  l a s  s i gu i en tes :  r ea l i z a r  l a  supe rv i s i ón  de  l a s  

en t i dades ,  a s í  como de  l a s  pe r sonas  f í s i c a s  y  demás  pe r sonas  

mora l e s ;  r ea l i z a r  a c t i v i dades  p rev i s t a s  en  l a s  l e yes  r e l a t i va s  a l  

s i s t ema  f i nanc i e ro ;  exped i r  no rmas  re spec to  a  l a  i n fo rmac i ón  

que  debe rán  p ropo r c i ona r l e  pe r i ód i camen te  l a s  en t i dades ;  

e s tab l e ce r  l o s  c r i t e r i o s  a  que  se  r e f i e re  e l  a r t í cu l o  2º  de  l a  Ley  

de l  Mer cado  de  Va lo r es ;  f ung i r  como ó rgano  de  consu l t a  de l  

Gob i e rno  Fede ra l  en  ma te r i a  f i nanc i e r a ;  cons t i t u c i ón ,  d i so l uc i ón ,  

l i qu i dac i ón ,  f u s i ón  y  e sc i s i ón  de  l a s  en t i dades  y  su je tos  de l  

s i s t ema  f i nanc i e ro .  

 

Ac tua lmen te  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o  en  gene ra l  se  r egu l a  a  t r avés  de  

l a  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  Va lo r es .  Cuya  func i ón  es  

supe rv i sa r  y  r egu l a r ,  en  e l  ámb i t o  de  su  compe tenc i a ,  a  l a s  

en t i dades  f i nanc i e ra s ,  a  f i n  de  p rocu ra r  su  e s tab i l i dad  y  co r rec to  

func i onam ien to ,  a s í  como man tene r  y  f omen ta r  e l  s ano  y  

equ i l i b r ado  desa r ro l l o  de l  s i s t ema  f i nanc i e ro  en  su  con jun to ,  en  

p ro t ecc i ón  de  l o s  i n t e r eses  de l  púb l i co .  Tamb ién  se rá  su  ob j e to  

supe rv i sa r  y  r egu l a r  a  l a s  pe r sonas  f í s i c a s  y  demás  pe r sonas  

mora l e s ,  cuando  rea l i c en  ac t i v i dades  p r ev i s t a s  en  l a s  l e yes  

r e l a t i vas  a l  c i t ado  s i s t ema  f i nanc i e ro 41.   

 

Po r  en t i dades  f i nanc i e ras  se  en t i ende  a  l a s  soc i edades  

con t ro l ado ras  de  g rupos  f i nanc i e ros ,  i n s t i t u c i ones  de  c réd i t o ,  

ca sas  de  bo l sa ,  e spec i a l i s t a s  bu r sá t i l e s ,  bo l sa s  de  va l o re s ,  

soc i edades  de  i nve r s i ón ,  soc i edades  de  i nve r s i ón ,  a lmacenes  

                                                 
41 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). op. cit. p., 43 
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gene ra l e s  de  depós i t o ,  un i ones  de  c réd i t o ,  a r r endado ras  

f i nanc i e r as ,  empresas  de  f a c t o ra j e  f i nanc i e ro ,  soc i edades  de  

aho r r o  y  p rés tamo,  casas  de  camb io ,  soc i edades  f i nanc i e ras  de  

ob je to  l im i t ado ,  i n s t i t u c i ones  pa ra  e l  depós i t o  de  va l o r e s ,  

i n s t i t u c i ones  ca l i f i c ado ras  de  va l o re s ,  soc i edades  de  i n fo rmac ión  

c red i t i c i a ,  a s í  como o t ra s  i n s t i t u c i ones  y  f i de i com i sos  púb l i co s  que  

rea l i c en  ac t i v i dades  f i nanc i e ra s  y  r e spec to  de  l o s  cua l e s  l a  

Com i s i ón  e j e r za  f a cu l t ades  de  supe rv i s i ón .  

 

c . 2 . -  Com i s i ón  Nac i ona l  de  Segu ros  y  F i an zas  

Es  un  ó rgano  des concen t rado  de  l a  Sec r e ta r í a  de  Hac i enda  y  

C réd i t o  Púb l i co  cuyas  f unc i ones  son :  l a  i n specc i ón  y  v i g i l anc i a  

de  l a s  i n s t i t u c i ones  y  de  l a s  soc i edades  mutua l i s t a s  de  segu ros ,  

a s í  como  de  l a s  demás  pe r sonas  y  empresas  que  de te rm ina  l a  

Ley  sob re  l a  ma te r i a .  E s ta  Com i s i ón  no  pa r t i c i pa  d i r e c tamen te  

en  e l  Me rcado  de  Va lo res ,  pues to  que  e l  o rgan i smo  

gube rnamenta l  que  ac túa  en  é l  e s  l a  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  

y  de  Va lo res .  S i n  embargo ,  se  cons i de ró  p ruden te  i n c l u i r  a  e s t a  

au to r i dad ,  ya  que  su  pa r t i c i pac i ón  es  impor tan te  a l  momento  de  

r egu l a r  a  qu i enes  i n t e r v i enen  en  d i cho  mercado  (G rupos  

F i nanc i e r os ) .  

c . 3 . -   Com i s i ón  Nac i ona l  de l  S i s t ema  de  Aho r ro  pa ra  e l  Re t i r o  

 

De  acue rdo  con  e l  a r t í cu l o  5º  de  l a  Ley  de  l o s  S i s t emas  de  

Aho r ro  pa ra  e l  Re t i r o ,  l a  Com i s i ón  t end rá  l a s  s i gu i en tes  

f a cu l t ades :  Regu la r ,  med ian te  l a  exped i c i ón  de  d i spos i c i ones  de  

ca rác te r  gene ra l ,  l o  r e l a t i vo  a  l a  ope rac i ón  de  l o s  s i s t emas  de  

aho r r o  pa ra  e l  r e t i r o ,  l a  r e cepc i ón ,  depós i t o ,  t r ansm i s i ón  y  

adm in i s t r a c i ón  de  l a s  cuo ta s  y  apo r t ac i ones  co r re spond ien tes  a  

d i chos  s i s t emas  as í  como  l a  t r ansm i s i ón ,  mane jo  e  i n t e r camb io  

de  i n fo rmac ión  en t r e  l a s  dependenc i a s  y  en t i dades  de  l a  

Adm in i s t r a c i ón  Pub l i c a  f ede ra l ,  l o s  i n s t i t u to s  de  segu r i dad  soc i a l  

 

http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/mercado1.htm
http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/sistem6.htm
http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/sistem6.htm
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y  l o s  pa r t i c i pan tes  en  l o s  r e f e r i dos  s i s t emas ,  de te rm inando  l o s  

p roced im i en tos  pa ra  su  buen  func i onam ien to .   

 

En  r e sumen  obse rvamos  que  l a  SHCP  regu l a  y  supe rv i sa  l a s  

i n s t i t u c i ones  de l  s i s t ema  f i nanc i e ro  med ian te  va r i o s  o rgan i smos  

que  dependen  de  e l l a  a  l o s  cua l e s  se  l e s  l l ama  au to r i dades  de l  

s i s t ema  f i nanc i e ro ,  t a l  y  como se  obse rva  en  e l  cuad ro  

s i gu i en te :  

 
Cuadro No. 2 Comisiones Nacionales 

NNOOMMBBRREE        
AABBRREEVVIIAADDOO  

NN OO MM BB RR EE   CC OO MM PP LL EE TT OO   SSEECCTTOORREESS    FFIINNAANNCCIIEERROOSS  QQUUEE    SSUUPPEERRVVIISSAA  

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 

• Bancario 
• Organizaciones y actividades   auxiliares del 

crédito 
• Bursátil 

CNSF Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas 

• Seguros 
• Fianzas 

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

• Ahorro para el retiro (jubilación / pensiones) 

CONDUSEF Comisión Nacional para la 
protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

• Todos los anteriores en materia de orientación 
y defensa de los intereses del público que 
utiliza los servicios y productos de los 
mismos. 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.1999 
 

 

VI .2 .2  Ent idades  F inanc ieras  

 

a . -  Ag rupac i ones  F i nanc i e ra s .  

 

E s te  t i po  de  cong lomerados  no  son  nuevos  en  e l  pa í s  ya  que  

desde  hace  muchos  años  han  ex i s t i do  en  é l ,  r e conoc i dos  como  

ta l e s  o  s imp lemen te  como s i t uac i ones  de  hecho ,  en  donde  

ex i s t í an  d i ve r sas  en t i dades  de  s i s t ema  f i nanc i e ro  v i n cu l adas  

pa t r imon ia l  y  ope ra t i vamen te .  

 

En  d i c i embre  de  1990 ,  se  p romu lgó  l a  l e y  que  r i ge  a  l a s  nuevas  

ag rupac i ones  f i nanc i e ra s .  Los  g rupos  f i nanc i e ros  e s ta rán  

i n teg rados  po r  una  soc i edad  con t r o l ado ra  y  po r  l a s  s i gu i en tes  

f i l i a l e s . -  a lmacenes  gene ra l e s  de  depós i t o ,  a r r endado ras  

f i nanc i e r as ,  empresas  de  f a c t o ra j e  f i nanc i e r o ,  casas  de  camb io ,  
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i n s t i t u c i ones  de  f i anzas ,  i n s t i t u c i ones  de  s egu ros ,  soc i edades  

f i nanc i e ra s  de  ob j e to  l im i t ado ,  casas  de  bo l sa ,  i n s t i t u c i ones  de  

banca  mú l t i p l e ,  soc i edades  ope rado ras  de  soc i edades  de  

i nve r s i ón  y  adm in i s t r ado ras  de  f ondos  pa ra  e l  r e t i r o .  

 

b . -  En t i dades  Banca r i a s   

 

En  e s te  g rupo  se  encuen t ran  l a s  i n s t i t u c i ones  de  c réd i t o  que  se  

d i v i den  en  i n s t i t u c i ones  de  banca  mú l t i p l e  o  bancos  comerc i a l e s  

e  i n s t i t u c i ones  de  banca  de  desa r ro l l o ,  s i endo  ambas  r egu l adas  

po r  l a  Ley  de  Ins t i t u c i ones  de  c réd i t o 42.  

 Bancos comerciales o institución de crédito o de banca múltiple: Son empresas 
que a través de varios productos captan, es decir reciben, el dinero del público 
(ahorradores e inversionistas) y lo colocan, es decir lo prestan, a las personas o 
empresas que lo necesitan y que cumplen con los requisitos para ser sujetos de 
crédito. También apoyados en los sistemas de pago ofrecen servicios como pagos 
(luz, teléfono, colegiaturas, etc.), transferencias, compra y venta de dólares y 
monedas de oro y plata que circulan en México, entre otros. 

 Banco de desarrollo o banco de segundo piso o banco de fomento: Son bancos 
dirigidos por el gobierno federal cuyo propósito es desarrollar ciertos sectores 
(agricultura, autopartes, textil) atender y solucionar problemáticas de 
financiamiento regionales o municipales, o fomentar ciertas actividades 
(exportación, desarrollo de proveedores, creación de nuevas empresas). Se les 
dice de segundo piso pues sus programas de apoyo o líneas de financiamiento la 
realizan a través de los bancos comerciales que quedan en primer lugar ante las 
empresas o usuarios que solicitan el préstamo 

 

Ot ro  t i po  de  i n s t i t u c i ones  que  rec i en temen te  fue ron  c readas  y  

que  pe r tenecen  a  e s te  g rupo ,  s on  l a s  soc i edades  f i nanc i e ras  de  

ob je to  l im i t ado .  En  pa í ses  como Es tados  Un idos  se  l e s  denomina  

NON BANK  BANK en  l a  G ran  B re taña  se  l e s  denomina  NON BANK  

F INANCIAL  INTERMEDIARIES .  Las  ac t i v i dades  que  rea l i z an  es ta s  

soc i edades  cons i s t en  en  l a  cap ta c i ón  d i r e c ta  o  i nd i r e c ta  de  

recu r sos  de l  púb l i co  en  e l  t e r r i t o r i o  nac i ona l .  Se  l e s  pe rm i t e  

r ea l i z a r  ope rac i ones  de  banca  y  c r éd i t o ,  con  l a  ca r ac t e r í s t i c a  

d i s t i n t i va  de  que  l o s  r ecu r sos  que  cap ta ran  se rán  p roven i en tes  

                                                 
42 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). op. cit. p., 43 
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de  l a  co l ocac i ón  de  i n s t rumen tos  que  i n s c r i ban  en  e l  Reg i s t r o  

Nac i ona l  de  Va lo res  e  In te rmed ia r i o s  y  que  l o s  c r éd i t o s  que  

o to rguen  se rán  pa ra  una  ac t i v i dad  de te rm inada  o  un  sec to r  

e spec í f i c o  de  l a  e conomía  nac i ona l 43.  

 

Tamb ién  como pa r te  de  es te  g rupo  t enemos  a l  Pa t r ona to  de l  

Aho r ro  Nac i ona l ,  que  t i ene  como ob je to  e l  f omen to  de l  aho r r o  

nac i ona l  med ian te  i n s t rumen tos  de  cap ta c i ón  que  s e  e s tab l e cen  

en  l a  p rop i a  l ey  en  bene f i c i o  de l  desa r ro l l o  e conómico  de l  pa í s .  

O t r a  de  l a s  i n s t i t u c i ones  que  son  pa r te  de  es te  g rupo  son  l o s  

F i de i com i sos  Púb l i co s  que  son  cons t i t u i dos  po r  e l  Gob i e rno  

Fede ra l  pa ra  e l  f omen to  e conómi co .  

 
 
 
 
 

                                                 
43 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). op. cit. p., 43 
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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1999 
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c . -  En t i dades  Bu r sá t i l e s  

 

Como s i gu i en te  sec to r  e s tán  l a s  en t i dades  bu r sá t i l e s  que  

con temp l a  a  l a s  casas  de  bo l sa ,  e spec i a l i s t a s  bu r sá t i l e s ,  

a seso res  de  i nve r s i ón ,  em i so res  de  va l o res ,  so c i edades  de  

i nve r s i ón ,  soc i edades  va luado ras  de  acc i ones  de  soc i edades  de  

i nve r s i ón ,  r eg i s t r o  Nac i ona l  de  Va l o r es  e  In te rmed ia r i o s ,  

In s t i t u c i ones  pa ra  e l  Depós i t o  de  va l o res ,  Bo l s a  de  Va l o res  y  l a s  

Soc i edades  Ca l i f i c ado ras  de  Va lo res 44.  

 

 Casas de bolsa: Son empresas que ofrecen el servicio de intermediación en el 
mercado de valores (BMV) entre aquellos que desean invertir su dinero, o bien las 
empresas que requieren de algún tipo de financiamiento, estas operaciones se 
realizan a través de instrumentos denominados valores. La intermediación es 
cuando estas instituciones financieras ponen en contacto a los inversionistas o 
personas que desean comprar, vender o transferir entre ellos los valores; esta es 
la principal razón por la cual las casas de bolsa no pueden garantizar ganancias 
al inversionista ya que ellas no son responsables de que tan bueno o malo es el 
instrumento que se compra. 

 Sociedades de inversión y Operadoras de sociedades de inversión: Son empresas 
cuyo fin es administrar inversiones en el mercado de valores. En este caso el 
usuario a través de la operadora compra y vende acciones de las sociedades de 
inversión en las que esta interesado en participar, y el usuario inversionista 
dependiendo del éxito de la sociedad tiene ganancias o pérdidas. La gran 
diferencia en participar en el mercado de valores a través de una casa de bolsa y 
una sociedad de inversión, es que en la sociedad de inversión un grupo de gente 
profesional toma las decisiones de cómo invertir el dinero de todos los socios (es 
decir los accionistas) para obtener el mejor rendimiento posible de acuerdo al 
riesgo que se quiere tener. 

 Socios liquidadores y Socios operadores: son empresas que ofrecen el servicio de 
intermediación en el mercado de derivados. Al igual que con las casas de bolsa 
sólo ponen en contacto a los compradores y vendedores por lo que no garantizan 
rendimientos. 

 

d . -  En t i dades  Asegu rado ras  y  A f i anzado ras  

 

En  e s te  g rupo  pa r t i c i pan  todas  l a s  i n s t i t u c i ones  de  Segu ros ,  l a s  

Soc i edades  Mu tua l i s t a s  de  Segu ros ,  l a s  i n s t i t u c i ones  de  F i anzas ,  

l a s  Reasegu rado ra s  y  l a s  Rea f i an zado ras .  

                                                 
44 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). op. cit. p., 43 
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 Instituciones de seguros o Aseguradoras: Son empresas que a cambio de un pago, conocido 
como prima, se responsabilizan de pagar al beneficiario una suma de dinero limitada o 
reparar el daño que sufra la persona o la cosa asegurada ante la ocurrencia del siniestro 
previsto cuando cumpla ciertos requisitos indicados en un documento llamado póliza. 
Existen pólizas para cubrir problemas como los accidentes y enfermedades personales, 
daños o robos en nuestros bienes, e incluso para planes de retiro o jubilación. 

 Sociedades mutualistas de seguros: Son instituciones de seguros en las cuales el cliente es 
considerado como un socio más de la mutualidad, por lo cual si la empresa se desarrolla 
favorablemente puede pagar dividendos entre los usuarios. 

 Instituciones de fianzas: Son empresas que a cambio de un pago pueden otorgar fianzas, es 
decir garantizar que se cumplirá una obligación y si no la afianzadora le pagará al 
beneficiario una cantidad fijada en contrato de fianza para restituir los daños que puede 
causar este incumplimiento del fiado. Cabe mencionar que sólo las afianzadoras pueden 
cobrar por dar fianzas, y aunque las personas físicas pueden firmar como fiadores no pueden 
cobrarle. 

 

e . -   En t i dades  F i nanc i e ra s  no  Banca r i a s  

 

En  es te  g rupo  es  donde  se  encuen t ran  ub i cadas  l a s  Un iones  de  

C réd i t o ,  t amb ién  pe r t enecen  a  e s te  g rupo  l o s  A lmacenes  

Gene ra l e s  de  Depós i t o ,  l a s  A r rendado ras  F i nanc i e ra s ,  Las  

Soc i edades  de  Aho r ro  y  P rés tamo ,  l a s  Empresas  de  Fac to ra j e  

F i nanc i e r o  y  l a s  Casas  de  Camb io 45.  

 

 Uniones de crédito: Tienen por objeto facilitar el acceso del crédito a sus socios, 
prestar su garantía o aval, recibir préstamos de sus socios, de instituciones de 
crédito, de seguros y de fianzas. Para ser socio se deberá adquirir una acción o 
parte social de la propia institución. Los socios a través de la unión de crédito 
podrán comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías y 
artículos diversos así como alquilar bienes de capital necesarios para la 
explotación agropecuaria o industrial. 

 Empresas de factoraje: Son empresas financieras que se dedican a adquirir, no 
necesariamente comprar, los derechos de cobro que tienen personas o empresas a 
través de facturas, pagarés, letras de cambio, contrarrecibos y otros títulos de 
crédito. Al adquirir los documentos para cobrarle al deudor, es decir quién los 
firmo, las empresas de factoraje pagan o adelantan dinero al dueño del derecho 
de cobro menos una comisión por el servicio, a esto también se le conoce como 
“descuento de documentos”. Se considera una operación de crédito pues el 
vendedor de los derechos (dependiendo de la modalidad que elija factoraje con 
recurso o sin recurso), sigue siendo responsable de que el deudor pague, esto es 
como conceder un crédito al vendedor a cambio de las facturas. Por medio de esta 

                                                 
45 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). op. cit. p., 43 
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operación, la empresa de factoraje ofrece liquidez a sus clientes, es decir, la 
posibilidad de que dispongan de inmediato de efectivo para hacer frente a sus 
necesidades y obligaciones o bien para realizar inversiones. 

 Arrendadoras financieras: Es el instrumento a través del cual una empresa (la 
Arrendadora), se obliga a comprar un bien para conceder el uso de éste a otra 
persona (Arrendatario o cliente), durante un plazo forzoso, el arrendatario a su 
vez se obliga a pagar una renta, que pueden fijar desde un principio las partes, y 
en su caso los gastos accesorios aplicables. La gran ventaja del arrendamiento 
consiste en diferir el pago en varias mensualidades y en su caso ejercer la opción 
de compra, en lugar de la alternativa tradicional de efectuar un desembolso para 
el pago de contado. 

 Sociedades de ahorro y préstamo o SAP’s: Son personas morales con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de capital variable, no lucrativas, en 
las que la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones, 
para participar en ellas se deberá adquirir una parte social de la propia 
institución. Tienen por objeto la captación de recursos exclusivamente de sus 
socios, mismos que colocan únicamente entre los propios socios o en inversiones 
en beneficio mayoritario de los mismos. 

 Casas de cambio: Son sociedades anónimas dedicadas exclusivamente a realizar 
en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas 
con el público dentro del territorio nacional, autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentadas en su operación por el Banco de 
México y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cabe 
mencionar que se entiende por divisa a los billetes, monedas, cheques y ordenes de 
pago (money orders) en moneda extranjera. 

 Almacenes generales de depósito: Tienen por objeto el almacenamiento, guarda o 
conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o 
mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por 
certificados de depósito y pudiendo otorgar financiamientos con garantía de los 
mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, 
así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas 
a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los 
almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de 
prenda; el “certificado de depósito” permite vender la mercancía sin tener que 
movilizarla hasta el lugar donde se realice la operación de compraventa, mientras 
que el “bono de prenda” permite obtener créditos con el respaldo o la garantía de 
la mercancía cuidada en el almacén. 

f . -  O t ra s  En t i dades  

 

Además  de  l o s  sec to res  an tes  menc i onados  ex i s t en  o t r os ,  en t r e  

l o s  cua l e s  e s tán  l a s  En t i dades  Aux i l i a r e s  de  l o s  In te rmed ia r i o s  

F i nanc i e r os ,  l a s  Soc i edades  P r es tado ras  de  Se rv i c i o s  e  

Inmob i l i a r i a s ,  l a s  Soc i edades  de  In fo rmac i ón  C red i t i c i a  y  l a s  

En t i dades  de l  Ex te r i o r .  
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VI .3  Reforma Bancar ia  

 

A  pa r t i r  de  1988 ,  e l  s ec to r  f i nanc i e ro  de l  pa í s  se  ha  r e fo rmado  

de  manera  p ro funda .  Se  han  rea l i z ado  dos  r e fo rmas  

cons t i t u c i ona l e s ;  l a  p r imera  d i r i g i da  a  amp l i a r  l a  pa r t i c i pac i ón  

soc i a l  en  e l  cap i t a l  de  l a  banca  y  l a  segunda ,  pa ra  o to rga r  

au tonomía  a l  Banco  de  Méx i co .  

 

Las  r e fo rmas  que  se  han  i n s t rumen tado  en  e l  sec to r  f i nanc i e r o  

son  un  e l emen to  de l  p ro ceso  de  camb io  es t r u c tu ra l  r ea l i z ado  en  

d i ve r sos  ámb i to s  de  l a  economía  nac i ona l .  

 

La  r e fo rma  económi ca  i n i c i ada  en  Méx i co  pa r t i ó  de l  

r e conoc im ien to  de  que  l a s  causas  de  l a  c r i s i s  f ue ron  e l  

desequ i l i b r i o  de  l a s  f i nanzas  púb l i ca s ,  l a  i n su f i c i enc i a  de l  aho r ro  

p r i vado ,  l a  f a l t a  de  compe t i t i v i dad  de l  apa ra to  p roduc t i vo  y  l a  

des i gua l dad  en  l a  d i s t r i buc i ón  de l  i ng reso .  Pa ra  hace r  f r en te  a  

t a l e s  p rob l emas ,  l a s  po l í t i c a s  de  mode rn i zac i ón  económica  se  

han  concen t rado  en  l a  r eo rgan i za c i ón  de l  sec to r  púb l i co  y  en  e l  

camb io  de  l a  e s t r a teg i a  de l  comerc i o  ex te r i o r .  

 

La  r e fo rma  f i nanc i e r a  comprend i ó  se i s  med i das  

comp l emen ta r i a s :   

 
 Liberalización financiera;  
 Desarrollo del mercado de dinero;  
 Reprivatización de la banca comercial e implementación de un modelo de 

“banca universal”;  
 Medidas para incrementar la competencia en el sector financiero;  
 Reforma de la banca de desarrollo y de los fideicomisos, y  
 Otorgamiento de autonomía al banco central. 

 

Desde  1925  has ta  1970  p reva l e c i ó  en  Méx i co  l a  banca  

espec i a l i z ada ,  e s  dec i r ;  que  ún i camen te  desa r ro l l aban  l a  f unc i ón  

espec i f i c a  pa ra  l a  cua l  l e s  hab í a  s i do  o to rgada  l a  conces i ón .  La s  

f unc i ones  que  pod í an  r ea l i z a r  e ran :  Banca  de  depos i t o ;  Banca  de  

aho r r o ;  Banca  f i nanc i e ra ;  Banca  h ipo teca r i a ;  Banca  f i duc i a r i a .  
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A l  pasa r  e l  t i empo  se  pe rm i t i ó  a  l o s  bancos  r ea l i z a r  has ta  t r e s  

ac t i v i dades .  E s to  s i n  duda  repe r cu t í a  en  l a  c l i en t e l a ,  a l  ve r se  

impos ib i l i t ada  a  r ea l i z a r  d i ve r sas  ope rac i ones  en  un  m i smo  s i t i o  

y  con  una  so l a  soc i edad ,  r ecu r r i endo  a  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i ones ,  l o  

cua l  o cas i onaba  mo le s t i a .  

 

Como consecuenc i a  de l  desa r ro l l o  económi co  y  f i nanc i e r o  de l  

pa í s  l a s  i n s t i t u c i ones  tuv i e ron  que  reun i r  su s  e s fue r zos  pa ra  

pode r  sa t i s f a ce r  l a s  d i f e r en tes  neces i dades  de  l a  c l i en t e l a ,  pa ra  

l o  cua l  f o rmaron  g rupos  f i nanc i e ros  en  donde  t r aba jaban  

s imu l t áneamente  d i f e ren tes  en t i dades  f i nanc i e r as .  

 

De  acue rdo  con  l o  p rev i s t o  po r  e l  a r t í cu l o  7º ,  de  l a  Ley  pa ra  

Regu l a r  l a s  Ag rupac i ones  F i nanc i e ra s ,  l a s  ca rac te r í s t i c a s  de  l o s  

g rupos  i n t eg rados  son  l a s  s i gu i en tes :  A r t .  7o -  Los  g rupos  a  que  

se  r e f i e r e  l a  p resen te  Ley  es ta rán  i n teg rados  po r  una  soc i edad  

con t ro l ado ra  y  po r  a l gunas  de  l a s  en t i dades  f i nanc i e r as  

s i gu i en tes :  a lmacenes  gene ra l e s  de  depós i t o ,  a r r endado ra s  

f i nanc i e r as ,  empresas  de  f a c t o ra j e  f i nanc i e r o ,  casas  de  camb io ,  

i n s t i t u c i ones  de  f i anzas ,  i n s t i t u c i ones  de  s egu ros ,  soc i edades  

f i nanc i e ra s  de  ob j e to  l im i t ado ,  casas  de  bo l sa ,  i n s t i t u c i ones  de  

banca  mú l t i p l e ,  a s í  como  soc i edades  ope rado ras  de  soc i edades  

de  i nve r s i ón  y  adm in i s t r ado ras  de  f ondos  pa ra  e l  r e t i r o .  

 

La  c reac i ón  de  i n s t i t u c i ones  de  banca  mú l t i p l e  se  da  has ta  1970  

y  e s  e l  r e su l t ado  ex i g i do  po r  l a  neces i dad  de  me jo ra r  l a  

a c t i v i dad  banca r i a .  

 

Debemos  en tende r  como  banca  mú l t i p l e ,  una  i n s t i t u c i ón  

au to r i z ada  pa ra  ope ra r  en  l o s  r amos  de  depós i t o ,  aho r ro ,  

f i nanc i e r o ,  h i po teca r i o  y  f i duc i a r i o ,  en  f o rma  compa t i b l e .  

 

La  c r i s i s  e conómi ca  po r  l a  que  a t r avesaba  e l  pa í s  a  p r i n c i p i o s  de  

l o s  años  ochen ta  de te rm inó  en tonces  l a  e l e c c i ón  de  d i ve r sas  
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med idas  de  po l í t i c a  económica  que  mod i f i c a r on  de  r a í z  l a  

ope rac i ón  de l  s i s t ema  f i nanc i e r o  mex i cano .  En  es te  con tex to  se  

d i o  e l  anunc i o  de  l a  nac i ona l i z a c i ón  de  l a  banca ,  e l  11  de  

sep t i embre  de  1982 .  

 

Sob resa l e  e l  p roceso  de  r ees t ruc tu rac i ón  banca r i a  que  i n i c i ó  en  

agos to  de  1983  cuando  32  soc i edades  de  c r éd i t o  f ue ron  

fu s i onadas  pa ra  i n t eg ra r  so l o  12 ,  r evocándose  a  o t r a s  11  l a  

conces i ón .  Po r  l o  an te r i o r ,  l a  e s t ruc tu ra  de  bancos  comerc i a l e s  

que  o r i g i na lmen te  sumaba  60  en t i dades ,  s e  r edu jo  a  29 .  

 

Como pa r te  de  es t e  p roceso ,  en  marzo  de  1985  l a  Sec r e ta r í a  de  

Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co  p romov i ó  una  nueva  rees t ruc tu r ac i ón  

que  e l  s i s t ema  de  banca  mú l t i p l e  se  r educ i r í a  de  29  a  20  

i n s t i t u c i ones ,  6  de  l a s  cua l e s  t end r í an  cobe r tu r a  nac i ona l ,  8  

mu l t i r r eg i ona l e s  y  6  más  cobe r tu ra  de  ca rác te r  l o ca l .  

 

F i na lmen te ,  en  ab r i l  de  1986  y  mayo  de  1988  se  au to r i z a ron  2  

nuevas  fu s i ones ,  con  l o  que  l a s  i ns t i t u c i ones  de  c réd i t o  l l ega ron  

a  só l o  18 ,  numero  con  e l  que  i n i c i ó  e l  p roceso  de  

des i nco rpo rac i ón  en  1990 .  

 

La  r ep r i va t i z a c i ón  de  l o s  bancos  comerc i a l e s ,  nac i ona l i z ados  

du ran te  l a  c r i s i s  de  1982 ,  s e  l l e vo  a  cabo  en t r e  j un i o  de  1991  y  

j u l i o  de  1992  y  que  con jun tamen te  con  l a  ap robac i ón  de  l a  Ley  

de  G rupos  F i nanc i e ros  en  1990 ,  l a  banca  un i ve r sa l  en  t é rm inos  

de  p roduc tos ,  e s t o  e s ,  una  so l a  en t i dad  f i nanc i e ra  puede  o f r ece r  

mú l t i p l e s  se r v i c i o s  a  t r avés  de  una  o  más  subs i d i a r i a s .  Po r  

e j emp lo ,  un  g rupo  F i nanc i e ro  puede  t ene r  como subs i d i a r i a s  a  

un  banco ,  una  ca sa  de  bo l sa ,  una  compañ ía  de  segu ros ,  una  

a lmacenado ra ,  compañ ía s  de  a r r endamien to  y  f a c to r a j e  y  una  

casa  de  camb io .  
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En  l o  que  r e spec ta  a  l a  banca  de  desa r r o l l o  y  de  l o s  

f i de i com i sos ,  en  l a s  r e fo rmas  i n i c i adas  en  1988 ,  se  r eo r i en tan  

sus  ac t i v i dades  pa ra  da r  mayo r  én fas i s  a l  o to rgam ien to  de  

p rés tamos  a l  s ec to r  p r i vado .  La  r e f o rma  i n t en ta  comp lemen ta r ,  

más  que  sus t i t u i r ,  e l  c r éd i t o  de  l a  banca  comerc i a l  a l  a c tua r  en  

l a  mayo r í a  de  l o s  casos  como banco  de  segundo  p i s o ;  e s  dec i r ,  

l o s  bancos  de  desa r ro l l o  se  cen t ran  aho ra  en  r edes con ta r  

p res tamos  o to rgados  po r  l a  banca  comerc i a l  a  c l i en te s  

e spec í f i co s .  

 

Los  bancos ,  como  pa r t e  de l  s i s t ema  f i nanc i e ro ,  desempeñan  un  

pape l  den t ro  de  l a  econom ía  de  un  pa í s .  De  acue rdo  con  l a  Ley  

de  i n s t i t u c i ones  de  C réd i t o  ac tua l ,  en  su  a r t í cu l o  30  menc i ona  

que  e l  S i s t ema  banca r i o  Mex i cano  es ta rá  i n teg rado  po r  e l  Banco  

de  Méx i co ,  l a s  i n s t i t u c i ones  de  banca  mú l t i p l e ,  l a s  i n s t i t u c i ones  

de  banca  de  desa r ro l l o ,  e l  Pa t rona to  de l  Aho r ro  Nac i ona l  y  l o s  

f i de i com i sos  púb l i cos  cons t i t u i dos  po r  e l  gob i e rno  f ede ra l  pa ra  

e l  f omen to  e conóm ico ,  a s í  como aque l l o s  que  pa ra  e l  desempeño  

de  l a s  f unc i ones  que  l a  Ley  encom ienda  a l  Banco  de  Méx i co ,  con  

t a l  ca rác te r  se  cons t i t uyan .  

 

La  des regu l a c i ón  f i nanc i e r a ,  en  pa r t i cu l a r  l a  r e fo rma  

cons t i t u c i ona l  que  re s tab l ec i ó  e l  r ég imen  m ix to  en  l a  banca ,  y  l a  

conc lu s i ón  de l  p roceso  de  des i nco rpo rac i ón ,  p rop i c i ó  l a  

apa r i c i ón  de  nuevos  compe t i do res  de  ca rá c te r  nac i ona l ,  E s t e  

hecho  rev i r t i ó  l o  ocu r r i do  en  l a  década  pasada ,  y  cas i  dup l i co  e l  

número  de  bancos  nac i ona l e s  ex i s t en tes ,  de  18  hac i a  f i nes  de  

1993 ,  a  34  pa ra  1996 .  

 

VI .4  Evo luc ión  de  la  Banca  de l  Sector  Rura l .  

 

En  l a  década  de  l o s  ve in te ,  e l  gob i e rno  empezó  a  e s tab l e ce r  va r i o s  

bancos  de  desa r ro l l o  y  F i de i com i sos  con  l a  f i na l i dad  de  f i nanc i a r  

g randes  i nve r s i ones  de  l a rgo  P l a zo  ( i n f r aes t ru c tu r a )  y  pa ra  
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cana l i z a r  e l  c r éd i t o  a  r eg iones  y  se c to res  e spec í f i co s ,  en  espec i a l  

l a  ag r i cu l t u ra  que  e l  sec to r  p r i vado  no  pod í a  o  no  deseaba  

f i nanc i a r .  

 

E l  10  de  f eb re ro  de  1926  se  p romu lgó  l a  p r imera  Ley  de  c réd i t o  

ag r í co l a ,  E s ta  Ley  den t r o  de  su  con ten i do  cons i de raba  l a  

c reac i ón  de  dos  bancos  con t r o l ados  po r  l a  f ede ra c i ón :  1 )  e l  

Banco  Ag r í co l a  pa ra  que  a t end i e r a  o r i g i na lmen te  a  l a  p rop i edad  

p r i vada  y  2 )  e l  Banco  E j i da l  pa ra  ocupa r se  de  l a  a tenc i ón  a  

t i e r r a s  e j i da l e s 46.   

 

E s ta  l ey  s e  f i n caba  en  cua t r o  p r i n c i p i o s  bás i cos :  

 

 El crédito agrícola por su naturaleza, requiere previamente de la organización de 
los usuarios en figuras asociativas; 

 
 La garantía del crédito agrícola es especial, diferente a otros tipos de crédito, 

como los comerciales; 
 

 La organización del crédito agrícola demanda una profunda descentralización, 
porque sólo la acción local puede penetrar en la vida del pequeño agricultor; 

 
 El crédito agrícola, si bien no debe considerarse como gratuito o no redituable, 

necesita un amplio subsidio gubernamental, tanto para el capital inicial como para 
la administración general, que por la vigilancia y asesoría que precisa se vuelve 
más costosa que la de los bancos comerciales47. 
 

As í  e l  s i s t ema  i n s t i t u c i ona l  de l  c r éd i t o  ag r í co l a  que  c r eó  l a  Ley  

de  1926 ,  se  ha l l aba  compues to  po r  e l  Banco  Nac i ona l  de  C réd i t o  

Ag r í co l a ,  S .A . ,  l a s  soc i edades  r eg i ona l e s  y  l a s  soc i edades  l o ca l e s  

de  c r éd i t o  ag r í co l a .  E l  banco  t en í a  en t r e  sus  f a cu l t ades :  

f omen ta r ,  r eg l amen ta r  y  v i g i l a r  l a  cons t ru cc i ón  y  ope rac i ón  de  

l a s  soc i edades  r eg i ona l e s  y  l o ca l e s  que  se  c rea ran  como su je tos  

de  c r éd i t o ,  aún  cuando  no  se  exc l uyó  a  l o s  pa r t i cu l a re s  como  

ta l e s  de  l o s  bene f i c i o s  de l  f i nanc i am ien to ;  e l  cap i t a l  i n i c i a l  e ra  

de l  gob i e rno  f ede ra l .  

                                                 
46 Wiliams R. y Miller, P. “Tierras ejidales y crédito agrícola”. Dirección General de 

Planeación Agropecuaria. FAO. ROMA. 1974 
47 Martínez L. J. “El sistema BANRURAL”. Cuaderno No. 1. Ediciones del Banco Nacional 

de Crédito Rural. México 1997 
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E s tos  bancos  ope raban  en  e l  ámb i to  de  t odo  e l  t e r r i t o r i o  

nac i ona l ,  med ian te  e l  e s t ab l e c im ien to  de  bancos  ag ra r i o s ,  

sucu r sa l e s ,  agenc i a s  y  j e f a tu ras  de  zonas  d i r e c ta s ,  y  cuyo  

p ropós i t o  e ra  e s tab l e ce r  un  s i s t ema  descen t ra l i z ado  de  

ope rac i ón  de l  c réd i t o  o f i c i a l .  

 

En  e l  año  de  1965  se  c r ea  e l  Banco  Nac i ona l  Ag ropecua r i o  con  l a  

i n t enc i ón  de  a c tua r  como banco  de  s egundo  p i so  y  b r i nda r  apoyo  

f i nanc i e ro  a  l o s  bancos  ag ra r i o s  y  r eg i ona l e s  y  en  su  momen to  

abso rbe r  a  l o s  dos  p r ime ros  bancos .  Con  es ta  i n s t i t u c i ón  se  

gene ra ron  un  mayo r  número  de  bancos  r eg i ona l e s  y  sucu r sa l e s  

enca rgados  de l  c r éd i t o  a  pequeños  p rop i e ta r i o s ,  e j i da ta r i o s  y  

comune ros ,  t r i p l i c ando  es fue r zos  de l  Gob i e rno  Fede ra l  pa ra  

o to rga r  e l  c r éd i t o  a l  campo  y  como consecuenc i a  gene ra r  

compe t i t i v i dad  po r  l a  c l i en te l a  en t re  l a s  t r e s  i n s t i t u c i ones  de  

c réd i t o 48.  

 

La  s i t ua c i ón  an te r i o r  a ce l e r ó  e l  p r oceso  de  fu s i ón  en  l a  f i gu ra  de l  

Banco  Nac i ona l  Ag ropecua r i o ,  pa r a  e s tab l e ce r  un  so l o  cana l  de  

f i nanc i am ien to  a l  campo  y  aumenta r  l a  p roducc i ón  de  a l imen tos  

bás i cos  y  do ta r  de  mayo res  r e cu r sos  f i nanc i e ros  a l  sec to r  

ag ropecua r i o .  

 

En  1954  se  i n s t i t uyó  po r  e l  Banco  de  Méx i co  e l  Fondo  de  Ga ran t í a  

y  Fomento  pa ra  l a  Ag r i cu l t u ra ,  Ganade r í a  y  Av i cu l t u ra ,  a  cuya  

adm in i s t r a c i ón  se  han  ag rupado  pos te r i o rmen te  o t r os  

f i de i com i sos ,  con fo rmando  l o s  F i de i com i sos  Ins t i t u i dos  con  

Re l a c i ón  a  l a  Ag r i cu l t u ra  ( F IRA) .  

 

 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 
conocido como FOGAN, constituido el 31 de diciembre de 1954, para otorgar 
financiamiento agropecuario para créditos de habilitación o avío. 

                                                 
48 Martínez L. J. “El sistema BANRURAL”. op. cit. p., 57 
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 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, conocido como FEFA, 
constituido el 26 de agosto de 1965, el cual otorga financiamiento para créditos 
refaccionarios. 

 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, 
conocido como FEGA, constituido el 30 de octubre de 1972, para:  

o Garantizar a las instituciones de crédito, la recuperación parcial de 
los créditos que se otorgan a productores de Bajos ingresos (PBI). 

o Brindar asistencia técnica a los productores de bajos ingresos y/o 
promover ante la instituciones participantes el establecimiento de sus 
propios servicios de asistencia técnica, con el incentivo de 
reembolsarles parte de los costos directos. 

 Fondo de Garantía y Fomento para Actividades Pesqueras, conocido como 
FOPESCA, creado por contrato de fideicomiso en julio de 1989. 

 

La  f i na l i dad  o r i g i na l  de  l a  i n s t i tu c i ón  es  e s t imu la r  y  f a c i l i t a r  l a  

concu r r enc i a  de  l o s  bancos  p r i vados  a l  c r éd i t o  ag r í co l a ,  a c tuando  

re spec to  a  e l l o s  como un  banco  ag r í co l a  de  segundo  p i so  y  

p res tando  apoyos  f i nanc i e r os  a  l a  banca  de  f omen to  med ian te  t r e s  

t i pos  de  ope ra c i ones  que  en  o rden  de  impor tanc i a  son  l a s  

s i gu i en tes :  a )  des cuen to  de l  pape l  ag r í co l a ;  b )  o to rgam ien to  de  

c réd i t o s  a  l o s  bancos  p r i vados  pa ra  que  és tos  concedan  c r éd i t o s  a  

p roduc to r es  ag r í co l a s  y  c )  ga ran t í a  de  l a s  r e cupe rac i ones  de  l o s  

c réd i t o s  que  d i cha  banca  p r i vada  o to rgue ,  s i empre  que  es to  no  

sean  suscep t i b l e s  de  a segu ra r se  en  e l  segu ro  ag r í co l a 49.   

 

E l  7  de  j u l i o  de  1975  po r  dec r e to  p res i denc i a l  e l  Banco  Nac i ona l  

Ag ropecua r i o ,  S .A .  camb ió  su  r a zón  soc i a l  a  Banco  Nac i ona l  de  

C réd i t o  Ru ra l ,  S .A .  E l  5  de  ab r i l  de  1976  se  exp ide  l a  Ley  de  

C réd i t o  Ru ra l  que  f o rma l i z a  l a  cons t i t u c i ón  de l  s i s t ema  o f i c i a l  de  

c réd i t o  ru ra l  de f i n i endo  l a s  a t r i buc i ones ,  f unc i onam ien to  y  

r e sponsab i l i dad  de l  banco  Nac i ona l  de  C réd i t o  Ru ra l ,  S .A .  y  de  sus  

bancos  r eg iona l e s ,  e s tab l ec i éndose  como  e l  i n s t rumento  de  

f omen to  de  desa r ro l l o  ru ra l  i n t eg ra l  de l  s i s t ema  o f i c i a l .  

 

En  f o rma  espec í f i c a  l o  que  se  p ropuso  con  l a  nueva  l eg i s l a c i ón  de l  

c r éd i t o  ru ra l  e ra  p rop i c i a r  l a  cana l i z a c i ón  de  r ecu r sos  pa ra  hace r  

ex tens i vo  e l  c r éd i t o  a  t odas  l a s  a c t i v i dades  que  con fo rman  e l  
                                                 
49 Fernández F. R. “Una estructura institucional ideal para el crédito agrícola”. Colegio 

de Postgraduados. Escuela Nacional de Agricultura. Chapingo, México.1974 
49 Martínez L. J. “El sistema BANRURAL”. op. cit. p., 57 
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proceso  de  l a  p roducc i ón  ag ropecua r i a ,  un i f i c a r  y  ag i l i z a r  l a s  

ope rac i ones  c red i t i c i a s ;  hace r  uso  de  me jo ras  t e cno l óg i cas  pa ra  l a  

p roducc i ón ,  med i an te  l a  a s i s t enc i a  y  e l  c r éd i t o  supe rv i sado ;  

f omen ta r  l a  i nves t i gac i ón  c i en t í f i c a  y  t e cno lóg i ca  en  e l  se c to r  

ru ra l  y  no rmar  a  l a s  i n s t i t u c i ones  que  f o rmar í an  pa r t e  de l  s i s t ema  

nac i ona l  de  c réd i t o  ru ra l .  

 

En  cuan to  a  l o s  su j e to s  de  c r éd i t o  ru ra l  s e  r econoc i e r on  

exp l í c i t amen te  l a s  f o rmas  j u r í d i ca s  i n co rpo radas  en  l a  Ley  Fede ra l  

de  Re fo rma  Ag ra r i a :  e l  e j i do ,  l a  comun idad ,  l a  un i ón  de  e j i dos  y  l a  

un i ón  de  comun idades .  As í  t amb ién ,  se  i n co rpo ró  l a  pos i b i l i dad  

j u r í d i ca  de  su  asoc i a c i ón  con  g rupos  o rgan i zados  de  co l onos  y  

pequeños  p rop i e ta r i o s ;  además  de l  e j i do  y  l a  comun idad ,  como  

un idades  bás i cas  que  conven ía  f o r t a l e ce r ,  se  au to r i za  l a  

t r ans fo rmac ión  de  l a s  an t i guas  soc i edades  l o ca l e s  en  soc i edades  

de  p roducc i ón  ru r a l ,  amp l i ando  sus  func i ones  y  s imp l i f i c ando  su  

es t ru c tu ra  y  f unc i onam ien to .  Po r  o t r a  pa r t e ,  s e  i n c l uyó  l a  c reac i ón  

de  asoc i a c i ones  ru ra l e s  de  i n t e ré s  co l e c t i vo ,  con  f i nes  de  

comerc i a l i z a c i ón ,  compra  de  i n sumos ,  p re s tac i ón  de  se rv i c i o s ,  

en t r e  o t ro s  concep to s ,  t odo  l o  an te r i o r ,  o r i en tado  

fundamen ta lmen te  pa ra  l a  a tenc i ón  de  p roduc to res  de  ba j os  

i ng resos 50.  

 

Du ran te  l o s  años  s i gu i en tes ,  ex i s t en  d i ve r sos  camb ios  en  l a  l e y  

que  r i ge  a l  s i s t ema  BANRURAL ;  i n co rpo rando  como  su je tos  de  

c réd i t o  “a  t odas  aque l l a s  pe r sonas  mora l e s  p rev i s t a s  po r  l a s  l eyes  

y  que  se  ded i can  a  ac t i v i dades  ag ropecua r i a s ” ,  buscando  impu l s a r  

l a  p roducc i ón  en  e l  r amo  de  a l imen tos  bás i cos .  Se  l e  ad i c i ona ron  

nuevos  se rv i c i o s ,  adop tando  e l  ca rác te r  de  Banca  Mú l t i p l e ,  

s i t uac i ón  que  f a cu l t a  a l  s i s t ema  i n co rpo ra r  den t ro  de  sus  

ope rac i ones  c red i t i c i a s ,  l a  cap tac i ón  de  r ecu r sos  comerc i a l e s  y  

r e i nve r t i r l o s  con  p rovecho  en  o t r a s  ope rac i ones  t amb ién  

                                                 
50 FIRA. “Manuales de Operación”. Fideicomisos en Relación a la Agricultura. Ed. FIRA. 
Cuernavaca, México. 1999 
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comerc i a l e s .  As í  en t r e  sus  me tas  y  ob je t i vos  con temp la :  p rocu ra r  

l o s  apoyos  y  r ecu r sos  que  cana l i c en  y  p rop i c i en  e l  desa r r o l l o  

i n t eg ra l  de  l o s  p roduc to r es  de l  campo;  p romove r  y  r ea l i z a r  

p royec tos  que  t i endan  a  sa t i s f a ce r  neces i dades  de l  sec to r  ru ra l  en  

l a s  d i s t i n t a s  zonas  de l  pa í s ,  p rop i c i ando  e l  me jo r  uso  de  l o s  

r e cu r sos  de  cada  reg ión ,  a s í  como ,  f i nanc i a r  l a  adqu i s i c i ón  de  

i n sumos ,  maqu ina r i a  y  equ ipo  que  r equ i e r an  l o s  ac red i t ados  pa ra  

sus  ac t i v i dades  p roduc t i va s ,  con  e l  ob je to  de  ap rovecha r  l a s  

cond i c i ones  de  mer cado .  

 

Den t r o  de  e s te  con tex to ,  l a  f unc i ón  de l  Banco  Nac i ona l  de  C réd i t o  

Ru ra l  se  p resen ta  como una  i n s t i t u c i ón  de  p r imer  p i so ,  

e spec i a l i z ada  en  l a  a tenc i ón  de l  sec to r  ru ra l  y  e s t ruc tu rado  

r eg i ona lmen te ,  cuyo  p ropós i t o  s e  enmar ca  en  p romove r  l a s  

a c t i v i dades  p roduc t i vas ,  impu l sando  e l  o to rgam ien to  de l  c r éd i t o  

con  e l  ob je to  de  b r i nda r  apoyo  a  l o s  p roduc to res  de l  campo .  

 

Desde  l o s  años  t r e i n ta  e l  s i s t ema  f i nanc i e ro  y  c r ed i t i c i o  e s  

r egu l ado  po r  e l  E s tado  y  l o s  bancos  cob ran  una  impor tanc i a  

c re c i en te  en  e l  sum in i s t r o  de  l o s  p rés tamos  a  l o s  ag r i cu l t o re s ,  

s i n  menosp rec i a r  l a  g ran  va r i edad  de  r e l a c i ones  i n t e rpe r sona l e s  

que  s e  desa r ro l l an .  

 

Con  e l  p r opós i t o  de  un i f i c a r  l a  adm in i s t r a c i ón  gube rnamenta l  de l  

c r éd i t o  ru ra l ,  s e  cons t i t uye  en  1975  l a  banca  o f i c i a l  

ag ropecua r i a  med ian te  l a  f u s i ón  de  l o s  t r e s  bancos  

menc i onados ,  l o  que  s i gn i f i có  e l  paso  p rev i o  a  l a  c reac i ón  de l  

BANRURAL  en  1976 .  As im i smo  se  r enova ron  l o s  f ondos  de  

redes cuen to  de l  F IRA  que  ope ra  en  e l  Banco  de  Méx i co ,  

i n c remen tando  l o s  f i nanc i am ien tos  a l  sec t o r  de  p roduc to res  de  

ba jos  i ng resos ,  sob re  t odo  en  c réd i t o s  r e f acc i ona r i o s ,  

deb idamen te  eva luados  y  a compañados  de  aseso r í a  t écn i ca .  Y  e s  

cuando  e l  c r éd i t o  o f i c i a l  vue l ve  a  f l u i r  de  mane ra  s i gn i f i c a t i va  
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hac i a  e l  sec to r  e j i da l  campes ino .  S i n  embargo ,  e s te  pano rama  se  

ha  v i s t o  mod i f i c ado  a  pa r t i r  de  1989  en  e l  con tex to  de  l o s  

camb ios  que  se  han  dado  en  l a s  po l í t i c a s  ag r í co l a  y  c red i t i c i a  

gube rnamenta l e s  que  han  impac tado  de  d i f e r en tes  mane ras  a  l a s  

d i ve r sas  r eg i ones ,  a  l o s  t i pos  de  p roduc to res  y  a  l a s  f o rmas  de  

acceso  y  ges t i ón  de  l o s  r e cu r sos .  Po r  e j emp lo ,  l a  desapa r i c i ón  

de  pa raes ta ta l e s  f i nanc i ado ras  y  abas tecedo ras  de  i n sumos ,  

como TABAMEX ,  INMECAFE ,  FERTIMEX .  

 

A l  ana l i z a r  l a  evo luc i ón  de l  s i s t ema  de  c réd i t o  ag ropecua r i o  y  

sus  l i neam ien tos  de  po l í t i c a ,  s e  puede  ap rec i a r  una  re l a c i ón  

d i r e c ta  en t re  po l í t i c a  mac roeconómi ca  con  l a  d i r e cc i ona l i dad  de  

l a  po l í t i c a  c red i t i c i a .  La  h i s t o r i a  de l  c r éd i t o  ag ropecua r i o  se  

pod r í a  d i v i d i r  en  va r i a s  e tapas .  La  p r imera  de  1940  a  1969  en  l a  

que  t an to  e l  c r éd i t o  p r i vado  como e l  o f i c i a l  cana l i z ado  a l  med io  

ru ra l  t i enden  a  r ep resen ta r  una  p ropo r c i ón  c rec i en temen te  

menor  de l  c r éd i t o  t o ta l ,  e s t a  e tapa  co inc i de  con  e l  pe r i odo  de  

sus t i t u c i ón  de  impo r tac i ones  donde  se  p r i o r i zó  e l  desa r ro l l o  de l  

sec to r  i ndus t r i a l  y  se  a s i gnó  a l  sec to r  ag r í co l a  un  pape l  

subo rd i nado .   

 

Una  segunda  e tapa  1970 -1977  co inc i de  con  l a  c r i s i s  en  e l  med io  

ru ra l ,  con  e l  ago tam ien to  de l  mode lo  de  a cumu lac i ón  

p reva l ec i en te  y  s i gn i f i c a  un  cons i de rab l e  c rec im ien to  de l  

c r éd i t o ,  sob re  t odo  e l  e s ta ta l .  En  l o s  80 ' s  con  e l  S i s t ema  

A l imen ta r i o  Mex i cano  (SAM)  se  t r a tó  de  imp l emen ta r  una  po l í t i c a  

i n teg ra l  hac i a  e l  s e c to r  de  manera  más  i n tensa ,  donde  e l  c r éd i t o  

se  ca rac te r i z a  con  t a sas  de  i n t e rés  ba ja s ,  i n sumos  subs i d i ados ,  

segu ro  y  f omen to  de  l a  o rgan i za c i ón  de  p roduc to res  y  r i e sgo  

compar t i do .  A  pa r t i r  de  1982  se  com ienzan  a  da r  mod i f i c a c i ones  
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impo r tan tes  que  se  man i f i e s t an  con  fue r za  a  f i na l e s  de  l a  

década 51.  

                                                

 

A s í  has ta  1989 ,  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o  en  e l  med io  ru ra l  e s t aba  

con fo rmado  po r  e l  F IRA  ( F i de i com i sos  In s t i t u i dos  en  Re l a c i ón  

con  l a  Ag r i cu l t u ra )  como  l a  i n s t i tu c i ón  r ec to ra  de  l a  po l í t i c a  de  

f i nanc i am ien to  en  e l  ag ro .  E l  F IRA  e ra  e l  ún i co  r e cep to r  de  l o s  

f ondos  púb l i c os  y  ex t e rnos  des t i nados  a  l a  ag r i cu l t u r a ,  

mane jando  fondos  de l  Banco  Mund ia l ,  de l  B ID  (Banco  

In te r amer i cano  de  Desa r ro l l o )  y  de l  aho r r o  nac i ona l  que  f o rma  

pa r te  de  l a  deuda  púb l i c a  y  e s  r e sponsab l e  de  su  d i s t r i buc i ón  a  

l a s  i n s t i t u c i ones  c red i t i c i a s  a  l a  banca  de  p r imer  p i so  med ian te  

l o s  f ondos  de  ga ran t í a  y  de  descuen to ;  ANAGSA  (y  aho ra  

AGROASEMEX)  que  cub r í a  e l  r i e sgo  ag r í co l a ;  BANRURAL  (Banco  

Nac i ona l  de  C réd i t o  Ru ra l )  que  fung í a  como l a  banca  o f i c i a l  de  

p r imer  p i so  aho ra  denominada  como de  desa r ro l l o ,  a s í  como 

a l r ededo r  de  qu in ce  bancos  p r i vados  o  comer c i a l e s ,  que  t amb ién  

cap tan  po r  su  cuen ta  cap i t a l e s  pa r t i cu l a re s ,  son  l o s  que  se  

enca rgan  de  cana l i z a r  l o s  f ondos  d i r ec tamen te  a  l o s  c l i en tes .   

 

En  l a  a c tua l i dad  F IRA  se  de f i ne  como una  en t i dad  f i nanc i e ra  de l  

Gob i e rno  Fede ra l ,  cuya  m i s i ón  cons i s t e  en  p romove r  e  i nduc i r  a  

t r avés  de  l a  Banca  l a  i nve r s i ón  p roduc t i va  y  r en tab l e ,  t end i en te  

a  l og ra r  l a  mode rn i zac i ón  y  l a  compe t i t i v i dad  de  l o s  s i s t emas  

ag ropecua r i o ,  f o r es ta l ,  pesque ro  y  ag ro indus t r i a l ,  med i an te  l a  

cana l i z ac i ón  e f i c i en te  y  opo r tuna  de  r e cu r sos  c red i t i c i o s  y  

se r v i c i o s  i n t eg ra l e s  de  apoyo ,  t a l e s  como  as i s t enc i a  t é cn i ca ,  

ga ran t í a s ,  t r ans fe renc i a  t e cno l óg i ca ,  capac i t a c i ón ,  o rgan i za c i ón  

e  i n fo rmac ión  espec i a l i z ada ;  a s im i smo ,  d i nam i za r  l a  a cc i ón  de  

l o s  p roveedo res  de  b i enes  y  se rv i c i o s ,  pa r a  impu l sa r  me jo res  

n i ve l e s  de  b i enes ta r  a  l o s  p roduc to res  de l  pa í s .  F IRA  como  

 
51 Martínez L. J. “El sistema BANRURAL”. op. cit. p., 57 
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i n s t rumen to  de l  Gob i e rno  Fede ra l  a c túa  como en t i dad  f i nanc i e r a  

de  segundo  p i s o  y  su  m i s i ón  se  cump le ,  a  t r avés  de  l a  

cana l i z ac i ón  de  r ecu r sos  c red i t i c i o s  y  e l  o to rgam ien to  de  

se rv i c i o s  i n t eg ra l e s  de  apoyo .  En  e s te  sen t i do ,  F IRA  como  

dependenc i a  de l  Gob i e rno  Fede ra l  f unc i ona  de  a cue rdo  a  l a  

po l í t i c a  nac i ona l  de  desa r ro l l o ,  pa ra  p rop i c i a r ,  med ian te  un  

en foque  i n teg ra l  de  f omen to ,  una  mayo r  p roduc t i v i dad ,  

r en tab i l i dad  y  compe t i t i v i dad  de  l a s  a c t i v i dades  de l  med io  ru ra l  

y  de l  sec to r  pesque ro 52.  

 

Tan to  l a  banca  p r i vada  como l a  de  desa r ro l l o  a t i enden  en  

p ropo r c i ón  va r i ab l e ,  y  no  con  e l  m i smo t r a to ,  una  c l i en te l a  

p r i vada  y  e j i da ta r i a ,  pe ro  só l o  a  de te rm inado  es t r a to  de  

p roduc to r es ,  s i empre  en  func i ón  de  l o s  f ondos  F IRA .  No  

obs tan te ,  l a  banca  p r i vada  ha  con tado  con  c i e r t a  l i be r t ad  de  

dec i s i ón  en  cuan to  hac i a  dónde  y  hac i a  qu i énes  cana l i z a r  su s  

r ecu r sos ,  dando  p re f e renc i a  a  l o s  p rop i e ta r i o s  p r i v ados  y  en  

ac t i v i dades  menos  r i e sgosas  ( av í o s  y  r e f a cc i ona r i o s  pa ra  

ganade r í a  -de  engo rda  sob re  l a  c r í a - ,  p i gno ra t i vos  pa ra  l a  

comerc i a l i z a c i ón  o  de  depós i t o  pa ra  a lmacenamien to ) ,  aunque  

en  de te rm inados  momentos  en t raban  en  l o s  p rog ramas  de  

f i nanc i am ien to  a  pequeños  p roduc to res  o  de  ba j os  i ng resos  o  

p rog ramas  espec i a l e s  que  i n s t rumen taba  e l  F IRA ,  pa ra  

ap rovecha r  l o s  apoyos  que  ob ten í an  pa ra  su  ca r t e ra  

ag ropecua r i a  con  es tos  p rog ramas .  Además  de  que  e l  mayo r  

po r cen ta j e  de l  r i e sgo  e ra  abso rb ido  po r  e l  F IRA  -  a  veces  has ta  

de l  90%.   

 

E l  F IRA  se  r e sponsab i l i z a  po r  l a  p rog ramac ión  de l  c r éd i t o  pa ra  l a  

p roducc i ón  en  e l  sec to r .  Con temp la  a spec tos  t a l e s  como l a  

r epa r t i c i ón  de  l o s  mon tos  que  se  o to rga rán  po r  p roduc to ,  po r  

                                                 
52 FIRA. “Manuales de Operación” op. cit. p., 60 
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r eg i ón  y  po r  t i po  de  p roduc to r ;  l a  de f i n i c i ón  de  l o s  e s t r a tos  de  

p roduc to r es  a  se r  a tend i dos  po r  l a  banca  de  p r imer  p i so ,  l a s  

t a sas  de  i n te rés ,  l o s  f ondos  de  ga ran t í a  y  r edescuen to  de  

c réd i t o s  o to rgados  po r  l a  banca  po r  l í neas  de  c réd i t o  o  t i po  de  

p roduc to ,  po r  r eg i ón  y  r amas  de  c réd i t o ,  a s í  como e l  f omen to  de  

l a  i nve r s i ón  ag r í co l a 53.  

 

VI .5  Est ratos  de  Productores ,  Sujetos  de  Créd i to  y  Tasas  

de  Interés  

 

No rmat i vamen te ,  l o s  su j e tos  de  c réd i t o  son  aque l l a s  pe r sonas  

mora l e s  t a l e s  como un iones  de  c réd i t o ,  l a s  soc i edades  de  

so l i da r i dad  soc i a l ,  y  l a s  soc i edades  coope ra t i va s ,  pesque ra s  

e j i da l e s  y  comuna le s  i n c l uyendo  l a s  cons t i t u i das  po r  h i j o s  de  

e j i da ta r i o s  y  comuneros  con  de rechos  a  sa l vo  y  avec indados .  

 

Po r  r eg l a  gene ra l ,  se  d i v i d í a  en  dos  g randes  g rupos  a  l o s  

p roduc to res  suscep t i b l e s  de  r ec i b i r  c r éd i t o :  a )  l o s  ag r i cu l t o re s  

p r i vados  ( y  ganade ros )  que  son  p rop i e ta r i o s  de  su  p red io  y  

pueden  da r l o  en  ga ran t í a  de l  p r és tamo que  i nd i v i dua lmen te  

con t r a t an  y  b )  l o s  e j i da ta r i o s ,  que  só l o  d i s f ru tan  de  l a  poses i ón  

de  l a  t i e r r a  que  l e s  o t o rgó  l a  r e fo rma  ag ra r i a  y  no  l a  pod í an  

ana jena r ,  po r  l o  menos  e s to  acon tec í a  has ta  f eb re ro  de  1992 .  Se  

l e s  ex i g í a ,  a  f a l t a  de  ga ran t í a ,  que  se  r e sponsab i l i z a ran  en  

fo rma  co l ec t i va  an te  e l  banco .  

 

A  e s ta  d i v i s i ón  po r  t i po  de  t enenc i a ,  s e  supe rpon ía  l a  de  

e s t r a tos  de  p roduc to res  según  n i ve l  de  i ng reso  f am i l i a r  anua l  -

med ido  en  sa l a r i o s  m ín imos .  Se  d i s t i ngu í an  t r e s  ca tego r í a s ,  a  l a s  

que  se  ap l i c aban  t a sas  p rog res i vas  de  i n t e ré s :  PB I  (p roduc to res  

                                                 
53 FIRA. op. cit., p., 60 
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de  ba j os  i ng resos ,  menos  de  m i l  s a l a r i o s  m ín imos  d i a r i o s ) ,  P IM  

(p roduc to res  de  i ng resos  med ios ,  de  m i l  a  menos  de  t r e s  m i l  

s a l a r i o s  m ín imos )  y  OTP  (o t ro  t i po  de  p roduc to res  o  g randes ,  

más  de  t r e s  m i l  s a l a r i o s  m ín imos ) .  

 

O t ro  pun to  es  l o  conce rn i en te  a  l a s  t a sas  de  i n te rés  pa ra  l o s  

c réd i t o s  de  av í o  y  r e f acc i ona r i o s ,  an te r i o rmen te  a  F IRA  l e  

co r r e spond í a  apo r t a r  una  pa r t e  de  r e cu r sos ,  con t ra  l o s  cua l e s  l a  

banca  pod í a  des con ta r  con  un  po r cen ta j e  ga ran t i z ado  según  l o s  

t i pos  de  p roduc to r es .  E l  po r cen ta j e  de  pa r t i c i pac i ón  e r a  de  80 -

20  pa ra  l o s  PB I ,  de  60 -40  pa ra  l os  P IM  y  de  20 -80  pa ra  l o s  OTP .  

Las  t a sa s  de  i n t e rés  e r an  ponde radas  con  base  en  és te  

po r cen ta j e  de  pa r t i c i pa c i ón .  La  t a sa  F IRA  e r a  más  ba ja  que  l a  de  

l o s  bancos  y  e ra  e l  po r cen ta j e  subs i d i ado  s egún  e l  e s t r a t o  de  

p roduc to r .  Pa ra  l o s  t r e s  e s t r a tos  r e su l t aba  una  t a sa  de  i n te r é s  

subs i d i ada  pe ro  en  mayo r  med ida  pa ra  l o s  PB I .  Pe ro 54,  “ e l  

subs i d i o  a l  c r éd i t o  se  ha  i do  r e t i r ando .  Las  t a sas  de  i n t e ré s  de  

BANRURAL  y  F IRA  han  aumentado  cons tan temen te  has ta  

a l canza r  en  1990  e l  cos to  p romed io  po r cen tua l  de l  d i ne ro .  En  

ene ro  de  1987  l o s  i n t e r eses  pa ra  l o s  p roduc to res  de  ba jos  

i ng resos  equ i va l í an  a  67% de  l a  t a sa  pagada  en  l a  banca  

comerc i a l ,  pa ra  nov i embre  de l  m i smo  año ,  l a  t a sa  p re fe r enc i a l  

e ra  de  76% y  un  año  después  nov i embre  de  1988  de  97%.  Pa ra  

f i nes  de  1990  no  hubo  t a sas  p r e fe r enc i a l e s  pe ro  l a s  t a sas  

nom ina l e s  de  i n t e r és  hab í an  ba jado  a  27 .9%.”  

 

Po r  su  pa r t e ,  BANRURAL  t en í a  como  pob l ac i ón  ob je t i vo  

bás i camen te  a  l o s  p roduc to res  de  ba jos  i ng resos ,  concen t rados  

en  l a  t enenc i a  e j i da l .  Apoyando  p re fe ren temente  a  l o s  su je tos  

de  c r éd i t o  que  cu l t i van  bás i cos ,  pa ra  l o  cua l  se  de f i n í an  l a s  

l í neas  de  c réd i t o  en  un  ‘ com i té  d i r e c t i vo ’ .  A t end í a  a  su  c l i en te l a  

                                                 
54 Appendini, K. “Crédito rural y tasas de interés” El colegio de México. México. 1992 
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med ian te  una  es t ruc tu r a  t é cn i co -adm in i s t r a t i va  basada  en  t r e s  

t i pos  de  sucu r sa l e s :  A ,  B ,  C .  Que  co r re spond í an  a  l a s  

ca ra c t e r í s t i c a s  geog rá f i ca s  de  l a  zona  de  cobe r tu r a  y  a l  t i po  de  

c l i en te l a .   

 

En  e l  con tex to  de l  P rog rama  Nac i ona l  de  Modern i zac i ón  de l  

Campo  (PRONAMOCA)  y  e l  P rog rama  Nac i ona l  de  So l i da r i dad  

(PRONASOL) ,  se  dec i d i ó  que  a  pa r t i r  de  1990  e l  s i s t ema  de  

f i nanc i am ien to  ag ropecua r i o  se  o r i en ta r a  a  l a  pob l a c i ón  

campes ina  de  acue rdo  a  l a  d i v i s i ón  de  m i sma  en  t r e s  g rupos 55.  

 Los productores que pertenecen a zonas en donde corren alto riesgo de perder su 
producción por siniestros y que serían apoyados por el Crédito a la Palabra. 

 Los productores de bajos ingresos con potencial productivo que serían acreditados 
por BANRURAL y el Fideicomiso para el Crédito de la Agricultura de Riego y 
Temporal (FICART). 

 Aquellos que se dedicaban a la agricultura, ganadería y la silvicultura comercial se 
les apoyaría por medio del FIRA y de las Sociedades Nacionales de Crédito o 
banca privada. 

 

Los  c r i t e r i o s  pa ra  hace r  e s ta  d i v i s i ón  fue ron  l a  r eg i ona l i z a c i ón  

de l  pa í s  en  zonas  de  a l t o  r i e sgo  c l imá t i co  y  zonas  con  po tenc i a l  

p roduc t i vo .  

 

E s ta  d i v i s i ón  convenc i ona l ,  s eña l a  C ruz 56,  ha  o r i g i nado  que  en  

mate r i a  de  f i nanc i am ien to  ru ra l  e l  apoyo  ha  s i do  t an  d i f e r enc i a l  

que  l a s  i n s t i t u c i ones  gube rnamen ta l e s  ( F IRA  y  BANRURAL)  

enca rgados  de  es tos  se rv i c i o s ,  han  t end ido  a  p r i v i l eg i a r  a  l o s  

p roduc to res  mas  cap i t a l i z ados  en  e l  a c ceso  a l  c r éd i t o ,  con  

c réd i t o s  abundan tes  a  l a  ganade r í a  y  a  l a s  a c t i v i dades  

ag roempresa r i a l e s ,  en  pe r j u i c i o  de  l o s  p roduc to res  de l  sec to r  
                                                 
55 Espinosa S. G. Guajardo H. L. y Hernández R. O. “El crédito a la palabra: Estrategia de 

desarrollo rural o acción gubernamental orientada hacia los productores de 
escasos recursos como amortiguador de conflictos políticos y sociales”. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Colegio de Postgraduados, Montecillo. 
México. 1996 

56 Cruz H. I. “Las Uniones de Crédito en México”. Cuaderno Uno de la Asociación 
Mexicana de Uniones d eCrédito del Sector Social. A. C. México 1995 
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soc i a l .  E s  necesa r i o  que  l a s  i n s t i t u c i ones  de  f omen to  r eo r i en ten  

su  ope rac i ón ,  i n s t rumen tos  y  po l í t i c a s  ac tua l e s  pa ra  ev i t a r  una  

mayo r  po l a r i z ac i ón  soc i a l  y  e conómi ca  y  r eve r t i r  l a  exc l u s i ón  de  

l o s  pequeños  p roduc to res  r u ra l e s .  

 

E s ta s  l im i t a c i ones  de  acceso  a l  c r éd i t o  y  sus  a l t o s  í nd i ces  de  

concen t ra c i ón  han  l l evado  a  f omen ta r  l a  cons t i t u c i ón  de  

o rgan i smos  i n te rmed ios  ad i c i ona l e s  a  l o s  ya  menc i onados :   

 Las uniones de crédito con el propósito de sustituir algunos canales tradicionales de 
financiamiento y de llegar hasta pequeñas empresas rurales y urbanas. 

 Las cajas de ahorro o “cajas populares” que se han utilizado para captar recursos 
financieros de los pequeños productores y  

 Las “cajas solidarias” que se alimentan de las recuperaciones del Crédito a la 
palabra, pero que movilizan muy pocos ahorros de los productores. 

 

Los  t i pos  de  c réd i t o  que  so l i c i t an  más  l o s  e j i da ta r i o s  son  l o s  de  

av í o  o  cap i t a l  de  t r aba j o  y  l o s  r e f acc i ona r i o s  o  cap i t a l  de  

i nve r s i ón ,  a  l o s  que  l o s  e j i da ta r i o s  no  t en í an  acceso ,  

p rác t i camen te ,  an tes  de  1975 .  E l  av í o  se  t i ene  que  paga r  a l  f i na l  

de l  c i c l o  ag r í co l a  y  cub re  l o  que  se  i n co rpo ra  a  l a  p roducc i ón :  

i n sumos  ag roqu ím i cos ,  j o rnadas ,  a l qu i l e r  o  dep rec i a c i ón  de  l a  

maqu ina r i a ,  cuo ta  de  r i ego ,  p r ima  de  segu ro  ag r í co l a ,  

con t r i buc i ón  a l  s egu ro  soc i a l .  T ra tándose  de  ganade r í a ,  e l  

c r éd i t o  de  av í o  s e  devue l ve  en  d i e c i ocho  meses ,  s i r ve  pa ra  

compra r  nov i l l o s  (de  engo rda )  y  f o r r a j e  y  pa ra  paga r  l o s  gas tos  

de  ve te r i na r i o .  E l  r e f acc i ona r i o  se  ap l i c a  a  l a  adqu i s i c i ón  de  

maqu ina r i a  e  i n s t rumen tos  ag r í co l a s  y  en  e l  ca so  de  l o s  

ganade ros ,  a  l a  compra  de  an ima le s  r ep roduc to r es ,  a  l a  

cons t rucc i ón  de  co r ra l e s  y  baños  ga r rapa t i c i das  y  a l  

e s tab l ec im ien to  de  pas tos  me jo rados .  Se  r eembo l sa  en  t r e s  o  

c i n co  años ,  a  una  t a sa  i n f e r i o r  en  dos  pun tos  a l  av í o .  
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F IRA  seña l a  l o s  s i gu i en tes  t i pos  de  c réd i t o  y  pe r i odos  de  

r eembo l so :  de  av í o  o  cap i t a l  de  t r aba jo  a  dos  años ;  

r e f a cc i ona r i o  pa ra  i nve r s i ón  en  ac t i vos  f i j o s  a  25  años ;  

p renda r i o  o  de  comer c i a l i z a c i ón  a  6  meses  (más  pa ra  

ag ro indus t r i a ) .  

 

VI .6  La  protecc ión  contra  e l  r iesgo  product ivo  (e l  seguro  

agr íco la)  

 

E l  r i e sgo  es  una  s i t uac i ón  f r en te  a  l a  cua l  l a s  f uen tes  c red i t i c i a s  

i n s t i t u c i ona l e s  o f r e cen  no rma lmen te  p ro tecc i ón  amp l i a  y  

p redec i b l e .  En tend iendo  po r  r i e sgo  l a  even tua l i dad  o  

con t i ngenc i a  que  puede  causa r  pé rd i da .  Pa ra  Suá re z 57 e s te  t i po  

de  a c c i ones  e conómicas  compor ta  r i e sgo  s i empre  que  su s  

r e su l t ados  dependan  en  mayo r  o  menor  g rado ,  de l  a za r ,  que  es  

e l  ca so  muy  pa r t i cu l a r  de  l a  ag r i cu l t u ra .  

 

En  e l  s i s t ema  o f i c i a l  de  c réd i t o  ru ra l ,  una  i n s t i t u c i ón  espec í f i c a ,  

l a  ANAGSA ,  cub r í a  e s ta  p res t ac i ón .  Con temp lando  segu ros  

ag r í co l a s  con  cobe r tu ra  t o ta l  y  pa r c i a l .  E l  s egu ro  ag r í co l a  e ra  

ob l i ga to r i o  y  t r a í a  apa re j ados  un  s egu ro  de  v i da  y  e l  a c ceso  a  

l o s  se rv i c i o s  de l  IMSS  po r  l a  du rac i ón  de l  c i c l o .  

 

En  l a  p rác t i ca  l o s  r eembo l sos  de  l o s  s i n i e s t ro s  t o ta l e s  o  

pa r c i a l e s  son  s i empre  l en tos  y  engo r r osos ,  aún  cuando  no  

d i s i en ten  l a s  pa r t e s  sob re  l a  ma te r i a l i dad  de l  hecho  o  que  l a  

a segu rado ra  no  se  n i ega  a  cump l i r .  M ien t ra s  se  cub ra  

e fe c t i v amen te  e l  s i n i e s t ro ,  co r ren  l o s  i n t e reses  que  e l  e j i da ta r i o  

debe rá  de  paga r ,  a  l o  cua l  pasado  e l  t i empo ,  i r án  sumándose  l o s  

mora to r i o s .  A l  cabo  de  dos  años  consecu t i vos  en  que  l o s  
                                                 
57 Suárez S. A. S. “Diccionario de Economía y Administración”. Ed. McGraw-

Hill/Interamericana de España. España. 1993 
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produc to r es  no  puedan  paga r  su  deuda ,  caen  en  ca r t e r a  venc ida  

y  se  l e s  n i ega  más  c réd i t o .  Con  su  deuda  pend ien te  en  e l  banco ,  

en t ran  en  una  s i t uac i ón  de  g ran  dependenc i a  f r en te  a  l o s  

comerc i an tes  y  o t ro s  p r es tam i s t a s .  

 

As í ,  sucede  a  menudo  que  e l  s i s t ema  que  l e s  p romete  segu r i dad ,  

en  r ea l i dad ,  l e s  impu ta  l a s  pé rd i das  p roduc t i vas  y  su  p rop io  ma l  

f unc i onam ien to  bu roc r á t i co  -que  muchos  usua r i o s  ca l i f i c an  como 

co r rup to -  según  c r i t e r i o s  de  so l venc i a  que  no  t i enen  que  ve r  

d i r e c tamen te  con  l o  que  hace  o  de ja  de  hace r  e l  e j i do .  

 

Todos  l o s  bancos  a t i enden  una  c l i en te l a  p r i vada  y  e j i da ta r i a ,  

pe ro  no  rec i ben  t odos  e l  m i smo  t r a to .  E l  t r a to  que  e l  banco  

r e se rva  a  sus  c l i en te s  y  l a  m in i s t r a c i ón  de  su  c r éd i t o  camb i an  

to ta lmen te  según  se  t r a ta  de  un  p rop i e ta r i o  p r i vado  o  de  un  

e j i da ta r i o ,  máx ime  s i  e s t e  pe r t enece  a  l a  ca t ego r í a  de  l o s  

p roduc to r es  de  ba j os  i ng resos .  A  l o s  e j i da ta r i o s  se  l e s  au to r i z a  

sembra r  só l o  c i e r t os  cu l t i v os  que  l a  Sec r e ta r í a  de  Ag r i cu l t u ra  y  

Recu r sos  H id ráu l i co  (SARH)  j u zga  p r i o r i t a r i o s  pa ra  l a  zona ,  

gene ra lmen te  l o s  más  “ba ra tos ”  y  “menos  r i e sgosos ”  pe ro  

t amb ién  son  l o s  menos  r en tab l e s .  Una  so l i c i t ud  de  c réd i t o  que  

p resen tan  l o s  e j i da ta r i o s  t a rda  en t re  dos  y  t r e s  veces  más  que  

l a  de  un  p roduc to r  p r i v ado ,  pues  s i gue  un  cu r so  d i s t i n to ,  

m ien t ra s  que  e l  ag r i cu l t o r  p r i vado  re c i be  su  c r éd i t o  en  dos  o  

t r e s  m in i s t r a c i ones ,  un  i n spec to r  de  campo  ve r i f i c a  cada  t r aba jo  

r ea l i z ado  po r  l o s  e j i da ta r i o s  an tes  de  que  l e s  sea  en t r egada  l a  

suma  co r re spond ien te .  A  menudo  rec i ben  va l e s  pa ra  l a  compra  

de  l o s  i n sumos  en  vez  de  t ene r  l a  opc i ón  de  compra r l o s  donde  

qu i e ran .  

 

Aunque  ex i s t e  un  reg l amen to  sob re  e l  mane jo  de l  c r éd i t o  

banca r i o ,  en  l a  p rác t i c a  s e  da  una  i nu t i l i dad  de  toda  no rma  
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j u r í d i ca  y  l a  impos ib i l i dad  de  abo rda r  e l  p rob l ema  de l  c r éd i t o  y  

e l  endeudamien to  med ian te  una  re l a c i ón  j u r í d i ca  a  l a  que  i r í a  

a soc i ada .  Tan to  en  e l  a spec to  ne tamen te  f i nanc i e ro  como l o  

r e fe ren te  a  l a  t enenc i a .  Has ta  e l  s en t i do  de  su  i n co rpo rac i ón  a l  

s i s t ema  c red i t i c i o  va r í a ,  desde  e l  apoyo  que  s e  o to rga  a  l a  

p roducc i ón  p r i vada  has ta  l a  vo lun tad  de  con t r o l a r  e l  e j i do  y  de  

cap ta r  su  exceden te  po tenc i a l .  

 

Seña l ándose  como mecan i smos  que  han  descap i t a l i z ado  a l  e j i do  

l o s  de r i v ados  de  es ta  f o rma  de  ope rac i ón  de l  c r éd i t o  banca r i o ,  

t a l e s  como:  en t r ega  de l  c r éd i t o  sob re  t r aba jos  r ea l i z ados ;  

man ipu l a c i ón  de l  r e f a c c i ona r i o ,  de scon tando  abonos  de l  a v í o  

( au tomaqu i l a ) ;  au senc i a  de  con t r o l  en  l a s  compras  en  g r an  

esca l a  de  f e r t i l i z an tes ,  i n sec t i c i das ,  maqu ina r i a  -  en t rega  en  

espec i e  de  pa r t e  de l  c r éd i t o  co r r e spond ien te  a  i n sumos  - ;  

mane jo  e specu l a t i vo  de  l o s  i ng resos  p roven i en tes  de  l a  

comerc i a l i z a c i ón  de  p roduc tos  ag r í co l a s  -  cuando  ten í a  e l  con t ro l  

de  l a  comerc i a l i z a c i ón  e l  banco  - .  Y  aunque  l e s  d i e ron  una  

cheque ra ,  l a  “ma l ve r sac i ón  de  f ondos ”  con t i nuaba ,  pe ro  más  

b i en  hab r í a  que  pensa r  r e spec to  a  que  e l  depós i t o  se  l o s  segu í an  

hac i endo  po r  m in i s t r a c i ones  y  muchas  veces  e l  depós i t o  no  

a l canzaba  pa ra  l o  que  r eque r í an  y  de  ah í  e l  s ob reg i r o .  

 

VI .7  Fuentes  de  F inanc iamiento  Rura l  en  México  

 

La  mayo r í a  de  l a s  pe r sonas  han  so l i c i t ado  un  p rés t amo po r  l o  

menos  una  vez  en  su  v i da ,  no  impor t ando  su  n i ve l  so c i oeconómi co  

o  en  sec to r  que  se  desenvue l van .  Puede  se r  que  l o  ha l l an  

so l i c i t ado  pa ra  i n i c i a r  o  ag randa r  un  negoc i o ;  pa ra  sembra r  o  

cosecha r ;  pa ra  compra r  una  casa ,  un  au tomóv i l ,  

e l e c t rodomés t i cos ,  r opa ,  zapa tos ,  e t c . ,  o  b i en  pa ra  hace r  f r en te  a  

cua lqu i e r  imprev i s to  como puede  se r  un  acc i den te ,  en fe rmedad  o  

desemp l eo .  Los  mot i vos  que  t i ene  l a  gen te  pa ra  ped i r  p res tado  
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pueden  se r  que  d i f i e r a ,  pe ro  l a  neces i dad  de  acceso  a  

f i nanc i am ien to  e s  un  hecho .  

 

S i n  emba rgo ,  ya  s e  menc i onó  an tes  que  l o s  hab i t an tes  de  zonas  

ru ra l e s  y  sem iu rbanas  han  es tado  marg i nados  de l  mer cado  

f i nanc i e ro  de  l a s  g randes  c i udades ,  po r  l o  que  t an to  e l  gob i e rno  

como e l l o s  m i smos  han  t en ido  que  busca r  o t r a s  a l t e rna t i vas  de  

f i nanc i am ien to .  En t re  e s ta s  se  menc i onan  a  con t i nuac i ón  a l gunas .  

 

VI .7 .1  Comité  Promotor  de  Invers iones  para  e l  
Desarro l lo  Rura l ,  A .  C .  

E l  Com i té  P romoto r  de  Inve r s i ones  pa ra  e l  Desa r ro l l o  Ru ra l ,  a .  

c .  (Cop i de r ) 58 f ue  fundado  en  1977  pa ra  desa r ro l l a r  mú l t i p l e s  

ac t i v i dades  como son :  encuen t r os ,  sem ina r i o s ,  i nves t i gac i ones ,  

pub l i c ac i ones ,  e t c . ,  r e l a c i onados  con  e l  s ec to r  ru r a l .  En  1982  

i n i c i ó  un  p rog rama  de  c réd i t o  l l amado  “C réd i t o  a  l a  Pa l ab ra  

Campes ina ”  y  s e  v i n cu ló  con  o t r a s  o rgan i za c i ones  no  l u c ra t i vas  

que  t r aba j an  en  e l  sec to r  ru ra l  pa ra  f o rmar  e l  g rupo  Anadeges  e l  

cua l  e s t á  f o rmado  po r  más  de  20  o rgan i za c i ones  c i v i l e s  

au tónomas  cuyo  p ropós i t o  e s  apoya r  a  campes inos  e  i nd ígenas  

mex i canos  pa ra  me jo ra r  su s  cond i c i ones  de  v i da .  

 

Las  fuen tes  de  re cu r sos  pa ra  l o s  c réd i t o s  que  o to rga  p rov i enen  

de :  i )  e l  f ondo  r evo l ven te  p rop i o  de l  Cop i de r  ( i n teg rado  po r  

apo r tac i ones  de  fundac i ones ,  agenc i a s  de  coope rac i ón  y  

dependenc i a s  nac i ona l e s  e  i n t e rnac i ona l e s ) , 59 i i )  f ondos   

banca r i o s  cana l i z ados  po r  med io  de l  Cop ide r  y  i i i )  a c ceso  d i r e c to  

a  c r éd i t o s  banca r i o s  con  ga ran t í a s  comp lemen ta r i a s  o  s i n  e l l a s .  

 

E l  Cop ide r  o f r ece  va r i a s  moda l i dades  de  c réd i t o s :  
                                                 
58 Conde B. C. “¿Pueden ahorrar los pobres? ong y proyectos gubernamentales 

en México”. D. R. En trámite. Colegio Mexiquense A. C. Toluca México. 2000 
59 Fundación Interamericana, Fundación Ford (EU), NOVIB (Holanda), Miséreor y GATE 

(Alemania), San Nicolás y Cáritas (Suecia) y otros. 
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  CCRRÉÉDDIITTOO  AA  LLAA  

PPAALLAABBRRAA  CCAAMMPPEESSIINNAA  

Apoya pequeños proyectos productivos de campesinos o indígenas con 
financiamientos entre 500 y 25 000 pesos que se otorga a un grupo con un 
proyecto viable. El crédito debe ser reembolsado en un plazo máximo de 12 
meses. 

  
  AAPPOOYYOO  PPAARRAA  

              CCRRÉÉDDIITTOOSS  
BBAANNCCAARRIIOOSS..  

Presenta ante una institución bancaria la propuesta de crédito de alguna 
organización con la que el Copider ha trabajado satisfactoriamente, a fin de 
que el banco pueda operar directamente otorgando un crédito mayor. Si 
algún grupo no puede proporcionar al banco todas las garantías que éste 
solicite, se cuenta con un Fideicomiso de Garantías Complementarias. 

        CCRRÉÉDDIITTOO  
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  CCOONN  
IINNTTEERRMMEEDDIIAACCIIÓÓNN  

El Copider firmó con FIRA Banco de México un convenio de colaboración por 
el que queda reconocido como agente Procrea60 con capacidad de recibir 
recursos del FIRA a través de un banco de primer piso, a fin de canalizarlos 
como crédito directo. 

  
  

  CCRRÉÉDDIITTOO  PPAARRAA  EELL  
MMAAÍÍZZ..  

                                                

Se otorga para adquirir insumos, contratar maquilas o efectuar pagos en 
efectivo, en regiones de temporal con potencialidad productiva, pero que 
actualmente tienen bajos rendimientos o altos costos. Los montos para maíz 
se calculan entre 1 300 y 1 600 pesos por hectárea de cada integrante de la 
organización. No hay límite al número de personas que integran cada grupo 
y, por lo tanto, al número de hectáreas a financiar, tomando en cuenta que no 
se financian productores individuales ni agricultores comerciales, con 
grandes extensiones de tierra. Todo financiamiento para este rubro se realiza 
con recursos bancarios a través del Copider. 

 

 

VI .7 .2  F inca  México  

 
La  Fundac i ón  pa ra  l a  As i s t enc i a  In te rnac i ona l  a  Comun idades  

(F i n ca ) 61 e s  una   O rgan i za c i ón  c i v i l  con  sede  en  V i rg i n i a ,  USA ,  

que  apoya  p rog ramas  f i l i a l e s  en  12  pa í ses  de  Á f r i c a  y  Amér i ca  

La t i na .  In i c i ó  ope rac i ones  en  1985  y  ha  cons t i t u i do  una  red  de  

ong  f i l i a l e s  que  a t i enden  a  70  000  f am i l i a s  pob res  (93 .6  % 

mu je res ) ,  con  2  700   bancos  comun i t a r i o s  en  12  pa í se s  de  Á f r i c a  

(Ma law i  y  Uganda) ,  Amér i ca  (Ecuado r ,  E l  Sa l vado r ,  E s tados  

Un idos ,  Ha i t í ,  Honduras ,  Méx i co ,  N i ca ragua ,  Pe rú  y  Repúb l i ca  

Domin i cana )  y  As i a  (K i r gu i z i s t án ) 62 

 

La  f i l i a l  mex i cana  de  F i n ca  In te rna t i ona l  i n i c i ó  ope rac i ones  en  

1987  y  a  d i c i embre  de  1994  comprend í a  100  "bancos  de l  pueb lo "  

 
60 Programa de crédito por administración. 
61 Véase <http://www.villagebanking.org/village.html#measure>, también puede consultarse 

en  Conde B. C. “¿Pueden ahorrar los pobres? ong y proyectos gubernamentales 
en México”. D. R. En trámite. Colegio Mexiquense A. C. Toluca México. 2000 

62 En realidad operan 14 programas pero tres de ellos se encuentran en un mismo país.  
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en  se i s  zonas :  Ba j a  Ca l i f o rn i a ,  e l  Ba j í o ,  D i s t r i t o  Fede ra l ,  

Mo re l o s ,  Oaxaca ,  Sono ra  y  Ve ra c ru z .  

 

Ac tua lmen te  l abo ran  30  pe r sonas  en  l a  r eg i ón  o r i en te  de l  e s tado  

de  More l os  con  una  o f i c i na  cen t r a l  en  Cuau t l a ,  Mor .  y  dos  

p romoto ras  en  Guana jua to  pa ra  a tende r  a  20  g rupos  que  s e  

es tab l ec i e ron  cuando  hab í a  ah í  una  pequeña  o f i c i na  que  fue  

ce r rada .  

 

E l  p rog rama  es tá  d i r i g i do  p r i n c i pa lmen te  a  madres  de  f am i l i a  

(93%) ,  en  zonas  em inen temen te  ru ra l e s  ( 40  %)  con  ba jos  

i ng resos 63 y  que  cump lan  con  l o s  s i gu i en tes  r equ i s i t o s :  mayo r í a  

de  edad ,  a f i l i a r se  a  un  g rupo  comuna l  ( e s  dec i r ,  j un ta r se  con  

o t r a s  20  o  22  pe r sonas  vec i nas  en  i gua ldad  de  cond i c i ones ) ,  

con ta r  con  un  pequeño  negoc i o  o  i n i c i a r  uno  a l  r e c i b i r  e l  

p rés tamo ,  apo r ta r  un  aho r ro  i n i c i a l  de  10% sob re  e l  p rés t amo 

que  asp i r a 64  y  e s tab l e ce r  una  meta  de  aho r ro  equ i va l en te  a  20% 

de l  p r és t amo r ec i b i do .  

 

E l  p rés tamo se  o to rga  en  f unc i ón  de l  va l o r  de l  p ré s tamo an te r i o r  

más  e l  aho r ro  ne to  que  se  haya  l og rado  en  e l  c i c l o  an te r i o r .  E l  

g rupo  comuna l  se  compromete  a  r ea l i z a r  sus  apo r t ac i ones  de  

aho r r o  y  a  cub r i r  sus  pagos  a  F i n ca  s emana lmen te  y  en  l a  

r eun ión  r ea l i z an  d i ve r sas  a c t i v i dades  co l ec t i va s  como tandas ,  

ke rmesses ,  r i f a s  o  se  ap rueban  l o s  p rés tamos  de  su  aho r ro  que  

so l i c i t an  o t r os  m iembros  de l  g rupo .  E l  pe r í odo  de  p r és tamo  

puede  se r  de  4 ,  5  o  6  meses  a  e l e c c i ón  de l  g rupo  ( l o s  p r imero s  

p rés tamos  s i empre  son  de  cua t ro  meses ) .  

 

                                                 
63 De cero a dos salarios mínimos como ingreso mensual, pero algunos beneficiarios 

cuentan con un ingreso entre tres y cinco salarios mínimos mensuales. 
64 este ahorro lo administra el mismo grupo y se deposita en una cuenta bancaria a nombre 

del comité directivo del banquito comunal. Conde C. op. cit., p., 72 
.  
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No se  acep tan  f am i l i a r e s ,  ma t r imon io s  o  pa re j a s  den t ro  de  un  

m i smo  g rupo  pues  se  p res ta  a  man ipu l a c i ones  y  con f l i c t o s  

soc i a l e s  o  f am i l i a r e s ,  po r  l o  que  se  r ecom ienda  a f i l i a r  a  sus  

pa r i en tes  a  o t ro  g rupo  ce r cano .  

 

Desde  ene ro  a  j un i o  de  1998  l o s  m iembros  aho r ra ron  1 ,400 ,000  

pesos  y  r e c i b i e ron  3 ,075  p rés tamos  (138  c réd i t o s  g rupa l e s )  po r  

4 .9  m i l l ones  de  pesos  ap rox imadamente  a  l o s  que  s e  ca rga  una  

t a sa  de  5  % mensua l  sob re  pe r í odos  de  28  d í a s ,  con  pagos  

semana l e s  du ran te  16  semanas  y  s i  s e  t r a t a  de  p rés tamos  

i n te rnos  se  cob ra  una  t a sa  s im i l a r  pe ro  en  p l a zos  de  uno  o  dos  

meses 65 

 

Los  p rés tamos  osc i l an  en t r e  1  500  y  2  000  pesos  en  p romed i o ,  

aunque  a l gunos  l l egan  has ta  9 ,000  pesos ;  l o s  meno res  son  de  

500  pesos  po r  pe r sona .  Su  t a sa  de  r ecupe rac i ón  es  de  100% 

desde  sep t i embre  de  1996  y  su  n i ve l  de  au tosu f i c i enc i a  

p romed io  e s  de  90  % desde  ene ro  de  1998 .  

 

VI .7 .3  F inComún,  Serv ic ios  Comuni tar ios ,  S A  de  C V  

 

F i nComún 66, 67, 68, 69.  e s  una  i n s t i t u c i ón  p romov ida  po r  l a  Fundac i ón  

Juan  D iego ,  cons t i t u i da  como empresa  f i nanc i e ra ,  que  ope ra  

como un ión  de  c réd i t o  y  aho r r o  desde  1994 ,  en focando  su  

ac t i v i dad  a l  desa r ro l l o  de  comun idades  de  escasos  r e cu r sos ,  a  

t r avés  de  l a  Red  de  Se rv i c i o s  F i nanc i e ros  con  r e sponsab i l i dad  

                                                 
65 El interés cobrado sobre préstamos internos es una ganancia que se reparte entre los 

ahorradores a fin del ciclo. 
66 Conde C. op. cit., p., 72 
67 Prodesarrollo, op. cit.; FinComún, Servicios Comunitarios, Presentación, mayo de 1998 
También Fernández C. G. J. de Cosío, “Las microfinanzas como oportunidad para el 
desarrollo de la microempresa”, Tesina de licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. México 1999 
68 Castillo M. K., Financiamiento popular; una opción para el crecimiento de la 

microempresa, Tesis de licenciatura, Universidad Panamericana México, 1998 
69 Fernández C. G. J. de Cosío, “Las microfinanzas como oportunidad para el 

desarrollo de la microempresa”, Tesina de licenciatura, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. México 1999 
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soc i a l .  Su  ac t i v i dad  i n c l uye  e l  mane jo  de  i n ve r s i ones  pe r sona l e s  

e  i n s t i t u c i ona l e s  con  rend im ien tos  compe t i t i vos  que  a  su  vez  

ayudan  a l  desa r r o l l o  de  comun idades  marg inadas .  

Misión de FinComun70 
 PROPÓSITOS Fomentar la cultura del ahorro y patrimonio, desarrollo de la microempresa a través del 

crédito, crear y consolidar empleos y contribuir a la mejora de la vida familiar y comunitaria 

 ACCIONES Eficiencia, creatividad y valores de la doctrina social de la iglesia, actuar en comunidades 
de escasos recursos y destinar las utilidades al apoyo de obras sociales 

 FUNDAMENTOS Excelencia operativa, respeto y promoción de la persona y satisfacer las expectativas de los 
usuarios, socios, colaboradores, proveedores y de la comunidad. 

 
FinComún ha desarrollado diferentes productos de captación con características 

apropiadas para atender distintos segmentos de mercado: 

 
 CUENTA DE 

AHORRO 
Cuenta con disponibilidad inmediata de recursos, control mediante libreta, 
ahorro desde 50 pesos y altos rendimientos 

 TANDA Ahorro programado a plazos determinados por el cliente desde 50 pesos 
semanales y premio a la constancia 

 INVERSIÓN A 
PLAZO 

Desde 7 hasta 360 días; rendimientos escalonados de acuerdo con el monto y 
el plazo; tasas superiores a las del mercado en rangos bajos y medios, y 
equivalentes a las del mercado en rangos altos 

 INVERSIÓN A 
LA VISTA 

Documentados en pagarés a un día con rendimientos similares a la inversión a 
plazo 

 INVERSIÓN 
SOCIAL 

Inversión a plazos desde 7 hasta 360 días, donde el cliente destina un 
porcentaje de su rendimiento a favor de alguna de las fundaciones accionistas 
de FinComún 

 INVERSIÓN 
GRUPAL 

Disponible en las inversiones a la vista y a plazo pero que permite agrupar los 
saldos de un máximo de diez personas para beneficiarse de la tasa 
correspondiente al saldo global 

 
De acuerdo con el reporte de Karen Castillo71 por el lado de la colocación funcionan 

los siguientes productos:  

 
  
  

  CCRRÉÉDDIITTOOSS  PPAARRAA  
CCAAPPIITTAALL  DDEE  
TTRRAABBAAJJOO  

Este tipo de  crédito tienen como propósito facilitar al microempresario recursos 
que le permitan adquirir mercancías, efectuar el pago de gastos operativos 
como nóminas, efectuar mejoras a los establecimientos de carácter menor, o el 
pago de deudas de agiotistas. Se otorgan con montos de 500 a 50,000 pesos, 
pagos semanales o catorcenales, sin período de gracia, plazo hasta seis 
meses, tasa de interés fija, pagos iguales y el crédito posterior es 50 % mayor 
al anterior 

  
  
  

  CCRRÉÉDDIITTOOSS  DDEE  
TTEEMMPPOORRAADDAA  

Son una variante de los créditos para capital de trabajo que se presentan en 
épocas específicas del año (Navidad, día de las madres, inicio de clases), 
generalmente son solicitados en paralelo a un crédito vigente normal y se usan 
en una compra de inventarios que no se repone después de la temporada por 
lo que el pago de capital se realiza al final. Se otorgan con montos desde 1,000 
pesos hasta 50 % del crédito vigente (máximo 30,000 pesos), pagos semanales 
o catorcenales, sin período de gracia, plazo hasta dos meses, tasa de interés 
fija, pagos iguales y requiere que los dos créditos anteriores se hayan pagado 
puntualmente. 

  
  

  CCRRÉÉDDIITTOOSS  PPAARRAA  
AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN

Estos créditos ienen como finalidad mejorar la capacidad productiva de la 
microempresa ya sea por un incremento en su capacidad de operación o bien 
por la sustitución de activos que se encuentran obsoletos (su costo de 

                                                 
70 Javier Fernández Cueto González de Cosío, op. cit., p. 75 
71 Karen Castillo Mayagoitia, op. cit., pp. 75. 
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AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  
DDEE  AACCTTIIVVOOSS  
FFIIJJOOSS  

operación puede disminuir al sustituirse). Se otorgan con montos de 3,000 a 
50,000 pesos, pagos semanales o catorcenales, período de gracia hasta de 
ocho semanas, plazo hasta 12 meses, tasa de interés fija, pagos iguales y el 
crédito posterior es 50 % mayor al anterior. 

  
  
  

  CCRRÉÉDDIITTOOSS  AA  
NNUUEEVVOOSS  
NNEEGGOOCCIIOOSS  

Este tipo de financiamiento presenta la dificultad de no contar con información 
financiera que permita evaluar la capacidad de pago del solicitante por lo que, 
en estos casos, los principales elementos a analizar son: que cuente con 
experiencia técnica mínima de un año y administrativa de un año o por lo 
menos un curso de capacitación, que la inversión del solicitante sea de 50 a 70 
por ciento del monto del negocio y que el crédito solicitado sea de 2,500 a 
15,000 pesos, cuyos pagos serán semanales o catorcenales, período de gracia 
hasta de tres meses, plazo hasta 12 meses, tasa de interés fija, pagos iguales, 
dos avales y que el plan de negocios sea aprobado por FinComún. Este tipo de 
créditos podrá representar hasta 10 % del total de la cartera de crédito de 
FinComún. 
 

  PPRROOGGRRAAMMAA  
AACCTTIIVVOOSS  FFIIJJOOSS  
DDEE  MMEEJJOORRAA  
EECCOOLLÓÓGGIICCAA  

El programa da especial énfasis en el apoyo a las microempresas que deciden 
hacer inversiones de este tipo con créditos de 3,000 a 50,000 pesos, cuyos 
pagos son semanales o catorcenales, con un período de gracia hasta de tres 
meses, plazo hasta 24 meses, tasa de interés fija, pagos iguales y el crédito 
posterior será 50 % mayor al anterior. 

 
  
Es tos  c réd i t os  busca rán  f undamen ta lmen te  l os  s i gu i en tes  

ob je t i vos :   

 
  PProporcionar servicios financieros a personas físicas o empresas que no tienen 

acceso a estos con intermediarios tradicionales o lo resuelven mediante los 
informales;  

  CConvertir el sistema de crédito en un sistema complementario al desarrollo de 
estos negocios;  

  GGenerar una cultura de pago y credibilidad financiera de los usuarios mediante 
un sistema de crédito de montos crecientes conforme a la calidad de pago y  

  OOperar un sistema de crédito rentable con tasas de interés de mercado y 
suficientes para la recuperación de los costos. 

 

A l  31  de  mayo  de  1998  con taban  con  ocho  o f i c i nas  y  se i s  

p rog ramas  de  aho r ro  comun i t a r i o ,  en  cua t ro  zonas  de l  pa í s  

donde  no  ex i s t en  se rv i c i o s  f i nanc i e r os ,  a tend i endo  a  3 ,900  

f am i l i a s  po r  med i o  de l  aho r ro  y  a  2 ,250  m i c roempresas  o  

f am i l i a s  ( campes inas  o  con  esquemas  de  aho r ro  pa ra  v i v i enda )  

con  c réd i t o s  po r  un  mon to  de  11 .5  m i l l ones  de  pesos .  Sus  

fuen tes  de  f i nanc i am ien to  p rov i enen  de  l a  cap ta c i ón ,  e l  

r end im ien to  de  l a s  i nve r s i ones  de  sus  soc i o s / c l i en te s  y  e l  c ap i t a l  

de  i n ve r s i on i s t a s ,  f undac i ones ,  o rgan i smos  p r i vados ,  e t cé t e ra .  
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VI .7 .4  Fundac ión  Mexicana  para  e l  Desarro l lo  Rura l ,  A C   

En  1963 72 un  g rupo  de  empresa r i o s  dec i d i ó  i n i c i a r  l a  búsqueda  

de  una  so luc i ón  a l  p rob l ema  de l  campo  en  Méx i co .  A l  poco  

t i empo  en t ra ron  en  con ta c to  con  campes inos  de  M i choacán  y  

f o rmaron  un  fondo  de  ava l e s  pa ra  que  l o s  p roduc to res  

ob tuv i e ran  c r éd i t o .  A  r a í z  de  es t a s  expe r i enc i a s  ex i t o sas ,  en  

1965  se  funda  l a  Centra l  de  Serv ic ios  Populares ,  A C  (Se rpac )  

como una  o rgan i zac i ón  de  apoyo  a  campes inos  de  escasos  

r e cu r sos .  En  1969  un  g rupo  de  empresa r i o s  y  p ro fe s i on i s t a s  de  

Guana jua to  cons t i t uyó  una  asoc i a c i ón  c i v i l  s im i l a r  a  Se rpac ,  l o  

que  demos t ró  l a  v i ab i l i dad  de  l a  c r eac i ón  de  agenc i a s  l o ca l e s  de l  

desa r r o l l o ,  que  asum ie ron  e l  nombre  de  Cen t ra l e s .  A s í ,  e l  13  de  

nov i embre  de  ese  año  se  cons t i t u ye  l a  Fundac i ón  Mex i cana  pa ra  

e l  Desa r ro l l o  Ru ra l ,  A C  ( F M D R ) ,  con  e l  p r opós i t o  de  rea l i z a r  

p rog ramas  de  a l cance  nac i ona l .  

 

Su  ob je t i vo  e s  

p romove r  e l  aumento  

de  l a  p roduc t i v i dad  y  

e l  desa r ro l l o  humano  

de  pe r sonas  y  g rupos  

ru ra l e s  de  mane ra  

i n teg ra l ,  med ian te  e l  

apoyo  subs id i a r i o  de  

l a  Fundac i ón  y  sus  

Cen t ra l e s  de  

Desa r ro l l o .  La  F M D R  dec l a r a  que  ac túa  ba jo  l o s  p r i n c i p i o s  de :  

r e spe to  a  l a  d i gn idad  de l  s e r  humano ,  so l i da r i dad ,  subs i d i a r i dad ,  

e f i c a c i a  en  l o s  apoyos  o to rgados  y  r e spe to  a  l a  na tu ra l e za .   

Cuadro No 3.  Niveles de Organización 
GGRRUUPPOOSS  
CCAAMMPPEESSIINNOOSS  

• Los cuales están integrados por 
pequeños productores campesinos que se 
asocian voluntariamente en número de seis 
o más, con objeto de llevar a cabo 
proyectos de beneficio común 

CCEENNTTRRAALLEESS  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  

• Son fundaciones asociadas a la FMDR, 
ubicadas en el interior de la República, que 
se dedican a promover la organización de 
grupos campesinos y prestarles servicios 
de asesoría en: organización, asistencia 
técnica capacitación administrativa, 
financiamiento, comercialización y 
gestiones ante otras instituciones 

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  
MMEEXXIICCAANNAA  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  
RRUURRAALL  

• Tiene su sede en la Ciudad de 
México, promueve la creación de centrales 
de desarrollo y presta servicios en las 
áreas de proyectos, crédito y educación. 

                                                 
72 Información consultada en "Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, AC", 

<http://www.fmd.org.mx>; "¿Qué es la F.M.D.R.?", 
<http://www.fmd.org.mx/inicio.html>, <http://www.fmd.org.mx/info.html>,"Fondo de 
Aseguramiento", <http://www.fmd.org.mx/fondo.html>, "Lo que hacemos", 
http://www.fmd.org.mx/inicioedu.html. 
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Sus  p r i n c i pa l e s  p rog ramas  son :  c l ub  de l  Ma í z ,  Maqu i l ado ras ,  

Leche ,  Ganado  cap r i no ,  Cu l t i vo  de l  Ca fé ,  Ca j a s  de  Aho r r o ,  

C réd i t o  y  Capac i t a c i ón  t é cn i ca  y  educac i ón .  Además ,  c r eó  e l  

Fondo  de  Asegu ram ien to  que  es  una  asoc i a c i ón  c i v i l  no  l u c ra t i va  

cons t i t u i da  po r  p roduc to res  ag ropecua r i o s ,  m i smos  que  a  t r avés  

de  es te  med io  a sumen  l a  r e sponsab i l i dad  de  o to rga r se  a  s í  

m i smos  e l  se r v i c i o  de l  segu ro .  La  a soc i a c i ón ,  po r  med io  de l  

r easegu ro  con  una  compañ ía ,  t i ene  l a  opc i ón  de  que  e l  

p roduc to r  a segu re  su  i nve r s i ón .   

 

E l  ob je t i vo  p r i n c i pa l  de l  Fondo  de  Asegu ram ien to  e s  da r l e  a l  

p roduc to r  una  segu r i dad  en  sus  i nve r s i ones  en  l a  a c t i v i dad  

ag ropecua r i a  a s í  como cap i t a l i z a r  a  l o s  m i smos  med ian te  un  

me jo r  mane jo  y  adm in i s t r a c i ón  de l  r i e sgo  y  d i sm inuc i ón  de  l o s  

cos tos  de  l a  i nve r s i ón .  

 

A l  l l ega r  a  su  X X V  an i ve r sa r i o  l a  F M D R  hab í a  bene f i c i ado  a  10 ,565  

p roduc to r es  de  escasos  r ecu r sos  y  gene rando  623  emp leos .  

Su rg i ó  t amb ién  e l  P rog rama  de  a tenc i ón  a  zonas  de  t empora l  

( Pazo t )  y  en  e l  á rea  educa t i va  r eg i s t r ó  una  expans i ón  de  49  

cu r sos  con  1 ,179  pa r t i c i pan tes .  As im i smo  se  r ea l i z a ron  cua t ro  

t a l l e re s  r eg iona l e s  sob re  e l  f a c t o r  educa t i vo .  

 

Sus  r e cu r sos  p rov i enen  de l  B I D ,  l a  I A F ,  l a  Fundac i ón  Codespa  de  

España ,  l a  Kon rad  Adenaue r  S t i f f ung  de  A l eman ia ,  e l  Gob i e rno  

Vasco  y  l a  Un ión  Eu ropea ,  en t re  o t r o s .  

 

Un  e j emp lo  de  desa r ro l l o  r eg i ona l  de  l a  Fundac i ón  Mex i cana  

pa ra  e l  Desa r ro l l o  Ru ra l  l o  cons t i t uye  e l  Fondo  de  Aho r ro  DEPAC  

que  a  con t i nuac i ón  se  desc r i be .  
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VI .7 .4 .1  CENTRAL DE  SERVICIOS  PARA EL  DESARROLLO 

DE  PUEBLA.  DEPAC 73 

 

La  cen t ra l  de  se rv i c i o s  pa ra  e l  desa r ro l l o  de  pueb l a ,  A .  C .  f ue  

f undada  e l  7  de  j un i o  de  1971 ,  según  cos ta  en  e l  a c t a  No .  866  

de  l a  no ta r i a  púb l i c a  No .  24  de  Pueb l a ,  Pueb l a .  E s  una  

asoc i a c i ón  C i v i l  no  l u c ra t i va ,  a j ena  a  pa r t i dos  po l í t i co s  y  c r edos  

r e l i g i o sas ,  i n t eg rada  po r  empresa r i o s ,  p ro fe s i on i s t a s  y  en  

gene ra l  po r  qu i enes  buscan  e l eva r  e l  n i ve l  de  v i da  

soc i oeconómico ,  de  l o s  g rupos  o  pe r sonas  de  ba jos  i ng resos  

pe r t enec i en tes  a l  s ec to r  ru ra l  y  subu rbano  en  e l  E s tado  de  

Pueb l a .  E s tá  a f i l i ada  a l  Mov im i en to  Nac i ona l :  Fundac i ón  

Mex i cana  pa ra  e l  desa r ro l l o  Ru ra l  A .  C .  ( FMDR)  

 

La  cen t r a l  de  s e rv i c i o s  pa ra  e l  desa r ro l l o  de  Pueb l a  de  1971  a  

1991  t r aba jó  con  e l  s i s t ema  banca r i o ,  en  un  mun i c i p i o  como  ava l  

comp l emen ta r i o  y  pos t e r i o rmen te  f o rmaron  una  Asoc i a c i ón  Ru ra l  

de  In t e ré s  Co l e c t i vo  ARIC 74 a  t r a vés  de  l a  cua l  se  t r am i t aban  l o s  

r e cu r sos  en  f o rma  g l oba l .  En  1990 ,  DEPAC  se  sepa ro  de  l a  ARIC  

 

A  pa r t i r  de  1992  ope ra r  c réd i t o s  banca r i o s  pa ra  e l  sec to r  

ag ropecua r i o  e r a  muy  d i f í c i l ,  s e  so l i c i t aban  más  de  45  r equ i s i t o s  

y  e l  t i empo  de  t r am i t ac i ón  e ra  de  ap rox imadamen te  6  meses .  

Fue  en tonces  cuando  e l  DEPAC  de jó  ope ra r  c réd i t o s  banca r i o s  

po r  cons i de ra r l o s  i nopo r tunos ,  po rque  comp l i caban  demas i ado  

bu roc ra t i smo ,  mayo r  cos to  que  bene f i c i ó  además  de  c r ea r  

dependenc i a  económica .  

 

En  ese  en tonces ,  l a  p l an ta  ope ra t i va  se  ded i co  a  r ecupe ra r  

ca r t e ra  y  a  ace r ca r se  más  a  l a  gen te  a  t r avés  de  o rgan i zac i ón  de  

j o rnadas  comun i t a r i a s .  Se  con f i rmo  l a  i dea  de  t r aba ja r  en  e l  

                                                 
73 Datos adaptados de: De la Vega M. M. “Movilización del Ahorro en el Medio Rural: La Experiencia del Fondo 

de Ahorro DEPAC”. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, México. 1999. 
74 ARIC Asociación Rural de Interés Colectivo. 
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aho r r o  popu l a r .  En  sep t i embre  de  1993  se  f o rmo  un  fondo  o  

cap i t a l  s em i l l a  con  l a  i dea  de  pone r  en  marcha  una  ca j a  de  

aho r r o  y  p rés tamo .  

 

En  sep t i embre  de  1996  se  empezó  a  ob tene r  r e cu r sos  v í a  

p res tamos  de l  Banco  In te r amer i cano  de  Desa r ro l l o  (B ID) ,  pa r a  

cub r i r  e l  f i nanc i am ien to  de  p royec tos  de  i nve r s i ón  de  cuan t í a  

supe r i o r  a l  ho r i zon te  de l  f ondo  de  aho r ro .  

 

Has ta  1994  l a  Cen t ra l  e ra  au tosu f i c i en te  en  t é rm inos  económi cos  

y  t en í a  exceden tes  deb ido  a  l o s  so r t eos  de  r e s i denc i a s  que  

e fec tuaban  anua lmen te .  La  Sec re ta r í a  de  Gobe rnac i ón  de l  

gob i e rno  de l  E s tado  l e s  cob raba  a l  p r i n c i p i o  6% a l  m i l l a r  sob re  

em i s i ón  de  bo l e ta j e  y  en  1995  e l  cob ró  po r  pa r te  de  e s ta  

dependenc i a  sub ió  a  170% a l  m i l l a r ,  l o  cua l  vo l v i ó  i nv i ab l e  l a  

r ea l i z a c i ón  de  d i chos  so r t eos .  Cuando  t e rm ina ron  l o s  r e cu r sos  

p roven i en tes  de  l o s  so r t eos ,  l a  p r i n c i pa l  f uen te  de  i ng resos  de  

l a  Cen t ra l  f ue  e l  P rog rama  In tens i vo  de  ex tens i ón  Ag ropecua r i a  

(P IEX) .  

 

E l  p rog rama  Ca ja  de  Aho r r o  y  P rés t amo  se  e s tab l e c i ó  en  f o rma  a  

pa r t i r  de  1997 .  Se  cons i de ró  que  con  e l  e squema de  ca j a s  de  

aho r r o  se  r e fo r zaba  e l  a spec to  humano  en  l a s  comun idades  y  e r a  

f a c t i b l e  c re ce r  en  t odos  l os  sen t i dos  de  una  manera  

r e sponsab l e ,  l a  ges t i ón  de l  c r éd i t o  se  hac í a  más  r áp ido ,  l o  cua l  

r ep resen ta  e l  f a c t o r  más  impor tan te  pa ra  l o s  p roduc to res  de  

ba jos  r ecu r sos ,  e s  dec i r  hay  l i qu idez  en  e l  momen to  p rop i c i o  y  

además  en  es t e  e squema se  obse r va  una  pa r t i c i pac i ón  

impor tan te  de  l a  mu je r .  

  

La  expe r i enc i a  que  ha  t en i do  DEPAC  ha  demos t rado  que  en  e l  

e s t r a t o  de  pequeños  p roduc to res ,  l o s  que  han  t en ido  acceso  a  

c réd i t o s  banca r i o s  gene ra lmen te  s i guen  en  l a  m i sma  s i t uac i ón  

económi ca  y  en  a l gunos  ca sos  queda ron  peo r  de  cómo es taban ,  
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po r  l o  que  l a  Cen t ra l  h i zo  un  camb io  ope ra t i vo  y  un  camb io  

t é cn i co .  E l  Fondo  de  Aho r r o  cuen ta  con  1224  soc i o s  y  98  g rupos  

so l i da r i o s .  De l  t o ta l  de  soc i o s  e l  25% aho r ra  en  f o rma  i nd i v i dua l  

y  e l  75% en  g rupo .  Los  g rupos  gene ra lmen te  e s tán  f o rmados  po r  

f am i l i a s  y  en  p romed io  t i enen  20  i n t eg ran tes .  

 

La  e s t r a t eg i a  s egu ida  po r  l a  cen t ra l  pa ra  e l  e s tab l e c im ien to  de  

P rog rama  de  Aho r r o  y  P rés t amo,  cons i s t e  en  e l  desa r r o l l o  de  un  

s i s t ema  au tónomo  de  f i nanc i am ien to  pa ra  cub r i r  cua lqu i e r  

neces i dad ,  no  obs tan te  l o  an te r i o r ,  se  busca  da r  apoyo  

p r i n c i pa lmen te  a  p royec tos  p roduc t i vos ,  den t ro  de  l o s  cua l e s  l o s  

p r i n c i pa l e s  mode l os  p roduc t i vos  a  desa r ro l l a r  son :  ag r i cu l t u r a  de  

t empora l ,  ag r i cu l t u ra  de  r i ego ,  bov inos  de  l e che ,  bov inos  de  

ca rne ,  ov inos  de  ca rne  y  cap r i nos  de  l e che .  

 

E l  á rea  de  i n f l uenc i a  de l  Fondo  de  Aho r ro  DEPAC  se  d i s t r i buye  

en  e l  E s tado  de  Pueb l a  en  l a s  r eg i ones  de  Tepeaca ,  L i b r e s ,  

P rueba ,  E l  su r ,  E l  s eco , ,  O r i en te  y  San  Mar t í n  Texme lucan ,  

aba r cando  l o s  s i gu i en tes  Mun i c i p i o s :  

 

Cuadro No. 4  Área del influencia del fondo DEPAC 

REGIÓN MUNICIPOS REGIÓN MUNICIPOS 

El Seco 
Mazapiltepec 

Felipe Angeles 
Atzizintla 

Libres 

Libres 
Rafael Lara Grajales 

San José Chiapa 
Acajete 

Nopalucan 
Cuyoaco 
Oriental 

San Martín 
Texmelucan 

Coronango 
San Miguel Xoxtla 

San Martín 
Santa Rita Tlahuapan 

Tlaltenango 
Huejotzingo 

SUR 
Tepango 
Chiautla 

Atzizihuacan 

Tepeaca 
Los reyes de Juárez 

Acatzingo 
Tepeaca 

Oriente 

Tehuacan 
Huixcolotla 

Tecamachalco 
Xaltepec Puebla 

Puebla 
Tecalí 

San Pedro Cholula 
Fuente: Elaborado con datos de: De la Vega M75 

 

                                                 
75 De la Vega Mena M., “Movilización del ahorro en el medio rural: la experiencia del fondo de ahorro DEPAC” Tesis 
de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillos México. 1.999. 
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La  Cen t ra l  gene ra  l o s  i ng resos  su f i c i en te s  pa ra  sos tene r  a  sus  

t é cn i cos .  Las  ac t i v i dades  p r i n c i pa l e s  de  é s t os  son  l a  

o rgan i za c i ón ,  l a  a s i s t enc i a  t é cn i ca  ag r í co l a  y  pecua r i a ,  l a  

adm in i s t r a c i ón  de  p rés tamos  y  l a  capac i t a c i ón  o  educac i ón .  
 

En  l a  l í nea  de  m i c ro f i nanzas ,  DEPAC  t i ene  dos  p rog ramas .  

•  P r o g r a m a  d e  C a j a  y  P r é s t a m o  p a r a  e l  b i e n e s t a r  F a m i l i a r  

•  P r o g r a m a  d e  A p o y o  a  l a  A c t i v i d a d  P r o d u c t i v a  ( P r o g r a m a  f i n a n c i a d o  

c o n  r e c u r s o s  d e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o )  

 

Característ icas del programa. 

 

• Trabajar con personas que estén dispuestas a ahorrar constantemente una cantidad fija, que 

ellas mismas establezcan. El ahorro podrá acres de forma individual o en grupo. 

• Abrir una alternativa de capitalización que beneficie a todos los ahorradores. 

• Tener capital que genere revolvencia, dando utilidad real al ahorrador y disponibilidad de 

efectivo para la producción. Se entiende como utilidad real a pagar por el ahorro tasas de 

interés por encima de la inflación. 

• Apoyar el esfuerzo de ahorro mediante un sistema crediticio inmediato. 

• Que sea sustentable en lo económico 

• Operar con la legalidad 

 

 La promoción de los servicios que ofrece el Fondo de Ahorro se 

efectuó solo al principio, invitándose a gente con características de 

l iderazgo y reconocida solvencia moral, para que esta a su vez 

formara grupos integrados por personas que tuvieran confianza entre 

sí. La organización en comunidades está deteriorada, por lo que tratar 

de que un agente externo lo organice puede funcionar mientras los 

miembros, obtengan algún beneficio. Considerando lo anterior, DEPAC 

deja que los grupos tengan o adopten su propio esti lo de 

organización. 

 

Cabe mencionar, que en la actual idad el Fondo de Ahorro hace 

promoción, los grupos ahora se forma y crecen solos, por que la 

gente se entera de la labor de la misma con las acciones que se 

real izan con los grupos ya formados. El fondo de Ahorro no interviene 
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en la organización interna de los grupos pero t iene ciertas normas de 

operación. 

 

Cada grupo de ahorro opera internamente de manera independiente, 

es decir, el los el igen a los miembros y representantes del mismo, y 

ponen sus reglas, como pueden ser por ejemplo, la sanción económica 

por faltar a las reuniones injustif icadamente, las tareas que debe 

real izar cada integrante del grupo, entre otras. 

 

Los directivos de la Central declaran que realizan un trabajo de formación humana, 

elevación de autoestima y trabajo solidario. Para ello se realiza generalmente una 

jornada grupal de cinco días en las comunidades después de que los grupos inician 

operaciones con el Fondo de Ahorro, con la finalidad de reforzar la organización. En 

esta jornada se estudia la persona, la familia, la comunidad y el trabajo para de esta 

forma identificar que es lo que deben hacer para lograr lo que necesitan. 

 

Actualmente el Fondo de Ahorro es operado por cuatro personas, que 

son: la coordinadora de la caja de ahorro, auxi l iar de caja, un oficial  

de campo, y un técnico en informática. Cabe señalar, que el Fondo de 

Ahorro es autosuficiente, es decir, obtiene recursos para cubrir sus 

costos de operación. 

 

Algunas pol ít icas de capacitación de ahorros del Fondo de Ahorro 

DEPAC. 

 

En cuanto al Ahorro, el fondo ofrece dos t ipos de servicio: el f i jo y el 

ahorro voluntario l lamado de inversión en este caso part icular. La 

inversión se ref iere a la cantidad que cada persona guarda 

ocasionalmente adicional al ahorro y puede retirarla en cualquier 

momento. EL ahorro f i jo es la cantidad que el part icipante deposita 

regularmente como requisito para part ic ipar en el fondo y recibir 

préstamos. 

 

Las tasas de intereses son las siguientes: 
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• Los intereses anuales a pagar sobre ahorro fijo son de CETES promedio del 
mes menos 3 puntos. 

• Los interese anuales pagados sobre inversión son CETES promedio del mes 
menos dos puntos. 

 

Desde la constitución del Fondo de Ahorro DEPAC, para el pago de intereses al 

ahorro y crédito se utilizaba el Costo Porcentual Promedio del financiamiento 

interbancario (CPP) como tasa base, pero se consideró que se debía utilizar una 

tasa de interés real por lo que actualmente se utilizan los Certificados de la 

Tesorería Nacional76,77 (CETES), por ser el principal instrumento del mercado de 

dinero y el de más bajo riesgo. 

 

Cuando algún socio desea retirar ahorro o inversión únicamente lo 

sol ic ita al Fondo de Ahorro y si no tiene ningún adeudo pendiente, en 

ese momento se le f irma un cheque por la cantidad sol ic itada. En 

caso de que se trate del retiro de una inversión grande, se pide que 

se avise a la caja uno o dos días antes de real izar la operación. 

Cuando el socio es miembro de algún grupo, debe traer además, una 

carta f irmada por el representante de grupo, en donde se autorice su 

retiro. 

Los objetivos de la promoción son los siguientes: 

• Iniciar capitalización del socio 
• Establecer garantía efectiva para ser sujeto de crédito 
• Crear el capital para el crédito 

 

Se puede ahorrar de manera individual o en grupo. Por lo regular la 

cantidad f i ja mensual a ahorrar es de $20 a $50. El esfuerzo de 

ahorro proporciona antigüedad y por lo tanto acceso al crédito 

inmediato. 

 

Política crediticia del fondo de Ahorro DEPAC. Los montos de crédito a 

obtener dependen de la antigüedad que se tenga como ahorrador. Si 

se deja ahorrar por más de 3 meses seguidos de manera injustif icada 

                                                 
76 Los certificados de la Tesorería (CETES) son instrumentos de deuda del gobierno federal a corto plazo. Además 

de ser el principal instrumento del mercado de dinero son considerados como los de más bajo riesgo. Su 
precio o  rendimiento sirve como base para fijar el precio de otros instrumentos de deuda públicos y privados.  

77 Manse l l  Cars tens  C.  “Las  f inanzas  populares  en  México:  e l  redescubr imiento  de  un 
s is tema f inanc iero  o lv idado” .  Ed i to r ia l  M i len io .  CEMLA- ITAM.  Méx ico  1995  
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se pierde la antigüedad. Para sol ic itar un nuevo crédito, que incluye 

el monto, el destino, el plazo y la f irma del sol ic itante. Cuando se 

trata de algún miembro de un grupo sol idario además debe ser 

f irmada por el representante y secretario del grupo. 

 

Cuadro No. 5 Montos de crédito otorgados por el DEPAC 

Tiempo de Ahorro 
Crédito disponible 

(% de lo ahorrado)
Forma de pago Requisitos 

0 a 3 meses 100% de lo ahorrado Mensual o al final Firma de pagare 

3 meses más un día a 12 meses 200% de lo ahorrado Mensual o al final Firma de pagare 

Más de 12 meses 300% de lo ahorrado Mensual o al final Firma de pagare 

Fuente:  Fondo de Ahor ro  DEPAC,  1998 

Cada ahorrador miembro de un grupo puede obtener un crédito cuyo 

monto sea hasta de tres veces lo que t iene ahorrado, sin rebasar $ 

15,000. Los montos de crédito son un múltiplo de la cantidad 

ahorrada en un determinado periodo. Las característ icas de los 

créditos en términos de monto, forma de pago y requisitos se 

detal larán en el cuadro no.  

 

El monto máximo de crédito por $15,000 se estableció considerando 

que con esta cantidad se puede comprar una buena vaca lechera. La 

f inal idad de poner topes en la obtención de créditos es para no 

sobreendeudar a la gente, disminuir r iesgos y pulverizar el crédito 

 

La coordinación del Fondo de Ahorro DEPAC, generalmente conoce la 

solvencia moral de todos los ahorradores y ocasionalmente real iza 

una investigación de crédito para verif icar la apl icación del mismo. 

Las normas del Fondo de Ahorro son muy f lexibles, por ejemplo, en 

casos de emergencias médicas en algunas ocasiones el monto a 

f inanciar y el plazo son mayores a los establecidos por normas. En 

estos casos el comportamiento credit ic io y de ahorro de los usuarios 

t ienen un gran peso para decidir si se les otorga el crédito o no. 
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En cuanto a los requisitos señalados en el cuadro no. , a no todos los 

sol ic itantes de crédito se les pide garantía o aval, pero todos f irman 

un pagaré. Cuando se sol ic itan avales puede deberse a que una 

famil ia sol ic ita un crédito para invert ir lo en el mismo proyecto, y cada 

miembro sol ic ita el monto de su l ínea de crédito, entonces para 

ahorrar papelería se maneja el crédito a nombre del jefe de famil ia 

por ejemplo y los demás f irman como avales. 

 

La l ínea de crédito en grupo se ref iere al monto global de ahorro de 

todos sus miembros. Ocasionalmente se puede otorgar un préstamo 

por el monto de la l ínea de crédito del grupo. Esta posibi l idad existe 

en casos de grupos que inician, que están bien consol idados y 

estructurados, y que t ienen un buen historial credit ic io, está se 

autoriza con la f inal idad de fortalecerlos, pero no se puede prestar a 

nadie más hasta que se pague el total del crédito y después de un 

t iempo esta posibi l idad desaparece. 

 

La mayoría de las veces, el plazo y la forma de pago de los créditos 

es negociable. El plazo más largo de un crédito es de 24 meses, 

aunque normalmente son de doce, nueve y seis meses. Los pagos 

pueden ser mensuales, bimestrales, semestrales o al terminar el 

plazo, según lo decidan los usuarios, sin embargo, en algunos casos 

está determinado por la actividad realizada y el historial credit ic io del 

mismo. Si el crédito es sol ic itado para engorda de ganado se da un 

plazo de 6 a 7 meses; para producción de hortal izas el plazo es de 6 

a 7 meses y el pago también se real iza al f inal; los plazos de 

préstamos para construcción o mejoramiento de vivienda, compra de 

vehículos o placas de taxi son de 12 a 24 meses y los pagos pueden 

ser tr imestrales o semestrales.  

 

El ahorro f i jo queda como garantía del crédito, quedando disponibles 

los depósitos en inversión.  Los intereses anuales a cobrar sobre 

los créditos se f i jan con los CETES promedio del mes, mas 8 puntos y 

para los intereses moratorios es la tasa pactada más el 25 % de ésta. 
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Para que un préstamo sea otorgado se deben cubrir los siguientes 

requisitos: 

 

• Pago de la parte social que es el importe de salarios mínimos vigentes en el 
Distrito Federal. Generalmente se exige una parte al inscribirse como 
ahorrador y la totalidad cuando se solicita el primer crédito. Esta aportación 
es intransferible, no genera intereses y se devuelve en el momento que sea 
dado de baja el ahorrador. Los menores de edad están exentos de pagar la 
parte social y de solicitar créditos. 

 
• Pagar el importe de un salario mínimo diario al año como aportación al gasto 

administrativo. 
 
• Cubrir una comisión del 1.5% del monto de cada crédito otorgado. 

 

El destino del crédito es l ibre pudiendo ser destinado a la agricultura, 

ganadería, actividades diversas, gastos médicos, mejoramiento de 

vivienda, etc. 

 

En este t ipo de f inanciamiento la garantía es básicamente la solvencia 

moral de las personas, las cuales están consientes de que si no pagan 

el préstamo otorgado pierden su derecho a obtener nuevos créditos. 

Además, cuando se trabaja en grupo y uno de los miembros de éste 

no paga su crédito se suspende automáticamente el f inanciamiento 

para los demás integrantes, a f in de que éstos ejerzan presión sobre 

el moroso. Es decir, existe sol idaridad en el cobro. 

 

Para los créditos otorgados con recursos de Fondo de Ahorro DEPAC, 

no es necesario que sea aprobado por un comité de crédito, pues en 

el caso de grupos sol idarios solo se requiere del visto bueno del 

presidente y el secretario del mismo, y el préstamo se otorga 

inmediatamente. 

 

Considerando que con el transcurrir del t iempo algunos ahorradores 

empiezan a sobresal ir económicamente resulta entonces que los 

préstamos otorgados por el Fondo de Ahorro DEPAC tiene bien 

definidos los topes en cuanto a los montos de préstamo, sobre todo 

para no dejar de otorgar servicios a personas de escasos ingresos, lo 
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que hace es mandar a esta persona a otro programa que t iene DEPAC 

y que es totalmente independiente del Fondo de Ahorro. 

 

DEPAC formó un fondo o capital semil la que le da l iquidez al Fondo de 

Ahorro. Este fondo fue constituido por: 

 

•  C a p i t a l  a p o r t a d o  p o r  l a  c o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  E u r o p e a  c a n a l i z a d o  
p o r  l a  A s s o c i a t i o n  p o u r  D é v e l o p p m e n t  p a r  l a  R e c h e r c h e  e t  l ´  A c t i o n  
I n t e g r e s  ( A D R A I ) ,  q u e  e s  u n a  O N G  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  L o v a i n a  d e  
B é l g i c a .  

•  C a p i t a l  a p o r t a d o  p o r  P a n a m e r i c a n  D e v e l o p m e n t  F o u n d a t i o n  ( P A D F ) ,  
O N G  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  N o r t e a m é r i c a .  

• C a p i t a l  a p o r t a d o  p o r  l a  F u n d a c i ó n  M e x i c a n a  p a r a  D e s a r r o l l o  R u r a l ,  
A . C .  ( F M D R ) ,  q u e  e s  u n a  O N G  d e  M é x i c o .  

 

El fondo de ahorro DEPAC se reserva el derecho de dar de baja a los 

ahorradores, por las siguientes causas: 

 

• Voluntaria, es decir, a petición del ahorrador, salvo que tenga adeudos pendientes con el 
Fondo de Ahorro. 

• Por incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos del programa: 
• Incumplimiento al compromiso de ahorro fijo mensual. 
• Comportamiento crediticio no formal. 
• Por decisión fundamentada de la institución. 

 

En el fondo de ahorro la máxima autoridad es el Consejo Directivo de 

DEPAC, por lo que su administración no depende en nada de los 

ahorradores; su objetivo principal es ofrecer servicios de ahorro y 

préstamo a los part ic ipantes; cuenta únicamente con normas de 

operación internas que han elaborado y modif icado principalmente el 

Director de DEPAC y la Coordinadora del Fondo con la autorización 

del Consejo Directivo; no está sujeta a mecanismos de regulación y 

supervisión externa, en cuanto al ahorro y préstamo opera 

principalmente con grupos sol idarios. 
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VI .7 .5  Fundac ión  Migue l  A lemán,  A C  

 

La  Fundac i ón  M igue l  A l emán 78 s e  cons t i t uyó  en  1984 ,  p roduc to  

de  l a  i n i c i a t i va  de  f am i l i a r e s  y  am igos  de  M igue l  A l emán  Va ldés ,  

con  e l  ob je to  de  hon ra r  su  memor i a  y  l l e va r  a  cabo  ob ras  de  

desa r ro l l o  soc i a l ,  cu l t u ra l  y  económico  en  nues t r o  pa í s .  Su  

ob je t i vo  e s  pa t r oc i na r  p rog ramas  re l a c i onados  con  e l  desa r r o l l o  

ru ra l ,  l a  i nves t i gac i ón  med ia ,  l a s  a c t i v i dades  t u r í s t i c a s ,  

cu l t u ra l e s  y  human í s t i c a s ,  a s í  como l a  p rese r vac i ón  de l  amb ien te  

y  l o s  r e cu r sos  na tu ra l e s  de  nues t ro  pa í s .  

 

Con  e l  f i n  de  apoya r  ob ras  de  desa r ro l l o  soc i a l ,  cu l t u ra l  y  

e conómi co  en  Méx i co ,  l a  Fundac i ón  t i ene  d i ve r sos  p rog ramas  

i n s t i t u c i ona l e s  que  t r aba jan  po r  med io  de  com i té s  t é cn i cos  que  

buscan  ap l i c a r  con  e f i c ac i a  l o s  r ecu r sos  y  t ene r  g ran  impac to  en  

l a  soc i edad .   

 

E l  P rog rama  de  Tecno log í a  a l  Campo p romueve  l a  c reac i ón  de  

agenc i a s  de  desa r ro l l o  m i c ro r r eg iona l  en  e l  i n t e r i o r  de  l a  

Repúb l i ca  pa ra  i n i c i a r  un  p roceso  que  pe rm i t a  a  l o s  campes inos  

i n c remen ta r  su  p roduc t i v i dad ,  i ng reso  y  n i ve l  de  v i da .  E s ta s  

agenc i a s ,  denominadas  Cen t ra l e s  de  P romoc i ón  Ru ra l ,  p re s tan  

se rv i c i o s  a  l a  o rgan i zac i ón  y  b r i ndan  educac i ón  pa ra  e l  t r aba j o  

g rupa l ,  a s i s t enc i a  t é cn i ca ,  a seso r í a  pa ra  l a  ges t i ón  de  c réd i t o s  y  

capac i t a c i ón  adm in i s t r a t i va ,  en t re  o t ro s .  Las  Cen t ra l e s  ope ra ron  

un  vo lumen  de  c r éd i t o  ce r cano  a  l o s  11  m i l l ones  de  pesos ,  de l  

o toño  de  1995  a l  ve rano  de  1996 ,  que  bene f i c i a r on  a  a l r ededo r  

de  3  000  campes i nos ,  qu i enes  i nv i r t i e ron  en  s i embra  de  g ranos  

bás i cos ,  ganade r í a  y  m i c r oempresas  ru ra l e s .  

 

Pa ra  a tende r  a  l a s  comun idades  ru ra l e s  de l  su r  de  Ve rac ruz ,  l a  

Fundac i ón  cuen ta  con  l a  Cen t ra l  de  P romoc ión  Ru ra l  de  
                                                 
78 Casares P. "Fortalecer al Sector Solidario", Revista Filantropía, núm. 6, sección 2 

Fundación Miguel Alemán, A.C., Acayucan México. 1999. 
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Acayucan ,  A C  que  t r aba ja  en  25  mun i c i p i o s .  En t re  o t r a s  cosas ,  

e s ta  o rgan i zac i ón  cuen ta  con  cua t r o  ca j a s  de  aho r r o ,  impu l sa  l a  

me jo r í a  en  l a  a l imen tac i ón  y  l a  e conomía  f am i l i a r ,  y  pa r t i c i pa  y  

apoya  a  l o s  S i s t emas  de  Desa r ro l l o  In teg ra l  de  l a  Fam i l i a  (D I F )  

pa ra  cons t ru i r  v i v i endas ,  l e t r i nas  y  pa rques ,  a s í  como pa ra  

e s tab l e ce r  hue r to s  f am i l i a r e s .  

 

Además ,  l a  Fundac i ón  impu l sa  l o s  p rog ramas  de  Sa lud  (apoyo  a  

l a  i nves t i gac i ón  c i en t í f i c a  y  e l  desa r ro l l o  t e cno lóg i co  en  e l  á rea  

b i oméd i ca ,  d i f und i r  l a  cu l t u ra  méd i ca  y  r e spa l da r  a  l a  comun idad  

c i en t í f i c a  que  r ea l i z a  e s tud io s  en  bene f i c i o  de l  pa í s ) ;  Tu r i smo  

(apoyo ,  p romoc ión  y  f omen ta r  e l  desa r ro l l o  de  un  tu r i smo  sano  y  

r e spe tuoso  de l  med io  amb ien te  y  de l  pa t r imon io  cu l t u ra l  de  

Méx i co ) ;  Human idades  y  Ac t i v i dades  Cu l tu ra l e s  (B i b l i o t eca  

M igue l  A l emán ,  con  un  ace rvo  supe r i o r  a  20 ,000  vo lúmenes ,  

coed i c i ones  con  d i ve r sas  i n s t i t u c i ones  pa ra  l a  pub l i c ac i ón  de  

l i b ro s  de  h i s t o r i a  y  conven io s  de  i n te r camb io  pa ra  i n c rementa r  

su  ace r vo  b i b l i og rá f i co ) ;  Eco l og í a  y  Med i o  Amb ien te  

( co l abo ra c i ón  con  o rgan i zac i ones ,  i n s t i t u c i ones  y  mov im ien to s  

o r i en tados  a  p r ese rva r  l o s  r e cu r sos  na tu r a l e s  y  a  f a vo rece r  e l  

desa r ro l l o  sus ten tab l e ,  ausp i c i o  a  ed i c i ones  e spec i a l i z adas  en  l a  

ma te r i a  y  conven i os  de  a s i s t enc i a  t é cn i ca  con  d i ve r sos  cen t r os  

de  Educac i ón  Supe r i o r ) .   

 

Den t r o  de l  p r og rama  C lub  de l  Ma í z  negoc i a ron  con  va r i a s  

empresas  d i s t r i bu i do ras  de  i n sumos  ag r í co l a s  pa ra  que  és ta s  

o to rga ran  l o s  p roduc tos  a  c réd i t o  a  l o s  campes inos  has ta  l a  

cosecha .  Además ,  ges t i ona ron  f i nanc i am ien tos  con  l a  banca  de  

desa r r o l l o  (Ban ru ra l )  y  con  e l  Banco  Mex i cano ,  en  e l  cua l  l a  

Fundac i ón  ope ra  como pa ra f i nanc i e ra ,  y  se  o to rga ron  c r éd i t o s  

con  f ondos  de l  B I D .   
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VI .7 .6  Programa de  la  Mujer  y  Fami l ia  Campes ina  

 

 

E l  P rog rama  de  l a  Mu je r  y  Fam i l i a  Campes ina  (P M F C ) 79 de l  Co l eg i o  

de  Posg raduados  e s  pues to  en  p rá c t i ca  po r  un  equ i po  t é cn i co  

de l  Campus  Pueb l a  j un to  con  e l  C I L C A  In t e rnac i ona l 80 y  g rupos  de  

mu je res  de  l a s  comun idades  de  San  José  e l  Ahuaca te ,  San  José  

Xaxamayo  y  Los  Ange l e s  Te te l a ,  Pueb l a .  

 

La  f o rma  en  que  e l  P M F C  i nduce  l a  f o rmac ión  de  g rupos  e s  

med ian te  a samb l eas  comun i t a r i a s  en  donde  se  expone  l a  

po tenc i a l i dad  de  l a s  o rgan i za c i ones  de  mu je res  pa ra  e l  

desa r ro l l o  pe r sona l ,  f am i l i a r  y  comun i t a r i o .  Pos te r i o rmen te ,  l a s  

mu je res  i n t e r esadas  acuden  a  r eun iones  semana le s  o  

qu incena l e s  en  donde  ( con  e l  u so  de  t é cn i cas  de  educac i ón  

pa r t i c i pa t i va  y  educac i ón  popu la r  con  pe r spec t i va  de  géne ro )  s e  

va  de f i n i endo  y  p r i o r i z ando  l a  p rob l emát i ca  que  desean  abo rda r  

po r  med i o  de  a cc i ones  que  son  eva l uadas  de  f o rma  pa r t i c i pa t i va ,  

r e t roa l imen tando  e l  aná l i s i s  y  l a s  a cc i ones  has ta  l og ra r  l a  

i den t i f i c a c i ón  de  p rob l emát i cas  comunes  y  e s t r a teg i a s  de  a c c i ón .  

 

E l  apoyo  que  se  da  a  l o s  g rupos  pa ra  su  desa r r o l l o  e s  e l  

a compañamien to  con  aseso r í a  y  capac i t a c i ón  po r  pa r t e  de l  

equ i po  t écn i co  de l  P M F C  y  en  f o rma  con jun ta  con  l o s  g rupos  

de f i nen  l o s  con ten idos  y  l a s  neces i dades  de  f o rmac ión  e  

i n fo rmac i ón  de l  d i agnós t i co ,  d i seño ,  p l an i f i ca c i ón ,  e l abo rac i ón ,  

e j e cuc i ón  y  segu im ien to  de  p royec tos  su rg idos  de  l a s  

neces i dades  y  p ropues tas  de  l a s  mu j e res .  

 

                                                 
79 Beatriz Martínez Corona, "Fortalecimiento del papel de los grupos de mujeres en el 

desarrollo en la región del Tentzo, Puebla", ponencia presentada en la Conferencia 
Electrónica Latinoamericana  "Sistemas Financieros para los Pobres Rurales", 5 de 
mayo al 25 de julio de 1997, Fidamerica, <http:// 
www.soc.titech.ac.jp/icm/spanish/amucss.html>. 

80 Comité Internacional de Enlace para la Alimentación que es una ONG de enlace para 
financiamiento externo. 
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Los  f ondos  r evo l ven tes  i n i c i ados  con  r e cu r sos  de  l a  coope rac i ón  

i n t e rnac i ona l  y  apo r t ac i ones  de  l a s  pa r t i c i pan tes  son  u t i l i z ados  y  

adm in i s t r ados  po r  l o s  g rupos  de  mu je res  de  f o rma  au tónoma ,  

mane jándo lo s  po r  sepa rado  en  cada  comun idad  y  po r  rub ro :  

med io  amb ien te  y  t ecno log í a s  ap rop i adas 81,  p roducc i ón  y  

comerc i a l i z ac i ón 82,  p rob l emá t i ca  de  géne ro  y  o rgan i zac i ón 83 y  

sa l ud ,  sa l ud  rep roduc t i v a  y  nu t r i c i ón 84.  

 

 

Los  p r i n c i pa l e s  l og ros  de l  p r oyec to  han  s i do :   

 

• acceso a crédito flexible para mujeres;  
• adopción y apropiación de tecnologías apropiadas; 
• diseño y ejecución de proyectos productivos orientados al uso racional de los 

recursos naturales;  
• disminución de cargas de trabajo de las mujeres participantes así como 

conservación y mejor manejo de recursos naturales;  
• proceso de cambios de identidad, revalorización del trabajo de las mujeres e 

identificación de la problemática común;  
• avances en el proceso organizativo y planteamiento de formar una 

organización regional de mujeres en la cordillera del Tentzo, como base para 
la solución de problemas como mujeres, como campesinas y para mejorar el 
ambiente;  

• autogestión en la búsqueda de servicios comunitarios y financiamiento para 
proyectos y acceso a programas institucionales de beneficio social y  

• identificación de la problemática sobre la participación de la mujer en la toma 
de decisiones a nivel familiar, local, nacional y al interior de organizaciones 
mixtas y la definición y ejecución de acciones alternativas. 

 

 

 
                                                 
81 De captación de agua de lluvia, consumo de energía, instalación de letrinas y el 

equipamiento para el trabajo doméstico (estufas de gas, lavadoras, refrigeradores, 
bombas de agua) y uso racional de recursos y acciones encaminadas a la 
recuperación del ambiente. Incluye capacitación y asistencia técnica y administrativa. 

82 Granja colectiva de engorda de cerdos y cerdas reproductoras, centro de abasto y cultivo 
de básicos en parcelas. 

83 Formación y capacitación, análisis de la participación de la mujer campesina en la 
organización, en la reproducción y en la producción de la unidad doméstica, 
problemática de la mujer rural, definición y gestoría de proyectos generadores de 
ingresos, intercambio de experiencias y acciones de apoyo entre grupos de mujeres. 

84 Capacitación, formación, en aspectos de salud y salud reproductiva con acciones de 
recate y recuperación del uso de plantas medicinales, jardines botánicos para 
abastecerse de plantas y reproducirlas, proyectos de autoabasto (huertos familiares 
con cultivo de hortalizas, amaranto, nopal verdulero y setas). 
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VI .7 .7  Un iones  de  c réd i to .  

 

 

La s  un iones  de  c réd i t o  son  o rgan i zac i ones  aux i l i a r e s  de  c réd i t o  

ba jo  l a  moda l i dad  de  soc i edades  anón imas  de  cap i t a l  va r i ab l e ,  que  

ag rupan  a  pe r sonas  f í s i c a s  y  mora l e s  que  t i enen  i n t e r eses  

comunes .  E l  des cuen to  f i nanc i e r o  l o  ob t i enen  de  F IRA  a  t r a vés  de l  

BANRURAL  o  a l gún  banco  comer c i a l  y  de  NAFIN  ope rando  

d i r e c tamen te .  Fue ron  c readas  p r i n c i pa lmen te  po r  l í de res  de  

o rgan i za c i ones  ya  ex i s t en tes ,  cuya  f i na l i dad  e ra  t ene r  acceso  a l  

c réd i t o .  

 

 

Como a l t e rna t i va  de  f i nanc i am ien to  a  pequeños  y  med i anos  

p roduc to r es 85,  se  a l en tó  e l  c r ec im ien to  de  Un i ones  de  C réd i t o .  S i n  

embargo ,  l a  impor tanc i a  de  es ta  f i gu ra ,  no  t i ene  peso  en  e l  sec to r  

ag ropecua r i o ,  n i  po r  número  (142 ) ,  n i  po r  e l  mon to  de  sus  

ope rac i ones  que  r ep resen tan  en t r e  e l  6  y  7% de  l a  ope ra t i v a  

g l oba l  de  F IRA ,  n i  po r  su  cobe r tu r a  (51 ,000  p roduc to res  

bene f i c i ados ) .  

 

 

Una  de  l a s  ven ta j a s  que  sue l e  des taca r se  de  es te  i n t e rmed ia r i o  

f i nanc i e r o ,  e s  que  se  supone  que  t i ene  menores  p rob l emas  de  

recupe rac i ón  de  adeudos ,  deb ido  a  que  l o s  p rés tamos  se  r ea l i z an  

con  mayo r  p rox im idad  geog rá f i ca  y  supe rv i s i ón .  S i n  embargo ,  se  

cuen ta  con  i n fo rmac ión  de  un iones  de  c réd i t o  de l  sec to r  soc i a l ,  

que  mues t ra  que  sus  m iembros  i n cu r re  en  moros i dad  e  

i n cump l im ien to  de  sus  adeudos ;  v i éndose  ob l i gadas  a  u t i l i z a r  su  

cap i t a l  s oc i a l  pa ra  cub r i r  sus  comprom i sos  con  ac reedo res  

ex te rnos ,  p rovocando  su  des cap i t a l i z a c i ón .   

                                                 
85 Muñoz R. M. “Apertura comercial y reformas del sistema financiero rural mexicano”. 

Universidad Autónoma Chapingo. UACH-CIESTAAM. Chapingo, México. 1997. 
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Den t ro  de  sus  desven ta j a s ,  se  puede  seña l a r  su  e l evada  

dependenc i a  de  l a s  f uen tes  de  f ondeo ,  l a s  cua l e s  han  ap l i c ado  una  

exces i va  r eg l amen tac i ón  con  e l  f i n  de  r educ i r  r i e sgos  pa ra  l a  

banca .  E s ta  s i t ua c i ón  es  e l  r e su l t ado  de  l a  descon f i anza  que  l e  

t i ene  l a  banca  a  l a s  un iones  de  c r éd i t o ,  pues  son  b i en  conoc i dos  

l o s  casos  de  un iones  que  ca r ecen  de  i n f r aes t ru c tu ra ,  pe r sona l  

t é cn i co  y  adm in i s t r a t i vo  capac i t ado ,  con  a l t o s  cos tos  de  

ope rac i ón ,  po r  concen t ra r  ca r t e ra  en  unos  cuan tos  soc i o s ,  po r  

habe r se  cons t i t u i do  con  m ín imas  apo r tac i ones  de  l o s  soc i o s ,  po r  

pe rm i t i r  e l  i n cump l im ien to  de  l o s  soc i o s ,  po r  da r  mayo r  én fas i s  a  

l a s  dec i s i ones  con  c r i t e r i o s  po l í t i c o s  sob re  l o s  económi cos ,  e t c .  

 

E s casez  de  c réd i t o ,  a l t o  í nd i ce  de  ca r t e ra  venc ida  ( en t r e  15  y  

20%) ,  descap i t a l i z a c i ón  y  un  g ran  desp res t i g i o  ocas i onado  po r  l a s  

i n t e r venc i ones  ge renc i a l e s  de  l a  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  

Va l o re s  r ea l i z ó  a  t r e s  g randes  un iones  de  c réd i t o ,  a s í  como  

demandas  pena l e s  con t ra  o t ro  t an to  de  un i ones ,  f ue ron  a l gunos  

hechos  que  mar ca ron  e l  f i n  p rom i so r i o  que  se  l e  hab í a  va t i c i nado  

a  e s tos  i n t e rmed i a r i o s  f i nanc i e r os .  Lo  an te r i o r ,  no  qu i e re  dec i r  

que  t odas  l a s  un iones  de  c réd i t o  t engan  que  desapa rece r .  L as  que  

han  d i ve r s i f i c ado  sus  se r v i c i o s ,  que  es tán  b i en  es t ruc tu radas  

t é cn i ca  y  adm in i s t r a t i vamen te ,  que  no  dependen  ún i camen te  de  

l o s  márgenes  de  i n te rmed iac i ón  y  que  cuen tan  con  e l  cap i t a l  

soc i a l  ex i g i do ,  han  pe rmanec ido  y  se  han  conso l i dado .  Un  ca so  

espec í f i co  l o  r ep resen ta  l a  Un ión  de  C réd i t o  M i x ta  P l an  Pueb l a  que  

a  con t i nuac i ón  se  p resen ta .  
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VI .7 .7 .1  UNIÓN DE  CRÉDITO MIXTA  “PLAN PUEBLA”  S .A .  de  C  

V 86 

 

La  Un ión  de  C réd i t o  M i x ta  “P l an  Pueb la ”  S .A .  de  C .  V . ,  e s  una  

o rgan i za c i ón  aux i l i a r  de l  c r éd i t o ,  con fo rmada  po r  10 ,000  soc i o s  

l o ca l i z ados  en  12  es tados  de l  pa í s .  En t re  sus  func i ones  e s tán  e l  

descon ta r  c réd i t o s ,  a seso r í a  f i nanc i e r a ,  p res ta c i ón  de  a s i s t enc i a  

t é cn i ca  ag ropecua r i a  y  a seso r í a  l ega l ,  e s to s  se r v i c i o s  se  b r i ndan  

a  p roduc to res  de l  campo  y  pequeños  empresa r i o s  que  buscan  e l  

a c ceso  a l  apoyo  f i nanc i e ro  y  no  encuen t r an  r espues ta  f avo rab l e  

en  l a  Banca  O f i c i a l  y  P r i vada .  

 

Los  o r í genes  de  l a  Un ión  de  C réd i t o  se  r emon tan  a  1967  cuando  

un  g rupo  de  i ngen i e ros  ag rónomos  de l  Co l eg i o  de  Pos tg raduados  

de  Chap i ngo 87,  t oma  en  sus  manos  l a  m i s i ón  de  p roba r  una  

Es t r a teg i a  de  Desa r ro l l o  Ag r í co l a  Reg iona l  que  pe rm i t i e r a  a  l o s  

p roduc to r es  de l  campo  l a  e l evac i ón  de  l o s  r end im ien tos  de  Ma í z  

y  de  e s ta  mane ra  con t r i bu i r  a l  b i enes ta r  f am i l i a r .  Se  e l i g i ó  e l  

Va l l e  de  Pueb l a  po r  r eun i r  l a s  ca rac t e r í s t i c a s  necesa r i a s  pa ra  

emprende r  e s ta  t a rea .  E l  éx i t o  f ue  t a l  que  s e  l og ra ron  

cuad rup l i ca r  l o s  r end im ien tos  de  ma í z ,  con  una  p r em i sa  bás i ca :  

EL  TRABAJO coo rd i nado  en t r e  l o s  P roduc to res ,  e l  Equ ipo  Técn i co  

y  l a s  In s t i t u c i ones  de l  sec to r  ag ropecua r i o .  

 

A  e s ta  e s t r a teg i a  de  desa r ro l l o  s e  l e  denominó  “P l an  Pueb l a ” ,  

hac i endo  re fe r enc i a  a  l a  zona  geog rá f i ca  donde  se  imp lemen tó  

i n i c i a lmen te .  La  expe r i enc i a  se  l l e vó  a  o t r a s  r eg i ones  de l  pa í s  e  

i n c l u so  a  o t ro s  pa í se s  de l  mundo .  En  1992 ,  cuando  e l  “P l an  

Pueb l a ”  cump l í a  25  años ,  l o s  p roduc to res  que  l o  v i e r on  nace r ,  

p ropus i e r on  c r ea r  una  o rgan i za c i ón  l ega l  que  l e s  pe rm i t i e r a  

                                                 
86 Documento elaborado por: Dr. Gildardo Espinosa Sánchez, Dr. Lenin Guajardo, Oliverio Hernández 

Romero y colaboradores. Dirección General de la UCREMPP. Puebla, México. 2.000 
87 Actualmente Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Con sede en Montecillo, Estado de 

México, México. Página web http://www.colpos.mx 

 



Página 97 
Creatividad e Innovaciones Estratégicas en la Gestión de los Servicios Financieros para el Sector Rural 

Mexicano” 

ab r i r  l a s  pue r t a s  de l  S i s t ema  F inanc i e r o  Nac i ona l  y  de  e s ta  

mane ra  t ene r  a cceso  a l  c r éd i t o  y  l o s  se rv i c i o s  conexos .  

 

Un  g rupo  de  P ro feso res  Inves t i gado res  de l  Co l eg i o  de  

Pos tg raduados  j un to  con  un  se l e c to  g rupo  de  l í de res  

campes inos ,  emprenden  l a  p romoc i ón  de  l a  Un ión ,  que  cu lm ina  

su  p r imera  e tapa  con  su  Asamb lea  Cons t i t u t i va ,  r ea l i z ada  e l  21  

de  Oc tub re  de  1992 ,  con  927  soc i o s  que  apo r ta ron  e l  Cap i t a l  

Soc i a l  pa ra  l a  f o rmac ión  de  l a  nac i en te  Empresa .  

 

OBJETIVOS .  

 

En  e l  a c t a  cons t i t u t i va  de  l a  Un ión ,  p ro toco l i z ada  an te  No ta r i o  

Púb l i co  e l  16  de  ab r i l  de  1993 ,  quedan  asen tados  l o s  ob je t i vos  

s i gu i en te s :  

 

• Facilitar el uso del crédito a sus socios en forma ágil, suficiente y oportuna. 

• Recibir de sus socios préstamos a título oneroso, sujeto a los términos y condiciones que 

señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito de todas clases. 

• Promover la organización y administrar empresas de industrialización o transformación y 

venta de los productos obtenidos por sus socios. 

• Encargarse por cuenta propia de la transformación industrial o del beneficio de los productos 

obtenidos o elaborados por sus socios. 

• Las demás actividades análogas y conexas que mediante reglas de carácter general autorice 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

 

M IS ION  Y  V IS ION 

MISION 

Promover procesos de desarrollo sustentable; propiciando entre los socios aptitudes y 

actitudes de compromiso con la filosofía de servicio de la Unión, mediante la canalización 

eficiente y oportuna de recursos crediticios, asistencia técnica, seguro, insumos, 

comercialización, infraestructura productiva, salud, educación y otros servicios enfocados a 

la producción de alimentos, generación de empleos y preservación de los recursos naturales 

para satisfacer necesidades y alcanzar mejores niveles de bienestar. 
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VISION 

Ser una sólida organización dinámica con profunda filosofía y vocación de servicio; cuyo 

principio y fin sea la superación permanente de los socios, sobre la base del trabajo eficiente 

y el cambio permanente hacia formas superiores de organización que constituyan 

alternativas reales de solución a los problemas, como es la transformación de la Unión de 

Crédito en Banco de Primer Piso o Grupo Financiero Empresarial, conservando e 

incrementado los valores que garanticen en el tiempo su sobrevivencia y desarrollo. 

 

AREA  DE  INFLUENCIA  

 

In i c i a lmen te  l a  Un ión  r ea l i z aba  sus  ope rac i ones  so l o  en  e l  Va l l e  

de  Pueb l a ,  pe ro  con  l o s  camb ios  en  l a  l ey  que  r i ge ,  a  pa r t i r  de  

1994 ,  e l  á rea  de  i n f l uenc i a  se  ha  ex tend ido  a  n i ve l  nac i ona l .  

Ac tua lmen te  se  e s ta  apoyando  a  soc i o s  de  l o s  Es tados  de :  

P u e b l a ,  G u a n a j u a t o ,  M i c h o a c á n ,  M o r e l o s ,  O a x a c a ,  T l a x c a l a ,  G u e r r e r o ,  

M é x i c o ,  V e r a c r u z ,  C h i a p a s ,  N a y a r i t  y  D i s t r i t o  F e d e r a l  

 

SOCIOS  

 

La  Un i ón  empezó  con  927  soc i o s ,  de  l o s  cua l e s  más  de l  90% 

e ran  p roduc to res  de l  campo ,  amas  de  casa ,  pequeños  

empresa r i o s ,  comerc i an tes ,  p ro fe s i on i s t a s ,  t ax i s t a s  y  d i ve r sos  

g i r o s  comerc i a l e s  que  han  v i s t o  en  l a  Un ión  una  opc i ón  que  l e s  

pe rm i t e  a ccede r  a l  C réd i t o .  Ac tua lmen te  se  cuen ta  con  ce r ca  de  

10 ,000  soc i o s ,  ub i cados  en  252  mun i c i p i o s  y  613  comun idades  

de l  pa í s .  

 

EMPRESAS  F IL IALES  Y  PROYECTOS ESPECIALES .  

 

Pa ra  i n c i d i r  en  p rocesos  de  desa r ro l l o  sus ten tab l e ,  l a  e s t r a teg i a  

gene ra l  de  l a  Un ión  con temp la  además  de l  c r éd i t o ,  o t r a s  

acc i ones  que  con t r i buyan  a  l og ra r  e l  ob je t i vo .  E s  po r  e l l o  que  s e  

ha  c r eado  una  e s t ruc tu ra  de  se r v i c i o  que  pe rm i t e  a t ende r  

demandas  i n sa t i s f e chas  de  l o s  a soc i ados .  Den t ro  de  es t e  

con tex to  e s ta  e l  ca so  de  l a s  empresas  f i l i a l e s  y  p royec tos  
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espec i a l e s  en t r e  l o s  que  des tacan  l o s  que  s e  p r esen tan  en  e l  

s i gu i en te  e squema:  
 

Figura No. 9 Empresas Filiales y Proyectos Especiales. 

EMPRESA 
MARMOLERA 
ZAMARRILLA
 S.A. DE C.V.

MINA UNION,
 S.A. DE C.V.

FONDO DE 
ASEGURAMIENTO, 

S.A. DE C.V.

PROYECTO DE 
VENADOS 

"SAN GABRIEL"

ABONO 
ORGANICO,
 S.A. DE C.V.

EMPRESA 
INTEGRADORA 

PARA LA 
COMERCIALIZACION 

DE INSUMOS

SINAPROM 
(ASISTENCIA 

TECNICA 
AGROPECUARIA)

SISTEMA DE 
SALUD "CLINICA 

UNION"

SISTEMA DE 
EDUCACION 

BECAS

BODEGAS TERRY, 
S.A. DE C.V.

UNION DE 
CREDITO MIXTA, 
"PLAN PUEBLA", 

S.A. DE C.V.

 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
La  Un ión  DE  CRÉDITO M ix ta  “P l an  Pueb l a ”  e s  r e conoc i da  den t ro  

de l  S i s t ema  F i nanc i e ro  Nac i ona l  como una  Organ i zac i ón  Aux i l i a r  

de l  C réd i t o  deb idamen te  au to r i z ada  y  r equ i s i t ada  según  l a s  

l e yes  em i t i das  en  l a  ma te r i a .   
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FIGURA 1:  EL SISTEMA FINAN CIERO NACIONAL.
(ESQUEMA RESUMIDO)
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Como se  puede  obse r va r  en  l a  f i gu ra  an te r i o r ,  l a  Un ión  de  

C réd i t o  e s  un  o rgan i smo  reconoc ido  como In t e rmed ia r i o  

F i nanc i e r o  no  Banca r i o  y  una  de f i n i c i ón  concep tua l  de  l a  

O rgan i za c i ón  se  encuen t ra  en  l o s  t é rm inos  s i gu i en tes :  

 

DEF INIC ION 

 

La  Un ión  de  C réd i t o  e s  una  o rgan i zac i ón  aux i l i a r  de l  c r éd i t o ,  

cons t i t u i da  como  soc i edad  anón ima  de  cap i t a l  va r i ab l e ,  que  

ag rupa  a  pequeños  y  med ianos  p roduc to res ,  comerc i an tes ,  

a r t e sanos  o  i ndus t r i a l e s ,  y  p res tado res  de  se r v i c i o s  que  po r  

med io  de  l a  coope rac i ón  t r a tan  de  r e so l ve r  sus  neces i dades  

f i nanc i e r as  y  o rgan i za t i vas .  Sus  func i ones  de  des cuen to  de  

C réd i t o ,  Aseso r í a  F i nanc i e ra ,  P re s ta c i ón  de  A s i s t enc i a  Técn i ca  y  

Aseso r í a  Lega l  l a  b r i ndan  a  P roduc to res  de l  Campo  y  Pequeños  

Empresa r i o s  que  po r  décadas  busca ron  acceso  a l  apoyo  

f i nanc i e r o  y  no  encon t r a ron  re spues ta  f a vo rab l e  en  l a  banca  

o f i c i a l  o  p r i vada .  La  Un ión  so l o  puede  a c red i t a r  o  p res ta r  su s  

se r v i c i o s  a  l o s  soc i o s  que  f o rman  pa r te  de  l a  m i sma .  
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PRINCIP IOS  BÁSICOS  
 

• El hombre es el principio y fin de todo actividad creadora. En el hombre residen los valores 
para superar todos los obstáculos que le imponen el medio físico, económico, político, social, 
y cultural. 

 
• La formación técnica es la que permite lograr la calidad total en la prestación del servicio. 
 
• La formación humana logra la expresión plena del espíritu y el desarrollo de la potencialidad 

del individuo. 
 
• La formación cívica gesta la conciencia de la gran responsabilidad social y del compromiso 

histórico que la Unión tiene con el sector social. 
 
• La humildad por aprender y el sentido de superación del hombre nos permite canalizar el 

deseo de cambio y desarrollo permanente. 
 
• La capacitación y el trabajo diario es el factor fundamental para cambiar nuestra realidad 

económica, social y moral. 
 
• El desarrollo del trabajo con máxima dedicación y entrega, generará y distribuirá riqueza 

material y espiritual. 
 
• Ser honesto consigo mismo y con mis semejantes, actuando con efectividad y eficiencia ante 

los compromisos, demuestra seriedad y responsabilidad de mis acciones. 
 
• Pertenecer a la Unión, exige una actitud de compromiso y lealtad ante estos principios que 

permite lograr una plena realización personal y profesional. 
 

F I LOSOFIA  EMPRESARIAL  
 
La  Un ión  de  C réd i t o  M i x ta  “P l an  Pueb l a ”  t i ene  como f i l o so f í a  

c rea r  e squemas  de  o rgan i za c i ón  supe r i o r  que  pe rm i tan  e l  a c ceso  

de  l o s  soc i o s  a  se rv i c i o s  a co rdes  a  l a  a c t i v i dad  que  cada  uno  de  

e l l o s  desempeña .  Además  es tab l e ce  v í n cu l o s  de  coo rd inac i ón  con  

dependenc i a s  de l  sec to r  o f i c i a l  y  p r i vado  que  pe rm i t an  e l  l og ro  

de  l o s  ob je t i vos  t r a zados .  As í  m i smo  pe r s i gue  f omen ta r  que  s ean  

l o s  p rop i o s  p roduc to res  qu i enes  dec i dan  y  pa r t i c i pen  en  f o rma 

r esponsab l e  y  au tónoma  en  l a  conducc i ón  de  su  p rop i o  

desa r ro l l o  y  e l  de  sus  f am i l i a s .  

 

La  f i l o so f í a  de  s e rv i c i o  y  e l  a l t o  comprom i so  soc i a l ,  pe rm i t i ó  

obse r va r  que  e l  p rob l ema  de l  Desa r ro l l o  Ru ra l  no  se  r e sue l ve  

so l o  con  acceso  a l  c r éd i t o ,  s i no  que  l a  e s t r a t eg i a  gene ra l  debe  

con temp l a r  o t r a s  acc i ones  que  con t r i buyan  a  l og ra r  e s ta  m i s i ón .  

E s  po r  e l l o  que  se  c reó  una  es t ru c tu ra  de  se r v i c i o s  que  a t end i ó  
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demandas  i n sa t i s f e chas  de  l o s  a soc i ados ,  t a l  e s  e l  ca so  de  l a s  

empresas  f i l i a l e s .  

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZAT IVA  

 

A  con t i nuac i ón  se  hace  una  b reve  desc r i p c i ón  de  l a  e s t ru c tu r a  

o rgan i za t i va  de  l a  Un ión  de  C réd i t o  e s tab l e c i endo  que  ex i s t en  

dos  n i ve l e s  de  e s t ruc tu ra :  una  es  l a  r e f e r i da  a  l a  ope rac i ón  

i n te rna  (Es t ruc tu ra  Ope ra t i va )  e s  dec i r ,  D i r e cc i ón  Gene ra l ,  

Ge renc i a s  y  Depa r tamen tos ;  que  son  de  i n cumbenc i a  de l  

D i r e c to r  Gene ra l  y  su  p l an t i l l a  de  co l abo rado res ;  y  po r  o t ro  l ado  

t enemos  a  l a  E s t ruc tu ra  O rgan i za t i va  que  se  r e f i e re  a  l o s  n i ve l e s  

de  dec i s i ón  e s tab l e c i dos  en  l o s  ó rganos  con fo rmados  po r  l o s  

soc i o s .  

 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMISARIO

COMITE DE 
SERVICIO S 
SOCIALES

COMITE DE 
CREDITO

COMITE DE 
ADMINISTRACION 

Y FINANZ AS
CO MITE DE 
ADMISION

 

COORDIN ADORES GEN ERALES

CO MITE DE 
EN LACE

CO MITE DE 
EN LACE

CO MITE DE 
EN LACE

COMITE DE 
EN LACE

S O C I O S  
 

En  l a  f i gu ra  an te r i o r ,  se  mues t ra  de  mane ra  e squemát i ca  l o s  

d i s t i n to s  n i ve l e s  de  r ep resen tac i ón  de  l o s  soc i o s ,  y  se  de ja  

e s tab l e c i do  que  e l  o rgan i g rama  que  p resen tamos  es  ún i co  a  

n i ve l  nac i ona l  en  l o  que  a  Un iones  de  C réd i t o  se  r e f i e re ,  e s t o  

aco rde  a  nues t r a  f i l o so f í a  de  p ropone r  nuevos  e squemas  

 



Página 103 
Creatividad e Innovaciones Estratégicas en la Gestión de los Servicios Financieros para el Sector Rural 

Mexicano” 

o rgan i za t i vos  que  nos  pe rm i t an  ope ra r  e f i c i en temen te  s i n  

v i o l en ta r  l o s  r eg l amen tos  que  ex i s t en  en  l a  ma te r i a .  As í  m i smo  

des tacan  l o s  Com i té s  de  En l a ce  como  ve rdade ros  r ep resen tan tes  

a  n i ve l  comun idad  de  nues t r os  soc i o s .  

 

E l  Conse jo  de  Adm in i s t r a c i ón  amp l i ado  l o  cons t i t u yen  l o s  7  

m iembros  que  i n t eg ran  l ega lmen te  e l  Conse jo  de  Admin i s t r a c i ón  

(P res i den te ,  Sec r e ta r i o ,  Teso re ro  y  cua t ro  Voca l e s )  más  7  

m iembros  que  f o rman  l o s  Com i t és  de  Adm i s i ón ,  C réd i t o ,  

Se rv i c i o s  Soc i a l e s  y  Adm in i s t r a c i ón  y  F i nanzas .  

 

ASAMBLEA  GENERAL  DE  SOCIOS .  

 

La  a samb lea  gene ra l  de  soc i o s  o  acc i on i s t a s ,  e s  e l  ó rgano  

sup remo de  l a  soc i edad  y  t end rá  l a s  más  amp l i a s  f a cu l t ades  pa ra  

aco rda r  y  r a t i f i c a r  t odos  l o s  ac tos ,  ope rac i ones  y  con t ra tos  que  

se  r ea l i cen  como pa r t e  de  l a  ope rac i ón  de  l a  empresa .  

 

CONSEJO DE  ADMINISTRACIÓN .  

 

La  soc i edad  es t a  adm in i s t r ada  po r  un  Conse jo  de  Adm in i s t r a c i ón  

nombrado  en  Asamb lea  Gene ra l  de  Soc i o s ,  con  un  comprom i so  

de l  ca rgo  po r  3  años .  En  nues t ro  caso  e l  Conse jo  e s t a  

con fo rmado  po r  14  m iembros ,  au tén t i cos  r ep resen tan tes  de  l o s  

soc i o s ,  que  se  cons t i t uyen  en  un  Conse jo  de  Admin i s t r a c i ón  

Amp l i ando ,  cons t i t u i do  a l  i n t e r i o r  po r  4  com i té s ,  a  con t i nuac i ón  

se  hace  una  b r eve  desc r i p c i ón  de  cada  Comi t é .  

 

COMITE  DE  CRÉDITO 

 

In teg rado  po r  3  Conse je ros  que  t i ene  como f acu l t ad  ana l i z a r  y  

en  su  caso  ap roba r  e l  o to rgam ien to  de  c réd i t o s .  Cuando  sus  

f a cu l t ades  a s í  l o  marcan ,  se  aux i l i an  de l  pe r sona l  ca l i f i c ado  que  

em i te  d i c t ámenes  t é cn i cos ,  f i nanc i e r os  y /o  j u r í d i cos .  
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COMITE  DE  ADMIS IÓN 

 

Fo rmado  po r  4  conse je ros ,  que  rea l i z an  como ac t i v i dad  p r i n c i pa l  

e l  aná l i s i s  de  l a s  so l i c i t udes  de  i ng reso  ó  r e t i r o  de  l o s  soc i o s ,  

a s í  como l a  t r ans fe renc i a  de  acc i ones  cuando  e l  ca so  as í  l o  

r equ i e ra .  

 

COMITE  DE  ADMINISTRACION Y  F INANZAS  

Rep resen tado  po r  3  conse je ros ,  y  su  func i ón  p r i n c i pa l  e s  l a  de  

v i g i l a r  l a  buena  marcha  de  l a  Adm in i s t r a c i ón  de  l a  Empresa ,  

ana l i z ándose  de  mane ra  cons tan te  l o s  e s tados  de  r e su l t ados  y  

ba l ances ,  l l e vando  a  cabo  obse rvac i ones  en  bene f i c i o  de  l a  

o rgan i za c i ón  pa ra  su  au to r i zac i ón  en  e l  P l eno  de  Conse j o .  

 

COMITE  DE  SERVIC IOS  SOCIALES  

 

Es  e l  enca rgado  de  coo rd ina r  t odas  l a s  acc i ones  que  t i ene  que  

ve r  con  l a  sa l ud  y  l a  educac i ón ,  m i smas  que  se  imp lemen tan  po r  

pa r t e  de  l a  empresa ,  pa ra  con  l o s  soc i o s  y  sus  f am i l i a s  y  aun  

con  f am i l i a s  de l  med io  r u ra l  que  neces i t an  e l  se r v i c i o  s i n  s e r  

soc i o s  de  l a  empresa .  

 

COORDINADORES  REGIONALES .  

 

Son  l o s  14  conse je ros  que  con fo rman  e l  Conse jo  de  

Adm in i s t r a c i ón  Amp l i ado ,  m i smos  que  se  cons t i t uyen  como 

coo rd inado res  r eg i ona l e s ,  pa ra  l l e va r  a  cabo  una  t a rea  de  

con t ro l  y  segu im ien to  sob re  l a s  f unc i ones  p rop i a s  de  l o s  Com i té s  

de  En l a ce .  
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COMITES  DE  ENLACE  

 

Son  l o s  r ep resen tan tes  de  l a  Un ión  de  C réd i t o ,  en  aque l l a s  

comun idades  donde  se  cuen ta  con  10  o  mas  soc i o s  a c t i vos .  Su  

func i ón  p r i n c i pa l  e s  que  cons t i t uyen  e l  p r imer  “F ILTRO”  pa ra  

d i c t am ina r  sob re  e l  i ng reso  de  nuevos  soc i o s .  As í  m i smo  son  l o s  

enca rgados  de  apoya r  con  i n f o rmac i ón  a  sus  r ep re sen tados  y  

coo rd ina r  a c t i v i dades  p rop i a s  de  l a  Un ión  en  su  Comun idad .  

 

PROCEDIMIENTO DE  ADMISION DE  SOCIOS  

 

En  l a  Un i ón  queda  es tab l ec i do  que  se r  soc i o  y  r e c i b i r  c r éd i t o  son  

dos  p rocesos  comp le tamen te  d i s t i n to s ,  ya  que  po r  p roced im ien to  

i n t e rno ,  no  se  ob l i gada  a  da r  c réd i t o  au tomát i camen te  a  l a s  

pe r sonas  que  son  soc i o s .  E s to  depende rá  de  l a  v i ab i l i dad  

t é cn i ca ,  f i nanc i e ra  y  soc i a l  de l  p royec to  que  so l i c i t a  cada  uno  de  

l o s  a cc i on i s t a s .  

 
COMITES  DE  ENLACE  

 

Los  com i té s  de  en l a ce  dependen  según  e l  o rgan i g rama  de  l o s  

coo rd inado res  r eg i ona l e s  y  e s tos  a  su  vez  pa ra  l a s  cues t i ones  de  

adm i s i ón ,  t i ene  r e l a c i ón  d i r ec t a  con  e l  Com i té  de  Admi s i ón ,  que  

fo rma  pa r te  de l  Conse jo  de  Admin i s t r a c i ón .  

 

ELECCION DE  LOS  COMITES  DE  ENLACE  

 

Las  pe r sonas  que  desempeñan  l a  f unc i ón  de  Com i té s  de  En l a ce  

son  e l e c t a s  po r  dos  v í a s .  

 

Po r  e l e c c i ón  democ rá t i ca  en  asamb lea  de  l o s  soc i o s  de  l a  Un ión  

que  r ad i que  en  una  comun idad ,  de te rm inada  gene ra lmen te  en  

aque l l a s  donde  se  cuen ta  con  mas  de  10  soc i o s .  
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Po r  des i gnac i ón  de l  Conse jo  de  Admin i s t r a c i ón .  E s t e  

p roced im i en to  se  p resen ta  en  aque l l a s  comun idades  donde  se  

cuen ta  con  menos  de  10  soc i o s ,  o  en  pob l ac i ones  donde  po r  

cues t i ones  ope ra t i vas  e s  necesa r i o  con ta r  con  2  ó  mas  Comi té s  

de  En l a ce  o  que  l a  Un i ón  se  r e se rva  e l  de recho  de  nombra r  

d i r e c tamen te  su  r ep resen tan te .  

 

Pa ra  e s te  segundo  caso  e l  p roced im ien to  e s  muy  senc i l l o .  E l  

Coo rd inado r  Reg i ona l  da  e l  v i s t o  bueno  a  l a  Asamb lea  que  se  

r ea l i z a  y  pos te r i o rmen te  se  l e  hace  en t r ega  de  un  nombram ien to  

f o rma l ,  a compañado  de  un  fo l l e to  donde  se  e spec i f i c an  sus  

f unc i ones  y  ob l i gac i ones .  

 

Una  vez  que  se  a cep ta  e l  nombram ien to  de  Comi té  de  En l ace ,  

e s te  s e  cons t i t uye  en  e l  “Puen te  de  Un i ón”  que  man t i ene  

i n fo rmados  a  t odos  l o s  soc i o s  r ep resen tados ,  dando  a  conoce r  l o  

mas  re l e van te  que  ocu r re  en  l a  Un ión .  Pe rm i t i r án  t amb ién  

man tene r  un  f l u j o  de  i n fo rmac i ón  hac i a  l a  Un ión  de  l o  que  

sucede  en t re  l o s  soc i o s  que  r ep resen ta  y  que  po r  r a zones  

d i ve r sas  no  puede  acud i r  a  l a s  o f i c i nas  de  l a  Un ión .  

 

CARACTERISTICAS  DEL  COMITE  DE  ENLACE  

 

Las Características que debe reunir un Comité de Enlace son: 
Ser una persona que tiene que vivir para los demás, nunca de los demás. 
 
Ser socio reconocido por la Unión de Crédito con un mínimo de 1 año de antigüedad al momento de 
ser electo y nombrado como Comité de Enlace. 
Ser originario o vecino de la comunidad en donde se le propone como Comité de Enlace. 
Tener un conocimiento amplio o estar aperturado a conocer a la Unión de Crédito. 
Presentar una completa identificación con los socios que representa y ser una persona considerada 
como SEMBRADOR DEL CAMBIO. 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISION PARA NUEVOS SOCIOS 
 
 Plática obligatoria a todos los aspirantes que se realiza dos veces por semana ( Lunes y 

Miércoles ) en un horario de 10:00 a 12:00 a.m. en las instalaciones de la Unión. En dicha 
plática se expone toda la información relativa a los antecedentes históricos de las Uniones de 
Crédito y de estas en particular. Así mismo se da una explicación detallada del quehacer, 
servicios y requisitos necesarios. 
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 Con la solicitud ya elaborada, el aspirante debe acudir al Comité de Enlace de su comunidad 
para obtener el visto bueno. 

 
 Con la solicitud autorizada por el Comité de Enlace, el aspirante debe buscar al Coordinador 

Regional de Comités de Enlace, quien en base a una breve plática con el, decide si le da el visto 
bueno. 

 
 Con las firmas del Comité de Enlace y del Coordinador Regional, la solicitud se entrega a las 

oficinas de la Unión anexando LA DOCUMENTACION BASICA para que sea analizada por el 
Comité de Admisión, que sesiona cada miércoles; quienes de manera muy ejecutiva deciden si 
autorizan, condicionan o rechazan la solicitud. 

 
 Una vez analizada la solicitud por el Comité de Admisión, se le notifica al aspirante, en un 

proceso inverso (A través del Coordinador Regional y Comité de Enlace) que ha sido aceptado, 
condicionado o rechazado. 

 
 Si el dictamen es favorable, se le autoriza para que pase a la caja de la Unión a comprar sus 

acciones con lo que formaliza su membresía como socio de la Unión. 
 
 La solicitud se turna al personal de apoyo para integrar correctamente el expediente del socio. 

 
 Una vez integrado el expediente, se le asigna un asesor Técnico-Financiero para obtener la 

información relacionada con el Proyecto de Financiamiento. 
 
 Se programa una visita de campo, para recabar la información que sirva para elaborar el 

estudio Técnico - Financiero del proyecto en cuestión. 
 
 
 
 

A SP I R A N T E 
A  SO C I O

C O M I T E 
D E 

EN L A C E
C O O R D I N A D O R  

R EG I O N A L

I N T EG R A C I O N  
D E EX P ED I EN T E 

B A SI C O

E SQ U EM A  SO B R E  P R O CED I M I EN T O  D E A D M I SI ON  D E N U E V O S SO C I O S

C O M I T E  D E
A D M I SI O N

P L A T I C A  D E 
P R O M O C I O N

C O M I T E  D E
A D M I SI O N

E N T R EG A  D E
 D ER EC H O S Y  
O B L IG A C IO N E S
 A D Q U I R ID O

A U T O R IZ A C IO N  
PA R A  C O M P R A  
 D E A C C I O N ES

B I EN V EN I D O  A  T U
 EM P R ESA  C O M O  

SO C IO
SO C IO S C O N  

D ER EC H O  A  L O S
 SER V I C IO S

A SIG N A C IO N
 D E A .T .F.

 PA R A  C R ED I T O S *  A Q U I  I N I C I A
O T R O  P R O C E D I M I EN T O

SO B R E  E L  C R E D I T O
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DOCUMENTACION BASICA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTE 
 

So l i c i t ud  de  Ing reso  

F i cha  de  da tos  gene ra l e s  

Cop i a  de  ac ta  de  nac im ien to  

Cop i a  de  ac ta  de  ma t r imon io  ( s i  e s  e l  ca so )  

Cop i a  de  cons tanc i a  dom i c i l i a r i a  

Cop i a  de  Iden t i f i c a c i ón  (Soc i o ,  E sposo ,  Ava l )  

Reg i s t r o  Fede ra l  de  Causan tes  

C roqu i s  de  Loca l i z ac i ón  

Cop i a  de  Ga ran t í a s  H ipo teca r i a s  y /o  

P renda r i a s  

Pago  de l  ú l t imo  p red i a l   

L i be r t ad  de  G ravamen  

Co t i z ac i ones  y  P resupues tos  

Re fe renc i a s  Comerc i a l e s  *  

Ava lúo  de  Ga ran t í a s   *  

D i c t amen  Ju r í d i co   *  

U l t ima  Dec l a ra c i ón  de  Impues tos  
* Se puede realizar posteriormente. Estos requisitos deben formar parte de la carpeta básica del socio. 
 

 

VI .7 .8  Créd i to  a  la  pa labra .  

 

Una  pa r t e  impor t an te  de  p roduc to res  de  t empora l  con  ba ja  

p roduc t i v i dad  an te r i o rmen te  f i nanc i ados  po r  e l  BANRURAL ,  pasó  a  

se r  a tend ida  po r  e l  P rog rama  Nac i ona l  de  So l i da r i dad  des t i nando  

f i nanc i am ien tos  con  c réd i t o  a  l a  pa l ab ra .  

 

La  cobe r tu ra  de l  c r éd i t o  a  l a  pa l ab ra  comprende  a  un  p romed i o  

ap rox imado  de  730 ,000  p roduc to res  y  1 .7  m i l l ones  de  hec tá reas  

en t r e  1990  y  1996 .  Pe ro  e s ta  cobe r tu r a  no  r ep resen ta ,  n i  l a  

t e r ce ra  pa r t e  de  l a  supe r f i c i e  ag r í co l a  que  de jó  de  f i nanc i a r  

BANRURAL  t r a s  l a s  r e fo rmas  a l  s i s t ema  f i nanc i e r o  r u ra l .  Cabe  
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seña l a r  además 88,  que  es te  mecan i smo  de  c réd i t o  a  l a  pa l ab ra ,  

e s tá  muy  po l i t i z ado ,  no  rep resen ta  una  so luc i ón  a  l a rgo  p l a zo ,  y  

no  ha  cons i de rado  l a s  neces i dades  de  l o s  p roduc to res  en  cuan to  a  

o t ro s  se rv i c i o s  f i nanc i e ros  como e l  aho r ro  po r  e j emp lo .  

 

VI .7 .9  Cajas  populares  de  Ahorro .  

  

La s  ca j a s  popu l a re s  de  aho r ro  son  i n s t i t u c i ones  basadas  en  l o s  

p r i n c i p i o s  y  va l o res  de  l a  coope rac i ón ,  que  p romueve  l a  cu l t u r a  

de l  aho r r o  y  l a  ayuda  mu tua ,  p ropo r c i ona  se r v i c i o s  de  p rés tamos  

o r i en tados  a  l a  c l a se  med ia  y  popu l a r ,  a t i ende  además  a  l a  m i c ro  

y  pequeña  empresa .  Las  ca j a s  popu la res  se  i n i c i a ron  en  Méx i co  en  

1951 ,  p roven i en tes  de  l a s  i deas  de  Ing l a te r r a  de l  mov im ien to  

coope ra t i vo  i n te rnac i ona l  de  Des j a rd in s .  En  1954 ,  l a s  ca j a s  

empeza ron  a  o rgan i za r se  en  un  conse jo  cen t ra l .  Después ,  a  

med ida  en  que  fue ron  desa r ro l l ándose ,  se  o rgan i za ron  en  

f ede ra c i ones  es ta t a l e s  (hab í a  una  f ede ra c i ón  en  cada  uno  de  l o s  

31  e s tados  de l  pa í s ) .  En  1964 ,  se  c r eó  una  con fede rac i ón  

nac i ona l ,  con jun tando  a  t odas .  Desde  su  o r i gen  l a s  ca j a s  

popu l a res  en  Méx i co  han  s i do  o rgan i zac i ones  i n fo rma l es ;  e s  dec i r  

no  t en í an  una  f i gu ra  j u r í d i ca  adecuada .  A l  i n i c i o  pa ra  su  

func i onam ien to  s e  hac í a  med ian te  t r aba j o  vo lun ta r i o ,  po r  sus  

p rop i os  a soc i ados ,  no  hab í a  emp l eados  y  t ampoco  ge ren tes ;  a  

pa r t i r  de  1970  su rge  l a  f i gu ra  de  ge ren te .  A  pa r t i r  de  1980  l a s  

ca j a s  emp iezan  a  adqu i r i r  b i enes  i nmueb le s  ba jo  l a  f i gu ra  j u r í d i ca  

de  asoc i a c i ones  c i v i l e s ,  a soc i a c i ón  no  l u c ra t i va 89.   

 

Has ta  1991  n inguna  f i gu ra  j u r í d i ca  r egu l aba  es te  t i po  de  

o rgan i zac i ones  en  Méx i co .  En  1991 ,  se  p romueve  y  e s  a cep tada  

                                                 
88 Santoyo C. “Proyecto para Desarrollar los Mercados Financieros Rurales en 

México”. Síntesis elaborada a partir del World Bank Technical Annex of Report No. T-
6924-ME, 16 de septiembre de 1996. New York. 1996 

89 Imperial Z. R. “Consolidación y Transformación de la Caja Popular Mexicana” Primer 
Foro Interamericano de la Microempresa. Banco Interamericano de Desarrollo. 
México. 1998. 
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po r  e l  cong reso ,  l a  mod i f i c ac i ón  de  l a  Ley  Aux i l i a r  de  C réd i t o  y  

su rge  l a  f i gu ra  de  “ soc i edad  de  aho r ro  y  p r és tamo” .  En  mayo  de l  

93  se  cons t i t uye  l ega lmen te  como Soc i edad  de  Aho r ro  y  p rés tamo .  

En  agos to  de l  94  su rge  o t r a  opc i ón  de  f i gu ra  l ega l  como  

Coope ra t i va  de  aho r r o ,  y  va r i a s  de  l a s  ca j a s  de  aho r ro  

cons t i t u i das  op tan  po r  e s ta  o t r a  opc i ón .  

 

E l  marco  j u r í d i co  l a  l im i t a  só l o  pa ra  cap ta r  y  co l oca r  r ecu r sos  

exc l u s i vamen te  con  sus  a soc i ados ,  no  se  cap ta  n i  se  co l o ca  an te  

t e r ce ros ,  o t r a  de  l a s  l im i t a c i ones  es  que  no  se  t i ene  acceso  a  

cheque ra  o  a  cuen ta  co r r i en te ,  n i  a cceso  a  f ondos  de  f omen to .  Los  

r e cu r sos  mane jados  son  c i en  po r  c i en  p rop i os ,  no  se  t i enen  

subs id i o s  de  n inguna  en t i dad .  

Los  P roduc tos  y  Se rv i c i o s  o f r e c i dos  po r  e s t e  t i po  de  

i n s t i t u c i ones  son  l o s  s i gu i en tes :  

 

  AHORRO Son medios para guardar dinero y forjar un patrimonio familiar 
y a su vez constituir una garantía para los préstamos que se solicitan a la 
sociedad. 

  INVERSIONES A los excedentes de dinero del gasto corriente los destino 
a este tipo de productos para generar atractivos intereses.  

  PRESTAMOS Es dinero que la sociedad otorga para hacer frente a 
imprevistos o adquirir bienes que incrementen el patrimonio familiar o 
apoyar labores a micros y pequeños empresarios, a tasas de interés 
atractivas.  

  PAGO DE SERVICIOS Puede realizar el pago del recibo telefónico, luz  
agua, pago a pensionados, etc. 

 ,
 

  ARTICULOS PROMOCIONALES Son artículos de utilidad para los socios 
con la imagen de la institución.  

  PROTECCIONES Son seguros (Protección al Ahorro y Protecc ón al 
Préstamo) en casos de fallecimiento del socio que ayuda a cub ir las 
deudas del mismo y ayuda a los deudos a superar la perdida (Ayuda 
Funeraria) de un miembro de su familia.  

i
r
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VI .7 .10  Cajas  so l idar ias  

 

E s te  p royec to 90 t i ene  como an teceden tes 91 l a  c r eac i ón  en  1989  

de l  c r éd i t o  a  l a  pa l ab ra ,  en  1990  de  l o s  Fondos  de  So l i da r i dad  

pa ra  l a  P roducc i ón 92 y  en  1991  de l  Fondo  Nac i ona l  de  Apoyo  pa ra  

l a s  Empresas  de  So l i da r i dad 93 con  ob je to  de  e s t imu la r  l a  

e conomía  popu la r  med ian te  e l  o to rgam ien to  de  apoyos  

f i nanc i e ros  a  p royec tos  p roduc t i vos  v i ab l e s  y  r en tab l e s .   

  

Los  ag r i cu l t o r e s  t empora l e ros  de  s e i s  mun i c i p i o s  de l  su r  de  

Naya r i t  que  hab í an  rec i b i do  apoyo  de  l o s  f ondos  de  so l i da r i dad  

pa ra  l a  p roducc i ón  y  r eg i s t r ado  r ecupe rac i ones  de l  cap i t a l  po r  

enc ima  de  90%,  r ea l i z a r on  en  oc tub re  de  1992  un  fo ro  r eg i ona l  

en  e l  que  a co rda ron  busca r  y  p ropone r  nuevos  mecan i smos  de  

f i nanc i am ien to  y  r evo l venc i a  de   e sos  r ecu r sos  económ icos ,  con  

e l  ob je t i vo  de  amp l i a r  sus  bene f i c i o s  hac i a  o t ro s  campes inos ,  

con t ra r r e s ta r  l a  pé rd ida  de l  pode r  adqu i s i t i vo  de l  r e cu r so  

r e i n teg rado  y  con ta r  con  un  i n s t rumen to  f i nanc i e ro  p rop io ,  

pe rmanen te  y  a cces i b l e .  

 

En  nov i embre  de  1992  e l  e j e cu t i vo  f ede ra l  anunc i ó  que  se  

apoya r í a  y  se  a seso ra r í a  l a  c r eac i ón  de  l a s  ca j a s  so l i da r i a s ,  

como re spues ta  a l  en tus i a smo  y  r e sponsab i l i dad  demos t rados  

po r  l o s  p roduc to res  ru ra l e s  en  l a s  r ecupe rac i ones  de  l o s  apoyos  

o to rgados  po r  e l  gob i e rno .  

  

E se  nuevo  i n s t rumen to  f i nanc i e ro  nac i ó  de  l a  búsqueda  de  l o s  

p roduc to r es  de l  campo  con  menos  r e cu r sos  pa ra  t ene r  acceso  a  

p rés tamos  más  ba ra tos  y  con  ga ran t í a s  f l e x i b l e s ,  a  l a  vez  que  

                                                 
90 Conde B. C. “Ahorro familiar y sistema financiero en México”. Tesis de doctorado en 

ciencias económicas. Universidad Autónoma Metropolitana. D. F. México. Octubre de 
1998. 

91 FONAES, Sedesol. Cajas solidarias, México, Redacta, 1997 
92 Véase infra. 
93 Véase infra. 
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buscaba  fomen ta r  e l  aho r r o  y  l a  i nve r s i ón  en t re  sus  a soc i ados ,  

en  cuyas  manos  queda r í a  e l  impu l so  a  l a  cap i t a l i z a c i ón  de  l a s  

a c t i v i dades  ru ra l e s  t r ad i c i ona lmen te  más  r e zagadas .  

  

En  Amat l án  de  Cañas ,  Naya r i t ,  e l  6  de  ene ro  de  1993  se  

cons t i t uyó  l a  p r imera  ca j a  so l i da r i a  de l  pa í s  (una  espec i e  de  

coope ra t i va  de  aho r ro  y  c réd i t o  o r i g i na l )  cuya  pa r t i cu l a r i dad  

re s i de  en  dos  a spec tos :   

  un tipo de asamblea general que permite tener reuniones de totalidad de 
los socios y 

   una forma descentralizada de comité de crédito local, que permite a cada 
comunidad formar un grupo llamado caja local y tener su propio órgano de 
toma de decisiones para la admisión de socios y el otorgamiento de 
préstamos. 

 

Ap robada  l a  f i gu ra  j u r í d i ca  de  soc i edad  c i v i l ,  c ada  ca j a  so l i da r i a  

debe  p ro toco l i z a r  su  pe r sona l i dad  an te  un  no ta r i o  púb l i co ;  

i n s c r i b i r s e  en  e l  r eg i s t r o  púb l i co  de  l a  p rop i edad  de  l a  en t i dad  y  

r eg i s t r a r s e  an te  l a  SHCP  como pe r sona  mora l  no  con t r i buyen te .  

  

En  un  p r imer  n i ve l  de  o rgan i za c i ón ,  e s t os  campes inos  s e  

ag rupan  en  ca j a s  l o ca l e s ,  t an tas  como  sea  e l  número  de  

comun idades  que  deseen  pa r t i c i pa r ,  pe ro  cu i dando  s i empre  que  

su  ub i ca c i ón  geog rá f i ca  y  v í a s  de  ac ceso  no  sean  un  

imped imen to  pa ra  que  l o s  soc i o s  se  r eúnan  en  asamb lea ,  

d i s cu tan  y  l l eguen  a  a cue rdos  de  g rupo .  

 

Una  ca j a  so l i da r i a  se  f o rma  ac tua lmen te  con  a l  menos  600 ,000  

pesos  de  pa t r imon io ,  o  una  can t i dad  ce r cana ,  y  con  una  

apo r tac i ón  p romed io  po r  soc i o  de  a l r ededo r  de  1 ,000  pesos .  

Además ,   cuen tan  con  un  cap i t a l  so c i a l  f o rmado  po r  dos  pa r t e s :   

 

1. Una cuota de inscripción que cada socio aporta, por única vez, para 
pertenecer a la caja y tener derecho a sus beneficios, y  

2. con un determinado monto de recursos que los socios, por decisión 
mayoritaria de asamblea, acuerda destinar para que aporten aquellas 
personas de la comunidad que desean ser socios de la caja, pero que por no 
ser productores no estuvieron en posibilidad de aportar recuperación alguna a 
la caja. 
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F ina lmen te ,  o t r a  f uen te  de  cap ta c i ón  de  r ecu r sos  de  l a s  ca j a s  

so l i da r i a s  e s  l a  que  p rov i ene  de  l o s  aho r ros  pa r t i cu l a re s  de  l o s  

soc i o s ,  qu i enes  ven  en  e l l a s  una  me jo r  opc i ón  po rque  l a s  

cond i c i ones  pa ra  aho r ra r  en  e l l a s  son  mucho  más  f l e x i b l e s  que  

l a s  de  l a  banca  comerc i a l .  

  

La  t a sa  p romed io  de  i n t e reses  que  ac tua lmen te  mane jan  l a s  

ca j a s  so l i da r i a s  e s  de  2 .4% a l  mes ,  aunque  a l gunas  cob ran  1 .5% 

y  o t r a s  dec i d i e r on  cob ra r  3  ó  3 .5%  mensua l .   En  todos  l o s  

casos ,  s i n  embargo ,  l a  d i f e renc i a  e s  cons ide rab l e  r e spec to  a  l a  

t a sa  p romed io  que  f i j a  l a  banca  comerc i a l ,  que  cob ra  más  de  4% 

a l  mes  pa ra  l o s  p ré s tamos  que  o to rga .  

 

En  cuan to  a  l o s  aho r ros  en  cuenta  co r r i en te ,  l a s  ca j a s  so l i da r i a s  

pagan  a  sus  soc i o s  una  t a sa  p romed io  de  8  a  12  po r  c i en to  

anua l ,  que  es  supe r i o r  a  l a  que  l a  banca  comerc i a l  o f r e ce  a  sus  

c l i en te s  po r  i gua l  i n s t rumen to .  E s to  e s  pos i b l e  g r ac i a s  a  que  con  

l o s  pequeños  aho r ros  cap tados  po r  l a s  ca j a s  se  r eúne  una  

cons i de rab l e  masa  de  r ecu r sos  que  es  depos i t ada  en  

i n s t rumen tos  más  r en tab l e s  de  l a  banca ,  pa ra  a s í   e s t a r  en  

cond i c i ones  de  paga r  t a sas  de  i n t e rés  más  a l t a s  a  sus  

aho r rado res ,  a  l a  vez  que  se  ob t i enen  u t i l i dades  pa ra  l a  p rop i a  

ca j a .  

  

Las  t a sas  de  i n t e rés  que  l a s  ca j a s  so l i da r i a s  mane jan  pa ra  sus  

d i f e ren tes  se r v i c i o s  f i nanc i e ros  se  dec i den  en  a samb l ea  gene ra l  

con  base  en  una  p ropues ta  de l  conse jo  de  adm in i s t r a c i ón ,  y  

t i enen  como re fe renc i a  ob l i gada  l a  i n f l a c i ón  y  l a s  t a sas  de  

i n te rés  de l  mer cado ,  ya  que  en  p r imera  i n s tanc i a  s e  p rocu ra  

a segu ra r  l a  capac i dad  f i nanc i e ra  de  l a s  ca j a s .  

 

Hay  va r i a s  moda l i dades  de  p rés tamos :  e l  p roduc t i vo  t i ene  una  

t a sa  de  i n te r és  mensua l  de  1 .5%;  e l  pe r sona l  (que  se  o to rga  
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pa ra  adqu i r i r  p roduc tos  pa ra  e l  hoga r ,  r ea l i z a r  una  f i e s ta  de  

cump leaños  o  compra r  una  b i c i c l e t a )  t i ene  una  t a sa  de  2% 

mensua l  a  paga r  en  d i e z  meses ;  e l  au tomát i co  ( e l  so l i c i t an te  

t i ene  l a  opo r tun idad  de  que  se  l e  au to r i ce  ha s ta  90% de l  d i ne r o  

que  haya  apo r tado )  y  e l  so l i da r i o  ( cuando  p ide  más  l o  o t o rgado  

en  e l  au tomát i co ) .  En  es tos  casos  se  l l e va  a  cabo  una  asamb lea  

en  su  r espec t i va  ca j a  l o ca l  pa ra  ve r i f i c a r  l a  s i t uac i ón  de l  

so l i c i t an te  y  ap roba r  o  no  e l  c r éd i t o .  De  re su l t a r  pos i t i vo ,  e l  

p ré s tamo  debe rá  paga r se  an tes  de  l o s  d i e z  meses ,  y  s i  s e  pasa  

de  ese  t i empo ,  se  l e  i n c remen ta  l a  t a sa  de  i n te r és  a  3% 

mensua l .  

 

La  mayo r  pa r t e  de  l o s  p rés tamos  se  han  des t i nado  a  l a s  

ac t i v i dades  t r ad i c i ona l e s  ( cu l t i vo  de  ma í z ,  f r i j o l  o  ca fé )  pe ro  en  

d i s t i n to s  l uga res  ya  emp i ezan  a  ag rupa r se  va r i o s  soc i o s  pa ra  

emprende r  ac t i v i dades  ag ro i ndus t r i a l e s  o  comerc i a l e s .  

  

Cada  ca j a  t i ene   sus  p rop i os  ó rganos  de  dec i s i ón  y  

adm in i s t r a c i ón  que  p rec i s an  e  i n c l uyen  a l gunas  moda l i dades  

f i nanc i e ra s  vá l i das  só l o  pa ra  sus  soc i o s .  En  es t e  s en t i do ,  l o s  

e s ta tu tos  y  l a s  r eg l a s  de  ope ra c i ón ,  comunes  a  t odas  l a s  ca j a s ,  

t i enen  l a  f l e x i b i l i dad  su f i c i en te  pa ra  que  muchas  s i t uac i ones  

conc re tas  se  r e sue l van  según  l o s  pun tos  de  v i s t a  que  

mayor i t a r i amen te  a cue rden  l o s  soc i o s .  

 

Pa ra  r e sponde r  a  l a s  neces i dades  e  i nqu i e tudes  de  sus  soc i o s ,  

l a s  ca j a s  han  d i ve r s i f i c ado  sus  se rv i c i o s  y  a l gunas  (a l r ededor  de  

30 )  e s tán  o f r ec i endo  un  pequeño  segu ro  de  v i da  a  sus  soc i o s .  

No  se  ap l i c a  n i ngún  t i po  de  r es t r i c c i ón  pa ra  que  l o s  soc i o s  

t engan  de recho  a  e s ta  ga ran t í a ,  pues  i ndepend ien temen te  de  l a  

edad ,  an teceden tes  méd i cos  o  e s tado  de  sa lud ,  se  l e s  o to rga  

es ta  p res tac i ón .  
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La  au to r i dad  máx ima  de  cada  ca j a  e s  l a  a samb lea  gene ra l  de  

soc i o s ;  l e  s i gue  e l  conse jo  de  adm in i s t r a c i ón  y  l uego  e l  conse jo  

de  v i g i l anc i a .  En  cada  comun idad ,  y  po r  l o  t an to  en  cada  ca j a  

l o ca l  en  l a  que  es t án  rep resen tados  l o s  soc i o s  de  esa  pob l a c i ón ,  

l a  au to r i dad  máx ima  es  l a  a samb lea  gene ra l  l o ca l  y  después  e l  

com i t é  de  c réd i t o  l o ca l  

  

E l  conse jo  de  adm in i s t r a c i ón  es  e l  r e sponsab l e  de  l a  

adm in i s t r a c i ón  de  l o s  r e cu r sos ,  de  l a  r e cupe rac i ón  de  l o s  

c réd i t o s  o to rgados  y  de  l o s  i n te re ses  gene rados .  En  e l l o s  r e cae  

t amb ién  l a  r e sponsab i l i dad  de  o rgan i za r  l a  i n s ta l a c i ón  de  l a  ca j a  

so l i da r i a (  consegu i r  un  l o ca l  que  fun j a  como o f i c i na ) ;  ges t i ona r  

e l  t r a s l ado  a  l a  ca j a  pa ra  su  adm in i s t r a c i ón  de  l o s  r e cu r sos  de  

r ecupe rac i ón  de  l o s  c réd i t o s  a  l a  pa l ab ra  de  l a  t e so re r í a  

mun i c i pa l ,  o  de  l a  i n s tanc i a  de  gob i e rno  que  haya  r e c i b i do  l a s  

r e cupe rac i ones  de  l o s  p roduc to r es ;  p ropone r  un  p resupues t o  

anua l  a s í  como p romove r  una  asamb lea  gene ra l  de  soc i o s  pa ra  

d i s cu t i r  y  ap roba r  l a s  r eg l a s  de  ope rac i ón  de  l a  ca j a .   En  todas  

e s ta s  ac t i v i dades  son  apoyados  po r  l o s  ge ren tes  y  aux i l i a r e s .  

E s tos  ú l t imos  t amb ién  es tán  enca rgados  de  ab r i r  cuen tas  

banca r i a s ,  e l abo ra r  e l  p re supues to  anua l ,  a s í  como  l l e va r  l a  

con tab i l i dad  y  r ea l i z a r  o t ro s  t r ám i te s  necesa r i o s  pa ra  l a  pues ta  

en  mar cha  de  l a  ca j a .  

  

Pa ra  i n i c i a r  e l  f unc i onam ien to  de  cada  ca j a ,  e l  FONAES 94 l e s  

o to rga  r ecu r sos  en  p rés t amo a  t a sa  ce ro  pa ra  gas tos  de  

i n s ta l a c i ón ,  gas tos  de  p ro toco l i z a c i ón ,  a s í  como l o s  p r imeros  

t r e s  meses  de  sue ldo  de  l o s  ge ren tes  y  aux i l i a r e s ,  e l  mob i l i a r i o  

de  o f i c i na  r eque r i do ,  s ean  es c r i t o r i o s ,  máqu inas  de  es c r i b i r ,  

ca l cu l ado ras  o  computado ras .  Lo  m i smo  sucede  con  l a  

capac i t a c i ón  de  l o s  i n teg ran tes  de  l o s  com i t é s  l o ca l e s  y  l o s  

conse jos  de  adm in i s t r a c i ón  y  de  v i g i l anc i a ,  a s í  como de l  ge ren te  

                                                 
94 Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad. 
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y  aux i l i a r .  E sa  capac i t a c i ón  y  e l  r e s to  de  l a  a s i s t enc i a  t é cn i ca  e s  

l a  t a rea  bás i ca  de l  FONAES .  

 

Después  de  un  p l a zo  conven i do  (de  t r e s  o  c i n co  meses )  l a s  ca j a s  

so l i da r i a s  deben  su f r aga r  t odos  l o s  gas tos  y  gene ra r  exceden tes  

(e s  dec i r ,  deben  se r  au to f i nanc i ab l e s ) .  Pa ra  e l l o ,  l o s  d i r ec t i vos  y  

adm in i s t r ado res  de  l a s  m i smas  deben  busca r  l a  me jo r  mane ra  de  

i nve r t i r  l o s  r e cu r sos  de  l o s  soc i o s  de  t a l  f o rma  que  l a s  cuen tas  

banca r i a s  de  l a s  ca j a s  comb inen  l i qu i dez  y  a l t o  r end im ien to ,  con  

l a  f i na l i dad  de  que  s i empre  t engan  d ine ro  d i spon ib l e  pa ra  l o s  

p rés tamos  y ,  a  l a  vez ,  cap ten  muchos  i n t e reses .  Pa ra  pode r  

p res ta r  e sa  as i s t enc i a  t é cn i ca  y  capac i t a c i ón  cons tan tes ,  e l  

FONAES  ha  e l abo rado  manua le s  de  capac i t a c i ón ,  ca tá l ogos  de  

cuen tas ,  e t c .  que  es tán  en  cons t an te  r ev i s i ón .  

  

A l r ededo r  de  67% de  l a s  ca j a s  so l i da r i a s  e s tán  ub i cadas  en  

mun i c i p i o s  c l a s i f i c ados  como de  a l t a  y  muy  a l t a  ma rg inac i ón .  

Las  ca j a s  so l i da r i a s  p re sen ta ron  un  g ran  d i nam i smo  de  1993  a  

1996 ,  a l  pasa r  de  49  a  139  ca j a s  cons t i t u i das  y  de  25 ,164  a  

124 ,710  soc i o s .  

 

Una  ca j a  so l i da r i a 95 t í p i c a  cuen ta  en  p romed io  con  18  ca j a s  

l o ca l e s ,  90  soc i o s .  En  gene ra l ,  l a s  ca j a s  so l i da r i a s  se  ca rac te r i z an  

po r  t ene r  una  e l evada  l i qu i dez  ( 39 .5%) ,  una  c rec i en te  r e l a c i ón  de  

aho r r o  r e spec to  a l  a c t i vo  (de  6% en  1993  y  de  10 .3% en  1996) ,  

una  ca r t e ra  morosa  aunque  c rec i en te ,  e s  con t r o l ab l e  (16 .9%) ,  

gas tos  de  ope ra c i ón  ba jos  (4%)  y  un  buen  n i ve l  de  r end im ien to  de  

su  cap i t a l  ( 61 .7%)  

 

 

 

                                                 
95 Zamora A. A. “La experiencia de las cajas solidarias en México”. FONAES-Secretaría 

de Desarrollo Social. Presentado en el II Seminario Internacional sobre Crédito y 
Desarrollo Rural en América Latina. Cuzco, Peru. 1998. 
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VI .7 .11  Programa de  Apoyo  a l  Campo (PROCAMPO)  

 

En  1993  se  c r eó  es te  p rog rama ,  pa ra  o f r ece r  e s t ímu los  po r  

hec tá rea  a  l o s  p roduc to r es  de  ma í z ,  f r i j o l ,  soya ,  a r r oz  y  a l godón ,  

pa ra  compensa r l o s  po r  l a  a l i neac i ón  de  l o s  p rec i o s  i n t e rnos  con  

l o s  de  impor ta c i ón .  Su  du rac i ón  s e r á  de  15  años ,  e s t e  p rog rama  

p re t ende  fomen ta r  l a  r e conve r s i ón  de  supe r f i c i e s  y  a c t i v i dades  

con  mayo r  r en tab i l i dad ,  pa ra  compensa r  l o s  subs i d i o s  que  se  

o to rgan  en  o t ros  pa í ses .  E s te  p rog rama  no  bene f i c i a  a  l o s  

campes inos  s i n  t i e r r a ,  e s  cos toso  e  i n c i e r t o ,  pues  e l  p resupues to  

des t i nado  a  PROCAMPO t i ene  que  se r  ap robado  cada  año 96.  

 

VI .7 .12  Fuentes  de  F inanc iamiento  no  Formales  

 

Una  ca rac te r í s t i c a  de  l o s  s i s t emas  de  i n te rmed iac i ón  en  e l  med i o  

ru ra l  e s  l a  ex i s tenc i a  de  s i s t emas  de  c réd i t o  “ i n fo rma l ”  o  no  

f o rma l es .  In fo rma l es  po rque  e l  c r éd i t o  p rov i ene  de  p res tam i s t a s  

no  espec i a l i z ados  en  e l  negoc i o  de  l a  i n te rmed ia c i ón ,  que  no  

cuen tan  con  l a  supe rv i s i ón ,  n i  e l  r e spa ldo  de l  E s tado  o  de  l a s  

agenc i a s  de  supe rv i s i ón  y  r egu l a c i ón  f i nanc i e ra .  E s  dec i r ,  s e  

denomina  c réd i t o  “ i n fo rma l ”  a l  c r éd i t o  que  p rov i ene  de  una  

i n s t i t u c i ón  no  f i nanc i e r a ,  aunque  sea  o f r e c i do  po r  una  empresa  

fo rma l  ( no  f i nanc i e r a ) .  A s í  podemos  no ta r  que  e l  con jun to  de  

p res tam i s ta s  i n f o rma le s  e s  he te rogéneo ,  i n c l u yendo  desde  

pa r i en tes  y  am igos  has ta  comerc i an tes ,  p r oveedo res  de  

ag roqu ím i cos ,  f e r t i l i z an tes ,  maqu ina r i a ,  equ ipos  de  r i ego ,  

t r anspo r t i s t a s  y  l o s  p res tado res  de  s e rv i c i o s ,  t a l e s  como maqu i l a  o  

a seso r í a  t é cn i ca ;  que  po r  l a  r educc i ón  en  e l  f i nanc i am ien to  

empeza ron  a  o f r e ce r  sus  p roduc tos  o  se r v i c i o s  se l e c t i vamen te  y  a  

cuen ta  de  cosecha .  O t r a  p rác t i ca  que  se  ha  vue l t o  muy  común  en  

ag ro indus t r i a s ,  e s  l a  de  f i nanc i a r  a  ag r i cu l t o r es  en  l a  p roducc i ón  

con  e l  f i n  de  a segu ra r  su  abas to  de  ma te r i a s  p r imas .  Todo  e l l o  

                                                 
96 Muñoz R.M. op. cit., p., 94 
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t r ae  como consecuenc i a  que  l as  cond i c i ones  de l  c r éd i t o  sean  

t amb ién  he te rogéneas  

 

Tan to  l o s  p re s tam i s t a s  f o rma le s  como l o s  i n fo rma l e s  neces i t an  

mecan i smos  pa ra  r educ i r  e l  r i e sgo  de  no  ob tene r  l a  devo lu c i ón  de  

l o s  c réd i t o s  o to rgados ,  po r  e l l o  ex i gen  ga ran t í a s .  En  e l  ca so  de  

l o s  p r es tam i s ta s  f o rma l e s  e s ta s  ga ran t í a s  deben  se r  ga ran t í a s  

r ea l e s  que ,  an te  l a  f a l t a  de l  p res ta ta r i o  en  l a  devo lu c i ón  de l  

p rés tamo ,  puedan  rea l i z a r se  de  t a l  modo  que  e l  p res tam i s ta  

r ecupe re  e l  cap i t a l  p re s t ado .  En  e l  ca so  de  l o s  p res tam i s ta s  

i n fo rma le s ,  s i  b i en  son  deseab l e s  l a s  ga ran t í a s  r ea l e s  e s to  no  es  

cond i c i ón  necesa r i a 97.  E l  ob j e t i vo  de  l o s  c r éd i t o s  i n f o rma l es  va r í a ,  

desde  l a  i n te rmed iac i ón  pu ra  (ob tene r  una  de te rm inada  

ren tab i l i dad  po r  e l  cap i t a l  p re s tado ) ,  has ta  ob je t i vos  d i ve r sos  

como asegu ra r  l a  o fe r t a  de  p roduc tos  de  de te rm inada  ca l i dad  en  

de te rm inada  época  ( como se  ano taba  a r r i ba  con  l o s  comerc i an tes  

y  t r ans fo rmadores  ag ro indus t r i a l e s  de  ma te r i a s  p r imas ) ,  una  

demanda  segu ra  pa ra  l o s  p roduc tos  o f r ec i dos  po r  e l  p re s tam i s ta ,  

e t c .  E s  dec i r ,  e l  c r éd i t o  i n f o rma l  puede  es ta r  s i r v i endo  a  más  de  

un  ob je t i vo ,  a l  e s ta r  l i gado  a  l a  ob tenc i ón  de  o t r o s  bene f i c i o s  

d i s t i n to s  o  ad i c i ona l e s  a  l a  r ea l i z a c i ón  de  de te rm inada  

ren tab i l i dad  de l  cap i t a l .  

 

Una  de  l a s  d i f e renc i a s  más  impor t an tes  en t re  l o s  p res tam i s t a s  

i n fo rma l e s  y  l o s  p res tam i s ta s  f o rma le s  ( s i s t ema  f i nanc i e ro  

i n s t i t u c i ona l )  e s  dada  po r  l a  t e cno l og í a  u t i l i z ada  pa ra  a s i gna r  l o s  

c réd i t o s 98.  E l  s i s t ema  de  se l e c c i ón  de  l o s  p r es t a ta r i o s  e s tá  basado ,  

en  e l  ca so  de  l o s  p res tam i s ta s  i n fo rma l es ,  en  un  con jun to  más  

amp l i o  de  va r i ab l e s ,  que  no  necesa r i amen te  i n c l uyen  l a s  ga ran t í a s  

t r ad i c i ona l e s .  La  l i t e r a tu ra ,  a l  r e conoce r  que  ex i s t e  i n f o rmac i ón  

as imé t r i ca  en  e l  mer cado  de  c r éd i t o s ,  encuen t r a  que  l o s  
                                                 
97 Trivelli C. “Crédito en los hogares rurales del Perú”. Consorcio de Investigaciones 

Económicas. Atenea Impresores-Editores. Lima Perú. 1997. 
98 Alvarado, J. “La innovación en las tecnologías crediticias”. En Debate agrario CEPES. 

21. Lima Perú.  

 



Página 119 
Creatividad e Innovaciones Estratégicas en la Gestión de los Servicios Financieros para el Sector Rural 

Mexicano” 

pres tam i s ta s  i n fo rma le s  sue l e s  posee r  i n fo rmac i ón  (mayo r  

i n fo rmac i ón  que  l o s  p r es tam i s ta s  f o rma le s )  s ob re  e l  p re s ta ta r i o ,  

i n fo rmac i ón  que  u t i l i z an  pa ra  dec i d i r  s i  o to rga r l e ,  o  no ,  un  

c réd i t o .   

 

Posee r  más  i n fo rmac ión  sob re  e l  p res ta t a r i o ,  pe rm i t e  de f i n i r  

mecan i smos  de  mon i t o r eo  de  l o s  p r es tam i s ta s  y  gene ra r  l o  que  se  

conoce  como ga ran t í a s  “mora l e s ”  o  so l venc i a  mora l  que  l l e van  a  

r educ i r  e l  r i e sgo  de  que  se  i n cump la  e l  con t ra to  c r ed i t i c i o 99.  En  e l  

ca so  mex i cano ,  e l  sec t o r  i n f o rma l  coex i s t e  con  e l  sec to r  f o rma l  en  

d i s t i n to s  n i ve l e s ,  no  só l o  en  una  re l a c i ón  de  compe tenc i a  po r  

c l i en te s  s i no  muchas  veces  e l  c r éd i t o  i n fo rma l  comp lemen ta  l o s  

c réd i t o s  o to rgados  po r  e l  sec t o r  f o rma l .  E l  p res tam i s ta  i n f o rma l ,  

a l  i gua l  que  e l  f o rma l ,  p r e f i e r e  o to rga r  c réd i t o s  a  agen tes  que  

poseen  más  y  me jo res  ga ran t í a s ,  pe ro  e l  t i po  de  ga ran t í a s  

a cep tadas  po r  l o s  p res tam i s ta s  i n fo rma le s  e s  más  amp l i o  y  f l e x i b l e  

que  pa ra  e l  p res t am i s ta  f o rma l .  S i n  embargo ,  e l  i n t e rmed ia r i o  

i n fo rma l  o to rga  c r éd i t o s  en  func i ón  a  una  se r i e  de  va r i ab l e s  que  

no  necesa r i amen te  se  cond i cen  con  l a  can t i dad  o  ca l i dad  de  l a s  

ga ran t í a s  r ea l e s  que  un  p r es ta ta r i o  posee .  

 

Los  p r es tam i s ta s  i n fo rma l e s  eva lúan  a  l o s  p res ta ta r i o s  a  pa r t i r  de  

un  con jun to  de  cua l i dades  (o  de fec to s )  obse rvab l e s  o  basándose  

en  e l  conoc im i en to  p rev i o  que  se  t i ene  sob re  e l  p res ta ta r i o .  En  

gene ra l ,  se  buscan  i nd i cado res  que  p ropo r c i onen  i n fo rmac ión  

sob re  l a  cond i c i ón  de  buen  pagado r  de l  s o l i c i t an te  de  c r éd i t o ,  e l  

t i po  de  r i e sgo  que  se  co r re  con  e l  p ré s tamo y  l a s  pos i b i l i dades  

que  t end rá  e l  p res tam i s ta  de  hace r  cump l i r  l a s  cond i c i ones  

pac t adas  en  l a  t r ansacc i ón  c red i t i c i a .  

 

                                                 
99 Aleem, I. Imperfect information, screening, and the costs of informal lending: A 

study of a rural credit market in Pakistan”. En The Economics of Rural 
Organization. Theory, Practice and Policy. Hoff, et al. 1993 
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En  gene ra l ,  l o s  p r es tam i s ta s  i n fo rma l es  t r aba j an  con  una  ca r t e ra  

de  c l i en te s  que  van  i den t i f i c ando  a  l o  l a rgo  de  su  expe r i enc i a  

como p res tam i s ta s ,  l o  que  l l e va  a  que  l a s  r e l a c i ones ,  

i n s t i t u c i ona l e s ,  soc i a l e s  o  de  pa ren tes co  t engan  un  pape l  c en t r a l  

en  l a  f o rmac ión  de  es t a s  ca r t e ras  de  c réd i t o  i n fo rma l ,  a s í  como l a  

h i s to r i a  de  buen  pagador  de  l o s  bene f i c i a r i o s  de  c r éd i t o .  

 

En  r e sumen ,  después  de  e s te  aná l i s i s  b reve  de  l a  s i t uac i ón  de l  

s ec to r  ag ropecua r i o  y  e l  f i nanc i am i en to  ru ra l ,  e s  f á c i l  conc l u i r  que  

ex i s t e  un  vac í o  impor tan te  de  se rv i c i o s  f i nanc i e r os  pa ra  un idades  

de  p roducc i ón  pequeñas .  Además  de  que  ex i s t e  un  know how o  

suma  de  expe r i enc i a s  que  se  ha  desa r ro l l ado  med ian te  e l  

conoc im i en to  p rá c t i co  de  l o s  campes inos  sob re  e l  c r éd i t o  y  que  se  

ha  i do  acumu lando  de  gene rac i ón  en  gene rac i ón  ya  sea  con  

c réd i t o  f o rma l  o  con  c r éd i t o  i n f o rma l ,  que  b i en  puede  se r  

ap rovechado  pa ra  e l  e s t ab l e c im ien to  de  nuevas  es t r a t eg i a s .  

 

VI .8  Entorno  Nac iona l  Actua l  

 

Ex i s t en  en  l a  r epúb l i c a  Mex i cana  s i t uac i ones  muy  adve r sa s  de  

ca rá c t e r  ag roeco lóg i co  po r  l a s  cond i c i ones  de  c l ima  y  sue l o ,  

a soc i ados  a  un  desa r r o l l o  r eg i ona l  des i gua l  que  ocas i ona  

d i f e r en tes  n i ve l e s  de  acceso  a l  cap i t a l .  A s í  e l  s ec to r  r u ra l  e s  muy  

d i ve r s i f i c ado  po r  l o s  d i s t i n to s  f ac to re s  ag ropecua r i o s  ( i n sumos ,  

p roducc i ón ,  comerc i a l i z a c i ón ,  t r ans fo rmac i ón ,  e t c . ) .  A s im i smo 100,  

uno  de  l o s  p rob l emas  de  acceso  en  e l  med io  ru ra l  e s  que  

ac tua lmen te  ex i s t en  195 ,623  pob l ac i ones 101,  con  menos  de  2 ,500  

hab i t an tes  cada  una ,  que  cons i de ran  ce r ca  de  26  m i l l ones  de  

pe r sonas ,  r ep resen tando  e l  28% de l  t o ta l  de  l a  pob l ac i ón  

mex i cana .  Además ,  l a s  l o ca l i dades  pequeñas  s i t uadas  en  e l  á r ea  

de  i n f l uenc i a  u rbana ,  una  de  cada  t r e s  t i ene  g rado  de  marg inac i ón  

                                                 
100 Consejo Nacional de Población. CONAPO “El nuevo contexto social y económico de la política 

social”. CONAPO. 2.000. México. 
101 No incluye la población de 2.708 localidades de Chiapas que no fueron censadas. 
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a l t o  y  muy  a l t o .  En  camb io ,  60% de  l a s  l o ca l i dades  ub i cadas  l e j o s  

de  l a s  c i udades  pe ro  ce r ca  de  una  ca r re te r a  t i enen  un  po r cen ta j e  

de  marg i nac i ón  a l t o  y  muy  a l t o ,  en  t an to  que  qu i enes  r e s i den  en  

l o ca l i dades  a i s l adas  v i ven  en  cond i c i ones  de  mayo r  p r i vac i ón ,  70% 

t i enen  un  g rado  de  marg inac i ón  a l t o  y  muy  a l t o .  

 

Según  e l  P l an  Nac i ona l  de  Desa r ro l l o  1995 -2000 ,  e l  60% de  l o s  

mun i c i p i o s  ca re ce  de  a c ceso  a  sucu r sa l e s  banca r i a s .  

 

Según  e l  BANRURAL  una  fundamentac i ón  impor tan te  pa ra  e l  

desa r r o l l o  ru ra l  e s ,  s i n  duda ,  a l canza r  me ta s  e spec í f i c a s  como  e l  

u so  óp t imo  de  l a  t i e r r a  y  l o s  r e cu r sos  na tu ra l e s ,  l a  p roducc i ón  o  

abas tec im ien to  r egu l a r  de  i n sumos  ag ropecua r i o s ,  l a  ex i s t enc i a  de  

una  i n f r aes t ru c tu r a  económ ica ,  s oc i a l  y  de  se r v i c i o s  banca r i o s  de  

apoyo  a l  campo ,  l a  buena  o rgan i zac i ón  y  capac i t a c i ón  pa ra  l a  

p roducc i ón  y  l a  pos i b i l i dad  de  i ndus t r i a l i z a c i ón  y  comerc i a l i z a c i ón  

de  l o s  p roduc tos  ag ropecua r i o s ,  que  pe rm i tan  además ,  gene ra r  

emp leos  que  a r r a i guen  a  l a  pob l ac i ón  ru ra l  en  sus  l uga res  de  

o r i gen .  

 

Y  pa ra  l og ra r  e s t a s  me tas  y  con t r i bu i r  a l  desa r ro l l o  de l  campo ,  

BANRURAL ,  e s tá  i n t eg rado  po r  un  Banco  Cen t ra l ,  E l  Nac i ona l  de  

C réd i t o  Ru ra l  y  Doce  Bancos  Reg iona l e s  f i l i a l e s ,  coo rd inados  po r  

é s te  de  acue rdo  con  l o s  a r t í cu l o s  que  marca  su  Ley ,  cuya  

r eg i ona l i z a c i ón  obedece  a  l a  na tu ra l e za  m i sma  de  l a  ag r i cu l t u ra  y  

ganade r í a ,  a  l a  d i ve r s i dad  geog rá f i c a ,  c l imá t i ca  y  e co l óg i ca  de  l a  

Repúb l i ca ,  mé todos  de  t r aba jo  y  p roducc i ón ,  s i t uac i ón  económica  

l o ca l ,  mercadeo  y  v í a s  de  comun i cac i ón .  

 

Has ta  d i c i embre  de  1998  e l  S i s t ema  BANRURAL  es taba  d i v i d i do  en  

224  sucu r sa l e s  d i s t r i bu i das  en  todo  e l  t e r r i t o r i o  nac i ona l ,  cuyas  

ca ra c t e r í s t i c a s  de  ope ra c i ón  se  d i v i den  en  dos  g rupos :  con  á r eas  

de  desa r r o l l o ,  que  cons ide ra  t odos  l o s  t i pos  de  c réd i t o s  que  ope ra  

e l  s i s t ema  y  á rea  de  cap tac i ón ,  y  aque l l a s  que  só l o  cuen tan  con  
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se rv i c i o s  banca r i o s  ( cap tac i ón  de  aho r ros  de l  púb l i co )  a  t r avés  de  

d i ve r sos  i n s t rumen tos  banca r i o s ,  denom inada  m i c ro  sucu r sa l e s ,  

l a s  cua l e s  se  l o ca l i z an  en  l a  mayo r í a  de  l a s  zonas  geog rá f i ca s  de l  

pa í s .  

 

Has ta  e l  año  de  1990  l a  e s t ruc tu ra  bás i ca  pa ra  e l  o to rgam ien to  de  

c réd i t o  ag ropecua r i o  en  Méx i co ,  t en í a  una  es t ruc tu r a  dua l .  Po r  un  

l ado  e l  Banco  Nac i ona l  de  C réd i t o  Ru ra l ,  enca rgado  de  c r éd i t o s  a  

p roduc to r es  pequeños  y  med ianos ,  f undamenta lmen te  e j i da ta r i o s ,  

t an to  en  á reas  de  r i ego  como de  t empora l ,  y  po r  o t r o ,  l os  

F i de i com i sos  Ins t i t u i dos  en  Re l ac i ón  con  l a  Ag r i cu l t u ra  ( F IRA)  y  l a  

Banca  Comerc i a l  que  a tend í a  a  med i anos  y  g r andes  p roduc to res  de  

á reas  de  r i ego  y  buen  t empora l ,  coo rd inadas  e s ta s  i n s t i t u c i ones  

po r  l a  Sec r e ta r í a  de  Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co  y  e l  Banco  de  

Méx i co 102.  

 

Ac tua lmen te ,  e s ta  e s t ruc tu ra  man t i ene  su  f o rma  s i n  camb ios  

impor tan tes  ba jo  e l  p roceso  de  en l a ce  en t re  l a s  dos  dependenc i a s  

coo rd inado ras  y  l a s  f unc i ones  a soc i a t i va s  de l  Banco  y  l a  f uen te  de  

descuen to  F IRA .  

Figura 14 Estructura actual del sistema financiero rural oficial 
Secretaría de Hacienda       Banco de México 
Y Crédito Público 
 
 
 
BANRURAL         FIRA 
 
 
Productores pequeños y       Banca Comercial 
Medianos, principalmente 
ejidatarios 
 

Productores medianos 
y grandes en áreas de 

Riego y buen temporal 
Fuente: Elaboración propia. 

 

E l  s i s t ema  f i nanc i e ro  en  asoc i a c i ón  con  e l  se c to r  ag ropecua r i o ,  ha  

su f r i do  impor tan tes  t r ans fo rmac i ones ,  l a  p r i va t i z ac i ón  de  l a  banca  

 

                                                 
102 Muñoz R. M. op. cit., p., 94 
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s i gn i f i c a  un  camb io  impo r tan te  que  impac ta  t oda  l a  e s t ru c tu ra  

económi ca  y  p roduc t i va .  Du ran te  l o s  años  ochen tas ,  e s tos  camb ios  

se  encuen t ran  i nmersos  en  l a  ag r i cu l t u r a  de  Méx i co  a  t r avés  de  

l a s  po l í t i c a s  que  se  han  em i t i do  en  es ta  ma te r i a ,  como ha  s i do  

t amb ién  e l  mayo r  g rado  de  ape r tu r a  comer c i a l  hac i a  e l  ex te r i o r ,  

que  r epe r cu te  en  f o rma  d i r e c ta  a l  sec to r  ag ropecua r i o .  

 

La  mod i f i c ac i ón  de  l a  po l í t i c a  c r ed i t i c i a  r ea l i z ada  en  1989 ,  ha  

r e f l e j ado  va r i a s  e tapas  en  e l  s i s t ema  BANRURAL :  p r imero  en  una  

con t racc i ón  d rás t i c a  de l  c r éd i t o  de  1988  a  1991  equ i va l en te  a l  

60%,  como consecuenc i a  de  l a  ap l i c a c i ón  de  l a s  nuevas  po l í t i c a s  

c red i t i c i a s  y  l o s  c r i t e r i o s  de  se l e c c i ón  de  c l i en te l a  y  depu rac i ón  de  

á reas .  

 

As í  e l  impac to  de  es ta s  po l í t i c a s  en  e l  f i nanc i am ien to  ru ra l  ha  s i do  

ev i den te .  E l  sec t o r  ag ropecua r i o  se  ha  descap i t a l i z ado  

fue r t emen te  deb ido  a  l a  des i nve r s i ón  de  bancos ,  empresas  y  

p roduc to r es .  De  1989  a  1994  l a  super f i c i e  ag r í co l a  f i nanc i ada  po r  

l a  banca  de  desa r ro l l o  se  r edu jo  67% 103.  La  o fe r t a  de  

f i nanc i am ien to  ru r a l  se  concen t ra  ac tua lmen te  en  un  reduc ido  

número  de  p roduc to res  comerc i a l e s ,  con  un  n i ve l  de  cap i t a l i z a c i ón  

a l t o ,  de j ando  exc l u i dos  a  l o s  pequeños  p roduc to r e s  

p r i n c i pa lmen te .  

 

A  pa r t i r  de  1992  a  1994 ,  e s  cons i de rada  como de  c r ec im ien to  y  

d i ve r s i f i c a c i ón  pa ra  conso l i da r  l as  po l í t i c a s  i n s t i t u c i ona l e s ,  no  

obs tan te ,  a  pa r t i r  de  1995  l o s  r esu l t ados  se  ven  impac tados  

p r i n c i pa lmen te  po r  l o s  camb ios  e conóm icos  ocu r r i dos ,  s i n  

embargo ,  en  e s te  l apso  de  t i empo ,  l o s  c r i t e r i o s  de  v i ab i l i dad  

t é cn i ca  y  r en tab i l i dad  f i nanc i e ra  que  se  han  segu ido  pa ra  l a  

se l e c c i ón  de  l o s  p royec tos ;  La  so l venc i a  mora l  y  l a s  ga ran t í a s  

o f r ec i das  p rop i c i an  me jo r e s  r ecupe rac i ones .  

                                                 
103 Santoyo, H. Muñoz, M. y Altamirano, J. “Tendencias del financiamiento rural en 

México”. Revista de comercio exterior, No. 12, vol 47. México. 1997 
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Enc inas 104 conc l uye  que  e l  vac í o  de jado  po r  e s ta s  

r ees t ru c tu rac i ones  ha  s i do  cub i e r t o  pa r c i a lmen te  po r  d i ve r s as  

i n s t i t u c i ones  s i n  v i n cu l a c i ón  o  coo rd inac i ón  o rgán i ca  en t r e  s í ;  

l o s  apoyos  a l  campo  es tán  d i spe r sos  y  l o s  campes inos  no  pueden  

reconoce r  en  l o s  n i ve l es  l o ca l e s  a l  i n t e r l o cu to r  y  e j e cu to r  de  l a  

po l í t i c a  ag ropecua r i a  de l  e s t ado .  

 

La  a soc i a c i ón  de  Banque ros  de  Méx i co  r e conoce  que  aún  cuando  

l o s  camb ios  que  se  han  reg i s t r ado  has ta  ab r i l  de l  2000  

f avo recen  un  avance  impor tan te  a l  amp l i a r  l a  base  de  l a  

ce r t i dumbre ,  cons t i t uyendo  una  cond i c i ón  necesa r i a  pa ra  l a  

ope rac i ón  c red i t i c i a ,  son  i n su f i c i en te s  po r  s í  m i smos  pa ra  

de tona r  l a  r eac t i vac i ón  de l  c r éd i t o .  A  un  año  de  su  ap robac i ón ,  

no  se  han  reg i s t r ado  ape r tu r a s  s i gn i f i ca t i va s  de l  c r éd i t o 105.   

 

VI .8 .1  Penetrac ión  f inanc iera .  

 

La  pene t rac i ón  f i nanc i e ra  e s  uno  de  l o s  i nd i cado res  más  

impo r tan tes  de l  desa r ro l l o  de  un  s i s t ema  f i nanc i e r o .  Uno  de  l o s  

i nd i cado res  t oman  en  cuen ta  e l  número  de  hab i t an tes  po r  

sucu r sa l  banca r i a .  Los  da tos  r epo r tados  pa ra  sep t i embre  de  

1994  po r  Manse l l 106 r epo r tan  que  Méx i co  t en í a  5 ,855  sucu r sa l e s  

de  l a  banca  comerc i a l  en  e l  i n t e r i o r  de l  pa í s ,  l o  cua l  r ep resen ta  

só l o  una  sucu r sa l  po r  cada  15 ,873  hab i t an tes ,  m ien t r a s  que  en  

Eu ropa  Occ iden ta l  e s ta  c i f r a  se  r educe  a  2 ,100 .   

                                                 
104 Encinas R. A. “El campo Mexicano en el umbral del siglo XXI”. Editorial Espasa Calpe 

Mexicana, S.A. México 1998 
105 Rosales T. C. “1999-2000: Una Banca en transición”. En Anuario Financiero de la 

Banca en México. Ejercicio 1999. Asociación de Banqueros de México. Editorial 
Wallace. México. 2000 

106 Mansell Carstens C. “Las finanzas populares en México: el redescubrimiento de un 
sistema financiero olvidado”. Editorial Milenio. CEMLA-ITAM. México 1995. 
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Cuadro No. 6 Indicadores de penetración 

PAÍS POBLACIÓN (MILLONES) 
SUCURSALES POR 

MILLONES DE 
HABITANTES 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

España 

Francia 

Italia 

Holanda 

Reino Unido

México 95 

81.9 

7.5 

10.2 

39.3 

58.4 

57.5 

15.4 

58.7 

92.7 

831 

581 

763 

916 

439 

409 

281 

299 

63 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Financiero Mexicano107 

 

Los  da tos  pa ra  d i c i embre  de l  2000  en  Méx i co  nos  r epo r t an  que  

ex i s t en  43  bancos  l ega lmen te  cons t i t u i dos  con  ac tuac i ón  en  l o s  

32  e s tados  de l  pa í s  con  8 ,011  sucu r sa l e s  con  l o  que  l a  can t i dad  

de  sucu r sa l e s  po r  hab i t an te  no  ha  va r i ado  cons i de rab l emen te ,  ya  

que  se  r epo r ta  una  sucu r sa l  po r  cada  15 ,209  hab i t an tes .   A  

con t i nuac i ón  se  desg lo sa  en  números  l a  s i t uac i ón  de l  s i s t ema  

f i nanc i e r o  nac i ona l  a  med iados  de  2000  según  e l  Banco  de  

Méx i co 108.  

Cuadro no. 7 Instituciones Financieras 

GRUPOS 
FINANCIEROS INSTITUCIONES DE CRÉDITO MERCADO DE VALORES 

OTROS 
INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 

28 COMPAÑÍAS TENEDORAS 

4433  BBAANNCCOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  

61 Compañías de Seguros. 

26 Almacenes de Depósito 

37 Arrendadoras Financieras. 

12 Sociedades de Ahorro y Préstamo 

23 Sociedades de Objeto Habilitado. 

Bolsa de Valores 

24     Casas de bolsa 

316   Sociedades de Inversión 

13 Sociedades de Inversión        
Especializadas en Fondos para 
el Retiro 

166 Uniones de 
Crédito. 

21 Compañías de 
Fianzas. 

30 Casas de cambio 

27 Empresas de 
Factoraje 

2 Buros de Crédito. 

                                                 
107 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Anuario Financiero de la  
    Banca en México”. Editorial de la CNBV. México. 2,000 
 
108 Banco de México. “Informe Anual 2,000”. Banco de México. México. 2000 
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 En  mayo  de l  2001  e l  anunc i o  de  l a  compra  de l  p r i n c i pa l  banco  

de l  pa í s  BANAMEX 109 y  e l l o  r ep resen ta  e l  f i n  de  una  época  a l  

de j a r  a  l a  banca  mex i cana  en  manos  de l  c ap i t a l  ex t r an j e ro .  Con  

es ta  negoc i a c i ón 110 e l  83% de  l a  banca  mex i cana  pasa  a  se r  de  

p rop i edad  ex t r an je ra .  E s te  p roceso 111 se  i n i c i a  en  1995  cuando  

como re su l t ado  de  una  c r i s i s  14  bancos  hab í an  s i do  

i n te r ven i dos ,  11  bancos  se  hab í an  fu s i onado  con  o t ros ,  8  

i n s t i t u c i ones  banca r i a s  de j a ron  de  ope ra r  y  12  se  man tuv i e ron  

en  ope ra c i ón  no rma l .  E l  s i s t ema  banca r i o  se  c l a s i f i c a  en  t r e s  

n i ve l e s :  

GRUPO DE LOS TRES GRANDES Constituido por el BBVA-Bancomer con el 23.1% de los activos totales del 
sistema; por BANAMEX, que cuenta con el 17.5% de dichos activos, y por 
Santander Serfín, que tiene una participación del 14.8%. Citibank  

INSTITUCIONES DE TAMAÑO 
INTERMEDIO 

Conformado por Bancrecer, Banorte, Vital, Citibank e Inbursa. 

RESTO DE INSTITUCIONES 
BANCARIAS 

Instituciones de influencia muy regional. 

 

De  hecho  e l  30% de  l a  pob l ac i ón  Mex i cana  v i ve  en  mun i c i p i o s  

ca ren tes  de  se r v i c i o s  banca r i o s  ya  que  en  1667  (70%)  

mun i c i p i o s  no  ex i s t e  n i nguna  c l a se  de  i n s t i t u c i ones  f i nanc i e r as .   

 

A s í  l a  pene t ra c i ón  f i nanc i e r a  es  ba j a  y  e s t o  conduce  a  que  una  

g ran  pa r te  de  l o s  aho r r o s  no  se  cana l i c e  a  a l guna  de  l a s  

ac t i v i dades  p roduc t i vas  de l  sec to r ,  a l  s e r  cap tado  po r  l o s  

mecan i smos  i n fo rma le s ,  e l l o  r e f l e j a  a  l a  vez   f a l t a  de  

                                                 
109 Gutiérrez C. A., “La Banca en manos de extranjeros”. En Prisma Internacional . 

Revista PROCESO Semanario de Información y Análisis. No. 1281. 20 de mayo del 
2001. p. 62-64. México 2001. 

110 González A. R. “Banamex, la mayor compra de un banco de EU fuera de sus 
fronteras. Citigroup  erogará 12 mil 500 millones de dólares, una mitad en 
efectivo y la otra en acciones”. Sección Economía. Pág. 19 Año 17 Número 5.991. 
20 de mayo 2001. Periódico La Jornada. México 

111 Fernández V. C. “Banca: rápido y oneroso camino a la extranjerización. 
Casabolsistas la utilizaron como caja chica”. Sección Economía. Pág. 22 Año 17 
Número 5.991. 20 de mayo 2001. Periódico La Jornada. México 
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opo r tun idades  pa ra  l a  g ran  mayo r í a  de  l a  pob l ac i ón  pa ra  t ene r  

a c ceso  a  l o s  se r v i c i o s  banca r i o s .   

 

Conde 112 documenta  en  f o rma  pun tua l  l a s  deb i l i dades  de l  s i s t ema  

f i nanc i e r o  Mex i cano  pa ra  comp le ta r  e l  pano rama  de  l a  s i t uac i ón  

rea l  que  se  r e f l e j a  en  e l  pa í s . .   

 La penetración financiara en México es baja 

 Las sucursales bancarias son escasas en relación con el número de 
habitantes. 

 Los servicios financieros a los campesinos tanto en su calidad de 
productores como de consumidores son escasos. 

 La diversidad de comisiones que se cobran y la exigencia de saldos 
mínimos encarece los servicios bancarios y convierten en negativas a las 
tasas de interés. 

 Los servicios financieros del sector formal no son adecuados en cantidad, 
calidad y costo para los pequeños ahorradores. 

 El diseño de nuevos instrumentos que contribuyan a generar mas ahorro 
interno no ha sido el adecuado. 

 La atención de los bancos es mayor para las grandes empresas y no para 
las pequeñas y medianas. 

                                                 
112 Conde B. C. “¿Pueden ahorrar los pobres? ong y proyectos gubernamentales en 

México”. D. R. En trámite. Colegio Mexiquense A. C. Toluca México. 2000 
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