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VII  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

G ran  pa r t e  de  l a s  expe r i enc i a s  acumu l adas  en  d i ve r sos  

p rog ramas  y  p royec tos  de  desa r ro l l o  que  en  e l  campo  mex i cano  

se  han  p rac t i cado ,  deno tan  un  ago tam ien to  de l  p ro to t i po  de  

desa r r o l l o  adop tado  y  l a  cons i gu i en te  u rgenc i a  de  p ropone r  uno  

con  fundamentos  d i f e r en tes ,  que  sea  conven ien te  a  l a  mayo r í a  

de  l a s  f am i l i a s  ru ra l e s  de  so luc i ona r  sus  p rob l emas  i nmed ia to s .  

Décadas  han  pasado  s i n  que  se  l og re  un  ve rdade ro  desa r r o l l o ,  

s e  han  ma lgas tado  l o s  r e cu r sos  en  cada  uno  de  l o s  p rog ramas  

impues to s  s i n  f avo rece r  a  l a  g ran  mayo r í a  de  l o s  campes inos  

qu i enes  s i guen  espe rando  so luc i ones  a  sus  angus t i o sos  

p rob l emas .  E l l o  nos  l l e va  a  l a  conc l u s i ón  de  que  es  

p rác t i camen te  impos ib l e  que  e l  e s tado  pueda  o f r ece r  a  l o s  

campes inos  y  sus  f am i l i a s ,  au ten t i ca s  opo r tun idades  de  me jo ra r  

i n t eg ra lmen te .   

 

Los  d i ve r sos  mode lo s  que  se  han  ap l i c ados  se  cen t r an  en  

recu r sos  y  se rv i c i o s  a j enos  a  l a  comun idad ,  no  p romueven  un  

desa r r o l l o  equ i t a t i vo  ya  que  apenas  un  pequeño  po r cen ta j e  de  

l o s  p roduc to res  t i enen  acceso  a  e l l o s ,  m ien t r a s  que  l a  g ran  

mayo r í a  e s tá  ob l i gada  a  p roduc i r  con  métodos  a t r a sados  y  

an t i cuados ,  aumen tando  as í  l a  d i f e r enc i a  en t re  l o s  p r imeros  y  

l o s  segundos 113.  

 

Tamb ién  es  impo r tan te  r e co rda r  que  en  e l  campo  se  han  

gene rado  una  se r i e  de  i n s t rumen tos  que  han  pe rm i t i do  l a  

con t i nu idad  de  l a s  l abo res  ag r í co l a s  y  no  ag r í co l a s  pa ra  l a  

supe rv i venc i a  de l  campes inado .  La  c rea t i v i dad  y  l a  i nnovac i ón  

de  l o s  campes inos  han  es tado  p resen tes  en  cada  una  de  l a s  

e tapas  po r  l a s  que  ha  a t r avesado  es te  sec to r .  E s t a s  

                                                 
113 Hernández R. O “Los Proyectos Productivos Formulados con participación Campesina como 

Herramienta de Gestión, Negociación y Concertación de Recursos para su Ejecución”. Tesis 
de Maestría en Ciencias. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Mexico. 1994 
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he r ram ien tas  gene radas  pueden  se r  ap rovechadas  pa ra  me jo r a r  

l a  s i t uac i ón  gene ra l  de l  campes inado .  

 

VII .1  Concepc ión  de  Innovac ión  

 

E l  concep to  de  i nnovac i ón  l o  encon t r amos  con  a l gunas  va r i an t es ,  

a s í  po r  e j emp lo  Son i ,  L i l i en  y  W i l son 114,  l o  de f i nen  como un  

P roduc to  que  cons t i t uye  una  novedad  t an to  pa ra  e l  mercado  

como pa ra  l a  empresa  que  l o  e l abo ra .  La  i nnovac i ón  no  só l o  

p rese r va  l a  supe rv i venc i a  de  l a  empresa ,  s i no  que  t amb ién  sue l e  

p ropo r c i ona r  mayo res  bene f i c i o s .  S ch i f fman  y  Kanuk 115 de f i nen  a  

l a  Innovac i ón  con t i nua  o  i n c rementa l  como un  “nuevo  p roduc to  

r e l a t i vo ” ,  que  cons i s t e  más  en  una  ve r s i ón  mod i f i c ada  o  

me jo rada  de  un  p roduc to  ex i s t en te ,  que  en  un  p roduc to  

t o ta lmen te  nuevo .  Una  i nnovac i ón  de  es te  t i po  t i ene  un  meno r  

e fec to  de  rup tu ra  en  l o s  háb i t o s  de  consumo es tab l e c i dos .  Po r  

o t r a  pa r t e  Be l l o ,  Vázquez  y  T respa l a c i o s 116,  concep túan  a  l a  

i nnovac i ón  como  un  “nuevo  p roduc to  desconoc i do  po r  e l  

mercado  y  que  u t i l i z a  una  t ecno l og í a  en  l a  que  no  t i ene  una  

expe r i enc i a  p rev i a .  Su  l anzam ien to  supone  una  s i t uac i ón  de  a l t o  

r i e sgo  pa ra  l a  empresa ” .  

 

En  es ta  i nves t i gac i ón  se  t oma  l a  de f i n i c i ón  de  Sandven  y  Ba ra t t e 117 

que  se  adap ta  me jo r  a  l o s  p ropós i t o s  y  menc i ona  que  “ l a  

i nnovac i ón  se  conoce  como  a l go  (po r  e j emp lo ,  un  p roduc to ,  un  

se rv i c i o  o  ambos ,  aunque  t amb ién  pueda  se r  un  p roceso  

i ndus t r i a l )  que  es  nuevo  (no  ex i s t e  en  n inguna  o t ra  pa r t e )  y  que  

apo r ta  va l o r  añad i do  a  a l gu i en  en  comparac i ón  con  l a s  so l uc i ones  

ya  ex i s t en tes ” .   

                                                 
114 Soni, J. Lilien P y Wilson A. “innovation: Leadesship Strategies for the Competitive 

Edge”. NTC Business Books. New York 1993. 
115 Schiffman y Kanuk . 1991 
116 Bello, Vázquez y Trespalacios, “Innovación en la Empresa” Ed. Pirámide. Madrid. 1993 
117 Sandven K. and Baratte H. “Secreto de la innovación: volver a lo elemental”. En Harvard 

DEUSTO Business Review. Pág. 32-41. Septiembre / octubre 2000. No. 92. Deusto. 2000. 
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Conv i ene  des ta ca r  t r e s  ca ra c te r í s t i c a s  de  l a  i nnovac i ón .   

 

 i i l i

i  

La innovac ón no está restr ngida a a creac ón de nuevos 
productos; una innovación puede también refer irse a un nuevo 
servic io o a como se vende o distr buye un producto. 

 La innovac ón no está restr ing da a desarrol los tecnológicos; una 
innovación puede también obtenerse a través de di ferentes 
estructuras organizat ivas, de la paquet ización de oferta anual o 
de una combinación de tecnología y márket ing. 

i i

 La innovac ón no está restr ngida a ideas revolucionarias; muchas 
empresas sufren a menudo del complejo de “o soy Thomas Edison 
o no soy nada”.  S n embargo, desde a perspect iva del accionista, 
una ser ie de pequeñas nnovaciones “ ncrementales” son tan 
deseables como un (potencia l)  gran cambio que tenga lugar cada 
determinado t iempo.  

i i

i l
i i

                                                

 
 

VII .2  E l  Concepto  de  Est rateg ia .  

 

E l  concep to  de  es t r a teg i a  apa rece  en  l a  m i l i c i a  g r i ega  y  de  ah í  se  

ha  i do  ap l i c ando  a  o t r a s  ac t i v i dades  de  l a  soc i edad ,  como  l a  

po l í t i c a ,  l o s  depo r te s ,  l o s  negoc i o s ,  l a  pub l i c i dad ,  l a  

adm in i s t r a c i ón  e  i n c l u so  en  l a  supe rv i venc i a  de  l a s  f am i l i a s  

campes inas .  

 

Webs te r  c i t ado  po r  J onhs ton  y  K i l by 118 de f i n i ó  e l  t é rm ino  

es t r a t eg i a  como a  l a  c i enc i a  y  e l  a r t e  de  emp leo  de  l a s  f ue r zas  

po l í t i c a s ,  e conómicas ,  p s i co l óg i cas  y  m i l i t a r e s  de  un  pa í s ,  pa ra  

da r  e l  máx imo  apoyo  a  l a s  po l í t i c a s  adop tadas  en  l a  paz  o  en  l a  

gue r ra .  

 

A l  r e spec to  de  es t e  concep to ,  M in zbe rg 119 de te rm inó  que  a  pesa r  

de  l a  de f i n i c i ón  f o rma l  se  neces i t a  l a  pa l ab ra  t an to  pa ra  exp l i c a r  

l a s  a cc i ones  de l  pasado  como pa ra  desc r i b i r  e l  compor tam ien to  

p rev i s t o  pa ra  e l  f u tu ro ,  de  t a l  mane ra  que  pa ra  e l  au to r  l a s  

 
118 Johnston y Kilby. “Agricultura y Transformación Estructural”. Fondo de Cultura 

Económica. México. 1980 
119 Mintzberg, H. “Elaboración artesanal de la estrategia”. En Minzberg y la Dirección. 

Ediciones Díaz de Santos, S.A. México. 1991. 
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acc i ones  es t r a t ég i cas  que  se  r ea l i z an  en  e l  p r esen te  son  

consecuenc i a  de  l a  cohe renc i a  de l  conoc im i en to  adqu i r i do  en  e l  

pasado .  

 

Una  p r imera  y  c l á s i ca  de f i n i c i ón  de  es t r a t eg i a  e s  l a  de  And rews 120,  

qu i en  l a  de f i ne  como “e l  pa t r ón  de  l o s  p r i n c i pa l e s  ob je t i vos ,  

p ropós i t o s  o  me tas  y  l a s  po l í t i c a s  y  p l anes  e senc i a l e s  pa ra  

l og ra r l o s ,  e s tab l e c i dos  de  t a l  mane ra  que  de f i nen  en  qué  c l a se  de  

ac t i v i dad  l a  o rgan i zac i ón  es tá  o  qu i e re  e s t a r  y  qué  c l a se  de  

o rgan i za c i ón  es  o  qu i e re  se r ” .  

 

Dou ro jeann i 121 man i f e s tó  que  una  es t r a teg i a  e s  un  con jun to  de  

o r i en tac i ones  que  en  f o rma  o rdenada ,  i nd i can  cam inos  opc i ona l e s  

pa ra  a l canza r  so l uc i ones  p rev i a s  de f i n i das ,  y  s eña l a  que  l a  

i den t i f i c a c i ón  de  ac to res ,  c r i t e r i o s ,  p rob l emas ,  ob je tos ,  ámb i to s ,  

r e s t r i c c i ones  y  so l uc i ones  son  l a  e senc i a  de l  d i seño  de  

es t r a t eg i a s .  

 

Ocampo 122,  s i n t e t i zó  va r i a s  de f i n i c i ones  de l  concep to  de  es t r a teg i a  

pa ra  conc lu i r  que  es  una  se r i e  de  dec i s i ones  f o rmadas  po r  un  

con jun to  de  e l emen tos ,  i n s t rumen tos ,  a c to r es ,  c r i t e r i o s  y  

acc i ones ,  se l e cc i onadas  a  pa r t i r  de l  conoc im i en to  de  una  s i t uac i ón  

ac tua l ,  o rgan i zados  y  p l aneados  después  de  p ruebas  emp í r i c a s  y  

expe r i enc i a s  conc re tas ,  que  en  fo rma  o rdenada  i nd i can  opc i ones  

pa ra  a l canza r  ob je t i vos  p rev i amen te  de f i n i dos .  

 

                                                 
120 Andrews, K. R. “El concepto de estrategia en la empresa”. Universidad de Navarra, 

Pamplona. España. 1977. 
121 Dourojeanni, A. “Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable”. IELPES. 

Docto. 89/05/Rev. 1, serie ensayos. Santiago de Chile. 1991 
122 Ocampo, F. I. “Importancia social y económica de la producción hortícola, en un sistema 

de pequeña irrigación con aguas contaminadas, el caso del canal de Santa Lucía, 
Atlixco, Puebla”. Tesis de maestría. PROEDAR. Colegio de Postgraduados. Campus 
Puebla. México. 1994 
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S in  emba rgo  es to  se  con t r apone  a  l o  que  exp resó  G re ine r 123,  qu i en  

u t i l i z ando  e l  concep to  de  e s t r a teg i a  en  l a  d i s c i p l i na  de  l a  

adm in i s t r a c i ón ,  s eña ló  que  l a  e s t r a teg i a  e s  un  concep to  no  

rac i ona l  que  su rge  de  l o s  va l o r es  i n fo rma l e s ,  l a s  t r ad i c i ones  y  l a s  

no rmas  de  compor tam ien to  p rop i a s  de  l o s  adm in i s t r ado res  y  

emp leados  de  l a  o rgan i za c i ón ,  y  no  de  una  se r i e  de  p rocesos  

r ac i ona l e s ,  f o rma l es ,  l óg i cos ,  cons c i en tes  y  p rede te rm inados  en  

que  se  i nvo luc ran  l o s  a l t o s  e j e cu t i vos .  Pe ro  co inc i de  pa r c i a lmen te  

a l  i nd i ca r  que  l a  e s t r a teg i a  su rge  de l  conoc im ien to  de  una  

s i t uac i ón  ac tua l ,  de l  e f e c to  a cumu l a t i vo  de  muchas  acc i ones  y  

dec i s i ones  i n fo rma le s  que  a  d i a r i o  t i enen  l uga r  en  l a  empresa  

du ran te  e l  t r anscu r so  de  l o s  años .  

 

No  obs tan te  l o s  d i f e ren tes  pun tos  expues tos ,  en  t odos  l o s  casos  l a  

e tapa  de  d i agnós t i co  e s  fundamenta l ,  y a  que  a  pa r t i r  de l  

conoc im ien to  de  una  s i t uac i ón  a c tua l  van  a  desp rende r se  una  

se r i e  de  p ropues tas  p l aneadas  y  e s t ru c tu radas ,  cuyo  ob je t i vo  

fundamenta l  se rá  u t i l i z a r  l o s  r e cu r sos  d i spon ib l e s  s i n  de te r i o ra r l o s  

p rematu ramente  y  da r  so luc i ones  a  l a  p rob l emát i ca  de tec t ada .  

Pe ro  s i  l a  s i t uac i ón  no  co r re sponde  a  l a  r ea l i dad ,  segu ramen te  l a s  

p ropues t as  emanadas  se rán  equ i vocadas  y  d i f í c i lmen te  se  pod rán  

so luc i ona r  l a s  demandas  o  s e  so l uc i ona ran  pa r c i a lmen te .  

 

La  va r i edad  de  de f i n i c i ones  que ,  como l a s  an te r i o r es ,  s e  p roponen  

pa ra  e l  concep to  de  es t r a t eg i a  son  consecuenc i a  de  l a  

mu l t i p l i c i dad  de  en foques  que  t r a t an  de  es tud i a r  e l  p r ob l ema ,  po r  

l o  que  Hax  y  Ma j l u f 124 cons ide ran  que  e l  concep to  de  es t r a teg i a  e s  

m i l t i d imens i ona l  ya  que  “aba r ca  t odas  l a s  a c t i v i dades  c r í t i c a s  de  

l a  o rgan i zac i ón ,  p ropo r c i onándo la  un  sen t i do  de  un idad ,  d i r e cc i ón  

                                                 
123 Greiner L. “La estrategia sigue a la estructura: el desarrollo de capacidades distintivas”. 

En: El Proceso estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. Edit. Prentice may 
Hispanoamericana, S.A. México. 1986. 

124 Hax A. C. Majluf N. S. “Estrategias para el Liderazgo Competitivo”. Editorial Granica. 
Buenos Aires Argentina. 1997. 
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y  p ropós i t o  a s í  como  f ac i l i t ando  l o s  camb ios  necesa r i o s  i nduc idos  

po r  su  en to rno” .  De  es t e  modo ,  una  es t r a t eg i a  e s 125:   

 

 Un medio de establecer los  propósi tos  de la  organización en 
términos de sus objet ivos a largo plazo,  sus  programas de 
acción y  sus prioridades de asignación de recursos.  

 Un patrón de decis iones,  coherente ,  uni f icador e  in tegrador.  
 Una def in ición del  ámbito competi t ivo de la  organización.  
 Un intento  de  conseguir  una ventaja  sos tenible  a  largo plazo 

en cada una de sus act iv idades mediante  la  adecuada 
respuesta  a las  oportunidades y  amenazas del  entorno de la  
organización y  de sus forta lezas y  debi l idades 

 Una def in ic ión de  la  naturaleza de  las contr ibuciones 
económicas y  no económicas que se proponen para los  grupos 
part ic ipantes  de la  organización.  

 Un medio de desarrollar  las  competencias  esenciales de la  
organización.  

 

A pa r t i r  de  es te  en foque  i n t eg rado r  de l  concep to  de  es t r a teg i a ,  s e  

co inc i de  con  Hax  y  Ma j l u f  a l  cons i de ra r  que  l a  e s t r a teg i a  se  

conv i e r t e  en  l a  e s t ruc tu ra  fundamenta l  a  t r avés  de  l a  cua l  una  

o rgan i za c i ón  puede  de f i n i r  su  con t i nu idad  v i t a l  f a c i l i t ando ,  a l  

m i smo  t i empo ,  su  adap ta c i ón  a  un  en to rno  camb ian te .  De  es te  

modo  l a  e senc i a  de  l a  e s t r a teg i a  se  conv i e r t e  en  l a  d i r e c c i ón  

i n tenc i onada  de  camb io  hac i a  l a  consecuc i ón  de  l a  ven ta j a  

compe t i t i va  en  cada  una  de  l a s  ac t i v i dades  en  l o s  que  es t á  

compromet i da  l a  o rgan i za c i ón .  

 

VII .2 .1  E lementos  para  e l  d i seño  de  una  est rateg ia .  

 

Pa ra  pode r  p rec i sa r  una  e s t r a t eg i a ,  e s  necesa r i o  cons i de ra r  l a s  

s i gu i en te s  ca ra c t e r í s t i c a s :  t ene r  un  p ropós i t o ,  ob je t i vo ,  me ta s ,  

cons i de ra r  pa ra  qu i én  es tá  d i r i g i da ,  e l  qué  y  e l  cómo se  va  a  

l og ra r .  As im i smo  Douro jeann i 126 a seve ra  que  son  cua t ro  l o s  

f a c t o r es  que  deben  cons ide ra r se  en  e l  d i seño  de  es t r a teg i a s :  

 
 El  espacio en el  que se  t iene que operar.  

                                                 
125 Navas L. J., y Guerras M., L. “La Dirección Estratégica de la Empresa”. Editorial 

Biblioteca Civitas Economía y Empresa. Madrid España. 1999. 
126 Dourojeanni, A. op. cit. p., 63 
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 Los objet ivos a  a lcanzar y  la  cantidad y  el  t ipo 
de sectores  económicos involucrados.  

 La in terrelación con otras es trategias 
exis tentes.  

 La gradualidad en el  t iempo para apl icar la  
es trategia .  

 

Por lo que una estrategia de desarrollo debe partir de una problemática para señalar 

propósitos, objetivos, metas, actores, recursos disponibles y el conjunto de acciones a 

instrumentar con la finalidad de conseguir un cambio en una situación actual. Sin 

embargo puede darse el caso que la mejor estrategia sea la de dejar las cosas tal 

como están y no por ello creer que esta opción es equivocada o indeseable. 

 

Jiménez127 considera los siguientes puntos para una estrategia. 

 
 Las caracter ís t icas his tóricas del  medio social .  
 Una si tuación problemática  
 Un s is tema de trabajo  bien def inido 
 El  espacio geográf ico y  sus part icipantes .  
 El  factor t iempo. 

 

Que  de  mane ra  con jun ta  e s tuv i e r an  o r i en tados  a  me jo ra r  e l  

p ro ceso  de  p roducc i ón  ag r í co l a  en  cuan to  a  ca l i dad  y  can t i dad .  

S i n  emba rgo ,  de  mane ra  gene ra l ,  l o s  e l emen tos  que  deben  i n c l u i r  

l a s  e s t r a teg i a s  de  desa r ro l l o  ag r í co l a  en  su  d i seño  y  ope rac i ón ,  

van  a  depende r  de  l o s  r ecu r sos  d i s pon ib l e s ,  l o s  pa r t i c i pan tes ,  l a s  

me tas  y  ob je t i vos  a  a l canza r  a  t r a vés  de l  t i empo .  

 

VII .3  La  concepc ión  de l  desarro l lo .  

 

Sus  o r í genes  de l  l a t í n  s i gn i f i c an  roda ,  rueda ,  r o l l o .  Su  

s i gn i f i c ado  l i t e ra l  e s  “deshace r  un  ro l l o ” .  E l  u so  de l  concep to  de  

desa r ro l l o  ha  i do  de te rm inando  con  mayo r  p r ec i s i ón  l a s  

d i f e r enc i a s  con  evo lu c i ón ,  p rog reso ,  c r ec im ien to ,  d i s t r i buc i ón  y  

j u s t i c i a  s oc i a l .  Imp l í c i t a  o  exp l í c i t amen te ,  s egún  sea  e l  au to r ,  s e  

i den t i f i c a  desa r ro l l o  con  modern i zac i ón .  En  t é rm inos  gene ra l e s  

                                                 
127 Jiménez S. L. “EL Plan Puebla: un programa regional para aumentar los rendimientos 

de maíz entre agricultores con pequeñas explotaciones”. Conferencia Internacional, 
Puebla, México. Estrategias para aumentar la productividad agrícola en zonas de 
minifundio. Puebla, México. 1970 
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és ta  se  r e f i e r e  no  só l o  a  l a  t e cno log í a  s i no  a  l a s  i n s t i t u c i ones ,  

l o s  háb i t o s  y  p rác t i c a s  soc i a l e s 128.  En  l a  l i t e r a tu ra  económica  e  

h i s tó r i c a  co r r i en t e  se  en t i ende  po r  “desa r ro l l o ”  una  cons t an te  

mod i f i c ac i ón  es t r uc tu r a l ,  una  t r ans fo rmac ión  soc i a l  que  s e  

ve r i f i c a  en  un  pa í s  como consecuenc i a ,  en t re  o t r a s  cosas ,  de  un  

mayo r  peso  de l  sec to r  i ndus t r i a l  y  de  l o s  se r v i c i o s  r e spec to  a  l a  

ag r i cu l t u ra ;  e l  t é rm ino  “ c rec im ien to ”  i nd i ca r á ,  en  camb io ,  un  

aumento  de  l a  r en ta  p e r  c a p i t a  a  l a rgo  p l a zo ,  ob ten ido  a  t r avés  

de  un  p roceso  acumu la t i vo .  Muchas  veces  e s tos  dos  t é rm inos  

son  usados  como s i nón imos ,  hecho  que  demues t ra  l a  

p reca r i edad  en  l a  que  v i ven  l o s  economi s ta s  y  l o s  h i s t o r i ado res  

cuando  se  t r a ta  de  de f i n i r  e l  desa r ro l l o .  O t ra  p rueba  de  l a  

i n ce r t i dumbre  r e i nan te  en  e s te  campo  es  l a  va r i ab i l i dad  de  l o s  

i nd i cado res  que  m iden  e l  desa r ro l l o  (p roduc to  i n te rno  b ru to  p e r  

c a p i t a ,  consumo p e r  c a p i t a  de  ene rg í a ,  de  ace ro ,  e t c . ,  g rado  de  

educac i ón  de  l a  f ue r za  de  t r aba jo ,  cap i t a l  f i j o  de  l a s  empresas  

con  re l a c i ón  a  l o s  hab i t an tes ,  e t c . ) ,  o l v i dando  l a  impor tanc i a  

a t r i bu ida  po r  Marx  a  l a  t a sa  de  gananc i a  como i nd i cado r  de  l a  

va l o r i z ac i ón  de l  cap i t a l .  

 

En  gene ra l ,  una  t eo r í a  de l  desa r ro l l o  e s tud i a  l o s  f a c to res  que  

de te rm inan  e l  c r e c im ien to  de  l a  r en ta ,  cons i de rando  l a s  

ca ra c t e r í s t i c a s  soc i a l e s ,  po l í t i c a s  e  i n s t i t u c i ona l e s  de  un  s i s t ema  

económi co .  La  a cumu lac i ón  de  cap i t a l  y  e l  p rog reso  t écn i co  son  

asum idos  no rma lmen te  como l a s  causas  p r i n c i pa l e s  que  

de te rm inan  l a  t a sa  de  desa r ro l l o ,  r e spe tando  e l  e sp í r i t u  de  l a  

f o rmu la c i ón  o f r ec i da  po r  e l  pad re  de  l a  e conomía ,  Adam Smi th .  

 

Pa ra  Sen A .  K . 129,  “ e l  desa r ro l l o ”  puede  cons i de ra r se  como una  

amp l i a c i ón  de  l a  l i be r t ad  humana .  E l  éx i t o  de  una  economía  y  de  

                                                 
128 Coraggio, J. L. “Dos ensayos sobre la teoría de los polos de desarrollo (mimeografiado) 

CECADE-ONU, México 1977. 
129 Sen A. K. “Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la infancia” en “The Concept of 

Development, Cap. 1 H. Chenery y T. N. Srinavasan, editors, Handbook of Development 
Economics (Amsterdam, Holland, 1988) y Paris. 14 de marzo de 1999 
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una  soc i edad  no  puede  sepa ra r se  de  l a s  v i das  que  pueden  l l e va r  

l o s  m iembros  de  l a  soc i edad .  Pues to  que  no  so l amen te  se  t i ene  

que  va l o ra r  e l  v i v i r  b i en  y  en  f o rma  sa t i s f a c t o r i a ,  s i no  que  

t amb ién  se  debe  ap rec i a r  t ene r  con t ro l  sob re  nues t r a s  p rop i a s  

v i das ,  l a  ca l i dad  de  l a  v i da  t i ene  que  se r  j u zgada  no  so l amen te  

po r  l a  f o rma  en  que  v i ve ,  s i no  t amb ién  po r  l a s  a l t e rna t i va s  

subs tanc i a l e s  que  se  t i enen .  

 

E l  concep to  y  l a  p rác t i ca  de l  desa r ro l l o  en  gene ra l ,  y  de l  

desa r r o l l o  ru ra l  en  pa r t i cu l a r ,  a t r avesa ron  desde  1950  t r e s  

e tapas  b i en  de f i n i das  y  una  de  t r ans i c i ón 130:   
 La etapa del  crecimiento económico (1945-1965) 
 La del  desarrol lo  económico y  social  (1965-  1980),  la  transición (y  

confusión) generada por la  cris is  del  es tado el  b ienestar  (1980-
1990) y  

 la  etapa actual  centrada en el  desarrol lo humano (a  part ir  de 1990) 
 

VII .4  La  teor ía  de l  subdesarro l lo  

 

La  l i t e r a tu ra  ded i cada  a l  desa r r o l l o  e conómico  de  l o s  pa í s e s  

a t r a sados  es  muy  ex t ensa ,  pe ro  p r esen ta  un  ca rá c t e r  

f r agmen tado .  An te  t odo  s e  p l an tea  l a  cues t i ón  p re l im ina r  de  l a  

de f i n i c i ón  de l  subdesa r r o l l o .  Pues to  que  e l  c r i t e r i o  de  med i da  

de l  n i ve l  de  desa r ro l l o  de  un  pa í s  de te rm inado  se  r e f i e r e  

p r i n c i pa lmen te  a  l a  r en ta  pe r  cap i t a ,  cuando  es ta  e s  ba ja  nos  

encon t r amos  t eó r i camen te  f r en te  a  un  caso  de  a t r a so .  E s te  

mé todo  es  e scasamente  i nd i ca t i vo  de  l a  amp l i t ud  de l  

desequ i l i b r i o  ex i s t en te  en  l a  e conom ía  mund ia l  y  p re sen ta  una  

se r i e  de  d i f i cu l t ades ,  como  po r  e j emp lo  l a  e s casa  d i spon ib i l i dad  

de  da tos  sob re  r en ta  y  p roducc i ón  pa ra  l o s  pa í ses  

subdesa r r o l l ados ,  l a  d i f e ren te  compos i c i ón  de  l a s  r en tas  

nac i ona l e s ,  e t c .  

 

                                                 
130 Roura H. y Cepeda H. “Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos 

de desarrollo rural” Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social – ILPES. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. ECLAC-CEPAL. 
Santiago de Chile 1999. 
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Ot ra  de f i n i c i ón  muy  usada ,  pe ro  todav í a  más  i n su f i c i en te  que  l a  

an te r i o r ,  e s  aque l l a  que  i den t i f i c a  un  es tado  de  subdesa r r o l l o  

cuando  l a  pob l a c i ón  es  e scasa  r e spec to  a  l o s  r e cu r sos  

d i spon ib l e s  ( e s casez  de  cap i t a l  y  a l t a s  t a sas  de  i n te rés ,  son  

o t ra s  ca rac t e r í s t i c a s  a t r i bu idas  a l  ca so ) .  O t r o  c r i t e r i o  pa ra  

de f i n i r  e l  subdesa r ro l l o  cons i s t e  en  cons i de ra r  l a  p ropo r c i ón  de  

l a  p roducc i ón  i ndus t r i a l  r e spec to  a  l a  p roducc i ón  t o ta l ,  o  de  l a  

pob l a c i ón  emp leada  en  l a  i ndus t r i a  r e spec to  a  l a  pob l ac i ón  t o ta l .  

 

V i ne r 131 ca l i f i c a  de  subdesa r r o l l ado  “un  pa í s  que  posee  buenas  

pe r spec t i va s  po tenc i a l e s  pa ra  u t i l i z a r  más  cap i t a l  o  más  t r aba j o  

o  más  r ecu r sos  na tu ra l e s  d i spon ib l e s  de  l o s  que  e fec t i vamen te  

u t i l i z a ,  a  f i n  de  aumenta r  e l  n i ve l  de  v i da  de  su  pob l ac i ón  ac tua l  

o  man tene r  e s te  n i ve l  aumentando  l a  pob ac i ón ,  s i  l a  r en ta  pe r  

cap i t a  e s  ya  a l t a ” .  

l

                                                

 

A l ban i 132 ha  desc r i t o  exhaus t i vamen te  l a s  ca ra c te r í s t i c a s  

económi cas  gene ra l e s  (g ran  número  de  pob l a c i ón  ag r í co l a ,  ba j a  

r en ta  y  cap i t a l  pe r  cap i t a ,  aho r ros  ca s i  i nex i s t en tes ,  e t c . ) ,  como 

as im i smo  aque l l a s  demográ f i ca s ,  po l í t i c a s ,  cu l t u ra l e s  y  

t e cno l óg i cas  de  l o s  pa í ses  subdesa r ro l l ados .  Pe ro  se  t r a t a  de  

cons i de rac i ones  pu ramen te  desc r i p t i va s ,  f enomén i cas .  

 

My in t 133 ha  expues to  o t r a  ve r s i ón  de l  dua l i smo  en  e l  

subdesa r r o l l o ,  r e sum ida  en  e l  s i gu i en te  mode l o :  e l  pa í s  i n i c i a  su  

expans i ón  “ con  una  pob l ac i ón  d i sem inada ,  r e spec to  a  l o s  

r e cu r sos  na tu ra l e s  po tenc i a l e s ” ,  y  a caba  en  l a  e spec i a l i z a c i ón  de  

a l gunos  s ec to res  que  p roducen  pa ra  e l  mercado  ex te r i o r ,  como  

consecuenc i a  de  l a  i n t e r venc i ón  de l  cap i t a l  ex t r an je ro  p r i vado .  

 
131 Viner J. “La influencia de la planificación económica nacional en la política comercial”, 

en: Capitalismo, socialismo de mercado y planificación central, Ariel, España. 1974. 
132 Albani, P. “Desarrollo y Subdesarrollo”. Enciclopedia IL MONDO CONTEMPORÁNEO 

Serie ECONOMIA E STORIA. Ed. oikos-tau Barcelona. España. 1990 
133 Myint, G., “El elemento político en el desarrollo de la teoría económica”, Editorial Gredos, 

Madrid, España. 1986 
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En  es te  p roceso ,  de te rm inado  h i s t ó r i camen te  po r  l a  ape r tu ra  de  

l a s  e conomías  a t r a sadas ,  su rgen  y  s e  pe rpe túan  l a s  

des i gua l dades ,  no  só l o  en t re  pa í s e s  desa r ro l l ados  y  a t r a sados ,  

s i no  den t ro  de  l o s  m i smos  pa í ses  pob res .  

 

Una  pa r t e  de  l a  t eo r í a  gene ra l  de l  subdesa r ro l l o  sos t i ene  que  en  

l o s  pa í ses  en  v í a s  de  desa r ro l l o  e l  f avo rab l e  e fec to  i n i c i a l  de  l a s  

i nve r s i ones  i ndus t r i a l e s  s e  ha  v i s t o  obs t acu l i z ado  po r  e l  

i n c remen to  de  l a  pob l a c i ón ,  s i t uac i ón  que  no  se  r ep roduce  en  

l o s  pa í se s  avanzados .  La  pos i b i l i dad  de  una  desa r ro l l o  a rmón i co  

hab r í a  s i do  i n t e r rump ida  po r  una  pe r tu rbac i ón  na tu ra l ,  

f i s i o l óg i ca .  

 

En  con t ra s te  con  l o s  neoma l thus i anos ,  que  exp l i c an  l a s  

d i f i cu l t ades  de l  p r og reso  de  desa r ro l l o  a  pa r t i r  de l  i n c remen to  

de  l a  pob l a c i ón ,  a l gunos  au to res  como Aga rwa la ,  S i ngh  y  

H i r s chman 134 ana l i z a ron  en  camb io  es t e  f enómeno  en  un  con tex to  

más  op t im i s t a ,  no  po r  e l l o  s i n  embargo  menos  equ i vocado .  

Aga rwa la ,  que  ha  e l abo rado  l a  l l amada  t eo r í a  de l  “ sen t i do  

común  de  l a  pob l a c i ón ” ,  sos t i ene  que ,  an te  l a  p resenc i a  de  un  

“desa r ro l l o  con t i nuado  de  l a  p roducc i ón ”  p ro l ongado  en  e l  cu r so  

de  dos  o  t r e s  gene rac i ones ,  l a  i n f l uenc i a  nega t i va  de l  f enómeno  

demográ f i co  sob re  e l  n i ve l  de  r en ta  pe r  cap i t a  l l ega  a  a tenua r se ,  

dado  que  l a  e l evac i ón  de l  n i ve l  de  v i da  de te rm ina  una  ca í da  de  

l o s  í nd i ce s  de  na ta l i dad .  Pa ra  H i r s chman ,  l a  p re s i ón  

demográ f i ca ,  s i  no  a l canza  n i ve l e s  que  conduzcan  a  l a  

dep res i ón ,  puede  l l ega r  a  p ropo r c i ona r  e l  e s t ímu lo  necesa r i o  

pa ra  me jo ra r  l a s  t é cn i cas  p roduc t i vas .  

 

E l  comerc i o  i n t e rnac i ona l  y  l a s  r e l a c i ones  de  i n t e r camb io  han  

cons t i t u i do  un  cen t ro  de  i n te ré s  pa ra  l o s  e s tud i o sos  de l  

subdesa r ro l l o .  En  l a  v i s i ón  dom inan te  neoc l á s i ca ,  e l  comerc i o  

                                                 
134 Agarwala, A. N., Singh, S. y Hirschman, “La economía del subdesarrollo”. 2ª Edición. 

Editorial Tecnos, Madrid, 1973. 
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i n t e rnac i ona l  e s  un  e l emen to  de  t r ansm i s i ón  de  d i nam i smo ,  a l  

pone r  en  marcha  unos  mecan i smos  equ i l i b r ado res  de  l a s  

r emune rac i ones  de  l o s  f a c to res  p roduc t i vos  en  l o s  d i f e r en te s  

pa í ses .  E s ta  concepc i ón  op t im i s t a  ha  sa l t ado  po r  l o s  a i r e s  a l  

choca r  con t ra  l a  r ea l i dad  de l  subdesa r ro l l o .  En  e fec to ,  a l gunos  

economi s ta s  han  demos t r ado  que  e l  comerc i o  i n t e rnac i ona l ,  

an tes  que  es t imu l a r  e l  desa r ro l l o  de  l o s  pa í ses  a t r a sados ,  ha  

con t r i bu i do  a  ap l a za r l o ,  agud i zando  su  ca rác te r  dua l ;  e s to s  

au to r es  han  demos t rado  l a  ex i s t enc i a  de  una  s i t uac i ón  de  

empeoram ien to  a  l a rgo  p l a zo  en  l a s  r e l a c i ones  de  i n te r camb io  de  

l o s  pa í ses  expo r t ado res  de  ma te r i a s  p r imas  y  de  p roduc tos  

a l imen t i c i o s .  

 

Pa ra  My rda l 135,  e l  comerc i o  i n t e rnac i ona l  de te rm ina  un  ab i smo  

c rec i en te  en t r e  l a  p roduc t i v i dad  de  l o s  pa í ses  a t r a sados  y  

aque l l a  de  l o s  pa í se s  avanzados ,  gene rando  una  t endenc i a  cada  

vez  más  a l e j ada  de l  equ i l i b r i o .  La  expans i ón  de l  comerc i o  

con t r i bu i r á  a  agud i za r  l o s  desequ i l i b r i o s  en  e l  s i s t ema  mund ia l .  

La  l i be ra l i z a c i ón  de  l o s  mercados  f avo rece rá  s i empre  a  l a s  

i ndus t r i a s  de  l o s  cen t r os  de  expans i ón ,  l a s  cua l e s  ope ran  en  una  

s i t uac i ón  ca rac t e r i zada  po r  e l  cons tan te  aumen to  de  l a s  

gananc i a s .  La  po l í t i c a  de  l a s  po tenc i a s  co l on i a l e s ,  cons i s t en te  

en  i n c r emen ta r  en  l o s  pa í ses  a t r a sados  l a  p roducc i ón  de  b i enes  

des t i nados  a  l a  expo r tac i ón ,  ha  imped ido  l a  f o rmac ión  de  

“e fec tos  mu l t i p l i c ado res ”  sob re  su s  r en ta s  i n t e rnas .  Los  pa í se s  

subdesa r r o l l ados  deben  a f ron ta r  además  o t r a s  d i f i cu l t ades ,  

como l a  t endenc i a  des favo rab l e  de  sus  r e l a c i ones  de  i n t e r camb io  

con  e l  mundo  cap i t a l i s t a  avanzado .  

 

                                                 
135 Myrdal, Gunnar, “Teoría económica y regiones subdesarrolladas”. Fondo de Cultura 

Económica, ed., Quinta reimpresión, México. 1979 
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Según  P reb i s ch 136,  cuyos  e s tud io s  se  r e f i e r en  a  l a  expe r i enc i a  de  

Amér i ca  La t i na ,  e l  aumen to  de  l o s  p rec i o s  de  l o s  p roduc tos  

i ndus t r i a l e s  ( l o s  pa í se s  a t r a sados  gene ra lmen te  l os  impor tan )  se  

debe  a l  hecho  que  “en  e l  c en t ro  l a  r en ta  de  l o s  empresa r i o s  y  de  

l o s  f a c to res  p roduc t i vos  aumenta  a  un  r i tmo  supe r i o r  a l  de  l a  

p roduc t i v i dad ,  m i en t ra s  que  en  l a  pe r i f e r i a  e l  i n c remen to  de  l a  

r en ta  e s  i n f e r i o r  a l  de  l a  p roduc t i v i dad” .  En  o t r a s  pa l ab ras ,  de  

acue rdo  con  l o  a f i rmado  po r  l a  t eo r í a  de  l a  i n f l a c i ón  de  cos te s ,  

P reb i s ch  sos t i ene  que  en  l o s  pa í se s  i ndus t r i a l i z ados  l o s  p rec i o s  

aumen tan  como consecuenc i a  de  l a  a c t i v i dad  s i nd i ca l ,  cuya  

capac idad  con t ra c tua l  e s ,  en  camb io ,  muy  déb i l  en  l o s  pa í ses  

pe r i f é r i co s .  En  es te ,  como en  o t ro s  casos ,  l a  f ue r za  de l  

mov im ien to  ob re ro  e s  en tend ida  como e l emen to  d i s tu rbado r .  

Pa ra  P r eb i s ch  l a  ca r ac te r í s t i c a  p r i n c i pa l  de  l a  e conom ía  

con temporánea  mues t ra  a  un  cen t ro  que  d i r i ge  e l  desa r r o l l o  

t e cno l óg i co ,  coex i s t i endo  con  una  vas ta  y  he te rogéneo  pe r i f e r i a .  

E l  cen t r o ,  que  p resen ta  i gua lmen te  un  ca rá c te r  no  homogéneo ,  

e s tá  compues to  po r  subs i s t emas  des i gua l e s .  

 

Tamb ién  A t t a l i 137 ha  pues to  de  re l i e ve  l a  impor tanc i a  que  e l  

comerc i o  ex te r i o r  r ev i s t e  pa ra  l o s  pa í ses  subdesa r r o l l ados .  La s  

f l u c tuac i ones  en  e l  vo l umen  y  en  e l  va l o r  de l  comerc i o  

i n t e rnac i ona l  adqu ie ren  en  es tos  pa í ses  un  ca rác t e r  más  v i o l en to  

y  apa recen  de te rm inadas  po r  e l  e x i guo  ex ceden te  de  ren ta  a l  

n i ve l  de  subs i s t enc i a ,  exceden te  que  rep resen ta  l a  f uen te  de  l a  

f o rmac ión  de  cap i t a l .  Luego  de  r eco rda r  que  l a s  i nve r s i ones  

ex te r i o re s  en  l o s  pa í ses  a t r a sados  han  s i do  “pos i t i vamen te  

noc i vas ” ,  A t t a l i  en fa t i z a  e l  empeo ram ien to  de  l a s  r e l a c i ones  de  

i n te r camb io  que  s e  ha  ve r i f i c ado  en  es tos  pa í ses ,  l a s  cua l e s  han  

en t rado  en  un  c í r cu l o  v i c i o so .  En  e fe c to ,  s i  po r  una  pa r te  l o s  

p rec i o s  f avo rab l e s  de  l a s  ma te r i a s  p r imas  y  de  l o s  p roduc tos  

                                                 
136 Prebisch, R. “El desarrollo en América Latina en los 80s”. Cuadernos de Investigación de la 

CEPAL. Número III. Marzo 1988. Santiago de Chile. Chile. 1988. 
137 Attali J. “El mito del desarrollo” Editorial Kairós Barcelona, España. 1979. 
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a l imen t i c i o s  p ropo r c i onan  l o s  med ios  pa ra  f i nanc i a r  l a  

impor ta c i ón  de  b i enes  de  p roducc i ón  des t i nados  a  l a  

i ndus t r i a l i z a c i ón ,  r ep resen tan  t amb ién ,  po r  l a  o t r a ,  un  f r eno  a l  

i n cen t i vo  i ndus t r i a l i z ado r ;  po r  e l  con t ra r i o ,  cuando  es tos  p rec i o s  

d i sm inuyen ,  aumentan  a  su  vez  l o s  i n cen t i vos  a  l a  

i ndus t r i a l i z a c i ón ,  pe ro  e scasean  l o s  med ios  pa ra  l l e va r l a  a  cabo .  

 

A ta l l i  ha  f o rmu lado  t r e s  “mode lo s ”  a l t e rna t i vos  basados  en  

“ r a zonab l es ”  p r i n c i p i o s  que  exp l i c an  e l  compor tam ien to  de  una  

economía  subdesa r ro l l ada .  Luego  ha  i n t r oduc i do  en  e s to s  

mode lo s  l o s  da tos  emp í r i co s  d i spon ib l e s ,  ca l cu l ando  l a s  

r e spues tas  p robab l e s  en  l a s  r e l a c i ones  de  i n t e r camb io .  Las  

conc lu s i ones  de  A ta l l i  s e  pueden  s i n te t i z a r  de  l a  mane r a  

s i gu i en te :  en  l o s  pa í se s  ag r í co l a s ,  en  l o s  cua l e s  se  da  un  

p rog reso  t é cn i co  muy  l im i t ado  y  en  l o s  cua l e s  l a  p roducc i ón  s e  

mueve  po r  deba jo  de l  aumen to  de  l a  pob l a c i ón ,  l a s  r e l a c i ones  de  

i n te r camb io  de  l a  ag r i cu l t u ra  pueden  even tua lmen te  me jo ra r ,  

pe ro  no  ex i s t e  l a  ce r t e za  de  que  e l l o  suceda .  En  camb io ,  en  l o s  

pa í se s  subdesa r r o l l ados  e s  segu ro  que  l a s  r e l a c i ones  de  

i n te r camb io  empeora rán  en  e l  sec to r  ru ra l .  

 

Pa ra  Nu rkse 138,  ex i s t en  una  se r i e  de  d i s con t i nu idades  

t ecno l óg i cas  que  ex igen  unos  sa l t o s  en  l a  t a sa  de  p roducc i ón ,  

pe ro  l a  demanda  modes ta  e  i ne l á s t i ca  t í p i ca  de  l o s  pa í ses  con  

ba ja  r en ta  hace  a r r i e sgada  y  no  a conse jab l e  e s ta  s i t uac i ón .  Po r  

e s te  mo t i vo ,  é l  sug i e re  “una  amp l i a c i ón ,  más  o  menos  

s i n c ron i zada ,  de  cap i t a l  en  un  amp l i o  r ad i o  que  comprenda  

d i s t i n to s  sec to res  i ndus t r i a l e s  e l  r e su l t ado  se rá  una  expans i ón  

gene ra l  de l  mer cado” .  Nu rkse  p ropone  en tonces  un  desa r ro l l o  

equ i l i b r ado  de f i n i do  como una  o l eada  de  i nve r s i ones  de  cap i t a l  

en  un  número  de te rm inado  de  sec to r es  i ndus t r i a l e s .  E s te  

aná l i s i s  o l v i da  dos  ve rdades  e l emen ta l e s :  en  p r imer  l uga r ,  que  

                                                 
138 Nurkse, Ragnar. “Problemas de formación de capital en los países insuficientemente 

desarrollados”. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición. México. 1985 
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e l  ob je t i vo  de  l a  p roducc i ón  cap i t a l i s t a ,  que  aqu í  se  qu i e r e  

gene ra l i z a r  a  l o s  pa í se s  subdesa r ro l l ados ,  no  es  l a  c r eac i ón  de  

va l o re s  de  uso  pa ra  l a  sa t i s f a c c i ón  de  l a s  neces i dades ,  s i no  l a  

va l o r i z ac i ón  de l  d i ne ro  en  cuan to  cap i t a l  ( l a  i nve r s i ón  es  

a r r i e sgada  po rque  puede  no  p roduc i r  l a  gananc i a  e spe rada ) ;  

además ,  y  a  p ropós i t o  de l  mercado ,  se  o l v i da  que  “es  l a  f a l t a  de  

acumu la c i ón  l o  que  p rovoca  una  demanda  i n su f i c i en te  y  no  l a  

i n su f i c i enc i a  de  l a  demanda  l o  que  p rovoca  l a  d i sm inuc i ón  de  l a  

a cumu la c i ón ”  Marx 139 

 

A t t a l i  y  H i r s chman  no  cons i de ran  pos i b l e  un  desa r ro l l o  

equ i l i b r ado  pe ro  s í  un  desa r ro l l o  r a zonab l emen te  equ i l i b r ado .  

A t t a l i 140,  en  pa r t i cu l a r ,  a f i rma  que  e l  f r a caso  de  l a  t eo r í a  de l  

desa r ro l l o  a rmón i co  se  debe  a  que  no  a f ron ta  e l  ve rdade ro  

p rob l ema  de  l o s  pa í ses  subdesa r r o l l ados ,  e s  dec i r ,  s u  l im i t ada  

d i spon ib i l i dad  de  r ecu r sos .  E l  ca rá c t e r  ob je t i vo  de  l a  e s casez  s e  

e s conde  t r a s  e s ta s  t eo r i zac i ones .  Una  d inám i ca  l i nea l ,  p ros i gue  

A t t a l i ,  no  es  equ i vocada  s i no  só l o  p rematu ra .  E l l a  e s  ap l i c ab l e  

en  una  f a se  suces i va  de l  desa r ro l l o .  Pa ra  “ l anza r ”  e l  desa r ro l l o  

“ se r í a  me jo r  que  l a  e s t r a teg i a  concen t re  l o s  r e cu r sos  d i spon ib l e s  

en  i n ve r s i ones  que  con t r i buyan  a  vo l ve r  e l  s i s t ema  económi co  

más  e l á s t i co  e  i dóneo  a  l a  expans i ón  ba jo  e l  e s t ímu lo  de  l a  

amp l i a c i ón  de l  mer cado  y  de  l a  demanda” .   

 

En  re sumen ,  e l  f enómeno  de l  subdesa r ro l l o  e s  cons ide rado ,  en  

l a  mayo r  pa r t e  de  l o s  e s tud i o s  exam inados ,  como una  cond i c i ón  

o r i g i na l ,  una  f a se  p r im i t i va  a  t r avés  de  l a  cua l  han  pasado  todos  

l o s  pa í se s ,  ca ra c t e r i z ada  po r  a l gunos  e l emen tos  e s t ruc tu ra l e s  

como l a  pob reza ,  l a  ba ja  p roduc t i v i dad  de l  t r aba jo ,  l a  t e cno l og í a  

a t r a sada ,  l a  dependenc i a  de  una  ag r i cu l t u ra  p r im i t i v a ,  e t c .  En  

o t r a s  pa l ab ras ,  l a  r e sponsab i l i dad  de  e s ta  s i t uac i ón  no  puede  

se r  a t r i bu ida  a  n i ngún  pa í s  o  á rea ,  pues to  que  re f l e j a  un  es tado  

                                                 
139 Marx K. “El Capital”. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 1979. 
140 Attali. op. cit., p., 141 
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na tu ra l .  E s to s  aná l i s i s  pa r t en  de  l a  f o rmu la c i ón  de  un  p rob l ema  

económi co  un i ve r sa l ,  ah i s tó r i co .  l a  e s casez ;  vemos  aqu í  l a  

exp res i ón  de l  apa ra to  t eó r i co  neoc l á s i co .  Las  r e l a c i ones  soc i a l e s  

no  apa recen  po r  n i ngún  l ado  o  han  s i do  i n t roduc idas  como un  

da to  comp lemen ta r i o  y  s ecunda r i o  r e spec to  a l  t ema  de  f ondo ,  

que  s i gue  s i endo  e l  de  l a  r e l a c i ón  en t re  l o s  ob je t i vos  y  l o s  

med io s  e s casos  ap l i c ab l e s  a  usos  a l t e rna t i vos .  

 

VII .5  E l  desarro l lo  rura l  como crec imiento .  

 

A  pa r t i r  de  l a  posgue r ra ,  e l  ob je t i vo  de  l a  a cc i ón  po l í t i c a  y  

económi ca  de  l o s  pa í ses  f ue  e l  c r e c im ien to .  Po r  c r ec im ien to  se  

en tend í a  e spec í f i c amen te  e l  aumento  de  l a  p roducc i ón :  un  pa í s  

desa r r o l l ado  e ra  aqué l  que  l og raba  una  a l t a  p roducc i ón  capaz  de  

abas tece r  l a s  neces i dades  c rec i en tes  de  su  pob l a c i ón .  Su  

co r r e l a t o  e ra  e l  aumento  de l  consumo.  En  es ta  concepc i ón  e l  

sec to r  que  se  v i sua l i z aba  como l a  “ l o comoto ra  de l  c r e c im ien to ”  

e ra  l a  i ndus t r i a .  Se  cons i de raba  que  l a  ag r i cu l t u ra  no  t en í a  una  

con t r i buc i ón  impo r tan te  que  hace r  en  ese  sen t i do ,  más  que  

p rovee r  a l imen tos  y  ma te r i a s  p r imas  y ,  v í a  una  p rog res i va  

i ndus t r i a l i z a c i ón ,  l i be ra r  r e cu r sos  –en  pa r t i cu l a r  mano  de  ob ra -  

pa ra  l a  i ndus t r i a ,  donde  t end r í an  una  p roduc t i v i dad  mayo r .  La  

no ta  p r i n c i pa l  de l  concep to  de  desa r r o l l o  e ra ,  en tonces ,  e l  

én fas i s  en  e l  c r ec im ien to  de  l a  p roducc i ón ,  v í a  una  mayo r  

p roduc t i v i dad .  

 

VII .6  E l  desarro l lo  rura l  como crec imiento  con  

equidad .  

 

Desde  med iados  de  l o s  años  sesen tas  l a  f o ca l i z a c i ón  en  e l  

c r ec im ien to  como ob je t i vo  de l  desa r ro l l o  r u ra l  s e  v i o  opacada  

po r  l a  cons i de ra c i ón  de  que  e ra  necesa r i o  p res ta r  t an ta  o  más  

a tenc i ón  a  l o s  e f ec tos  r ed i s t r i bu t i vo s  y  a  l a  equ idad  en  e l  d i seño  
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de  po l í t i c a s .  Según  E i che r  y  S taa t z 141 hab í a  t r e s  r a zones  pa ra  

e l l o :  

 
 Una respuesta a la cr í t ica radical  de la economía occidental  

del  desarrol lo”,  que tomaba en cuenta os cuest ionamientos 
hechos por economistas de tendencias no l iberales acerca de 
los objet ivos e instrumentos del desarrol lo.  

 El reconocimiento de que, en numerosos casos dichas 
polí t icas tuv ieron “efectos secundar ios nocivos y,  en algunos 
casos, desastrosos142”   

 La comprobación de que un crecimiento e la producción y del 
PIB no l levaba necesar iamente a una distr ibución más 
equi tat iva del  ingreso, y  en algunas ocasiones la 
empeoraba143 

 

En  e l  desa r ro l l o  r u ra l  en  pa r t i cu l a r ,  e s te  camb io  de  en foque  se  

t r adu jo  en  un  mayo r  número  de  i nves t i gac i ones  ace r ca  de  t emas  

como l a s  m ig rac i ones  ru ra l e s  a  l a s  c i udades ,  e l  f unc i onam ien to  

de  l o s  mercados  de  i n sumos  y  de  emp leo  y  l a  t oma  de  dec i s i ón  

de  l o s  ag r i cu l t o res  y ,  ya  en  e l  ma rco  de  l a s  po l í t i c a s ,  en  e l  

én fas i s  en  l a  p rog ramac i ón  económi ca  y  soc i a l  a  n i ve l  mac ro  y  

en  e l  ag regado  de  una  componen te  “ soc i a l ”  en  e l  n i ve l  de l  

p royec to .  

 

En  e se  n i ve l ,  l a  i n c l u s i ón  de  l o s  a spec tos  de  f o rmac ión  de  

cap i t a l  humano  y  po r  t an to  de  l a  sa t i s f a cc i ón  de  l a s  neces i dades  

bás i cas  de  l a  pob l ac i ón  r u ra l  ( sa l ud ,  educac i ón ,  v i v i enda )  se  

ma te r i a l i z ó  en  e l  l l amado  mode lo  de  desa r ro l l o  ru ra l  i n t eg rado ,  

e l  cua l  “ . . .  t r a ta  de  comb ina r  en  un  p royec to  l o s  e l emen tos  que  

aumenten  l a  p roducc i ón  ag r í co l a  y  me jo ren  l o s  s e r v i c i o s  de  

sa lud ,  educac i ón ,  san idad  y  o t r os  se rv i c i o s  soc i a l e s  d i ve r sos ”  

E i che r ,  y  S taa t z 144 

 

                                                 
141 Eicher y Staatz.  
142 Por ejemplo el sostenimiento de regímenes autoritarios, la opresión de minorías étnicas bajo 

el pretexto de introducirlas en una agricultura “racional”, impactos ecológicos negativos 
por uso intensivo del recurso agrícola. 

143 Por ejemplo con la transferencia de ingresos de las zonas rurales a las urbanas por la baja 
del precio de los productos agrícolas, que no era compensada para los campesinos con una 
mayor producción, debido a la imposibilidad de aumentar la disponibilidad de la tierra. 

144 Eicher y Staatz. op. cit. pag. 145 
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Es te  en foque  tuvo  aspec tos  pos i t i v os ,  en  espec i a l  a l  en fa t i z a r  en  

e l  aumento  de  l a s  capac idades  de  l o s  hab i t an tes  de  zonas  

ru ra l e s  como fo rma  de  aumen ta r  e l  desa r ro l l o .  E s to  

comp l ementó  e l  én fas i s  en  l o s  a spec tos  “du ros ”  que  

rep resen taba  e l  en foque  de l  c r ec im ien to .  S i n  embargo , ,  l o s  

l og ros  de  l o s  p rog ramas  i n t eg rados  y  de  una  v i s i ón  más  amp l i a  

de l  desa r ro l l o  ru ra l  s e  v i e ron  pe r jud i cados  po r  l a  exces i va  

comp l e j i dad  y  bu roc ra t i z a c i ón  de  l o s  m i smos ,  que  i n ten taban  

aba r ca r  demas i adas  á reas  a  l a  vez .  

 

Po r  numerosas  r a zones ,  po l í t i c a s ,  e conómi cas  y  soc i a l e s ,  l a  

década  de l  80  v i o  e l  abandono  de  l a s  i deas  de  p l an i f i ca c i ón  de  

l a  a c t i v i dad  económica  y  soc i a l  y  de  l a  pa r t i c i pa c i ón  impor tan t e  

de l  e s t ado  en  l a  m i sma .  La  p r i n c i pa l  f ue  e l  desa l i en to  an te  l a  

i ne f i c i enc i a  de l  e s t ado  en  e l  d i seño ,  l a  eva luac i ón  y  l a  e j e cuc i ón  

de  p rog ramas  soc i a l e s .  L a  gene rac i ón  de  bu roc ra c i a s  que  v i v í an  

a  cos ta  de  qu i enes  deb í an  ayuda r ,  l a  f a l t a  de  r e su l t ados  y ,  peo r  

aún ,  l a  apa r i c i ón  de  e fec tos  no  deseados  como resu l t ado  de  l a  

i n t e r venc i ón  mot i vó  que  has ta  l o s  p rop io s  bene f i c i a r i o s  busca ran  

so luc i ones  a l t e rna t i vas .  

 

VII .7  Desarro l lo  Económico  y  Soc ia l  o  Desarro l lo  

Sustentab le .  

 

 

Los  t emas  r e l a t i vos  a l  desa r ro l l o  e conómico  y  soc i a l  s e  

en t r ec ru zan ,  con  e l  desa r r o l l o  sos t en ib l e .  E s te  ú l t imo  p l an tea ,  

an tes  que  nada ,  p rob l emas  de  equ idad  y ,  muy  espec i a lmen te  de  

equ idad  i n te rgene rac i ona l ,  en  un  con tex to  en  e l  cua l  l o s  

i n t e reses  de  l a s  gene rac i ones  fu tu r a s  no  es tán  adecuadamen te  

r ep resen tados  en  l a s  dec i s i ones  púb l i c a s .  Pe ro  t amb ién  hay  

aspec tos  de  equ idad  i n te rgene rac i ona l  que  no  deben  pasa r se  po r  

a l t o .  En  e fe c to ,  l o s  sec to r es  de  menores  r ecu r sos  

f r e cuen temen te  son  l o s  que  su f r en  en  mayo r  med ida  l a s  
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consecuenc i a s  nega t i vas  de  l a  con tam inac i ón ,  ya  que  ca recen  de  

l o s  med ios  económ icos  pa ra  de fende r se  de  e l l a ;  l o s  campes inos  

pob res  deben  l abo ra r  en  l o s  ecos i s t emas  ru ra l e s  más  

deg radados ,  y  l a  pob reza 145 m i sma  es ,  en  muchos  pa í ses ,  uno  de  

l o s  p r i n c i pa l e s  f a c to res  que  i nducen  l a  expans i ón  de  l a  f r on te ra  

ag r í co l a ,  que  gene ran  cons i de rab l e s  pé rd i das  amb i en ta l e s .  E l  

desa r r o l l o  sos ten i b l e  p resen ta ,  po r  o t r a  pa r t e ,  p rob l emas  de  

e f i c i enc i a  e conómi ca ,  e spec i a lmen te  po rque ,  a  l a rgo  p l a zo ,  l a  

p revenc i ón  es  muchas  veces  l a  f o rma  económicamente  más  

e f i c i en t e  e l  med i o  de  p r ese rva r  e l  med i o  amb ien te .  Muchos  

daños  amb ien ta l e s  son ,  además  i r r epa rab l e s  y  cons t i t uyen ,  po r  

l o  t an to ,  pé rd i das  i n sus t i tu i b l e s  de  cap i t a l  na tu ra l .  

 

Como consecuenc i a  de  l o s  aumen tos  de  l a s  s i t uac i ones  de  

exc l u s i ón ,  e l  concep to  de  desa r ro l l o  adop ta  una  i dea  cen t ra l  que  

e s  l a  sus ten tab i l i dad .  Según  C ros son 146 de f i ne  que  un  s i s t ema  

ag r í co l a  e s  sus ten tab l e  s i  puede  sa t i s f a ce r  de  mane ra  i nde f i n i da  

e l  i n c r emen to  de  l a  demanda  de  a l imen tos  y  sus ten to  de  l o s  

p roduc to r es  a  co s tos  económicos  y  amb ien ta l e s  s oc i a lmen te  

acep tab l e s .  

 

De  es t a  mane ra ,  se  en t i ende  que  l a  so luc i ón  “ i dea l ”  e s  aque l l a  

en  l a  cua l  se  l og ra  una  a l t a  p roduc t i v i dad  p resen te  y  fu tu ra  y  

una  adecuada  d i s t r i buc i ón  de  l o s  bene f i c i o s  en t re  l o s  

i n teg ran tes  de l  cue rpo  soc i a l ,  con  un  m ín imo  de  con f l i c t o  en t r e  

e s tos  t r e s  componen tes ,  l o  que  Conway 147 denomina  va l o r  soc i a l  

de l  ag roecos i s t ema .  

 

                                                 
145 Un método para determinar la línea de pobreza extrema se basa en el cálculo del importe 

monetario de una dieta mínima de 2,112 calorías y 30 % adicional para las necesidades 
básicas no alimentarias. Las personas que no perciben suficientes ingresos para cubrir tales 
gastos se encuentran en una situación de pobreza extrema 

146 Crosson 
147 Conway 
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De acue rdo  con  CEPAL 148,  e s t a  v i s i ón  i n teg ra l  de l  desa r ro l l o  va  

más  a l l á  de  l a  comp lemen ta r i edad  en t re  l a s  po l í t i c a s  soc i a l e s ,  

e conómi cas ,  amb i en ta l e s  y  e l  o rdenamien to  democ rá t i co ,  en t r e  

cap i t a l  humano ,  b i enes ta r  soc i a l  y  desa r ro l l o  sos ten ib l e ;  debe  

i n te rp r e ta r se  como e l  sen t i do  m i smo  de l  desa r ro l l o .  En  o t r a s  

pa l ab ras ,  un  desa r ro l l o  i n t eg rado  no  puede  sac r i f i c a r  a  l a s  

pe r sonas  o  su  háb i t a t  na tu r a l  en  a ra s  de l  c r e c im ien to  

económi co .  Po r  e l  con t r a r i o ,  p rog reso  y  c re c im i en to  deben  

t r aduc i r s e  en  una  sa t i s f a c c i ón  más  amp l i a  de  sus  neces i dades .  

E s to  s i gn i f i c a  que  e l  desa r ro l l o  no  debe  apun ta r  só l o  a  

r e sponde r  a  l a s  c r ec i en tes  ans i a s  de  consumo de  l a s  pe r sonas ,  

que ,  po r  l eg í t imas  que  s ean ,  no  ago tan  l a s  a sp i r a c i ones  r e spec to  

de  l a  ca l i dad  de  l a  v i da .  E l  desa r ro l l o  debe  t ene r  como meta s  

cons t ru i r  un  c l ima  soc i a l  y  humano  de  mayo r  s egu r i dad  y  

con f i anza  mutua ;  conso l i da r  un  o rden  po l í t i c o  democ rá t i co  con  

más  pa r t i c i pac i ón  de  l a s  pe r sonas  en  l a  ges t i ón  y  l a s  dec i s i ones ,  

d i f und i r  e l  b i enes ta r  hac i a  qu i enes  t i enen  menos  acceso  a  l o s  

bene f i c i o s  de  l a  mode rn idad ,  t oma r  f o rma  en  l o s  p royec tos  en  

que  l o s  c i udadanos  adqu i e ran  un  mayo r  sen t i do  de  comprom i so  y  

pe r t enenc i a  r e spec to  de  l a  soc i edad  en  que  v i ven ;  y  busca r  l a  

p ro t ecc i ón  y  me jo ram ien to  de l  háb i t a t  na tu r a l  pa ra  qu i enes  l o  

hab i t an  hoy  y  qu i enes  l o  ha rán  en  e l  f u tu ro .  E s te  con jun to  de  

p rocesos  e s  l a  ma te r i a  que  da  f o rma  i n teg ra l  a l  desa r r o l l o .  

 

En  es t os  p rocesos  e s  e senc i a l  r e l a c i ona r  a  l o s  campes inos  con  

l a s  i n s t i t u c i ones  c red i t i c i a s ,  de  ope rac i ón ,  de  enseñanza  e  

i nves t i ga c i ón .  S i n  descu i da r  que  e l  desa r ro l l o  p rop i o  no  depende  

de  l o s  t é cn i cos  s i no  de  l os  m i smos  p roduc to res  y  sus  

comun idades .  Gene rando  con  e l l o  un  p roceso  más  au togene rado  

y  au toges t i ona r i o  y  menos  depend i en te  de  l o s  f a c to r es  ex te rnos  

que  e l  e s tado  puede  o f r ece r 149.  

                                                 
148 CEPAL. “Equidad, Desarrollo y Ciudadanía”. Vigesimoctavo período de sesiones. 

Naciones Unidas. México. Abril del 2,000. 
149 Hernández R. O op. cit. p. 129 
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E s to s  p rocesos  s e  basan  en  l a  impo r tanc i a  y  e f i c i enc i a  de  l o s  

e l emen tos  p rop i os  de  l a  comun idad  campes ina ,  en t r e  l o s  que  s e  

pueden  i den t i f i c a r :  

 
 Los  campesinos  y  sus  famil ias son real  y  potencialmente  los  

protagonistas  de su  propio  desarrol lo ,  en  el  momento  en  que se  
encuentren debidamente  capaci tados y  organizados.  

 El  uso  racional  de los  recursos product ivos  rela t ivamente abundantes  
en e l  medio rural  

 

En  es te  con tex to  e l  desa r ro l l o  se  p romueve  como  una  fo rma  

camb ian te  de  l o  i n f e r i o r  a  l o  supe r i o r ,  de  l o  s imp le  a  l o  

comp l e jo ,  en  f o rma  ascenden te ,  s i empre  en  mov im ien to  y  en  

p roceso  con t i nuo  de  camb io 150.  

 

A s í  conceb ido  e l  “desa r ro l l o  ru ra l  se  da  en  un i ón  de l  s e r  

humano”  y  enc i e r r a  con ten i dos  i n t r í n secos  que  l e  dan  ca t ego r í a  

de  p r i n c i p i o .  Además ,  imp l i c a  que  l o s  campes inos  sean  

s imu l t áneamente  ob je to  y  su je to  de l  desa r ro l l o ,  e  i nd i ca  que  e l  

desa r ro l l o  ru ra l  se  o r i en ta  hac i a  e l  campes ino  y  en  é l  se  cen t r a ;  

además  l a  i n t enc i ón  y  l a  a cc i ón  de  d i cho  desa r r o l l o  t i ene  un  

s i gn i f i c ado  nuevo  pues  bus ca  t r ans fo rmar  a l  p roduc to r  en  su je to  

o  ac to r  p r i n c i pa l  e  i n sus t i t u i b l e  de  su  p rop i o  desa r ro l l o .  Como  

su je to  p ro tagón i co  se  l e  debe  i n t e rp re ta r  como un  se r  con  

va l o r es  cu l t u ra l e s  e spec í f i co s ,  con  g ran  he te rogene i dad  en  sus  

r ecu r sos ,  ca renc i a s ,  f o rmas  de  o rgan i zac i ón ,  e s t ruc tu r a ,  

mo t i va c i ones ,  a sp i r a c i ones  y  pe r sona l i dad 151.  Ba jo  e s t e  e squema 

de  l a  p romoc i ón  de  desa r ro l l o  se  r equ i e re  que  sea :   

 

                                                 
150 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 

151 Díaz C. H. “Las limitaciones de los programas de desarrollo rural en México: ¿problema 
de conceptualizaciones o falta de congruencia entre teoría y práctica?”. En 
Conceptualizaciones y Teorías del Desarrollo Rural. Cuadernos del Centro de estudios del 
Desarrollo Rural. Montecillo, México. 1986 
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 Un proceso orientado a  sat is facer las  necesidades humanas,  tanto  
materia les  como espir i tuales .  

 Comienza por cubrir  las  necesidades básicas de los  dominados y  
explotados y  reivindica al  mismo t iempo la  humanización de todos 
los  seres  humanos mediante la  real ización de  sus derechos  de 
expresión,  creat ividad,  igualdad y  convivencia  y  de la  
comprensión y  manejo de su  propio dest ino.  

 Endógeno,  es  decir ,  que surja  del  in terior  de cada sociedad,  pues 
ésta  es  quien debe decidir  soberanamente  sus valores  y  la  vis ión 
de su  fu turo.  Ya que el  desarrol lo no es  un proceso l ineal ,  no  es  
posible  un modelo universal ,  y  solo  la  p luralidad de modelos de 
desarrol lo  puede dar respuesta a la  especi f ic idad de cada 
s i tuación.  

 Autosuf iciente ,  o  sea,  impl ica que cada sociedad se  base 
primariamente en su propia  fuerza y  recursos  en términos de las 
energías de sus miembros y  su  medio  ambiente natural  y  cul tural .  
La autosuf iciencia  debe claramente  ser  ejercida a  n iveles  nacional  
e  in ternacional,  pero adquiere u p leno s igni f icado sólo  cuando 
está enraizada a  escala  local ,  en la  praxis  de cada comunidad.  

 Ecológicamente  sostenible ,  porque se deben ut i l izar  racionalmente 
los  recursos  de  la  biosfera  con plena conciencia  del  potencial  de 
los  ecosis temas locales  as í  como los  l ímites  externos locales  y  
g lobales  impuestos a  las actuales y  fu turas  generaciones .  Esto 
implica e l  acceso equita t ivo  a  los  recursos  así  como el  uso de  
tecnologías apropiadas y  socialmente importantes .  

 Basado en transformaciones estructurales;  las  cuales  son 
requeridas,  con bastante  frecuencia,  en  las  relaciones  sociales,  en 
las  act iv idades económicas y  en  la  d is tr ibución en el  espacio,  as í  
como la  es tructura de poder ,  para tomar conciencia  de las  
condiciones de autoadminis tración y  part icipación en la toma de 
decis iones por parte  de aquel los  a fectados,  desde la  comunidad 
rural  o  urbana hasta el  mundo como un todo152.  

 

 

VII .8  La  part i c ipac ión  Campes ina .  

 

La  pa r t i c i pa c i ón  se  en t i ende  como e l  e j e r c i c i o ,  de  cada  

i nd i v i duo ,  de  l a  l i be r t ad  de  pensa r ,  de  exp resa r  y  de  hace r ,  

como m iembro  de  un  o rgan i smo  soc i a l  en  re l a c i ón  con  l o s  o t ro s  

m iembros  de l  m i smo  o rgan i smo  y  con  ob j e to s  que  son  comunes  

a  todos  e l l o s .  En  e l  p r oceso  de  l a  pa r t i c i pac i ón  se  r ea l i z a  l a  

compar t i c i ón  de  l a  i n fo rmac i ón .  La  pa r t i c i pac i ón  cons i s t e  en  

cap ta r  y  compar t i r  i n f o rmac ión  r e l a t i va  a l  ob j e to  en  p roceso  de  

d i s cus i ón  y  de  comun i ca c i ón ,  p rocesa r l a  en  e l  p r oceso  de  pensa r  

has ta  e l abo ra r  conoc im i en to ;  exp re sa r  e s te  conoc im ien to  pa ra  

compar t i r l o  con  l o s  demás  en  f o rma  de  i n fo rmac ión  en  p rocesos  

                                                 
152 Hernández R. O. op. cit., p., 129 
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de  d i s cus i ón  y  de  comun i cac i ón  has ta  l l ega r  a  conc l u s i ones  y  

s i s t emas  de  conc lu s i ones  comunes ;  que  s i r ven  de  base  pa r a  

t omar  dec i s i ones ;  hace r  en  p rocesos  de  t r aba jo ,  a l  e j e cu ta r  l a s  

dec i s i ones  t omadas  has ta  ob tene r  l o s  r e su l t ados  que  s e  

espe raba  ob tene r 153.  

 

En t re  a l gunas  de  l a s  cond i c i onan tes  pa ra  e l  f unc i onam ien to  de  

l a  ges t i ón  en  l a s  o rgan i zac i ones  de  l o s  e j i dos  y  comun idades  

ru ra l e s ,  se  des tacan  l a s  s i gu i en tes :  

 
 Que exis ta igualdad entre los  miembros de la  organización.  
 Que la acción de organizarse sea l ibre y  voluntaria .  
 Que todos los  miembros part ic ipen de manera in formada y consciente  

en las  decis iones  de la  organización preferentemente mediante 
asambleas.  

 Que se  obtenga provecho y  sat is facción de las  act iv idades 
desarrol ladas por la  organización.  

 Que los  benef ic ios  o  logros  de  la  organización,  se  dis tr ibuyan de 
acuerdo con la  aportación y/o  part ic ipación de cada individuo,  ya  sea 
en capi tal  o  en trabajo.  

 Que el  desarrol lo  de la  organización ocurra en forma gradual,  de ta l  
manera que el  proceso organizat ivo avance de lo  s imple a lo  
complejo ,  de  lo  in fer ior a  lo  superior.  

 Que los  proyectos ,  programas o  act iv idades que decida real izar  la  
organización,  sean generados “de la  base y  desde adentro”;  es  decir ,  
mediante  un proceso autogest ionario.  

 Que se promueva la educación y  capaci tación como un aspecto 
indispensable  en  e l  proceso de  formación y  consol idación de la 
organización.  

 Que se establezcan los  organismos adminis trat ivos correspondientes ,  
ara  tener un manejo  transparente  de los  recursos  económicos de la  
organización.  

 Que se busque e  apoyo sol idario de o tros grupos u  organizaciones 
sociales  con in tereses s imilares.  

 

As í  l a  pa r t i c i pac i ón  campes ina 154 de f i ne  e l  “qu i en ” .  S i  a l gu i en  

sus t i t uye  a l  campes ino  en  l a  t oma  de  dec i s i ones ,  e l  bene f i c i o  no  

se rá  pe rmanen te  n i  desa r ro l l a r á  a l  campo .  La  pa r t i c i pac i ón  

campes ina  se  fundamen ta  en  e l  hecho  de  que  e l  desa r ro l l o  de l  

campo ,  e s  t a rea  de  l o s  campes inos  como de l  con jun to  de  l a  

soc i edad  y  pa ra  e l l o ,  l o s  campes i nos  han  de  i n co rpo ra r se  a l  

                                                 
153 Niño V. E. “Organización campesina: presión desde la base”. Centro de Estudios del 

Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados. Mimeógrafo. Chapingo, México. 1985 
154 De Lassé R., Espinosa A., “Sociedad Campesina y Modernización”. Editorial Centro de 

Consultoría Ecológica Internacional. México. 1993 
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p roceso  y  en r i quece r  su  modo  de  pensa r .  A l  m i smo  t i empo ,  l a  

soc i edad  g l oba l  ha  de  t r ans fo rmar  e l  modo  de  re l a c i ona r se  con  

l a s  comun idades  campes inas ,  camb iando  sus tanc i a lmen te  l a  

o r i en tac i ón  que  man t i ene  con  e l l o s ,  hac i a  i deas  y  f o rmas  más  

so l i da r i a s .  

 

VII .9  E l  Pape l  de l  S is tema Cred i t i c io  en  e l  Proceso  de  

Desarro l lo .  

 

E l  aná l i s i s  de  l a s  r e l a c i ones  en t re  e l  desa r r o l l o  económ ico  de  un  

pa í s  y  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o ,  e s  r e l a t i vamen te  r ec i en te .  

In i c i a lmen te  ex i s t í an  e s tud i o s  que  se  l im i t aban  a  r econs t ru i r  e l  

cuad ro  i n s t i t u c i ona l  de l  s i s t ema  c red i t i c i o ,  su  evo luc i ón ,  y  e l  

aná l i s i s  m i c roeconómi co  de  l a  empresa  banca r i a .  

Pos te r i o rmen te ,  en  l o s  años  sesen ta ,  s e  comenzó  a  exam ina r ,  

desde  un  pun to  de  v i s t a  t eó r i co ,  l a  i n f l uenc i a  de  l a  e s t ruc tu ra  

c red i t i c i a  en  e l  f unc i onam ien to  y  c rec im ien to  de  l a  e conomía .  

S i n  embargo ,  t ampoco  l a  t eo r í a  de  l o s  i n te rmed ia r i o s  

f i nanc i e ros ,  banca r i o s  o  no  banca r i o s ,  e l abo rada  po r  Gu r l ey  y  

Shaw,  y  que  cons t i t uyó  una  con t r i buc i ón  no tab l e  en  e l  ámb i to  de  

l a  t eo r í a  económ ica ,  e s t aba  des t i nada  a l  e s tud i o  de  l a s  

r e l a c i ones  en t r e  e l  compo r tam ien to  de  l o s  i n te rmed i a r i o s  y  e l  

desa r ro l l o  e conóm ico .  

 

A  pa r t i r  de  l o s  años  s esen ta  s e  de l i nea ron  dos  t endenc i a s  

i n t e rp re ta t i va s .  Po r  un  l ado ,  l a s  t eo r í a s  e conómi cas  que  han  

i n c l u i do  e l  d i ne ro  y  e l  c r éd i t o  en  l o s  mode lo s  de  desa r ro l l o ,  

p rob l ema t i zando  e l  pape l  de  l a  expans i ón  mone ta r i a  en  e l  

c r e c im ien to  e conómico .  Po r  e l  o t ro ,  una  t endenc i a  de  

i nves t i gac i ón  h i s t ó r i ca -económica  que ,  a  t r a vés  de l  e s tud i o  de  

un  c i e r to  número  de  pa í ses ,  ab re  e l  deba te  sob re  e l  pape l  de l  

s i s t ema  c red i t i c i o  en  l o s  p rocesos  r ea l e s  de  desa r ro l l o  

e conómi co .  De jando  de  l ado  l o s  e s tud i o s  ded i cados  

e spec í f i c amen te  a  a l gunos  pa í ses ,  e s  pos i b l e  r e f e r i r s e  
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brevemen te  a  aque l l o s  t r aba jos  que  han  encuad rado  e l  p rob l ema  

en  un  pun to  de  v i s t a  gene ra l ,  con  e l  f i n  de  descub r i r  l o s  

e l emen tos  comunes  en  l a s  d i s t i n t a s  expe r i enc i a s  h i s t ó r i ca s .  

 

Los  au to re s  que  han  l l amado  l a  a t enc i ón  sob re  l o s  nexos  

ex i s t en te s  en t r e  e l  c r éd i t o  y  e l  desa r ro l l o  económi co ,  t oman  

como pun to  de  pa r t i da ,  en  l o  sus tanc i a l ,  l a  t eo r í a  

s chumpe te r i ana ,  según  l a  cua l  l o s  bancos  ponen  a  d i s pos i c i ón  de  

l o s  empresa r i o s  l o s  r e cu r sos  f i nanc i e ros  necesa r i o s  pa ra  r ea l i z a r  

l a s  i nnovac i ones .  En  e fe c to ,  Schumpe te r 155,  en  su  Teo r í a  de l  

Desa r r o l l o  Económ ico ,  ya  hab í a  pues to  e l  a cen to  en  e l  ca r ác t e r  

d i nám ico  de l  c r éd i t o  y  su  pa r t i c i pa c i ón  en  e l  c i c l o  p roduc t i vo ,  

a f i rmando  que  l o s  bancos  c rean  e l  c r éd i t o  y  p romueven  e l  

desa r ro l l o  i ndus t r i a l .   

 

O t r os  pa í ses  eu ropeos ,  que  s i gu i e r on  a  Ing l a te r ra  en  e l  cam ino  

de l  desa r ro l l o  e conómi co ,  expe r imen ta ron  p rocesos  de  

i ndus t r i a l i z a c i ón  ca rac te r i z ados  po r  un  n i ve l  r e l a t i vo  de  a t r a so ,  

en  l o s  cua l e s  e l  s i s t ema  c red i t i c i o  desempeñó  un  pape l  

de t e rm inan te .  De  es t e  modo ,  A l eman ia ,  pa í s  de  a t r a so  

mode rado ,  p romov ió  e l  p r oceso  de  acumu la c i ón  g ra c i a s  a  l a  

a cc i ón  de  l a  banca  m ix ta ;  l o  m i smo  ocu r r i ó  en  I t a l i a  en  l a  e ra  

g i o l i t t i ana ,  m ien t r a s  que  en  l a  Rus i a  za r i s t a ,  pa í s  mucho  más  

a t r a sado ,  f ue  necesa r i o  impu l sa r  e l  desa r ro l l o  a  t r avés  de  una  

i n te r venc i ón  d i r ec t a  y  dec i s i va  de l  e s tado .  

 

En  e l  ámb i to  de  es ta  p rob l emá t i ca ,  Cameron 156 coo rd inó  una  

se r i e  de  i nves t i gac i ones ,  l l e vadas  a  cabo  po r  d i ve r sos  

e s tud i o sos ,  sob re  l a  expe r i enc i a  de l  despegue  i ndus t r i a l  en  

a l gunos  pa í se s  desa r ro l l ados ,  l l egando  a  l a  conc lu s i ón  de  que  e l  

pape l  de l  s i s t ema  c red i t i c i o  e s  mayo r  cuando  l a  i ndus t r i a l i z a c i ón  
                                                 

155 Shumpeter, A. “Teoría del Desarrollo Económico” Editorial Fondo de Cultura Económica. 
México 1982. 

156 Cameron, P. “El despegue industrial de los países”. Editorial Compañía Editorial 
Continental. México. 1997. 
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es  de r i vada  o  im i t a t i va ,  pues  en tonces  l o s  bancos  a sumen  e l  

pape l  de  moto re s  de l  desa r ro l l o ;  pe ro ,  a l  m i smo  t i empo ,  

r ed imens i ona  e l  pe so  o to rgado  en  e l  p ro ceso  de  i ndus t r i a l i z a c i ón  

t an to  a l  e l emen to  p r i vado  como a  l a  i n t e r venc i ón  púb l i c a .  

Además  sos t i ene  que  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o  e s  a l  m i smo  t i empo  

causa  y  e fe c to  de l  desa r ro l l o  y  que  l a  a c t i v i dad  banca r i a  ha  

dado  l o s  me jo res  r e su l t ados  cuando  ha  l og rado  l a  l i be r t ad  de  

desa r ro l l a r se  en  func i ón  de  l a  demanda  de  se rv i c i o s .  

 

Go ld sm i th 157,  po r  su  pa r t e ,  ded i ca  una  a tenc i ón  espec i a l  a  l a  

e s t ru c tu ra  y  evo lu c i ón  de  l o s  mer cados  f i nanc i e ros .  A  t r avés  de l  

examen  de  l o s  da tos  e s tad í s t i co s  co r r e spond ien tes  a  un  g ran  

número  de  pa í ses  desa r r o l l ados  y  subdesa r r o l l ados ,  en t re  1860  y  

1963 ,  l l ega  a  a f i rmar  que  l a s  e s t r uc tu r as  f i nanc i e ra s  de  l o s  

d i s t i n to s  pa í se s  han  evo lu c i onado  a  l o  l a rgo  de  un  ún i co  t i po  de  

desa r ro l l o ,  con  de te rm inadas  ca rac te r í s t i c a s :  un  aumen to  de  l a  

a c t i v i dad  f i nanc i e r a  más  ráp ido  que  e l  i n c remen to  de  l a  r i queza  

nac i ona l  ( con  una  cuo ta  no tab l e  r e ten ida  po r  l o s  bancos  y  po r  

o t ro s  i n t e rmed ia r i o s )  y ,  en  muchos  pa í se s ,  una  i n t e r venc i ón  

amp l i a  de l  e s t ado  en  l a  c r eac i ón  y  ges t i ón  de  l o s  i n t e rmed ia r i o s  

f i nanc i e ros ,  j un to  a  l a  i n t e r venc i ón  de l  cap i t a l  f i nanc i e ro  

ex t ran je ro .  

 

VII .10  Enfoques  en  torno  a l  c réd i to  agr íco la  

 

Pa ra l e l amen te  desde  l a  década  de  l o s  50  se  pueden  d i s t i ngu i r  

t r e s  g randes  en foques 158 en  t o rno  a l  c r éd i t o  ag r í co l a :  e l  

“En foque  t r ad i c i ona l ” ,  e l  “Nuevo  En foque” ,  y  e l  “En foque  de  

C réd i t o  Ag r í co l a  Supe rv i sado”  o  “En foque  de  l a  FAO” .   

 

                                                 
157 Goldsmith J. P. “Estructura Financiera de los países” Traducido del inglés. Ed. Compañía 

Editorial Continental. México. 1965 
158 Guajardo H. L. G. “Una alternativa de financiamiento para el sector rural: El caso de la 

Unión de Crédito Mixta “Plan Puebla”. Tesis Ph. D. Tulane University. New Orleans 
Louisiana, U.S.A. 1998 
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En  Amér i ca  La t i na ,  a  t r a vés  de  p rog ramas  de  coope rac i ón  

i n te rnac i ona l ,  e s t os  t i pos  de  c r éd i t o s  han  s i do  adap tados  a  l a  

r ea l i dad  de  cada  pa í s ,  dándose  en  f o rma  s imu l t ánea  o  

secuenc i a l ,  s egún  haya  s i do  su  n i ve l  de  desa r ro l l o  y  l a  po l í t i c a  

mac roeconóm i ca  de  sus  gob i e rnos 159.  

 

VII .10 .1  E l  Enfoque  Trad ic iona l .  

 

E s te  en foque 160 p l an tea  que  l o s  pob res  r u ra l e s  no  t i enen  

capac idad  de  aho r ro 161 n i  pueden  re sponde r  a  l o s  e s t ímu los  que  

és te  l e s  o f r ece ,  a s í  como que  t i enen  un  l im i t ado  acceso  a l  

s i s t ema  de  c réd i t o  f o rma l ,  l o  cua l  l o s  ob l i ga  a  r ecu r r i r  a l  s i s t ema  

f i nanc i e r o  i n fo rma l ,  pese  a  se r  c l a ramen te  des favo rab l e  pa ra  

e l l o s ,  l e s  r e su l t a  expo l i a t i vo .  En tonces  l a  a l t e rna t i va  pa ra  

i nvo luc ra r l o s  en  un  p roceso  de  i nnovac i ón  t ecno lóg i ca ,  gene ra r  

pos i b i l i dades  de  r e - i nve r s i ón  en  e l  ag ro  y  apa r t a r l o s  de l  s i s t ema  

f i nanc i e ro  i n fo rma l ,  e s  o to rga r l e s  c r éd i t o s  ba ra tos  con  

supe rv i s i ón  t é cn i ca .  

 

VII .10 .2  E l  Nuevo  Enfoque .  

 

Sus ten tado  fundamenta lmen te  po r  Gonzá l e z -Vega 162,  Adams 163 y  

G raham,  Von  P i s chke  y  L i p ton 164,  cons t i t uye  una  r e fu tac i ón  y  

c r í t i c a  a l  en foque  t r ad i c i ona l  an te r i o r .  Sos t i ene  que  l o s  pob re s  

ru ra l e s  t i enen  capac idad  de  aho r r o ,  pe ro  no  d i sponen  de  l o s  

i n cen t i vos  necesa r i o s ,  r equ i r i éndose  po r  l o  t an to  una  r e fo rma  

                                                 
159 De Carpio O. “Crédito supervisado y Desarrollo Rural. Doce años de experiencia del 

PRODRM en comunidades campesinas de Cuzco” en revista Debates Andinos 21. Centro de 
Estudios Regionales Bartolomé de las Casas. Cuzco Peru 1991 

160 De Carpio O. op. cit.  
161 Entendiéndose al ahorro como aquella parte de la renta que no se dedica al consumo. En sentido 

corriente, ahorrar significa economizar o dejar en reserva. 
162 Adams, W. Dale. “Mercados Financieros Rurales: los inconvenientes del crédito barato”. 

Revista Ceres, No 109, Vol. 19. FAO, Roma Italia. 1986 
163 Adams, D. “Informal Finance in Low-Income Countries”. Editorial Boulder Westview Press. 

Washington. USA. 1992 
164 Von P. “Measurement of Loan Repayment Performance”. Edit. Economics Development 

Institute. EDI. Washington D. C. USA. 1988 
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de l  s i s t ema  f i nanc i e ro  en  su  con jun to  pa ra  gene ra r  l o s  f ondos  

de l  c r éd i t o .  As im i smo  sos t i enen  que  en  e l  mercado  de l  c réd i t o  

ag r í co l a ,  e l  c r éd i t o  i n fo rma l  cump le  una  l eg í t ima  func i ón  

económica  y  sus  ope rac i ones  son  f r e cuen temen te  más  e fec t i va s ,  

ú t i l e s  y  menos  cos tosas .  E s te  “Nuevo  En foque”  p l an tea  que  e l  

c r éd i t o  ag r í co l a  debe  cons t i t u i r se  e f ec t i vamente  en  un  

i n s t rumen to  de  desa r ro l l o ,  como  i n te rmed iac i ón  f i nanc i e ra  que  

no  só l o  ga ran t i ce  l a  gene rac i ón  y  con j unc i ón  de  f ondos  

f i nanc i e ros ,  s i no  que  pe rm i t a  i den t i f i c a r ,  cuan t i f i c a r  y  so l ven ta r  

l o s  cos tos  en  l o s  que  se  i n cu r ren  po r  e l  hecho  de  u t i l i z a r  y  

p rovee r  s e rv i c i o s  f i nanc i e ros ,  pa r a  l o  cua l  l a s  t a sas  de  i n t e ré s ,  

t an to  de  depós i t o s  como de  p rés tamos ,  deben  f i j a r se  en  un  n i ve l  

r ea l .  

 

E s tos  au to res  han  demos t rado  que  e l  c r éd i t o  a r t i f i c i a lmen t e  

ba ra to  y  abundan te ,  con  ba ja s  t a sas  de  i n t e ré s  y  de  

o to rgam ien to  i nd i s c r im inado ,  t i ende  a  des t ru i r  l o s  p rog ramas  de  

c réd i t o  y  hace r l o s  i n sos ten ib l e s ,  y  qu i enes  f o rmu lan  po l í t i c a s  s e  

mues t ran  r e s i gnados  a  l a  r e cu r renc i a  de  l o s  p rob l emas  

i n s t i t u c i ona l e s  y  a  l o s  pob res  r e su l t ados  f i nanc i e ros  de  l o s  

p rog ramas  de  c réd i t o  ru ra l .  Sos t i enen  t amb ién  que  l a  

supe rv i s i ón  t é cn i ca  en  e l  c r éd i t o  t i ene  un  déb i l  e f e c to  en  l a  

dec i s i ón  de  adopc i ón  de  nuevas  t e cno log í a s .  

 

E s te  en foque  cons i de ra  que  pa ra  que  e l  c r éd i t o  se  cons t i t uya  en  

un  ve rdade ro  i n s t rumen to  de  i n te rmed iac i ón  f i nanc i e ra ,  debe  

reun i r  t r e s  p rop i edades :  f ung ib i l i dad ,  d i v i s i b i l i dad  y  

sus t i t u i b i l i dad .  

 

La  f ung ib i l i dad  debe  se r  en tend i da  como l a  p rop i edad  de l  d i ne ro  

que  l e  pe rm i t a  se r  conve r t i do  en  cua l qu i e r  b i en  o  se r v i c i o  

d i spon ib l e  en  e l  mercado .  La  d i v i s i b i l i dad ,  como l a  p rop i edad  

po r  l a  cua l  e l  c r éd i t o  puede  se r  a tend ido  en  l a  p ropo r c i ón  que  e l  

p res ta ta r i o  l o  r equ i e re  y  no  en  re l a c i ón  con  un  mon to  f i nanc i e r o  
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que  co r r e sponda  a  una  supe r f i c i e  y /o  un  paque te  t ecno lóg i co  

de te rm inado .  Y  l a  sus t i t u i b i l i dad  como  l a  f a cu l t ad  de l  c r éd i t o  

pa ra  a t ende r  cua lqu i e r  t i po  de  a c t i v i dad  p roduc t i v a  o  de  se rv i c i o  

de  apoyo  a  l a  a c t i v i dad  ag r í co l a .  

 

VII .10 .3  E l  Enfoque  FAO sobre  e l  c réd i to  agr íco la  

superv isado.  

 

Su rge  como una  a l t e rna t i va  a  l o s  dos  en foques  an te r i o re s  y  s e  

cons t i t uye  comb inando  e l emen tos  de  ambos  en foques  y  

ad i c i onando  o t r os  nuevos .  La  FAO basándose  en  expe r i enc i a s  

r ea l i z adas  en  Méx i co 165,  Bang ladesh  y  l a  Ind i a ,  d i o  l o s  

p r i n c i pa l e s  f undamen tos  y  po l í t i c a s  de  es te  en foque ,  

p ropon iendo :  

 
 Conver t ir  e l  crédi to  agrícola  estát ico,  que pone fondos a  d isponibi l idad de 

los  agr icul tores ,  pero  sin  garantizar  incrementos en  la  producción,  en  un 
crédi to  agrícola  d inámico,  lo  que s ignif icar ía  lograr  que al  f inal  del  
per íodo del  crédi to,  los  agr icul tores  hayan mejorado sus fuerzas 
product ivas e  incrementado sus ingresos.  

 Adicionar  al  crédi to  agr ícola  e l  servicio  de extensión y los  servicio  de 
cooperat ivas  y mercadeo,  y  que aquel  funcione dentro  de los  esquemas 
convencionales .  La asis tencia  técnica debe ser  subsidiada y or ientada a  
contr ibuir  no sólo  al  incremento  de la  producción s ino también a  mejorar  
las  condiciones  sociales  y  a lcanzar  e l  b ienestar  de la  población.  Este 
servicio  de extensión debe ser  o torgado por  un s taff  cal if icado de técnicos,  
quienes no deben real izar  tareas  ni  tener  responsabi l idades de crédi to.  Las 
cooperat ivas y el  mercadeo deben funcionar  como in termediadores del 
ahorro  rural  y  de un s is tema f inanciero  que capte  y coloque fondos en  
act iv idades  rura les.  Asimismo la  FAO consideró la  necesidad de contar  por  
lo  menos con dos condiciones para que el  crédito  agr ícola  supervisado sea  
apl icado ef ic ientemente:  

 

 Estar  incluido en la  pol í t ica de desarrol lo económico y  
de  bienestar  social ,  es  decir  contar  con la  in tención del  
Estado para impulsar el  proceso de desarrol lo  y  con su 
responsabil idad para garant izar su sostenibi l idad.  

 Conocer y  tener d isponible  el  monto necesario  de 
inversiones para su  implantación.  

 

Es te  ú l t imo  en foque ,  e l  de  c réd i t o  ag r í co l a  supe r v i sado ,  y  e l  

en foque  t r ad i c i ona l  son  l o s  que  han  o r i en tado  en  l a s  dos  ú l t imas  

                                                 
165 Guajardo H. L. G op. cit., p 154 
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décadas  l o s  p rog ramas  de  c réd i t o ,  e spec i a lmen te  de  Amér i ca  

La t i na  a  t r avés  de  P rog ramas  de  Inve r s i ones  en  apoyo  a l  

desa r r o l l o  ru ra l  con  pa r t i c i pac i ón  de  l a  coope rac i ón  t é cn i co  

f i nanc i e ra  i n t e rnac i ona l .  

 

VII .11  Los  Mercados  F inanc ieros  Rura les  y  su  

Importanc ia .  

 

En  l a  mayo r í a  de  l a s  e conom ías  avanzadas  e l  p roceso  po r  e l  cua l  

e s  c r eada  l a  o f e r t a  de  d ine ro  es  una  i n te ra cc i ón  comp l e ta  en t r e  

va r i o s  agen tes  económicos  que  desa r ro l l an  d i ve r sas  f unc i ones  en  

momen tos  d i f e ren tes .  Los  agen tes  son  empresas  e  i nd i v i duos  

que  aho r ran  y  p i den  p res tado ,  i n s t i t u c i ones  de  depós i t o  que  

acep tan  aho r ros  y  hacen  p rés tamos  a  compañ ía s  e  i nd i v i duos  o  a  

o t r a s  i n s t i t u c i ones ,  y  e l  banco  cen t ra l  de  l a  nac i ón ,  que  t amb ién  

p res ta ,  compra  y  vende  va l o res 166.  

 

En  pa í se s  desa r ro l l ados  l a s  po l í t i c a s  mone ta r i a  y  f i nanc i e ra  

desempeñan  un  impor tan te  pape l  d i r e c to  e  i nd i r e c t o  en  l o s  

e s fue r zos  gube rnamenta l e s  t end i en tes  a  expand i r  l a  a c t i v i dad  

económi ca  en  épocas  de  desemp leo  y  r eces i ones  económ icas ,  y  a  

con t rae r  e sa  ac t i v i dad  en  épocas  de  demanda  exces i va  e  

i n f l a c i ón .  La  po l í t i c a  mone ta r i a  ope ra  sob re  dos  va r i ab l e s  

económi cas  bás i camen te :  l a  o fe r t a  ag regada  de  d ine ro  en  

c i r cu l a c i ón  y  e l  n i ve l  de  l a s  t a sas  de  i n t e ré s .  Se  c ree  que  l a  

o fe r t a  de  d ine ro  se  r e l a c i ona  d i r ec t amen te  con  e l  n i ve l  de  

ac t i v i dad  económi ca  en  e l  sen t i do  de  que  una  o f e r t a  mone ta r i a  

mayo r  i nduce  l a  expans i ón  de  l a  a c t i v i dad  económica  a l  pe rm i t i r  

que  l a  gen te  compre  más  b i enes  y  se rv i c i o s .  É s ta  e s  en  esenc i a ,  

l a  l l amada  t eo r í a  mone ta r i a  de  l a  a c t i v i dad  económi ca 167.  D i cha  

t eo r í a  a f i rma  que  a l  con t ro l a r  e l  c r ec im ien to  de  l a s  o fe r t a s  
                                                 

166 Fabozzi, J. Modigliani, F., Ferri, M. “Mercados e instituciones financieras”. Editorial 
Prentice Hall. México. 1996 

167 Todaro, M “Economía para un mundo en desarrollo”. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1987 
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mone ta r i a s  po r  med io  de  l a s  ope ra c i ones  de l  banco  cen t ra l ,  l o s  

gob i e rnos  pueden  r egu l a r  l a  a c t i v i dad  económi ca  de  su  pa í s .  

 

Po r  o t ro  l ado  l o s  e conomi s ta s  ke i nes i anos ,  a segu ran  que  una  

expans i ón  de  l a  o fe r t a  de  d ine ro  en  c i r cu l a c i ón  aumenta  l a  

d i spon ib i l i dad  de  l o s  f ondos  p res tab l e s .  Una  o fe r t a  de  f ondos  

p res tab l e s  supe r i o r  a  l a  demanda  conduce  a  una  reducc i ón  de  

l a s  t a sas  de  i n te rés ,  deb i do  a  que  l a  i n ve r s i ón  p r i vada  es t á  

i nve r samen te  r e l a c i onada  con  l a s  t a sas  de  i n t e ré s  

p reva l e c i en tes ,  e s  dec i r  l a  i nve r s i ón  c rece  a  med ida  que  

d i sm inuyen  l a s  t a sas  de  i n t e ré s .  De  i gua l  modo ,  en  épocas  de  

demanda  ag regada  ex ces i va  e  i n f l a c i ón  l o s  gob i e rnos  s i guen  

po l í t i c a s  mone ta r i a s  r e s t r i c t i va s  des t i nadas  a  d i sm inu i r  l o s  

p rés tamos  y  e l eva r  l a s  t a sas  de  i n t e rés ,  de  t a l  f o rma  que  l o s  

n i ve l e s  de  i nve r s i ón  e  i n f l a c i ón  sean  menores .  

 

Los  gob i e rnos  de  pa í ses  desa r r o l l ados  t i enen  l a  capac idad  de  

expand i r  y  con t rae r  sus  o fe r t a s  mone ta r i a s ,  e l eva r  y  d i sm inu i r  

l o s  cos to s  de  l o s  p ré s tamos ,  deb ido  a  que  sus  mer cados  

f i nanc i e r os  e s tán  muy  b i en  o rgan i zados ,  son  económicamen te  

i ndepend i en tes  y  su  func i onam ien to  e s  e f i c i en te .  Los  r ecu r sos  

f i nanc i e r os  f l uyen  cons tan temen te  en  l o s  bancos  de  aho r ro ,  l o s  

bancos  comerc i a l e s  y  o t ro s  i n t e rmed ia r i o s  f i nanc i e ros  púb l i co s  y  

p r i vados  nac i ona lmen te  con t r o l ados  con  un  m ín imo  de  

i n te r f e renc i a .  Las  t a sas  de  i n te rés  e s tán  r egu l adas  po r  con t ro l e s  

adm in i s t r a t i vos  y  po r  l a s  f ue r zas  de  l a  o fe r t a  y  l a  demanda  de l  

mercado ,  de  modo  que  t i ende  a  ex i s t i r  cons i s t enc i a  y  

un i f o rm idad  re l a t i va s  de  e s ta s  t a sas  en  d i ve r sos  sec to res  de  l a  

e conomía  y  en  t odas  l a s  r eg i ones  de l  pa í s 168.  

 

En  con t ra s te  l o s  mercados  f i nanc i e ros  de  l a  mayo r í a  de  l o s  

pa í ses  en  desa r ro l l o  i n c l uyendo  a  Méx i co ,  e s tán  muy  

                                                 
168 Todaro, M. op. cit.  159 
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deso rgan i zados ,  t i enen  dependenc i a  ex te rna  y  e s tán  

f r agmen tados .  Un  mer cado  f r agmen tado  es  aque l  en  que  l o s  

agen tes  económ icos  e s t án  su je t os  a  d i f e ren tes  p rec i o s  y  

cond i c i ones  po r  s e r v i c i o s  s im i l a re s 169.  En  gene ra l  en  es t os  pa í ses  

e l  a cceso  a l  f i nanc i am ien to  se  l im i t a  a  empresas  med ianas  y  

g randes  con  l a rga  t r ayec to r i a  y  con  ga ran t í a s  f í s i c a s  su f i c i en te s .  

De l  o t ro  l ado ,  l a s  opo r tun idades  que  t i enen  l o s  pequeños  

p roduc to r es ,  m i c r oempresa r i o s  y  pequeños  comerc i an tes  s on  

p rác t i camen te  i nex i s t en te s ,  po r  l o  que  pa ra  ob tene r  

f i nanc i am ien to  no rma lmen te  t i enen  que  re cu r r i r  a  p res tam i s ta s  

l o ca l e s  y  ag i o t i s t a s  que  l e s  cob ran  t a sas  de  i n t e ré s  

gene ra lmen te  muy  e l evadas .  

 

E s  a s í  como en  muchos  pa í ses  en  desa r ro l l o  ex i s t e  dua l i dad  en  

cuan to  a l  s i s t ema  f i nanc i e r o ,  e l  f o rma l  e  i n fo rma l .  E l  p r imero  es  

un  mer cado  f i nanc i e r o  o rgan i zado ,  cons t i t u i do  l ega lmen te ,  

r egu l ado  y  supe r v i sado ,  no rma lmen te  fue ra  de l  a l cance  de  l o s  

pob res ,  que  sa t i s f a ce  a  un  g rupo  pequeño  de  empresas  

med ianas  y  g randes  b i en  es tab l e c i da s  y  mode rnas .  E l  segundo  se  

r e f i e r e  a  un  mer cado  f i nanc i e r o  deso rgan i zado ,  s i n  n i ngún  

con t ro l ,  n i  au to r i zac i ón ,  que  a t i ende  l a  demanda  de  un  g rupo  

g rande  de  i nd i v i duos  de  ba jos  i ng resos  que  no  t i enen  ga ran t í a s  

su f i c i en te s  pa ra  ope ra r  en  e l  s i s t ema  f i nanc i e r o  f o rma l .  La s  

economía s  de  es t os  pa í se s  se  han  o l v i dado  de  l a s  neces i dades  

de  se rv i c i o s  f i nanc i e r os  de  l o s  pob res  que  r ep resen tan  l a  

mayo r í a  y  su  t endenc i a  e s  a tende r  l o s  r eque r im ien tos  de  l a  

m ino r í a .  Todo  es to  se  basa  p r i n c i pa lmen te  en  l a  f a l sa  

concepc i ón  que  ex i s t e  sob re  l a  supues ta  f a l t a  de  cu l t u ra  

f i nanc i e r a  de  l a s  pe r sonas  de  escasos  r ecu r sos  y  de  l a  c r eenc i a  

de  que  sus  i ng resos  t an  l im i t ados  no  l e s  pe rm i t en  más  a l l á  de  

sa t i s f a ce r  sus  neces i dades  bás i ca s .  

 

                                                 
169 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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Es tas  ca rac t e r í s t i c a s  son  a t r i bu i das  p r i n c i pa lmen te  a  l o s  

hab i t an tes  que  v i ven  en  pob l a c i ones  sem i -u rbanas  y  ru ra l e s ,  

marg inándo lo s  de l  mercado  f i nanc i e r o  que  ex i s t e  en  l a s  g randes  

c i udades .  

 

VII .12  Caracter í s t i cas  de  los  Mercados  F inanc ieros  

Rura les .  

  

E l  en foque  de  l o s  mercados  f i nanc i e r os  pa r t e  de  seña l a r  que  e l  

c r éd i t o  e s  po r  na tu ra l e za  un  i n s t rumen to  f i nanc i e ro  y  no  un  

i n sumo p roduc t i vo .  Desde  e s ta  pe r spec t i va ,  e s  e l  f o r t a l e c im ien to  

de l  s i s t ema  f i nanc i e ro  l o  que  apo r ta r í a  s i gn i f i c a t i vos  bene f i c i o s  

a l  desa r ro l l o  ru ra l .  Po r  cons i gu i en te ,  l a  po l í t i c a  c red i t i c i a  

debe r í a  e s ta r  des t i nada  a  f avo rece r  l a  c reac i ón ,  p ro fund i za c i ón  

y  d i f u s i ón  de  l o s  mercados  f i nanc i e r os  ru ra l e s ,  que  con t r i bu i r í an  

a  una  e f i c i en te  y  e fe c t i v a  a s i gnac i ón  de  r e cu r sos  en  l a s  zonas  

ru ra l e s .  

 

La  f unc i ón  p r i n c i pa l  de  l o s  i n t e rmed ia r i o s  f i nanc i e ros  e s  l a  

t r ans f e renc i a  de  fondos  de  aque l l o s  que  t i enen  exceden tes ,  

hac i a  aque l l o s  que  neces i t an  f ondos  pa ra  i nve r t i r l o s .  E s  dec i r ,  

l o s  i n t e rmed ia r i o s  f i nanc i e ros  venden  una  va r i edad  de  

i n s t rumen tos  f i nanc i e r os  en  l o s  cua l e s  l o s  aho r rado res  

man t i enen  sus  aho r ros ,  p rop i c i ando  l a  mov i l i z a c i ón  de  l o s  

m i smos .  E s tos  depós i t o s  se  venden  a  un  p rec i o  que  es  l a  t a sa  de  

i n t e rés ,  a  l o s  deudo res .  Los  mercados  f i nanc i e ros  son  e l  l uga r  

donde  es te  p roceso  de  i n te rmed iac i ón  f i nanc i e ra  s e  l l e va  a  

cabo 170.  

                                                

 

La  mayor í a  de  l o s  gob i e rnos  de  l o s  pa í se s  de  ba jos  i ng resos  

t r a ta ron  de  p romove r  e l  desa r ro l l o  a  t r avés  de l  u so  i n t ens i vo  de l  

 
170 Fitchett, A. Delbert. “Estrategias para instrumentar servicios financieros en áreas 

rurales. Ahorro y crédito en poblaciones semi-urbanas y rurales: reflexiones y 
perspectivas”. SHCP. México. 1996 
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c réd i t o ,  med ian te  p rog ramas  que  i n c l u í an  t a sas  de  i n te r és  

subs i d i adas  y  p rés tamos  d i r i g i dos  a  i n s t i t u c i ones  de  c réd i t o  

ag r í co l a  e spec i a l i z adas .  E l  subs i d i o  i n co rpo rado  a  l o s  p rés tamos  

se  p resen tó  en  dos  f o rmas :  cob ro  de  t a sas  de  i n t e ré s  meno res  a  

l a s  de  mercado  o  condonac i ón  de l  pago  de  l o s  p rés tamos 171.  L as  

ba ja s  t a sas  de  i n t e rés  cob radas  po r  l o s  p rés t amos  y  pagadas  po r  

l o s  aho r ro s  en  l a s  zonas  ru ra l es  en  t é rm inos  r ea l e s  e r an  

nega t i vas ,  dados  l o s  n i ve l e s  de  i n f l a c i ón  que  se  t i enen  en  l o s  

pa í se s  con  ba jos  i ng resos .  Como l o s  aho r rado res  ob t i enen  menos  

en  pode r  de  compra  de  l o  que  depos i t an ,  de jan  de  aho r ra r ,  po r  

l o  que  pa ra  l o s  i n t e rmed i a r i o s  f i nanc i e ros  mov i l i z a r  aho r ros  

p r i vados  se  vue l ve  cas i  impos ib l e .  De  es ta  f o rma  l o s  

i n t e rmed i a r i o s  f i nanc i e ros  se  vue l ven  cada  vez  más  

depend i en tes  de l  gob i e rno  de  donan tes  ex t r an je ros ,  deb ido  a  

que  l a s  ba ja s  t a sas  de  i n t e rés  d i f i cu l t an  l a  cobe r tu r a  de  sus  

cos tos  de  ope ra c i ón  pa ra  pode r  segu i r  sum in i s t r ando  c réd i t o s ;  

se  descap i t a l i z an  g radua lmen te  y  pa ra  d i sm inu i r  sus  cos tos  de  

o fe r t a  de  d ine ro  sum in i s t r an  g randes  p rés tamos  a  unos  cuan tos ,  

exc l uyendo  de l  a cceso  a  f i nanc i am ien to  a  muchos  pequeños  

p roduc to r es ,  deb ido  a  que  es  menos  cos toso  a s i gna r  c r éd i t o s  

g randes  a  unas  cuan tas  pe r sonas ,  que  o to rga r  muchos  pequeños  

a  un  g ran  número  de  p roduc to res  que  rep resen tan  mayo r  r i e sgo .  

 

En tonces ,  l a s  ba j a s  t a sas  de  i n t e ré s  ob l i gan  a  l o s  p re s tam i s t a s  a  

concen t ra r  e l  f i nanc i am ien to  en  unas  cuan ta s  manos .  Los  que  

pueden  ob tene r  uno  de  es to s  p rés tamos  t i enen  t r e s  bene f i c i o s 172:   

 
 El  benef icio  neto  que se  obtiene del  uso 

provechoso de los  recursos pedidos en préstamo.   
 La transferencia  de ingresos resultante  de la  tasa 

de in terés  real  negativa 
 La transferencia  de ingresos que van a  los  que no 

pagan los  préstamos.   
 

                                                 
171 Adams, W. Dale. “Mercados Financieros Rurales: los inconvenientes del crédito barato”. 

Revista Ceres, No 109, Vol. 19. FAO, Roma Italia. 1986. 
172 Adams. Op. cit., p. 155 
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Es tos  t r e s  bene f i c i o s  son  p ropo r c i ona l e s  a  l o s  p ré s tamos :  l o s  

que  ob t i enen  g randes  sumas  ob t i enen  g randes  bene f i c i o s ,  l o s  de  

sumas  pequeñas ,  bene f i c i o s  r educ idos  y  l o s  que  no  p i den  

p res tado  n ingún  bene f i c i o .  Po r  l o  t an to  l o s  c r éd i t o s  subs i d i ados  

no  son  una  buena  he r ram ien ta  pa ra  d i s t r i bu i r  e l  i ng reso  de  

mane ra  equ i t a t i va .  

 

Se  ha  comprobado  además  que  un  c réd i t o  ba ra to  e s  un  

i n s t rumen to  poco  e f i c i en te  pa ra  e s t imu la r  l a  p roducc i ón  

ag r í co l a ,  l a s  i nve r s i ones  en  e l  sec to r  y  e l  u so  de  t e cno log í a  

nueva .  Un  c r éd i t o  ba ra to  no  hace  r en tab l e  una  a c t i v i dad  no  

ren tab l e .  Los  p rec i o s  de  l os  p roduc tos  ag r í co l a s ,  l a  

d i spon ib i l i dad  de  i n sumos  ag r í co l as ,  l a  l ega l i dad  y  e l  a c ceso  de  

nueva  t e cno l og í a  t i enen  un  impac to  mucho  mayo r  sob re  l a s  

dec i s i ones  de  l o s  p roduc to r es  que  l o s  p rés tamos  po r  s i  m i smos .  

 

Ba jo  e s ta s  c i r cuns tanc i a s  l o s  i n t e rmed ia r i o s  f i nanc i e r os  se  han  

conve r t i do  en  i n s t i t u c i ones  déb i l e s ,  depend i en tes  y  po l i t i z adas  

que  as i gnan  l o s  c réd i t o s  con  c r i t e r i o s  po l í t i co s  a  c i e r t o s  g rupos .  

E s te  e squema pe rm i t e  que  l o s  su j e to s  de  c réd i t o  no  cump lan  con  

sus  ob l i gac i ones  ya  que  cons tan temen te  se  ponen  en  marcha  

p rog ramas  de  rees t ru c tu r ac i ón  de  ca r t e r a  y  condonac i ones ,  

conduc i endo  f r e cuen temen te  a  casos  de  co r rupc i ón .  La  cap tac i ón  

de  aho r ros  e s  de f i c i en te ,  e s  desa l en tada  an te  l a s  ba j a s  t a sas  de  

i n t e rés  que  se  pagan  y  r e su l t a  más  ba ra to  ob tene r  f ondos  

p res tab l e s  de l  banco  cen t ra l  o  de  donan tes  ex t r an je ros .  

 

En  re sumen ,  l a  po l í t i c a  f i nanc i e ra  ha  hecho  caso  om i so  a  l a  

r ea l i dad  r e l a c i onada  con  l a  demanda  de  se r v i c i o s  f i nanc i e ros  en  

e l  med io  ru ra l  y  en  á r eas  sem i -u rbanas ,  o cas i onando  l a  

descap i t a l i z a c i ón  de  l o s  i n t e rmed i a r i o s  f i nanc i e r os  ru ra l e s  y  

hac i endo  más  g rande  e l  ab i smo  en t re  é s tos  ú l t imos  y  l o s  

usua r i o s  po tenc i a l e s  que  han  s i do  ex c l u i dos .  
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Además  en t r e  l a s  ca ra c t e r í s t i c a s  bás i cas  de  l o s  mer cados  

f i nanc i e r os  ru ra l e s  en  Méx i co  son  que  l o s  i n t e rmed ia r i o s  

f i nanc i e r os  f o rma le s  gene ra lmen te  e s tán  ausen tes  de  l a s  

pequeñas  y  med ianas  l o ca l i dades  r u ra l e s  y ,  r a ra  vez  o f r ecen  

c réd i t o s  a  pequeños  y  m i c roempresa r i o s  ru r a l e s 173.  O t r a  de  l a s  

ca ra c t e r í s t i c a s  e s  que  un  componen te  de  l a  empresa  t i ene  un  

a l t o  cos to  f i j o ,  donde  l o s  mercados  pequeños  no  son  a t r ac t i vos ,  

l a  i n f r aes t ruc tu ra  e s  cos tosa  y  s os t i enen  muchos  emp l eados .  En  

cuan to  a l  componen te  de  l a  i n fo rmac ión  (e s tud i o s  de  f a c t i b i l i dad  

y  so l venc i a  mora l )  e s  muy  cos toso ,  hac i endo  l a s  ope rac i ones  

pequeñas  no  r en tab l e s .  

 

Deb ido  a  que  l o s  cos tos  de  t r ansacc i ón  de  o to rga r  y  r ea l i z a r  un  

se rv i c i o  de  p rés tamo ,  a s í  como e l  r i e sgo  asoc i ado  a l  hace r l o  e s  

a l t o ,  l o s  i n t e rmed ia r i o s  f i nanc i e ro s  p re f i e r en  no  a tende r  a  

pequeños  p roduc to res  o  m i c roempresa r i o s .  E s to  se  basa  en  que  

l a  i n t e rmed iac i ón  f i nanc i e ra  ex i s t e  po rque  l o s  mercados  

f i nanc i e ros ,  po r  na tu ra l e za ,  no  func i onan  de  manera  pe r f e c t a 174.   

 

La  ob tenc i ón  y  o to rgam ien to  de  un  c r éd i t o  e s t á  su je to  a  

i n fo rmac i ón  as imé t r i ca ,  l o s  p re s tam i s t a s  no  d i sponen  de  

i n fo rmac i ón  comp l e ta  ace r ca  de  l o s  p res ta ta r i o s ,  no  sabe  cua l e s  

son  sus  ve rdade ros  ac t i vos ,  en  que  van  a  u t i l i z a r  e l  p ré s tamo ,  

cuá l e s  s on  l a s  p robab i l i dades  r ea l e s  de  su  d i spos i c i ón  y  

capac idad  pa ra  paga r ,  e t c .  E s  pos i b l e  me jo r a r  e s ta  i n fo rmac i ón  

pe ro  e s to  imp l i c a  un  cos to .  Pa ra  compensa r  e l  r i e sgo  de  l a  

i n fo rmac i ón  a s imé t r i c a ,  l o s  p re s tam i s t a s  pod r í an  cob ra r  

i n te reses  más  a l t o s ,  pud i endo  su rg i r  p rob l emas  de  se l e c c i ón  

adve r sa ,  deb ido  a  que  a  med ida  que  l a s  t a sas  de  i n te rés  s e  

i n c remen tan ,  l a s  pe r sonas  que  r ep resen tan  mayo r  r i e sgo  son  l a s  

que  so l i c i t an  p rés tamos .  O t ro  p rob l ema  re l a c i onado  con  l o s  
                                                 

173 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. 

174 Carsten 1995 Op. cit., p. 160 

 



Página 165 
“Creatividad e Innovaciones Estratégicas en la Gestión de los Servicios Financieros para el Sector Rural 

Mexicano” 
 

an te r i o re s  e s  e l  “ r i e sgo  mora l  que  puede  su rg i r  en  cua lqu i e r  

s i t uac i ón  en  l a  cua l  a l gu i en  es tá  t en tado  a  p ropo r c i ona r  

i n fo rmac ión  d i s t o r s i onada  po rque  l o s  i n t e re ses  de  l a s  pa r t e s  no  

son  l o s  m i smos  y  po rque  no  s e  puede  ve r i f i c a r  f á c i lmen te  e l  

i n f o rme  o  supe rv i sa r  de  ce r ca  l a s  a cc i ones 175.   

 

Como una  re spues ta  an te  e s ta  s i t uac i ón  l o s  campes inos  pa r a  

pode r  desa r ro l l a r  sus  a c t i v i dades  económi cas  de  una  mane ra  

i n te r r e l a c i onada ,  deben  d i spone r ,  en  p r imer  l uga r ,  de  l o s  

i ng resos  y  r e cu r sos  su f i c i en tes .  De  no  ex i s t i r  e s t a  pos i b i l i dad ,  

r e cu r r en  a  d i f e ren tes  f uen tes  de  f i nanc i am ien to 176,  que  pueden  

se r  de  ca rác te r  i n t e rno  y  ex te rno  o  ambos  a l  m i smo  t i empo .  

 
 El  f inanciamiento  interno  proviene básicamente  de los  ingresos  

propios  que e l  campesino logra a través  de la  venta de su fuerza de  
trabajo;  Alqui ler  o  trueque de los  bienes  y  servicios  que son 
producidos o  son propiedad de la  famil ia  campesina.  Se  incluyen 
además los  ahorros logrados por di ferentes  conceptos y  que const i tuyen 
parte  importante  de su patr imonio (d inero,  indumentaria,  muebles  e  
inmuebles,  e tc . )  

 En el  f inanciamiento  externo ,  los  campesinos encuentran dos formas 
de manejo:  una,  por el  préstamo se paga un interés  expl íci to  (mercado 
de f inanciamiento formal) y  segundo,  por el  préstamo no se paga 
in terés  a lguno,  o  s i  se  paga,  és te  no es  regulado por las  autoridades 
monetarias;  s ino que es  acordado directamente por las  partes .  Esto  
implica además que e l  proceso de la  transacción involucra otras  formas 
de pago aparte  de la  monetaria,  que pueden ser  en  productos y  trabajo.  
En este  segundo s is tema de prestaciones,  t ienen importancia  las  
relaciones de parentesco y  a f inidad (mercado de f inanciamiento 
in formal) 

 

VII .12 .1  Mercado  F inanc iero  Formal .  

 

E s ta  f o rma  de  f i nanc i am ien to  ex te rno  hace  r e f e renc i a  a  t odas  

aque l l a s  i n s t i t u c i ones  con  e l  f i n  exp reso  de  o to rga r  p rés tamos .  

En  t é rm inos  gene ra l e s  e s  e l  con jun to  de  i n s t i t u c i ones  que  

cap tan  y  cana l i z an  r ecu r sos  f i nanc i e ros  ba jo  d i s t i n t a s  

moda l i dades ,  pagando  un  i n t e ré s  po r  su  u t i l i z a c i ón  ( t a sa  pas i va )  

                                                 
175 Holden 1996 
176 Alvarado, J. “Mercados financieros rurales: posibilidades y límites”. En Perú: El problema 

agrario en debate. Sepia III Churuf A., N. Manrique y B. Quijandría (eds.). SEPIA. Lima, 
Perú. 1991 
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y  ob ten i endo  un  i n te rés  po r  su  o to rgam ien to  ( t a sa  ac t i va ) .  E s te  

s i s t ema  ag rupa  a  l a s  i n s t i t u c i ones  banca r i a s  que  es tán  regu l adas  

po r  au to r i dades  mone ta r i a s 177.  

 

VII .12 .2  Mercado  F inanc iero  Informal .  

 

La  segunda  fo rma  de  f i nanc i am ien to  ex te rno  es tá  con fo rmada  

po r  l o s  p rés tamos  que  cana l i z an  l a s  pe r sonas  f í s i c a s  y  mora l e s ,  

que  no  s i endo  po r  l o  gene ra l  agen tes  f i nanc i e r os  e spec i a l i z ados ,  

o to rgan  p rés tamos ,  sus ten tados  en  l a  con f i anza ,  opo r tun i dad  y  

l a  ca renc i a  de  t r ám i t e s  bu roc rá t i cos  y  r egu l a c i ones  l ega l e s .  La  

t a sa  de  i n te r és  puede  osc i l a r  en t re  l a  u su ra  ( i n te r és  a l t o )  y  l a  

g ra tu i dad  (n i ngún  i n te r és ) :  en  a l gunos  casos  no  s e  ex i gen  

ga ran t í a s  f o rma l es .  

 

Aqu í  se  pueden  i den t i f i c a r  l o s  p rés tamos  o to rgados  po r  casas  

comerc i a l e s  y  de  empeño ,  p r es tam i s ta s  y  comerc i an tes ,  

t r anspo r t i s t a s ,  t e r r a t en i en tes ,  a cop i ado res  de  p roduc tos  

campes inos ,  am igos  y  pa r i en t es .  Lo s  pagos  pueden  hace r se  en  

o t ro  géne ro ,  que  no  necesa r i amen te  es  e l  mone ta r i o .  E l  con jun to  

de  ope rac i ones  c r ed i t i c i a s  r ea l i z adas  en  es ta  fuen te  con fo rman  

e l  mer cado  f i nanc i e ro  i n fo rma l .  

 

VII .13  E l  Concepto  Un iversa l  de l  Campes ino  

 

An te  e l  a l ba  de  una  nueva  e ra ,  en  l a  cua l  l a  human idad  t i ene  l a  

pos i b i l i dad  de  au todes t ru i r se ,  t amb ién  t i ene  l a  pos i b i l i dad  de  

sa l i r  p ron to  de  l a  m i se r i a ,  de l  hambre  y  de  l a  en fe rmedad ,  de  l a  

i gno ranc i a ,  de  l a s  op res i ones  y  de  l a s  a l i enac i ones ,  l a  t o t a l i dad  

de  l a  human idad .  De  todos  l o s  se re s  humanos  que  pueb l an  

nues t ro  p l ane ta ,  l o s  más  exp lo tados ,  l o s  más  desp rec i ados  han  

                                                 
177 Maya D. M. “Comportamiento de las fuentes de financiamiento y los mercados de crédito 

en comunidades indígenas de Otavalo Ecuador”. Centro de Estudios Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas. Cuzco, Perú 1994 
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s i do  gene ra lmen te  l o s  t r aba j ado res  de  l a  t i e r r a ,  l o s  p roduc to res  

de  l a  t i e r r a ,  l o s  p roduc to res  de  a l imen tos ,  somet i dos  s i n  

embargo  a  l a s  l abo res  más  du ras .  E s c l avos  en  l a  an t i güedad ,  

s i e r vos  ba jo  e l  f euda l i smo ,  peones  desde  e l  com ienzo  de l  

co l on i a l i smo  españo l  en  Amér i ca  La t i na ,  apa r ce ros  t odav í a  

sem iavasa l l ados  po r  e l  dueño ,  desde  Aqu i t an i a  has ta  l a  Ind i a ,  

pasando  po r  e l  con to rno  med i t e r r áneo ;  mu j i k s  ru sos ,  i l e t r ados  y  

a l cohó l i co s ,  ob re ros  ag r í co l a s  a  menudo  s i n  t r aba jo ;  campes inos  

s i n  t i e r r a  o  m in i f und i s t a s  s i n  med ios ,  exp lo tados  po r  e l  comerc i o  

y  l a s  f i nanzas ,  l o s  h i da l gue lo s  y  l a t i f und i s t a s  r e caudado res  y  

u su re ros ,  l o s  no tab l e s  de  l a s  p ro fe s i ones  l l amadas  l i be ra l e s ,  y  

l o s  banque ros ;  ha l agados  po r  l os  po l í t i c o s ,  que  t em ían  mucho  a  

l o s  ob re ros ,  soc i a l i s t a s ,  “pa r tageux ”  o  comuneros ,  desde  e l  

adven im ien to  de l  su f r ag i o  un i ve r s a l ,  l o s  campes inos  y  demás  

p ro l e t a r i o s  ru ra l e s  han  s i do  s i empre  mas  o  menos  e sca rnec i dos .  

No  en  ba lde  l a  m i sma  pa l ab ra  campes ino ,  t odav í a  s i gue  s i endo  

cons i de rada  como un  i n su l t o  en  cas i  t odos  l a s  c i udades 178.  

 

An te  l a  ab iga r rada  mu l t i t ud  de  de f i n i c i ones  y  concep tos  de l  

campes ino  y  l a  d i ve r s i dad  y  comp le j i dad  de  l o s  campes inos 179,  

ex i s t en te s  en  Méx i co  y  e l  mundo ,  se  han  ex te rnado  pos tu r a s  

desa l en tado ramente  e scép t i ca s :  “no  podemos  aba r ca r  a  t odos  

l o s  campes inos  en  una  so l a  de f i n i c i ón ” .   

 

O  b i en ,  cons ide rando 180 “ e l  deba te  a ce r ca  de  l a  de f i n i c i ón  de l  

campes ino ”  como  a l go  que  “p rome te  s e r  i n t e rm inab l e ”  se  ha  

sus t i t u i do  e l  p r ob l ema  de  es ta  de f i n i c i ón  po r  e l  de  l a  

c l a s i f i c a c i ón  de  l o s  hombres  de l  campo  dec l a r ando :  “más  

                                                 
178 Dumont René. “Campesinos: Una clase condenada. Ceilán, Túnez, Senegal”. Monte 

Ávila Editores, C. A. Caracas, Venezuela. 1975 
179 Sutti Ortiz, “Reflexiones sobre el concepto de la “cultura campesina”, en T. Shanin 

(comp.), Campesinos y sociedades campesinas. Agüero, Devalle y Tanaka (comps.), 
Campesinado e integración nacional. Mexico. 1998. 

180 Sydney W. Mintz, “A note on the definition of peasantries”, en Journal of Peasant Studies, 
No. 3, Manchester, 1974. 
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impo r tan te  que  l a  de f i n i c i ón  abs t r ac ta  de l  campes ino  es  e l  

desa r ro l l o  de  t i po l og í a s  de  l o s  g rupos  soc i oeconóm i cos  ru ra l e s ” .  

 

O t ro s  e spec i a l i s t a s  han  c r e í do  encon t ra r  sa l i da  a  l a  cues t i ón  

imag inando  s i gn i f i c ados  comunes  en  l a s  de f i n i c i ones  de l  

campes ino ,  o  han  conve r t i do  l a  pa l ab ra  en  un  s i gno  de  sec ta  o  

cap i l l a ,  o  han  i n ten tado  re so l ve r  l a  cues t i ón  po r  una  v í a  

meramen te  e t imo lóg i ca .  Cump le  r e tomar  aqu í  l o s  t é rm inos  de  l a  

so luc i ón  de l  p r ob l ema  y  exp l i c a r  en  de ta l l e  l o s  f undamen tos  de  

una  de f i n i c i ón  basada  en  e l  con jun to  de  l a s  obse rvac i ones  

c i en t í f i c a s  de  l o s  campes inados ;  desde  su  o r i gen  en  l a  época  de l  

t r áns i t o  de  l a s  economías  de  caza  y  r e co l e c c i ón  a  l a s  e conom ías  

campes inas ,  has ta  su  pau l a t i na  o  b rusca  ex t i n c i ón  en  l a  época  

en  que  l o s  campes inos  dev i enen  en  ob re ros  a sa l a r i ados ,  

empresa r i o s  cap i t a l i s t a s  o  m iembros  de  una  coope ra t i va  ag ra r i a .  

 

En  l a  an t ropo l og í a  y  l a  soc i o l og í a  p r eva l e ce  l a  i dea  de  que  una  

de f i n i c i ón  de l  campes ino  só l o  e s  buena  cuando  f i j a  l o s  a t r i bu tos  

d i s t i n t i vos  de  ca rác te r  e conómi co ,  soc i a l ,  po l í t i c o  y  cu l t u ra l ,  

p re supon i endo  imp l í c i t amen te  que  una  de f i n i c i ón  de l  campes ino  

es  me jo r  con fo rme  más  no tas  t i ene .  Hac i endo  abs t r acc i ón  de  l a  

i nexac t i t ud  f a c tua l  en  que  se  funda  es ta  i dea  y  l a s  de f i n i c i ones  

r e su l t an tes ,  pa rece  no  habe r  comprend ido  l a  r e l a c i ón  y  

d i f e r enc i a  en t r e  e l  concep to  y  su  de f i n i c i ón .  Cuan  mayo r  e s  l a  

comp l e j i dad  de l  f enómeno ,  cuan to  mayo r  e s  l a  r i queza  de  sus  

de te rm inac i ones ,  más  pob re  t i ene  que  apa rece r  su  de f i n i c i ón .  

Pe ro  es ta  pob reza  de  con ten ido  no  e s  un  de fec to  s i no  una  v i r t ud  

de  una  buena  de f i n i c i ón .   

 

É s t a  debe  f i j a r  so l amen te  l a s  p rop i edades  necesa r i a s  y  

su f i c i en te s  pa ra  d i s t i ngu i r  e senc i a lmen te  a  l o s  campes inos  de  

l o s  demás  hombres .  Y  pa ra  e s ta  d i s t i n c i ón  bas ta  con  des i gna r  e l  

géne ro  p róx imo  y  l a  d i f e r enc i a  e senc i a l  e spec í f i c a .  E l  conoce r  

ana l í t i c o  descub re  l a s  mú l t i p l e s  p rop i edades  de  que  es t án  
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p rov i s t o s  l o s  campes inados ;  y  de  l o  que  s e  t r a ta  en  su  de f i n i c i ón  

es  de  de te rm ina r  cuá l e s  de  es ta s  muchas  p rop i edades  compe ten  

a  l o s  campes inos  como géne ro  y  cuá l e s  como espec i e s ;  cuá l e s  

de  e s ta s  p rop i edades  son  esenc i a l e s  y  cuá l e s  son  acceso r i a s  o  

a cc i den ta l e s ,  de l  géne ro  y  de  l a s  d i s t i n ta s  espec i e s 181.  

                                                

 

E s  i ndudab le ,  po r  cons i gu i en te ,  que  una  de f i n i c i ón  adecuada  

só l o  puede  es tab l e ce r se  como r esu l t ado  f i na l  de l  p r oceso  de  

i nves t i gac i ón  de  l o s  campes inos .  

  

E l  c r i t e r i o  de  e senc i a l i dad  es ,  po r  una  pa r t e ,  l a  un i ve r sa l i dad  

que  su rge  de l  aná l i s i s  compara t i vo  de  campes inados  

rep resen ta t i vamen te  d i s em inados  en  e l  e spac i o  y  en  e l  t i empo ,  y  

que  pe rm i t e  abs t r ae r  l a s  p rop i edades  que  pe rmanecen  f i j a s  en  

l o s  campes inos  a  t r avés  de  l a s  más  d i ve r sas  c i r cuns tanc i a s  

h i s tó r i c a s  (modos  de  p roducc i ón ,  f o rmac iones  soc i a l e s ,  t i pos  de  

es tado ,  e t c . ) ,  pon i endo  apa r te  l a  eno rme  mu l t i t ud  de  

p rop i edades  pe recede ras  a soc i adas  a  l a s  pecu l i a r i dades  de l  

en to rno  e conómico - soc i a l  conc re to .  Po r  o t r a  pa r t e ,  e s  c r i t e r i o  de  

esenc i a l i dad  l a  r educc i ón  de  l o  i nva r i an te  ex te r i o r  a  l o s  

p r i n c i p i o s  de l  f enómeno ,  a  l a s  de te rm inac i ones  sus tanc i a l e s  que  

exp resan  necesa r i amen te  su  na tu r a l e za  i n t r í n seca .   

 

E s to s  aná l i s i s  y  abs t r acc i ones  suces i vas  cons t i t uyen ,  po r  l o  

t an to ,  l a  génes i s  y  l a  base  s i ne  qua  non  de  l a  de f i n i c i ón  

rea lmen te  c i en t í f i c a .  No  puede  gene ra r se  é s ta  cuando ,  como  

ocu r r e ,  po r  e j emp lo ,  con  Shan in ,  l a  i nves t i gac i ón  se  de t i ene  

an tes  de  l l ega r  a  l a  abs t r a cc i ón  de  l a s  un i ve r sa l i dades  emp í r i c a s  

e senc i a l e s  de l  f enómeno;  cuando  l a  abs t r a cc i ón  se  de t i ene  an te s  

de  ago ta r  su  comet i do  y  se  con ten ta  con  p rop i edades  exh ib i das  

po r  l a  mayo r í a  de  l o s  i nd i v i duos  i n t eg ran tes  de l  géne ro ;  l a s  

pos tu l a  ensegu ida  como un i ve r sa l i dades  e senc i a l e s  de l  f enómeno  

 
181 G. W. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, y Aristóteles, Tratados. Fondo de Cultura 

Económica. México 1995. 
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gené r i co ;  f o rmu la  una  de f i n i c i ón  que  r e s t r i nge  con  e r r o r  l a  i dea  

de l  campes ino ;  y ,  p resa  de  l a  i n cómoda  sensac i ón  de  es ta  

om i s i ón ,  se  ve  en  l a  neces i dad  de  c rea r  l a  noc i ón  de  “g rupos  

ana l í t i c amen te  marg ina l e s ”  pa ra  i n c l u i r  a  l o s  campes inos  

a rb i t r a r i amen te  desechados  de l  géne ro .   

 

A s í  r e su l t a 182,  que  l o s  campes inos  que  no  exh iben  l a  cua l i dad  

cons i s t en te  en  l a  “pos i c i ón  de  súbd i t o  y  l a  dom inac i ón  de l  

campes inado  po r  f o ra s te ros ”  son ,  marg inados  de l  concep to  de  

campes inos .  E l  p r op io  au to r  aduce  l o s  e j emp los  “de l  co l ono  de  

l a  f r on te r a  o  e l  campes ino  a rmado  que  a  veces  e s capa  a  s i g l o s  

de  sum i s i ón  po l í t i c a  a  l o  l a rgo  de  l a s  f r on te ras  o  en  l a s  

mon tañas  (po r  e j emp lo ,  l o s  cosacos  o  l o s  mon tañeses  su i zos ) ” .  

S i n  embargo .  Como obse rvó  F i n l ey ,  t a l  a t r i bu to  po l í t i co ,  e senc i a l  

de l  campes ino  s egún  Shan in  -p re tens i ón  que  compar ten  Wo l f ,  

Fos t e r ,  e t c . - ,  e s  dec i r ,  l a  pos i c i ón  de  súbd i t o  y  l a  dom inac i ón  

de l  campes ino  po r  ex t r años ,  no  es  co r robo rada  po r  l a  

i nves t i gac i ón  h i s t ó r i ca  de  l o s  campes inos  á t i co s  y  r omanos  de  

l o s  me jo res  t i empos  de  l a  an t i güedad  c l á s i ca .   

 

En  consecuenc i a ,  l o s  campes inos - so l dados  de  l a  Roma o  l a  

A tenas  r epub l i canas  se  con ta r í an  t amb ién  en t r e  l o s  g rupos  

ana l í t i c amen te  marg ina l e s .  De  a t ene rnos  a l  a spec to  po l í t i c o  de  

l a  de f i n i c i ón  dada  po r  Shan in  (pa ra  no  hab l a r  de  o t r a s  

p rop i edades  económicas ,  soc i a l e s  y  cu l tu ra l e s  f a l samen te  

un i ve r sa l e s  i n c l u i das  en  d i cha  de f i n i c i ón ) ,  muchos  o t r os  

campes inados  queda r í an  “marg inados ”  de l  concep to .  

 

La  de f i n i c i ón  adecuada  no  puede  basa r se ,  po r  l o  t an to ,  en  

un i ve r sa l i dades  f a l sa s  o  ap rox imadas ;  ha  de  cap ta r  l a s  

p rop i edades  r ea lmen te  gene ra l e s  y  e senc i a l e s  de  l o s  

                                                 
182 Shanin, T. “Definiendo al campesinado: conceptualizaciones y desconceptualizaciones. 

Pasado y presente en un debate marxista”. En Agricultura y Sociedad No. 11 Revista del 
Ministerio de Agricultura. Madrid España. 1979. 
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campes inos .  La  abs t r acc i ón  de  es ta s  p rop i edades  só l o  adqu ie re  

ca rá c t e r  c i en t í f i c o  cuando  se  ve r i f i c a  a  t r avés  de  mú l t i p l e s  

obse r vac i ones  de  numerosos  campes inados  ba jo  una  gama  

amp l i amen te  r ep resen ta t i v a  de  l a s  más  d i ve r sas  cond i c i ones  

h i s tó r i c a s  (modos  de  p roducc i ón ,  e t c . )   

 

La  r i c a  va r i a c i ón  de  l o  conc re to  en  l a s  f o rmas  de  p roduc i r ,  

consum i r ,  i n t e r camb ia r ,  de  c r eenc i a s  sob rena tu ra l e s ,  baga je s  

cu l t u ra l e s ,  r ég imen  po l í t i co ,  e t c . ,  mues t ra  l o  pe recede ro  

i n sepa rab l e  de  l a s  cond i c i ones  h i s t ó r i ca s  emp í r i c amen te  dadas  y  

hace  r e sa l t a r  l o  que  pe rmanece  f i j o  en  l o s  campes inos  con  

i ndependenc i a  de  l a s  pa r t i cu l a r i dades  de  t i empo  y  l uga r .  La  

de f i n i c i ón  de l  géne ro  r educe  en tonces  l a  r i queza  de  mú l t i p l e s  

de te rm inac i ones  de  l o s  campes inados  conc re tos  a  l a  exp res i ón  

más  abs t r a c ta  de l  campes ino .  

 

La  i den t i f i c a c i ón  de l  ob je to  de  i nves t i gac i ón  a r r i ba  expues ta  de l  

campes ino  como “un  cu l t i v ado r  de l  sue l o  que  ob t i ene  sus  med ios  

de  sus ten to  de  l a  t i e r r a  que  posee  y  t r aba ja  po r  su  cuen ta  ( so l o  

o  a soc i ado  en  comun idad  coope ra t i va ) ” .  No  es  una  s imp le  

d i s t i n c i ón  o  i den t i f i c a c i ón  p rov i s i ona l  de  l o s  campes inos ,  s i no  un  

re su l t ado  de  l a  i nves t i gac i ón  de  l o s  campes inados  en  sus  

c i r cuns tanc i a s  y ,  de te rm inac i ones  p rop i a s .  Debemos  aho ra  

desa r ro l l a r  l o s  t é rm inos  de  e s ta  de f i n i c i ón .  

 

VII .13 .1  Acepc iones  y  Def in ic iones  de  Campes ino  

 

La  noc i ón  de  campes ino  es ,  pos i b l emen te  una  de  l a s  más  

escu r r i d i za s  que  ex i s t en .  ¿Cómo ha l l a r  una  de f i n i c i ón  s i n té t i ca  

que  s i n  cae r  en  una  gene ra l i dad  t an  g rande  que  l a  vue l va  i nú t i l ,  

pueda  ap l i c a r se  a  l a  vez ,  po r  e j emp lo  a l  f e l l ah  de l  Eg ip to  

f a raón i co ,  a  l o s  campes inos  de  l a  edad  med ia ,  a  l o s  de  F r anc i a ,  

USA ,  ó  Amér i ca  La t i na  con temporánea  e t c .…?  En  Amér i ca  La t i n a  

como ya  hemos  menc i onado  y  e spec i a lmen te  en  Méx i co  fue ron  
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propues t as  de f i n i c i ones  t an  amp l i a s  que  podemos  duda r  de  su  

u t i l i dad .  E l  examen  de  l a  b i b l i og ra f í a  soc i o l óg i ca  o  an t ropo l óg i ca  

a l  r e spec to  r eve l a  una  eno rme  va r i edad  de  acepc i ones .  Según  

Ba r r i ng ton  Moore 183 l o s  ca rac te res  d i s t i n t i vos  de  un  campes inado  

se r í an :  

 
 

 Una his tor ia  previa  de subordinación a  una 
clase dominante de terratenientes;  

 Caracterís t icas cul turales  especí f icas de fáci l  
percepción; 

 Un grado considerable de posesión de hecho 
del  suelo.  

 

 

C ie r to s  au to r es  i n s i s t en  de  p r e fe r enc i a  en  l o s  f a c to r es  

cu l t u ra l e s ;  o t ro s  como E r i c  Wo l f  en  l a  e s t ruc tu ra  soc i a l  g l oba l ,  o  

sea  en t r e  l a s  pa r t e s  cons t i t u t i va s  de  l a  soc i edad  que  con t i ene  e l  

campes inado  en  cues t i ón 184.   

 

 

Los  ma te r i a l e s  emp í r i co s  apo r t ados  po r  l a  i nves t i gac i ón  

e tnog rá f i ca  a rqueo lóg i ca ,  h i s tó r i ca ,  e conóm ica  y  soc i o l óg i ca  

pe rm i t en  a i s l a r  l o s  a t r i bu tos  económi cos  i nva r i an tes  y  e senc i a l e s  

exh ib i dos  po r  l o s  campes inados  de l  un i ve r so .  E l  campes ino  e s :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

183 Barrington Moore 1967 
184 R. Stavenhagen 1961 
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Características de un campesino 

UU NN   PP OO SS EE EE DD OO RR   
DD EE   UU NN AA   PP OO RR CC II ÓÓ NN   

DD EE   TT II EE RR RR AA   

Cualquiera que sea la forma de tenencia: posesionario o propietario de un lote del 
campo tribal; tributario de un estado que aparece como propietario universal de 
la tierra; siervo de un terrateniente feudal, miembro de la comunidad agraria 
libre, arrendatario, aparcero, propietario hereditario, propietario privado etc., o 
propietario o poseedor asociado de una cooperativa tipo koljós, comuna, 
etcétera. 

QQ UU EE   EE XX PP LL OO TT AA   
DD II RR EE CC TT AA MM EE NN TT EE   
PP OO RR   SS UU   CC UU EE NN TT AA   

Solo o asociado y con su propio trabajo manual, siendo ésta su ocupación 
exclusiva o primordial (puede o no ser ayudado por su familia y por otros 
trabajadores, trabajar individualmente, en sociedad cooperativa, en comuna 
primitiva o en gran familia: lo esencial es el cultivo por cuenta propia y el trabajo 
agropecuario directamente productivo como ocupación regular y primordial o 
exclusiva. Esto lo distingue del empresario agrícola, del hacendado esclavista, 
etc., que sólo regentea o es simplemente propietario del negocio y, por ello 
mismo, no es campesino. Y lo distingue por otra parte del agricultor aficionado, 
del semiproletario o del proletario agrícola con pegujal). 

SS EE   AA PP RR OO PP II AA   DD EE   
PP RR II MM EE RR AA   MM AA NN OO   

Total o parcialmente, individual o asociadamente, de los frutos obtenidos 
(aunque transfiera una parte como renta, tributo, carga, gravamen, impuesto, 
diezmo, interés del capital etc. Lo sustancial invariante del campesino es la 
apropiación directa -individual, en cooperativa, comuna primitiva o gran 
familia- de todos o parte de los frutos, propiedad que lo distingue del esclavo 
y del obrero asalariado. Ni el asalariado ni el esclavo son verdaderos 
poseedores de la tierra van y la explotación de ésta es por cuenta de su amo 
o patrón. 

OO BB TT II EE NN EE   SS UU SS   
MM EE DD II OO SS   DD EE   VV II DD AA   

Del producto de dicha explotación. Ha de vivir de los productos de la tierra que 
posee y explota por su cuenta y en la que trabaja como obrero directamente 
productivo. Este rasgo esencial del campesino lo distingue necesariamente 
del cultivador aficionado, del comerciante rural o del artesonado campestre 
que cultivan una parcela como actividad secundaria y del semiproletario o 
proletario agrícola que cultiva un pegujal o hacienda enana como ocupación 
accesoria y complementaria. 

 

Es tos  son  l o s  cua t ro  r a sgos  i nva r i an t es  y  e senc i a l e s  de  todos  l o s  

campes inos ,  que  l o s  un i f i c an  y  d i f e renc i an  subs tan t i v amen te  de  

l o s  demás  hombres .  

 

Una  de f i n i c i ón  de l  campes ino  pod r í a  se r ,  po r  l o  t an to ,  l a  

s i gu i en te :  poseedo r  de  una  po r c i ón  de  t i e r r a  que  exp lo ta  po r  su  

cuen ta  con  su  p rop io  t r aba jo  manua l  como ocupac i ón  ex c l u s i va  o  

p r i n c i pa l ,  ap rop i ándose  de  p r imera  mano ,  en  t odo  o  en  pa r te ,  de  

l o s  f r u to s  ob ten idos  y  sa t i s f a c i endo  con  és tos ,  d i r e c tamen te  o  

med ian te  su  camb io ,  l a s  neces i dades  f am i l i a r e s .  

 

Se  sob reen t i ende  que  l o s  campes inos  en  su  f o rma  más  pu ra  o  

pe r f ec ta  son  l o s  que  v i ven  exc l u s i vamen te  de  l o s  p roduc tos  de  

su  g ran ja  y  t r aba jan  exc l u s i vamen te  en  e l l a  y  en  ocupac i ones  
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pa ra  au toconsumo de l  hoga r .  A  med ida  que  e l  campes ino  ob t i ene  

i ng resos  ad i c i ona l e s  de  o t r a s  ocupac i ones  ( ven ta  de  l a  p rop i a  

f ue r za  de  t r aba jo ,  pequeño  comerc i o ,  e t c . )  va  de jando ,  en  i gua l  

p ropo r c i ón ,  de  s e r  campes ino ;  puede  se r  a  med ia s  comer c i an tes  

y  a  med i a s  campes inos ,  en  pa r t e  j o rna l e r o  ( 10 ,  20 ,  30%)  y  en  

pa r t e  aún  p reponde ran te  campes ino  (90 ,  70%) ,  a  med ia s  

a sa l a r i ado  y  a  med ia s  campes ino  ( s em ip ro l e ta r i o ) ,  e t c .  La  f o rma  

pu ra  o  c l á s i ca  de l  campes ino  que  v i ve  ex c l u s i vamen te  de  su  

ac t i v i dad  como p roduc to r  ag r í co l a  i ndepend i en te ,  e l  campes ino ,  

e s  e l  que  debe  tomarse  como  pun to  de  pa r t i da  pa ra  l a  

comprens i ón  de  l a s  f o rmas  h í b r i das ,  impuras  o  de  t r ans i c i ón .  

 

Pod r í a  ob je ta r se  e s ta  concep tuac i ón  aduc i endo  l a  eno rme  

mu l t i t ud  de  campes inos  que  no  son  t o ta lmen te  cong ruen tes  con  

su  concep to  s imp l i f i c ado  en  l a  de f i n i c i ón .  La  de f i n i c i ón  de l  

campes ino  es tá  apegada  a l  t i po  ca ra c te r í s t i co  que  es  e l  

campes ino  med iano .  É s te  co r re sponde  más  pe r f e c tamen te  a  su  

concep to  o ,  me jo r  d i cho ,  e l  concep to  se  a t i ene  a l  ob j e t o  a l l í  

donde  és te  apa rece  con  mayo r  g rado  de  pu reza .  Pe ro  a  pa r t i r  de  

l a  f o rma  pu ra  ex i s t e  una  eno rme  se r i e  de  t r ans i c i ones ,  

g radac i ones ,  t i pos  i n t e rmed ios ,  ha s ta  que  se  a l canzan  l o s  

momen tos  de l  deven i r  en  que  l o s  camb ios  cuan t i t a t i vos  se  

t r aducen  en  sa l t o s  cua l i t a t i vos  y  e l  campes ino  de ja  de  se r l o .  

Ing resa  en tonces  a  o t r a s  c l a ses  soc i a l e s  o  a  o t ro s  g rupos  

ocupac i ona l e s  den t ro  de  l a  m i sma  c l a se  soc i a l  o  g rupo  

soc i oeconóm i co :  qu i en  ya  no  t r aba j a  r egu l a rmen te  l a  t i e r r a  

como ob re ro  manua l ,  c on t r a ta  a sa l a r i ados  pa ra  que  r ea l i c en  e l  

cu l t i v o  y  vende  l o s  p roduc tos  de  l a  g ran ja  ya  no  es  un  

campes ino  s i no  ag r i cu l t o r  cap i t a l i s t a ;  qu i en  ob t i ene  e l  50% de  

sus  i ng resos  de l  t r aba jo  a sa l a r i ado  y  e l  50% de  su  exp lo ta c i ón  

ag r í co l a  e s  sem ip ro l e t a r i o  y  sem i campes ino  (50% y  50%)  qu i en  

ob t i ene  l a  pa r t e  p redominan te  de  sus  i ng resos  de l  t r aba jo  

a sa l a r i ado  (d i gamos  8 /10  o  9 /10 )  s i endo  és ta  su  ac t i v i dad  cas i  

exc l u s i va  o  p re f e ren te  ya  no  es  campes ino  s i no  ob re ro  con  
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pa r ce l a .  Pe ro  qu i en  v i ve  aún  p redominan temen te  de l  p roduc to  

de  l a  t i e r r a  que  cu l t i va  po r  su  cuen ta  como t r aba jado r  

d i r e c tamen te  p roduc t i vo ,  con t i núa  s i endo  campes ino ,  aún  s i  

comp l emen ta  su  ocupac i ón  e  i ng reso  con  e l  t r aba jo  a  j o rna l ,  e l  

pequeño  comer c i o ,  e t c .  Su  rea l i dad  económ ico - soc i a l  e s  aún  

esenc i a lmen te  cong ruen te  con  su  concep to .  Los  a spec tos  de  

ausenc i a  de  co r r e spondenc i a  en t r e  su  r ea l i dad  y  e l  concep to  

apun tan  l a  d i r e c c i ón  i nmed i a ta  de  su  deven i r .  

 

No  i n c l u imos  en  l a  de f i n i c i ón  de l  campes ino  a spec tos  cu l t u ra l e s  

n i  de  o rgan i za c i ón  soc i a l ,  n i  l a s  f o rmas  de  re l a c i ón  con  pode r e s  

po l í t i c o s ,  e t c .  po rque  l a s  obse rvac i ones  c i en t í f i c a s  i nd i can  que  

t a l e s  a spec tos  apa recen  emp í r i camen te  como rasgos  

e spec i f i c an tes  y  no  gené r i cos  de  l o s  campes inos .  Con t ra  e l  e r ro r  

de  su  i n c l u s i ón  en  l a  de f i n i c i ón  de l  géne ro ,  e r ro r  en  que  

i n cu r r en  Wo l f ,  Red f i e l d ,  Fos t e r ,  K roebe r ,  e t c . ,  y a  hace  dos  

m i l en i o s  p rev ino  A r i s t ó te l e s :  “Desde  e l  momen to  en  que  uno  de  

l o s  e l emen tos  adm i t i dos  en  l a  de f i n i c i ón  no  es  ap l i c ab l e  a  t odo  

l o  i n c l u i do  en  l a  m i sma  espec i e ,  e s  impos ib l e  que  l a  de f i n i c i ón  

toda  s ea  p rop i a  de l  de f i n i do ,  po rque  no  pod rá  s e r  t omada  

rec í p r ocamente  po r  l a  co sa .  Po r  e j emp lo  s i  l a  de f i n i c i ón  de l  

hombre  es  an ima l  t e r r e s t r e  b í pedo  de  cua t ro  codos  de  a l t u r a ,  

e s t a  de f i n i c i ón  no  puede  t omar se  r ec í p rocamente  po r  l a  cosa ,  

po rque  es te  a t r i bu to :  de  cua t ro  codos  de  a l t u ra ,  no  pe r tenece  a  

t odos  l o s  se res  i n c l u i dos  en  l a  m i sma  espec i e . ”  I gua lmen te 185,  

cuando  se  de f i ne  a l  campes ino  como a lgu i en  que  “p roduce  

exceden tes  t r ans f e r i dos  a  un  g rupo  dom inan te  de  gobe rnan tes ” ,  

se  e s tá  a t r i buyendo  a l  géne ro  un  ra sgo  que  no  apa rece  en  todas  

l a s  e spec i e s  de  campes inos .  O  cuando  se  de f i ne  a l  campes ino  

como un  i nd i v i duo  rús t i co  que  es tá  r e l a c i onado  cu l t u r a l ,  

e conómi ca  y  po l í t i c amen te  con  una  c i udad  en  l a  que  p reva l e ce  

una  a l t a  cu l t u r a ,  s e  i gno ra  que  hay  campes inados  s i n  c i udades  y  

                                                 
185 Wolf Eric. “Los campesinos”. Fondo de Cultura Económica. México. 1978. 
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campes inos  cuya  cu l t u ra  no  d i f i e re  subs tanc i a lmen te  de  l a  

u rbana .  La  fuen te  de  es tos  e r ro r es  e s  l a  p re t ens i ón  de  r educ i r  

t odos  l o s  campes inados  a  un  mode l o  t eó r i co  ún i co ,  un i ve r sa l ,  en  

l o s  a spec tos  e conóm ico ,  so c i a l ,  po l í t i co  y  cu l t u ra l .  

 

Hab r í a  l a  sa l i da  de  i nd i ca r  en  l a  de f i n i c i ón  que  d i cho  a t r i bu to  e s  

só l o  un  r a sgo  p robab i l í s t i co ,  i n c l uyéndo l o  en  l a  de f i n i c i ón ,  

después  de  l o s  a t r i bu tos  e senc i a l e s ,  “ l o s  campes inos ,  en  l a  

mayo r í a  de  l o s  casos ,  e s t án  subyugados  po r  un  pode r  Po l í t i c o ” .  

Pe ro  e s ta  sa l i da  de ja r í a  una  de f i n i c i ón  p rob l emát i ca .  Pa ra  una  

de f i n i c i ón  i nequ í voca  debe  p resc i nd i r se  de  es tos  r a sgos  que  

encuen t r an  su  cab ida  en  e l  desp l i egue  p rog res i vo  de l  concep to .  

Más  aún ,  i n c l u so  l a s  p rop i edades  i nva r i an tes  pe ro  s ecunda r i a s  o  

secuenc i a l e s  de l  ob je to  deben  queda r  fue ra  de  su  de f i n i c i ón .  

 

No  hay  que  o l v i da r  que  l a  de f i n i c i ón  es  apenas  e l  momento  

i n i c i a l  y  más  s imp le  de l  concepto .  Las  mú l t i p l e s  p rop i edades  

a t r i bu i da s  a  l a s  e spec i e s  y  a  l os  d i s t i n to s  campes inados  den t ro  

de  cada  espec i e ,  t a l  como se  man i f i e s t an  h i s tó r i camen te  con  e l  

v i vo  co l o r i do ,  l o s  mú l t i p l e s  r e l i eves ,  va r i a c i ones  y  r e l a c i ones  

s i ngu l a res  de  l o  conc re to ,  son  ap rehend idos  po r  e l  concep to  a l  

desenvo l ve r se  y  p rog resa r  desde  l o  abs t r a c to  hac i a  l o  conc re to .  

La  de f i n i c i ón  só l o  f i j a  l a s  p rop i edades  necesa r i a s  y  su f i c i en tes  

pa ra  d i s t i ngu i r  e senc i a lmen te  a l  campes ino  de  l o s  demás  

hombres ,  só l o  r ep resen ta  a  l o s  campes inos  en  su  mayo r  

s imp l i c i dad ,  l i b r e s  de  l a s  moda l i dades  y  c i r cuns tanc i a s  h i s tó r i ca s  

con  que  s e  mues t r an  en  l a  r ea l i dad  conc re ta .  Pe ro  a  pa r t i r  de  l a  

de te rm inac i ón  abs t r ac ta  p l a smada  en  l a  de f i n i c i ón ,  e l  

conoc im i en to  de  l o s  campes inos  debe  re t o rna r  hac i a  l o  conc re to  

y  encam ina r se  hac i a  l a  ap rehens i ón  s i s t emát i ca  de  l a s  

p rop i edades ,  r e l a c i ones  y  moda l i dades  de  ex i s t enc i a  de  l o s  

campes inos .  
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VII .14   Economía  Campes ina  

 

La  ex i s t enc i a  h i s t ó r i ca ,  de f i n i c i ón  y  moda l i dades  de  l a  e conomí a  

campes ina  cons t i t uyen  t emas  po l ém i cos  en  e l  s eno  de  l a  

economía  y  de  l a  h i s to r i a  económi ca ,  e  i n te resa  de  ce r ca  a  l a  

h i s t o r i a  de  l a  ag r i cu l t u ra .  

 

E l  ma rx i smo  c l á s i co  ana l i zó  l a  e conomía  campes ina 186:  

 Como un modo de producción secundario  (una de las  formas de 
la  producción mercanti l  s imple) que his tóricamente  aparece 
subordinado a  diversos modos de producción dominante 

 Ref ir iéndose especí f icamente  a  formaciones económicas sociales  
europeas del  s ig lo XIX,  como una forma de transición que 
acabaría s iendo absorbida por el  capi ta l ismo. 

 

Encon t ramos  en  A l exande r  Vas i l i ev i ch  Chayanov ,  de  l a  e s cue l a  

popu l i s t a  ru sa ,  l a  t eo r í a  más  e l abo rada  r e spec to  de l  

f unc i onam ien to  i n te rno  de  l a  econom ía  campes ina  v i s t a  como un  

s i s t ema  económico  no  cap i t a l i s t a .  A l  m i smo  t i empo ,  su  nega t i va  

en  t omar  en  cuen ta  a l  cap i t a l i smo  que ,  desde  hace  dos  s i g l o s ,  

eng loba  l a  economía  campes ina ,  no  l e  pe rm i t i ó  comprende r  l a  

a r t i cu l a c i ón  en t r e  ambos  modos  de  p roducc i ón 187.  

 

A s í  pa ra  Chayanov  l a  e conomía  campes ina  e s  una  un idad  de  

p roducc i ón  y  consumo,  cuya  cuan t í a  de  t r aba jo  i nve r t i dos  e s t á  

de te rm inada  po r  l a s  neces i dades  de  consumo.  Su  mode l o  l o  

equ ipa ra  a l  de  una  econom ía  na tu ra l ;  d i ce  “que  l a  cuan t í a  de l  

p roduc to  de l  t r aba jo  l a  de t e rm ina  p r i n c i pa lmen te  e l  t amaño  y  l a  

compos i c i ón  de  l a  f am i l i a  t r aba j ado ra ,  e l  número  de  su s  

m iembros  capaces  de  t r aba j a r  y ,  además ,  de  l a  p roduc t i v i dad  de  

l a  un idad  de  t r aba jo  que  es to  e s  e spec i a lmen te  impor tan te  e l  

g rado  de  es fue r zo  de  l o s  t r aba jado res ,  e l  g rado  de  

au toexp lo tac i ón  med ian te  e l  cua l  l o s  m i embros  l abo ran tes  

                                                 
186 . C. F. C Cardoso et-al 1977 
187 Chayanov, A. V. “La Organización de la unidad económica campesina”. Ediciones nueva 

visión, Buenos Aires. Argentina 1974 
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e fec túan  c i e r t a  can t i dad  de  un idades  de  t r aba jo  en  e l  cu r so  de l  

año”  

 

E s te  au to r ,  s i n  abs t r ae r se  de  l a s  r e l a c i ones  que  se  e s tab l e cen  

con  e l  s i s t ema  económi co  nac i ona l ,  p re c i s a  e l  i n t e rés  po r  

conoce r  l a  e s t ruc tu ra  o rgan i za t i va  de  l a  un idad  f am i l i a r  e  i nd i ca ,  

“ s i n  un  conoc im ien to  p ro fundo  de  es te  apa ra to  nunca  

comprende remos  to ta lmen te  cómo s i en te  l a  un idad  económi ca  

campes ina  l a  p res i ón  de  l o s  f a c t o re s  económ icos  nac i ona l e s  y  

cómo r eacc i ona  a  e s ta  p res i ón ” .  E s ta  p res i ón  es  muy  impor tan te ,  

pues  en  cond i c i ones  de  una  fue r t e  v i n cu l a c i ón  a l  mercado  de  l a s  

un idades  campes inas  se  cons t i t uye  como l a  p r i n c i pa l  

de t e rm inan te  de  su  func i onam ien to .  

 

E s ta  concep tua l i z a c i ón  de  Chayanov  pe rm i te  ca ra c te r i z a r  e l  

f unc i onamien to  de  es t e  t i po  de  econom ía .  La  compos i c i ón  

f am i l i a r  de f i ne  an te  t odo  l o s  l ím i t e s  máx imo  y  m ín imo  de l  

vo lumen  de  l a  a c t i v i dad  económica ,  de te rm inada  po r  una  

re l a c i ón  de  p roduc to res  /  consum ido res  en  func i ón  de l  e s tad í o  

de  desa r ro l l o  en  que  se  encuen t r a  l a  un idad  f am i l i a r ;  pa ra  é l  l a  

un idad  domés t i ca  campes ina  e s  una  un idad  de  t r aba j o - consumo 

cuya  f i na l i dad  e s  l a  r ep roducc i ón .  Su  g r ado  de  exp l o ta c i ón  

e s ta rá  de te rm inado  po r  l a  sa t i s f a c c i ón  de  sus  neces i dades  y  de l  

b i enes ta r  a l canzado ;  cuando  e l  p red io  o  l a  a c t i v i dad  ag r í co l a  l e  

r e su l t a  su f i c i en te ,  r e cu r r e  a  l a  r ea l i z a c i ón  de  ac t i v i dades  

acceso r i a s .  

 

Po r  e s ta s  ca rac te r í s t i c a s  de l  f unc i onam ien to  de  l a  un idad  

campes ina ,  l a s  ca tego r í a s  de  sa l a r i o ,  p rec i o ,  gananc i a  e  i n t e ré s  

no  t i enen  ap l i c ab i l i dad  pa ra  su  aná l i s i s  e conómico .  Como un i dad  

de  p roducc i ón - consumo t i ene  una  o rgan i za c i ón  i n t e rna  de  su  

fue r za  de  t r aba jo ,  med ios  de  p roducc i ón  y  r e cu r sos  e conómi cos ;  
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l a s  ún i cas  r ea l i dades  económicas  en  l a s  exp l o tac i ones  basadas  

en  e l  t r aba jo  f am i l i a r  son 188:  

  
 El  ingreso bruto  de la  explotación;  
 Sumas extraídas de este  ingreso para invertir  en  renovación de 

capi ta l;   
 Presupuesto personal de la  famil ia;  y   
 Los ahorros no invert idos en  la  propia explotación.   

 

Las  ac t i v i dades  económicas  de  l a  f am i l i a  campes ina  i n t eg ran ,  

depend i endo  de  l a  can t i dad  de  r ecu r sos  y  l a s  cond i c i ones  de l  

mercado ,  l a  ag r i cu l t u ra ,  l a s  a c t i v i dades  a r t e sana l e s  y  

comerc i a l e s ,  l a s  cua l e s  l e s  pe rm i ten  gene ra r  sus  i ng resos  

económi cos ;  a l  r e spec to ,  p rec i sa  que  l o s  i ng resos  de  l a  un idad  

económi ca  campes ina  p rov i enen  con jun tamen te  de  l a  ag r i cu l t u r a  

y  de  l a s  a c t i v i dades  no  ag r í co l a s .  Po r  e l l o ,  e l  aná l i s i s  de  l a  

a c t i v i dad  económi ca  de  l a  f am i l i a  l o  se rá  cuando  l o s  p rob l emas  

de  l a  o rgan i za c i ón  ag r í co l a  se  ana l i c en  en  r e l a c i ón  con  l a  

a c t i v i dad  económi ca  t o ta l  de  l a  f am i l i a  en  su  con jun to .  Como  

un idad  basada  en  l a  o rgan i zac i ón  de l  t r aba jo  f am i l i a r ,  é s ta  

f o rma  pa r te  de l  s i s t ema  económi co  nac i ona l  y  e s tá  de te rm inada  

po r  l o s  f a c t o res  e s tá t i cos  y  d i nám i cos  de  su  f a se  ac tua l  de  

desa r ro l l o ,  l a  cua l  impr imen  e l  ca rá c t e r  de  su  es t ru c tu ra  

o rgan i za t i va ,  su  v i n cu l a c i ón  a l  mercado ,  l a  p roducc i ón  de  

mercanc í a s ,  que  e s  e l  más  de te rm inan te .  

 

De  hecho  l a  mayo r í a  de  l o s  aná l i s i s ,  o s c i l an  en t re  dos  pos i c i ones  

opues tas :  1 )  l a  cons i de rac i ón  de  l a  e conomía  campes i na  a  pa r t i r  

de l  c r i t e r i o  de  au tonom ía  e s t ruc tu r a l ;  2 )  po r  e l  con t r a r i o ,  su  

de f i n i c i ón  pa r t i endo  de l  c r i t e r i o  de  dependenc i a  con  r e l a c ón  a  

o t ro s  g rupos  soc a l e s .  Según  l a  pos i c i ón  que  p r edom ina ,  e s  

ev i den te  que  l a  v i s i ón  de  con jun to ,  su  de f i n i c i ón  pa r t i endo  de l  

c r i t e r i o  de  dependenc i a  con  re l a c i ón  a  o t r os  g rupos  soc i a l e s  l a  

de f i n i c i ón  de  l a  e conomía  campes ina  se rá  bas tan te  d i s t i n t a .  

i

i

                                                
 

 
188 A. V. Chayanov. Op. cit. p., 177 
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Una  es t r uc tu r a  campes ina  se  de f i ne  desde  e l  pun to  de  v i s t a  

económi co  p r i n c i pa lmen te  po r  4  ca r ac t e r í s t i c a s :   

 
 Acceso estable a  la  t ierra ya  sea en forma de propiedad,  ya  sea 

mediante  a lgún t ipo de usufructo.  
 Trabajo  predominantemente familiar  ( lo  que no excluye,  en  ciertos  

casos,  e l  recurso a  una fuerza de trabaja  adicional,  externa al  núcleo 
famil iar .  

 Economía fundamentalmente  de subsis tencia ,  s in  excluir  por el lo  la  
vinculación eventual o  permanente  al  mercado.  

 Cierto  grado de autonomía en la  gest ión de las  act iv idades agrícolas ,  
o  sea en  las decis iones  esenciales  sobre que plantar y  como,  la  
disposición del  excedente ,  e tc .  Así  se  def inen tres  dimensiones  de 
autonomía:   

 
 Seguridad en el  acceso a las  parcelas,   

 
 Grado de relación directa  con el  mercado vert ical 

(d i fenciandolo del  mercado horizontal  donde el  in tercambio se 
l leva a cabo entre compradores y  vendedores de igual s ta tus)  

 
 Grado de gest ión del  campesino sobre sus parcelas (en  cuanto 

a  la  d is tr ibución de los  recursos d isponibles).  Los autores 
mencionados consideran diversas posibi l idades,  según el  
grado mas o  menos al to  de autonomía con relación a  cada una 
de las  d imensiones señaladas.  

 
As í  se  conc ibe  a  l a  p roducc i ón  campes ina  no  só l o  como l a  cé l u l a  

económi ca ,  s i no  como p royec to  v i t a l  que  i n c l uye  p roducc i ón  y  

t e cno l og í a  pe ro  t amb ién  cu l tu ra ,  r e l a c i ones  soc i a l e s ,  i n t e ra cc i ón  

con  l a  na tu ra l e za ,  e t c .  

 

La  v i r t ud  de  l a  econom ía  campes ina  es  p rec i samen te  que  

cons t i t uye  una  un idad  de  p roducc i ón  y  de  consumo,  una  cé lu l a  

de  conv i venc i a ,  un  p royec to  soc i a l  que ,  a  t r avés  de  l a  

comun idad  y  l a s  empresas  a soc i a t i vas ,  enca rna  en  un  t e j i do  

mucho  más  amp l i o  que  e l l a  m i sma .  Es to ,  que  en  r i go r  e s  l a  

r ep roducc i ón  amp l i ada  de  l a  un idad  domés t i ca ,  con f i gu ra  un  

pa rad igma  a l t e rna t i vo  no  só l o  pa ra  t odo  e l  pa í s ,  no  ún i camente  

pa ra  l a  v i da  ru ra l  s i no  t amb i én  pa ra  l a  v i da  u rbana .  

 

En  es te  con tex to ,  pa ra  en tende r  e l  f unc i onam ien to  de  l a  

e conomía  campes ina  en  Méx i co  r e su l t a  impo r tan te  conoce r  e l  

f unc i onam ien to  i n t e rno  de  l a  f am i l i a ,  sus  de te rm inan tes  
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i n t e rnas ;  s i n  embargo ,  é s ta  r e su l t a r í a  l im i t ado  s i  s e  abo rda  

ún i camen te  l o s  f a c to res  i n t e rnos .  A l  r e spec to  De  Pau l a 189 seña la  

que  l a  o rgan i za c i ón  de  l a  un idad  domés t i ca  campes ina  r e sponde  

a  d i ve r sos  p rocesos  h i s t ó r i cos  y  soc i a l e s ;  su  d i nám i ca  e s t á  

r eg ida  po r  va r i ab l e s  i n t e rnas  y  ex te rnas .  Las  p r ime ras  son  

aque l l a s  que  Chayanov  ana l i z a  en  t an to  l a s  segundas  son  

aque l l a s  cond i c i ones  en  que  l a  f am i l i a  no  gene ra  un  con t ro l  

d i r e c to  pe ro  que  con fo rman  e l  mar co  de  su  ex i s t enc i a  h i s tó r i co ,  

soc i a l ,  y  e conómi co ;  como  cond i c i ones  va r i ab l e s  ex t e rnas  s e  

t i enen  a  l a  can t i dad  y  ca l i dad  de  l o s  r e cu r sos  p roduc t i vos ,  a l  

desa r r o l l o  de l  mer cado  de  p roduc tos  y  de l  me rcado  de  l a  f ue r za  

de  t r aba j o .  

 

La  un idad  de  p roducc i ón  campes ina  t i ene  l a s  s i gu i en tes  

ca ra c t e r í s t i c a s :  

 
 Es  una unidad de producción y  consumo,  en  donde las  decis iones de la  

producción se  toman de manera inseparable y  ésta  t iene por objeto la  
reproducción de la  unidad;  la  producción agrícola  está basada en la  
obtención de bienes de consumo y/o  mercancías,  cuyo grado de 
importancia varía  en función de las  relaciones  y especial ización 
product iva establecidas con el  mercado.  

 Está  basada en el  uso de la  fuerza de trabajo  famil iar ,  cuya divis ión 
para el  trabajo  está  dada en función a  la  estructura famil iar,  a l  genero y  
la  edad de los  componentes  as í  como por los  roles  establecidos dentro  de 
la  sociedad rural .  

 Disponibi l idad de capi ta l  l imitado,  que además de la  t ierra 
frecuentemente está  const i tu ido por herramientas y  equipos de trabajo 
senci l los ,  a lgunas cabezas de ganado y las  pertenencias personales .  

 Son unidades que han optado por la  d iversi f icación de cul t ivos  para 
reducir  r iesgos.  

 Cuando la  producción agrícola  no asegura su  reproducción recurren a  la  
venta  de fuerza de trabajo  para complementar su  ingreso.  Bartra190,  
Br ignol y  Cr isp191,  CEPAL192,  Shanin193 

                                                 
189 De Paula, A. T. “Crisis agrícola y economía campesina. El caso de los productores de 

henequén en Yucatán”. Universidad Autónoma Metropolitana en cooperación con el 
grupo editorial Porrúa. México. 1992 

190 Bartra A. “El comportamiento económico de la producción campesina”. Ciencias Sociales 
No. 3. Colección de Cuadernos Universitarios. Universidad Autónoma Chapingo. México. 
1982 

191 Brignol, R. Y J. Crispi. “El campesinado en América Latina. Una aproximación teórica”. 
En Revista de la CEPAL. Santiago de Chile. Abril 1992. 

192 CEPAL. “Economía campesina y agricultura empresarial. (Tipología de productores del 
agro mexicano)” Siglo XXI Editores. 4ª edición. México. 1989. 
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As í  l a  e conomía  campes ina  t i ene  l a  pa r t i cu l a r i dad  de  se r  una  

un idad  de  p roducc i ón - consumo que  encuen t ra  en  l a  p roducc i ón  

ag ropecua r i a  su  p r i n c i pa l  sus ten to  y  en  l a  f ue r za  de  t r aba j o  

f am i l i a r  s u  e j e .  A l  i n t e r i o r  de  l a  un idad  f am i l i a r ,  l a s  neces i dades  

bás i cas  de  rep roducc i ón  se  comb inan  con  l a s  de  p roducc i ón  y  

son  mutuamente  de te rm inan tes .  La  p roducc i ón  t i ene  como  

f i na l i dad  p r imord i a l  ga ran t i z a r  l a  r ep roducc i ón  f am i l i a r  más  que  

l a  a cumu lac i ón  m i sma .  Las  d i f e renc i a s  que  pueden  p resen ta r s e  

r e spec to  a  l a  d i spon ib i l i dad  de  r ecu r sos  f am i l i a r e s  ( en  can t i dad  

y  en  ca l i dad ) ,  cons t i t uyen  l a  base  p r imord i a l  pa ra  e s t ab l e ce r  y  

o r i en ta r  l a  o rgan i zac i ón  p roduc t i va ,  a s i gnac i ón  de  mano  de  

ob ra ,  gene rac i ón  y  d i s t r i buc i ón  de  r e cu r sos 194.   

 

Como un i dad  de  p roducc i ón ,  l a  f am i l i a  campes ina ,  du ran te  t odo  

e l  año  y  en  d i f e ren tes  e spac i o s ,  gene ra  una  d i ve r s i dad  de  

ac t i v i dades ,  l a s  m i smas  que  bus can  so l ven ta r  dos  p ropós i t o s  

bás i cos :  po r  un  l ado ,  cub r i r  l a s  neces i dades  de  au toconsumo;  y  

po r  o t r o ,  vende r  pa r t e  de  su  p roducc i ón  en  e l  mercado .  

 

Como un idad  de  consumo,  l a  f am i l i a  campes ina  neces i t a  

a segu ra r  b i enes  y  se rv i c i o s ,  pa ra  l o  cua l ,  dadas  l a s  cond i c i ones  

de  pob reza  y  marg ina l i dad ,  t i ene  neces i dad  de  vende r  su  fue r za  

de  t r aba jo  pa ra  demanda r  b i enes  y  se rv i c i o s  que  e l l a  no  

p roduce .  

 

En  l a  a s i gnac i ón  de  l a  f ue r za  de  t r aba jo  t i ene  como p r i o r i dad  l a  

a c t i v i dad  ag ropecua r i a ,  ya  que  l e s  pe rm i t e  a segu ra r  buena  pa r t e  

de  l a  a l imen tac i ón  f am i l i a r  y  que  es  l a  base  de  su  r ep roducc i ón ,  

segu ida  po r  o t r a s  ac t i v i dades  no  ag ropecua r i a s .  

                                                                                                                                           
193 Shanin, T. “Definiendo al campesinado: conceptualizaciones y desconceptualizaciones. 

Pasado y presente en un debate marxista”. En Agricultura y Sociedad No. 11 Revista del 
Ministerio de Agricultura. Madrid España. 1979. 

194 González 1984 

 



Página 183 
“Creatividad e Innovaciones Estratégicas en la Gestión de los Servicios Financieros para el Sector Rural 

Mexicano” 
 

 

Po r  l o  t an to ,  hoy  l a  g ran  mayo r í a  de  campes inos  dependen  de l  

mercado  pa ra  ce r ra r  su  c i c l o  de  subs i s t enc i a ;  i ng resan  

“au tomát i camen te ”  a  é l  con  g ran  desven ta j a ,  pues ,  a l  no  t ene r  

pode r  n i  capac idad  de  negoc i a c i ón  den t r o  de  l o s  c i r cu i t o s  de  

i n t e r camb io ,  son  s i s t emát i camente  exp lo t ados ,  cons t i t uyéndose  

po r  l o  t an to ,  en  vendedo res  ba ra tos  y  comprado res  ca ros .  

 

En  l a  ag r i cu l t u ra  mode rna  l a  f a l t a  de  i ng resos  mone ta r i o s  en  

de te rm inados  épocas  puede  se r  sup l i da  con  e l  aho r r o  i n t e rno ,  

ven ta  de  ac t i vos  o  r e cu r r i r  a l  c r éd i t o .  En  l a  e conomía  de  

subs i s t enc i a ,  a l  no  ex i s t i r  exceden tes  s i gn i f i c a t i vos ,  n i  d i spone r  

de  una  re se rva  de  a c t i vos  r ep resen ta t i vos ,  t odos  l o s  gas tos  

económi cos  t i enen  un  ca rá c te r  v i t a l .  E s t a  s i t uac i ón ,  o r i g i na  que  

e l  f i nanc i am ien to  ex te rno  f o rma l  e  i n fo rma l  t enga  un  ro l  muy  

impor tan te  en  l a  r ep roducc i ón  de  l a s  f am i l i a s  campes inas .  De  t a l  

mane ra  que  l a  demanda  po r  c réd i t o  apa rece  í n t imamente  l i gada  

a  l a  p roducc i ón  y  consumo,  s i endo  en  es te  sen t i do  una  demanda  

de r i vada 195.  

 

A s í  l a  e conomía  campes ina  e s  po r t ado ra  de  un  pa rad igma ,  en  

t an to  que  mode l o  de  un  pos i b l e  desa r r o l l o  i n t eg ra l ;  de  un  

desa r ro l l o  soc i a lmen te  j u s to ;  de  un  desa r ro l l o  sus ten tab l e .  La  

economía  empresa r i a l  t i ene  v i r t udes  i nd i s cu t i b l e s ,  pe ro  son  

d i s t i n t a s  a  l a s  de  l a  e conomía  domés t i ca  y  en  e l  me jo r  de  l o s  

casos  pod r í an  s e r  comp lemen ta r i a s .  En tonces  l a s  empresas  

soc i a l e s  de l  campo  cons t i t u i r í an  un idades  de  p roducc i ón  pe r o  

t amb ién  de  d i s t r i buc i ón  y  conv i venc i a .  Empresas  r en tab l e s  pe ro  

j u s t i c i e ra s ;  po r t ado res  de  e f i c i enc i a  t é cn i ca  y  económ ica ,  pe ro  

t amb ién  con  l a  sens i b i l i dad  soc i a l  y  e l  r o s t ro  humano  de  l a s  que  

                                                 
195 Alvarado, J. “Mercados financieros rurales: posibilidades y límites”. En Perú: El 

problema agrario en debate. Sepia III. Chirif A., N. Manrique y B. Quijandría (eds.). Lima: 
SEPIA, pp. 291-304 
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c rece  l a  empresa  p r i vada .  E l  pes im i smo  ace r ca  de  l a  v i ab i l i dad  

de  l a  ag r i cu l t u ra  sus ten tab l e .  

 

VII .15  Conceptua l i zac ión  de  los  núc leos  agrar ios .  

 

A l gunos  a spec tos  de  l a  t enenc i a  de  l a  t i e r r a  en  Méx i co 196,  

conc re tamen te  e l  concep to  de  p rop i edad  comuna l ,  t i enen  

an teceden tes  desde  l a  época  p reh i spán i ca ,  con  e l  ca l pu l l i  

a z t e ca ,  u  o rgan i za c i ones  s im i l a re s  en  l a  cu l t u ra  maya .  En  l a s  

pob l a c i ones  ag r í co l a s  de  Mesoamér i ca ,  con  d i s t i n t a s  

moda l i dades ,  s e  d i f e r enc i aban  l a s  t i e r r a s  de  l a s  comun idades ,  

l a s  púb l i c a s  y  l a s  que  se  daban  en  usu f ru c to  a  l o s  seño res  como  

p rebendas  de r i vadas  de l  l i n a j e  o  de  l a  d i s t i n c i ón  en  l a  gue r ra .  

 

Du ran te  l a  co l on i a  e l  concep to  de  poses i ón  comuna l  f ue  

a s im i l ado  a l  marco  j u r í d i co  españo l .  L a  co rona  conced i ó  

mercedes  de  t i e r r a s  a  l o s  i nd ígenas ,  y  con  es to  sen tó  l a s  bases  

h i s t ó r i ca s  de  l a s  dos  f o rmas  de  l a  p rop i edad  soc i a l :  e j i do  y  

comun idad  ag ra r i a .  E l  p r imero  es  un  t é rm ino  i n t roduc i do  po r  l o s  

e spaño le s ,  pe ro  v i n cu l ado  a  l a  f o rma  comuna l  de  exp lo ta c i ón  

p reh i spán i ca ,  t an to  en  l a  do tac i ón  pa ra  pueb l o s  ya  e s tab l e c i dos ,  

como o t r os  que  s e  f o rmaron  reub i cando  i nd í genas ,  denominadas  

reducc i ones .  

 

La  p rop i edad  comuna l  sob rev i ve  has t a  nues t r o s  d í a s ,  a  pesa r  de  

que  en  l a  segunda  m i t ad  de l  s i g l o  X IX ,  con  e l  l i be ra l i smo ,  l o s  

pob l ados  su f r i e r on  eno rmes  despo jos .  La  comun idad  ag ra r i a ,  

como concep to ,  se  r e l a c i ona  con  es t e  p roceso  h i s tó r i co ,  pues  se  

de f i ne  como l a s  t i e r r a s  que  fue ron  reconoc i das  o  r e s t i t u i das  y  

de  l a s  que  se  t i ene  poses i ón  desde  t i empo  i nmemor i a l .  I n c l u so  

                                                 
196 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. INEGI. “Núcleos Agrarios. 

Tabulados Básicos por Municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares”. PROCEDE, 1992-1999. Puebla. México. 2000. 
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a lgunos  pob l ados  l l ega ron  a  r a s t r ea r se  has ta  l a  Co lon i a ,  cuando  

fue ron  r e conoc i dos  po r  l a  co rona ,  o  f o rmados  como reducc i ones .  

 

Como resu l t ado  de  l a  Revo luc i ón  se  buscó  un  marco  l ega l  que  

pe rm i t i e r a  un  rég imen  de  p rop i edad  ju s to .  La  l ey  ag ra r i a  de l  6  

de  ene ro  de  1915  fue  un  p r imer  paso  impor tan te ,  s i  b i en  se  

en focó  más  a  l a  r e s t i t u c i ón  que  a  l a  do ta c i ón ,  además  de  no  

apoya r  e l  ca rác te r  comuna l  de  l a s  t i e r r a s  r e s t i t u i das  a  e j i dos  y  

comun idades .  Dos  años  después ,  l a  Cons t i t u c i ón  consag ró  en  su  

a r t í cu l o  27  l o s  p r i n c i p i o s  que  r i gen  l a  ex i s t enc i a  y  

f unc i onam ien to  de  l o s  núc l eos  ag ra r i o s ,  con  un  esp í r i t u  que  

p r i v i l eg i aba  e l  i n t e rés  soc i a l  po r  enc ima  de l  i nd i v i dua l ,  a  

d i f e r enc i a  de l  su  an teceso r  de  1857 .  

 

E l  ma rco  l ega l  r e fo rmado  en  1992  (a r t í cu l o  27  y  Ley  Ag ra r i a  

r e spec t i va )  r e conoce  t r e s  f o rmas  de  p rop i edad  de  t i e r r a s  y  

aguas :  púb l i c a ,  p r i vada  y  soc i a l .  E s t a  ú l t ima  co r r e sponde  a  l o s  

núc l eos  ag ra r i o s :  e j i dos  y  comun idades  ag ra r i a s .  E l  e j i do  s e  

de f i ne  como l a s  t i e r r a s ,  bosques  y  aguas  en t r egadas  po r  e l  

gob i e rno  a  un  núc l eo  de  pob l ac i ón  campes ina  pa ra  su  

exp lo t ac i ón 197.  

 

VII .15 .1  Órganos  E j ida les  o  Comunales .  

 

La  l eg i s l a c i ón  co r re spond ien te  con temp la  como au to r i dades  u  

ó rganos  de  l o s  e j i dos  o  comun idades  a :  l a  a samb lea ,  e l  

Com i sa r i ado  E j i da l  o  de  b i enes  comuna le s  y  e l  Conse jo  de  

V ig i l anc i a .  La  Asamb lea  es  e l  ó rgano  sup remo  de l  núc l eo  ag ra r i o  

y  en  e l l a  pa r t i c i pan  t odos  l os  e j i da ta r i o s  o  comune ros .  E l  

Com i sa r i ado  E j i da l  o  de  b i enes  comuna le s  e s  e l  ó rgano  

enca rgado  de  l a  e j e cuc i ón  de  l os  a cue rdos  de  l a  Asamb lea ,  a s í  

como de  l a  r ep resen ta c i ón  y  l a  ges t i ón  adm in i s t r a t i va  de l  núc l eo  

                                                 
197 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. INEGI. Op. cit. pag. 184. 
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ag ra r i o .  E s tá  cons t i t u i do  po r  un  p r es i den te ,  un  sec re ta r i o  y  un  

t e so re ro  p rop i e ta r i o s ,  con  sus  r espec t i vos  sup l en tes .  E l  Conse j o  

de  V ig i l anc i a  e s  e l  ó rgano  enca rgado  de  v i g i l a r  que  l o s  ac tos  de l  

Com i sa r i ado  s e  a ju s ten  a  l o s  a spec tos  l ega l e s ,  l o  d i spues to  po r  

e l  r eg l amen to  i n te rno  y  a  l o s  a cue rdos  de  l a  Asamb lea ;  t amb ién  

r ev i sa  l a s  cuen tas  y  ope rac i ones  de l  Com i sa r i ado .  E s tá  i n t eg rado  

po r  un  p res i den te  y  dos  sec re t a r i o s  p rop i e ta r i o s ,  con  su s  

r e spec t i vos  sup l en tes .  

 

VII .16  E l  concepto  de  un  Banco  

 

Un  banco  en  l a  a c tua l i dad  e s  aque l l a  i n s t i t u c i ón  de  c réd i t o  

cons i de rada  como banca  mú l t i p l e ,  o  banca  de  desa r ro l l o ,  que  

t i ene  como p r i n c i pa l  f unc i ón  p res t a r  e l  se r v i c i o  púb l i c o  de  banca  y  

c réd i t o .  En  f o rma  más  gene ra l  y  bás i ca  puede  dec i r se  que  un  

banco  es  e l  pun to  de  con tac to  en t re  pe r sonas  que  l e  con f í en  

d ine ro  y  pe r sonas  que  l o  s o l i c i t an  a  t r avés  de  l o s  c r éd i t o s .  En  l a  

ac tua l i dad  un  banco  s e  cons ide ra  moderno  cuando 198:  

 
 t iene una estructura organizat iva que se  adapta  a  las  cambios del  

mercado,  
 t iene una pol í t ica de recursos humanos en  la  que los  empleados 

es tablecen en equipo sus  propios  re tos,  de  acuerdo con sus  
superiores  inmediatos  y  comparten los  objet ivos g lobales  de la  
ent idad y ,  

 sat is face las  necesidades reales  de sus  c l ientes;  los  de hoy y  los  que 
saldrán en un fu turo.  

 

VII .17  Unión  de  Créd i to .  

 

Los  an te ceden tes  de  l a s  un iones  de  c réd i t o  l o s  encon t r amos  en  

l a s  i deas  de l  coope ra t i v i smo ,  cuyas  bases  buscan  apoya r  a  un  

g rupo  en  acc i ones  conc re tas  des t i nadas  hac i a  una  ac t i v i dad  

espec í f i c a .  

 

                                                 
198 Fainé I. y Tornabell R. “Pasión por la Banca”. Ediciones DEUSTO. Bilbao, España. 2001 
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Las  un iones  de  c r éd i t o  en  Méx i co  t i enen  su  o r i gen  como f i gu ra  

j u r í d i ca  en  l a  Ley  Gene ra l  de  Ins t i t u c i ones  de  C réd i t o  de  j un i o  

de  1932 ,  en  l a  cua l  se  l e s  o to rgó  e l  ca rá c te r  de  i n s t i t u c i ones  

aux i l i a r e s ,  a  l a s  que  s e  l e s  puede  denom ina r  “un i ones ,  

soc i edades  o  a soc i a c i ones  de  c réd i t o ” .  En  1985  se  pub l i có  l a  Ley  

Gene ra l  de  Organ i zac i ones  y  Ac t i v i dades  Aux i l i a r e s  de l  C réd i t o ,  

en  l a  que  se  e s tab l ece  un  t r a tam ien to  d i f e r en te  a  l a s  

ope rac i ones  de r i v adas  de  l a  banca  y  l a  de  l o s  o rgan i smos  

aux i l i a r e s .  

 

Las  un iones  de  c réd i t o  pueden  se r  conceb i das  como  una  f o rma  

esenc i a l  de  coope ra t i v i smo  en  l a s  que  l a s  pe r sonas  pueden  

ayuda r se  económicamen te  a  s í  m i smas  y  ap rende r  a  t r aba ja r  

j un tas .  Una  de f i n i c i ón  más  exac ta  s e r í a  l a  que  cons i de ra  como  

o rgan i zac i ones  aux i l i a r e s  de l  c r éd i t o ,  l a s  cua l e s  son  soc i edades  

anón imas  de  cap i t a l  va r i ab l e  que  pueden  es ta r  cons t i t u i das  

t an to  po r  pe r sonas  f í s i ca s  como  mora l e s  m i smas  que  

gene ra lmen te  son  m i c ros  y  pequeñas  empresas ,  cuyas  

ac t i v i dades  p r imord i a l e s  son  l a s  ag ropecua r i a s ,  comerc i a l e s ,  

i ndus t r i a l e s  y  de  se rv i c i o s ,  o  en  su  caso  una  comb inac i ón  de  

e l l a s  (m ix ta s ) ,  y  cuyos  ob je t i vos  son  re so l ve r  po r  med io  de  l a  

coope rac i ón  sus  neces i dades  f i nanc i e ra s  en  f o rma  d i r e c t a  y  

opo r tuna ,  a s í  como o t ro s  bene f i c i o s  de r i vados  de  a c t i v i dades  

r ea l i z adas  en  común  po r  sus  soc i o s  ( abas to ,  comerc i a l i z a c i ón  y  

a s i s t enc i a  t é cn i ca ) .  

 

E s tán  r egu l adas  po r  l a  Ley  Gene ra l  de  Organ i zac i ones  y  

Ac t i v i dades  Aux i l i a r e s  de l  C réd i t o  y  ope ran  med ian te  

au to r i za c i ón  que  o to rga  l a  Sec re ta r i a  de  hac i enda  y  C réd i t o  

púb l i co  ( SHCP) ,  po r  med i o  de  l a  Com i s i ón  Nac i ona l  Banca r i a  y  de  

Va lo r es  (CNBV) .  Las  un iones  de  c réd i t o  r ea l i z an  una  l abo r  de  

a soc i a c i ón  de  m i c ros ,  pequeñas  y  med ianas  i ndus t r i a s  

p roduc t i va s ,  que  po r  s í  so l a s  no  son  su je tos  de  c réd i t o  pe ro  que  
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en  con j un to  r ep resen tan  c i f r a s  a t r a c t i vas  pa ra  l a  banca  

comerc i a l .  

 

Su  ob je t i vo  gene ra l  e s  e l  de  ag rupa r  a  m i c ros ,  pequeños  y  

med ianos  empresa r i o s ,  pa ra  que  t r aba jen  en  con jun to  me jo rando  

su  capac i dad  de  negoc i a c i ón  con  l o s  agen tes  f i nanc i e ros ,  a s í  

como pode r  ob tene r  bene f i c i o s  ad i c i ona l e s  en  l a  compra  de  sus  

ma te r i a s  p r imas  y  comer c i a l i z a c i ón  de  sus  p roduc tos ,  l og rando  

as í  ven ta j a s  compe t i t i va s  y  económi cas  que  de  mane ra  i nd i v i dua l  

no  se  pod r í an  t ene r .  En t r e  l o s  ob je t i vos  pa r t i cu l a re s  

encon t r amos :  Accesa r  e l  c r éd i t o  a  sus  soc i o s ;  o to rga r  a  sus  

soc i o s  l a  ga ran t í a  y /o  ava l  en  l o s  c réd i t o s  que  és tos  con t ra t en ;  

da r  descuen tos ,  p rés tamo y  c r éd i t o  de  t oda  c l a se  a  sus  soc i o s ;  

adqu i r i r  en  con jun to  ma te r i a s  p r imas ,  i n sumos  y  maqu ina r i a ,  a s í  

como apoya r  l a s  a cc i ones  con jun tas  en  ma te r i a  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  p roduc tos ;  adqu i r i r  

a c c i ones ,  ob l i gac i ones  y  o t ro s  semejan tes ;  pod rán  r ec i b i r  de  su s  

d i ne ro  pa ra  uso  ex c l u s i vo  de  se rv i c i o s  de  ca j a  y  t e so re r í a ,  cuyos  

sa l dos  debe rán  conse rva r se  í n t eg ramen te  en  e f ec t i vo  m i smos  

que  pod rán  depos i t a r se  en  i n s t i t u c i ones  de  c réd i t o ;  a l en ta r  l a  

o rgan i za c i ón  y  adm in i s t r a c i ón  de  empresas  a soc i adas  que  

ayuden  a  l a  t r ans fo rmac i ón  y  ven ta  de  l o s  p roduc tos  r ea l i z ados  

po r  l o s  s oc i o s ;  enca rga r se  de  l a  ven ta  de  l o s  b i enes  y  se rv i c i o s  

p roduc idos  po r  l o s  soc i o s ;  enca rga r se  cuando  sea  e l  ca so ,  po r  

o rden  exp resa  de  l o s  soc i o s  de  l a  compraven ta  o  a l qu i l e r  de  l a  

maqu ina r i a ,  ma te r i a l e s  y  demás  imp lemen tos  necesa r i o s  pa ra  l a  

r ea l i z a c i ón  de  sus  ac t i v i dades ;  enca rga r se  po r  cuen ta  p rop i a ,  de  

l a  t r ans fo rmac i ón  i ndus t r i a l  o  de l  bene f i c i o  de  l o s  p roduc tos  

ob ten idos  o  e l abo rados  po r  l o s  soc i o s ,  p r ev i a  ap robac i ón  de  l a  

CNBV;  r ea l i z a r  comp lemen ta r i amen te  t odos  l o s  ac tos ,  con t ra to s  

y  ope ra c i ones  que  sean  conexos  o  necesa r i o s  de  l a s  a c t i v i dades  

an te r i o re s .  
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VII .17 .1  Cap i ta l  Soc ia l  de  las  Un iones  de  Créd i to  

 

La  pa r te  va r i ab l e  de l  cap i t a l  en  una  un ión  de  c réd i t o  r ep resen ta  

l a  pos i b i l i dad  de  bene f i c i a r  con  c réd i t o  a  sus  soc i o s  cuya  

f i na l i dad  es  l a  de  ob tene r  l a s  ven ta j a s  de r i vadas  de  pe r t enece r  a  

l a  un ión .  La  consecuenc i a  de  que  l a  soc i edad  sea  de  cap i t a l  

va r i ab l e  e s  que  a l  momento  de  cons t i t u i r s e  debe  t ene r :  un  

cap i t a l  pagado  f i j o  y  s i n  de recho  a  r e t i r o ,  y  l a  pos i b i l i dad  de  

t ene r  un  cap i t a l  susc r i t o  en  acc i ones  de  t e so re r í a  con  de recho  a  

r e t i r o ,  que  se rá  co l o cado  pos t e r i o rmen te  s i n  neces i dad  de  

r e fo rmar  l o s  e s ta tu tos  y ,  a s im i smo ,  pod rá  r e t i r a r se  según  se  

dec r e t en  aumentos  o  d i sm inuc i ones  de l  p rop i o  cap i t a l .   

 

Todas  l a s  a cc i ones  de l  cap i t a l ,  con  o  s i n  de recho  a  r e t i r o ,  s e rán  

nom ina t i vas  y  con fe r i r án  i gua l es  de rechos  y  ob l i gac i ones  a  sus  

t enedo re s ,  sa l vo  l a s  ca rac t e r í s t i c a s  de r i vadas  de l  t i po  de  cap i t a l  

que  rep resen tan  y  además  pa ra  su  t r ansm i s i ón  se  r eque r i r á  l a  

au to r i za c i ón  de l  conse jo  de  adm in i s t r a c i ón  de  l a  soc i edad .  

 

VII .18  E l  Créd i to  y  su  Concepc ión  

 

E l  d i ne ro  e s  l a  ba se  de l  c r éd i t o ;  pues to  que ;  además  de  med i o  

de  pago  y  un idad  de  camb io ,  e s  una  re se rva  o  f ondo  l í qu ido  de  

va l o r  necesa r i o  pa ra  adqu i r i r  b i enes  o  se rv i c i o s  que  se  

consumen  o  i nv i e r t en  pa ra  a l imen ta r  e l  p ro ceso  p roduc t i vo .  Po r  

e s to  se  d i ce  que  e l  d i ne ro  t i ene  un  “va l o r  de  camb io ”  y  un  “ va l o r  

de  uso ”  cuyo  p rec i o  e s  e l  t i po  de  i n t e rés .  

 

Ex i s t en  d i ve r sas  de f i n i c i ones  que  pe rm i ten  t ene r  una  i dea  c l a r a  

de l  concep to  de  c réd i t o ,  cuya  pa l ab ra  p rov i ene  de l  l a t í n  

c red i tum,  en tend i éndose  como l a  p romesa  f o rma l  de  pago  de l  

f i nanc i am ien to  r ec i b i do  a  camb io  de  l a  adqu i s i c i ón  de  un  b i en ,  

se rv i c i o  o  d ine ro ,  cuyos  r e cu r sos  se  cub r i r án  opo r tunamente  en  

una  f echa  de te rm inada  y  l l e va rán  un  p roduc to  que  se  denomina  
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i n t e rés ,  que  pod r í a  como e l  p rec i o  o  bene f i c i o  que  se  paga  po r  

e l  u so  de  l o s  r e cu r sos  o to rgados  como  p rés tamo ,  s i n  embargo ,  

ad i c i ona lmen te ,  se  cons i de ra  impo r tan te  expone r  a l gunas  

de f i n i c i ones  de l  c r éd i t o  que  pueden  se r  más  exp l i c a t i v as  en  su  

con ten i do :  

 

La  pa l ab ra  c r éd i t o  t i ene  una  se r i e  de  s i nón imos  como 199 

con f i anza ,  e spe ranza ,  f e ,  segu r i dad ,  t r anqu i l i dad .  Pa ra  Mend i e ta  

y  Nuñez 200,  e l  c r éd i t o  e s  un  f enómeno  económico  que  cons i s t e  en  

l a  u t i l i z a c i ón  de  cap i t a l e s  improduc t i vos  o  i nac t i vos ,  po r  

aque l l a s  pe r sonas  que  gozando  de  con f i an za  en  l a  soc i edad ,  po r  

sus  do tes  pe r sona l e s  o  po r  sus  b i enes  o  po r  ambas  cosas ,  l og ran  

ob tene r l o s  de  sus  l eg í t imos  p rop i e t a r i o s  o  poseedo res ,  med ian te  

e l  comprom i so  de  devo l ve r l o s  en  espec i e  o  en  equ i va l en te  y  en  

e l  f u tu ro ,  con  un  r end im ien to  ( i n t e rés )  o  s i n  é l .   

                                                

 

Po r  o t r a  pa r t e ,  Rochac 201 desde  1956  ya  se  de f i ne  a l  c r éd i t o  

como l a  t r ans fe r enc i a  de  re cu r sos  f i nanc i e ros ,  b i enes  ma te r i a l e s  

o  se rv i c i o s ,  a s í  como  l a  t r ans fe renc i a  de l  de recho  de  adqu i r i r  e l  

d i ne ro ,  b i enes  o  se rv i c i o s ,  de  una  pe r sona  que  l o s  t i ene  

denominado  a c reedo r ,  hac i a  o t r a  que  no  l o s  t i ene  que  es  e l  

deudo r ,  ba jo  l a  p romesa  que  l a  segunda  paga rá  e l  va l o r  de  l o  

que  r ec i b i ó  y  a l go  más  po r  e l  concep to  de  r éd i t o s .  

 

E l  con jun to  de  l a  demanda  de  d ine ro  pa ra  su  uso  como 

i n s t rumen to  de  acumu l ac i ón ,  du rac i ón  o  pos i b i l i dad  de  

t r ans fo rmac ión  o r i g i na  e l  l l amado  “mercado  de l  c r éd i t o ” .  Po r  e l l o  

e l  “ c réd i t o ”  e s  l a  t r ans fe renc i a  t empora l  de  pode r  adqu i s i t i vo  a  

camb io  de  l a  p romesa  de  r eembo l sa r  é s te  mas  sus  i n t e re ses .  

 

 
199 Llorens C. M. “Diccionario de Sinónimos y Antónimos”. Editorial EDIMAT LIBROS. 

Madrid, España.1998 
200 Mendieta y Núñez L. “El crédito agrario en México”. Editorial Porrúa. México. 1977 
201 Rochac A. “El crédito agrícola”. Salvat Editores. Barcelona. 1956. 
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In te resa  r ecoge r  l a s  i deas  sob re  e l  c r éd i t o  de  S tua r t  M i l l  que  

exp l i c an  amp l i amen te  su  u t i l i z a c i ón  y  pos i b i l i dades :  

 

“Aunque  e l  c r éd i t o  e s  s ó l o  una  t r ans fe renc i a  de  cap i t a l  de  unas  

manos  a  o t r a s ,  é s ta ,  se  hace  na tu ra lmen te  a  unas  manos  po r  l o  

gene ra l  más  capac i t adas  pa ra  emp lea r  e l  cap i t a l  en  l a  

p roducc i ón  con  mayo r  e f i cac i a .  S i  no  ex i s t i e se  e l  c r éd i t o  o  s i ,  

po r  causa  de  l a  i n segu r i dad  gene ra l ,  é s t a  se  p rac t i ca se  

r a ramen te ,  l a s  numerosas  pe r sonas  que  t i enen  a l gunos  aho r r os ;  

pe ro  que ,  po r  causas  de  sus  ocupac i ones  o  po r  f a l t a  de  

hab i l i dad  y  de  l o s  conoc im i en tos  necesa r i o s ,  no  pueden  

adm in i s t r a r l o s  pe r sona lmen te  no  ob tend r í an  bene f i c i o  a l guno  de  

é l ;  sus  f ondos  pe rmanece r í an  improduc t i vos  o  b i en  se  

d i l ap i da r í an  y  an iqu i l a r í an  en  desa fo r tunados  i n t en tos  de  

ob tene r  de  e l l o s  un  rend im i en to .  As í ,  pues ,  t odo  es te  cap i t a l  se  

p res ta  a  camb io  de  un  i n te r és ,  pon i éndo l o  de  t a l  sue r t e  en  

manos  de  l a  p roducc i ón ,  b i en  ced i éndo lo  d i r e c t amen te  a  l o s  

empresa r i o s  o  a  t r avés  de  l a s  i n s t i t u c i ones  f i nanc i e ra s ” .   

 

Los  cap i t a l e s  que  se  ha l l an  en  es ta  c i r cuns tanc i a ,  f o rman  una  

pa r t e  cons i de rab l e  de  l o s  r ecu r sos  p roduc t i vo s  de  cua l qu i e r  pa í s  

y  son  a t r a í dos  na tu ra lmen te  hac i a  aque l l o s  p roduc to res  o  

comerc i an tes  que  d i sponen  de  l o s  med ios  pa ra  emp lea r l o  de l  

modo  más  ven ta jo so ;  pues to  que  e l l o s  son  t amb ién  l o s  que  más  

desean  ob tene r l o  y  qu i enes  pueden  o f r e ce r  una  mayo r  

segu r i dad .   

 

Po r  cons i gu i en te ,  aunque  l o s  f ondos  p roduc t i vos  de l  pa í s  no  

aumenten  po r  r a zón  de l  c r éd i t o ,  é s te  l o s  co l oca  en  una  s i t uac i ón  

más  comp le ta  de  ac t i v i dad  p roduc t i va .  A  med ida  que  se  ex t i ende  

l a  con f i anza  sob re  l a  que  se  basa  e l  c r éd i t o ,  se  desa r ro l l an  l o s  

med ios  que  pe rm i t en  ob tene r ,  con  des t i no  a  emp leos  

p roduc t i vos ,  has t a  l a s  más  pequeñas  po r c i ones  de  cap i t a l ,  
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i n c l u so  aque l l a s  sumas  que  cada  pe r sona  r e t i ene  pa ra  hace r  

f r en te  a  con t i ngenc i a s  imprev i s t a s ” .  

 

As í  John  S tua r t  M i l l  nos  d i ce  que  e l  c r éd i t o  e s  e l  pe rm i so  pa ra  

usa r  e l  cap i t a l  de  o t ro .  J o seph  F r ench  Johnson ,  en  EL  d ine ro  y  

l a  c i r cu l a c i ón ,  l o  l l ama  “e l  poder  pa ra  ob tene r  b i enes  o  se rv i c i o s  

po r  med i o  de  l a  p romesa  de  pago…. .  en  una  f e cha  de te rm inada  

en  e l  f u tu ro ” .  Una  de f i n i c i ón  de  l a s  más  amp l i amen te  acep tada ,  

e s tab l ece  que  e l  c r éd i t o  e s  un  de recho  p resen te  a  pago  fu tu ro .  

 

En  sen t i do  mora l  se  en t i ende  po r  “ c réd i t o ”  l a  buena  r epu tac i ón  

de  que  goza  una  pe r sona ,  l a  f avo rab l e  cons i de ra c i ón  que  t i ene  

en  su  es fe ra  soc i a l  o  en  sus  negoc i o s ,  t an to  po r  su  r e c t i t ud  

como po r  su  capac idad  p ro fe s i ona l ,  s ó l i da  pos i c i ón  económica  o  

po r  t odas  e sas  cosas  a  l a  vez .  Con  es te  s i gn i f i c ado  e l  c r éd i t o  

t i ene  una  g ran  impor tanc i a  como p resupues to  ps i co l óg i co  de  l o s  

negoc i o s  y  pasa  a  se r  un  e l emen to  de  con f i an za  ( f i duc i a )  

necesa r i o ,  aunque  no  su f i c i en te ,  en  l o s  p rés t amos .  

 

En  sen t i do  j u r í d i co  “ c r éd i t o ”  i nd i ca  e l  de r echo  sub je t i vo  que  

de r i va  de  cua l qu i e r  r e l a c i ón  ob l i ga to r i a  y  se  con t rapone  a l  

“déb i t o ”  que  co r re sponde  a l  su j e to  de  l a  r e l a c i ón  j u r í d i ca .  

 

Pa ra  l a  v i da  de  l a  empresa  se  adap ta r í a  l a  de f i n i c i ón  que  

cons ide ra  a l  c r éd i t o  como 202:  “ t r ans fe renc i a  t empora l  l im i t ada  de l  

pode r  de  d i spos i c i ón  sob re  cap i t a l e s  r ea l e s .  Con  ob je to  de  

pode r l o  exp lo ta r  med ian te  e l  pago  de  unos  i n t e reses ” .   

 

E s ta s  y  o t r a s  de f i n i c i ones  t i enen  va l i dez  en  l a  usua l  l i t e ra tu r a  

de l  c r éd i t o  en  l o s  negoc i o s .  S i n  emba rgo ,  muchas  de  e l l a s  t ocan  

un  so l o  a spec to  de l  c r éd i t o .  Pa ra  t ene r  una  ap rec i a c i ón  

abs t ra c ta  de l  c r éd i t o  como  en t i dad ,  so l o  debemos  f i j a r  nues t r a  

                                                 
202 Merlo Calvo Federico. “El crédito en España”. Asociación para el progreso de la 

dirección, Madrid. 1970. 
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a tenc i ón  en  su  o r i gen  l a t i no :  c red i t um s i gn i f i c a  con f i anza .  En  

l o s  d i ve r sos  s i gn i f i c ados  de  l a  pa l ab ra  “ c r éd i t o ” ,  desde  que  fue  

acep tada  en  e l  l engua je ,  du ran te  e l  s i g l o  XV I ,  con f i anza  es  su  

denominado r  común .  C réd i t o  s i n  con f i an za  es  i n conceb ib l e .  

C réd i t o  e s  con f i anza ;  en  negoc i o s  e s  l a  con f i anza  dada  o  t omada  

a  camb io  de  d i ne ro ,  b i enes  o  se r v i c i o s .  

 

E l  c r éd i t o  puede  t amb ién  se r  de f i n i do  en  t é rm inos  de  su s  

func i ones 203.  Como un  med io  de  camb io  puede  se r  l l amado  

“d ine ro  f u tu ro ” .  Como ta l  p rovee  e l  e l emen to  t i empo  en  l a s  

t r ansacc i ones  comerc i a l e s  que  hacen  pos i b l e  a  un  comprado r ,  

sa t i s f a ce r  sus  neces i dades  a  pesa r  de  su  ca renc i a  de  d i ne ro  pa ra  

paga r  en  e fec t i vo .  

 

Los  e l emen tos  que  i n te rv i enen  en  l a  con t r a tac i ón  de l  c r éd i t o  

f undamen ta lmen te  son :  impor t e ,  deudo r ,  a c reedo r ,  i n t e r és ,  

i n s t rumen to ,  ga ran t í a ,  p l a zo ,  des t i no ,  ca l enda r i o  de  

m in i s t r a c i ones ,  r e cupe ra c i ón  de l  cap i t a l  y  f uen tes  de  r ecu r sos .  

 

En  f o rma  conc luyen te  podemos  dec i r  que  c réd i t o  e s  un  p rés tamo  

aco rdado  po r  una  en t i dad  f i nanc i e ra  o  agen te  económi co  

(p res tam i s ta ) ,  ba j o  c i e r t a  ga ran t í a  y  con  e l  comprom i so  de l  

t omador  de l  p r é s tamo  (p r e s ta ta r i o )  de  r embo l sa r  en  un  pe r í odo  

de te rm inado  e l  mon to  r e c i b i do .  E l  a l qu i l e r  de l  d i ne ro  e s  e l  

i n t e rés  que  cub re  e l  cos t o  que  e l  p r es tam i s ta  a f ron ta  du ran te  e l  

t i empo  que  no  puede  d i spone r  de  l o s  f ondos .  E l  p re s tam i s ta  e s  

una  pe r sona  f í s i c a  o  mora l  que  o to rga  d ine ro ,  b i enes ,  en  ca l i dad  

de  p rés tamo .  E l  p r es ta ta r i o  e s  e l  que  rec i be  e l  d i ne ro .  

 

 

 

 

                                                 
203 Ettinger R., P. y E. Golieb D. “Crédito y Cobranzas”. Compañía editorial Continental S.A. 

México. 1965. 
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VII .19  F inanc iamiento .   

 

E l  f i nanc i am ien to  pa ra  e l  s ec to r  ag ropecua r i o ,  se  puede  de f i n i r  

como e l  con jun to  de  re cu r sos  gene rados  o  que  pueden  se r  

t r ans f e r i dos  de  a l gún  o t r o  sec to r  de  l a  economía ,  con  e l  

p ropós i t o  de  f omen ta r  adecuadamen te  l a  p roducc i ón  

ag ropecua r i a ,  p r ocu rando  e l  cap i t a l  necesa r i o  pa ra  l o s  gas tos  

y /o  desa r ro l l o  de  l a s  exp lo tac i ones ,  con temp l ando ,  a s í  t amb i én ,  

l a  i ndus t r i a l i z a c i ón  de  l o s  p roduc tos  y  comerc i a l i z a c i ón  de  l o s  

m i smos .  Los  mon tos  máx imos  de  f i nanc i am ien to  que  pod rán  

o to rga r se  po r  su j e tos  de  c r éd i t o  e s tán  en  func i ón  de  su  

capac i dad  de  pago  y  de  a cue rdo  con  l a s  po l í t i c a s  que  a l  r e spec to  

seña l en  l a s  f uen tes  f i nanc i e ras  y  l a s  que  em i ta  e l  Banco  

Nac i ona l ,  en  apego  a  l o  que  es tab l e z ca  l a  Comi s i ón  Nac iona l  

Banca r i a  y  de  Va l o res .  

 

VII .20  E l  c réd i to  en  la  Agr icu l tura .  

 

La  func i ón  de l  c r éd i t o  a  l a  p roducc i ón  cons i s t e  en  o to rga r l e  a l  

p roduc to r  r e cu r sos  que ,  comb inados  con  l o s  suyos ,  pueden  

gene ra r  un  p roduc to  o  va l o r  i gua l  o  mayo r  a  l o s  cos tos  

i n cu r r i dos ,  de  mane ra  que  e l  p roduc to r  pueda  re i n teg ra r  e l  

c r éd i t o  y  ob tene r  un  bene f i c i o  y  ob tene r  un  bene f i c i o  po r  e l  u so  

de  sus  r e cu r sos  y  de  l o s  que  e l  c r éd i t o  l e  pe rm i t i ó  u t i l i z a r .  De  l a  

capac idad  de  gene ra r  e s t e  p roduc to  depende  s i  e l  p roduc to r  e s  

su j e to  o  no  de  una  ope rac i ón  no rma l  de  c réd i t o .  

 

La  Ley  Gene ra l  de  C réd i t o  de f i ne  a l  c r éd i t o  ru ra l ,  como l o s  

r e cu r sos  p roven i en tes  de  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i ones  y  que  t i enen  

como des t i no  e l  f i nanc i am ien to  de  l a  p roducc i ón  ag ropecua r i a ,  

l a  conse rvac i ón  y  e l  e s t ab l e c im ien to  de  i ndus t r i a s  ru ra l e s .  

Además ,  e s tos  r e cu r sos  deben  cub r i r  l a s  neces i dades  de  c réd i t o  

de l  sec to r  ru ra l  pa ra  i n c remen ta r  y  d i ve r s i f i c a r  l a s  f uen tes  de  

emp leo  e  i ng reso  de l  p r oduc to r .  
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Pa ra  que  e l  c r éd i t o  ag r í co l a  sea  e f i ca z  Esp i nosa 204 e t  a l  i nd i ca  

que  debe  t ene r  l o s  s i gu i en tes  ob j e t i vos  y  f unc i ones :  

 
 Vincular  al  sector  agropecuario  con las  fuentes  de f inanciamiento  de 

la  economía general .  
 Est imular  e l  desarrol lo  agropecuario  y  por  ende el  desarrol lo 

económico general .  
 Establecer la conexión entre d iversos servicios del  sector  

agropecuario,  fundamentalmente  en  aquellos  que se  consideran  
auxi l iares  del  crédi to.  

 Promover  y fomentar  la  organización de  los  usuarios  del  crédi to 
para los  f ines  propios de éste  y  para otro t ipo de f ines .  

 Procurar  el  amplio  conocimiento  de los  productores  respecto  a l  
f inanciamiento.  

 Incrementar los  niveles  de v ida de las  masas rurales  e  incorporarlas  
a l  desarrol lo general .  

 Evi tar prestamistas e  intermediarios  en  el  sector agropecuario .  
 Fomentar las  innovaciones en el  sector  por medio del  crédi to.  
 Impulsar a l  sector  mediante  su  in teracción con el  s is tema económico 

to tal  
 
Y  en t re  l a s  f unc i ones  encon t ramos :  

 
 Hacer l legar a  los  productores el  f inanciamiento adecuado y 

oportuno para la producción.  
 El  crédi to  debe estar  relacionado con las  condiciones naturales ,  

humanas,  sociales  y  económicas de la  región.  
 El  crédi to  debe ser  un instrumento  que posibi l i te  y  refuerce la  

acción educativa,  técnica y  social  de la  población rural .  
 

En  s í n te s i s  e l  c r éd i t o  ag r í co l a  debe  p rovee r  a l  p roduc to r  de l  

f i nanc i am ien to  su f i c i en te  y  opo r tuno  pa ra  l a  p roducc i ón ,  a co rde  

a  l a s  ca rac te r í s t i c a s  de  l o s  m i smos  y  cons i de rando  e l  ámb i t o  

f í s i co  en  e l  que  se  ub iquen .  De  o t ra  mane ra ,  e l  c r éd i t o  en  l uga r  

de  f omen ta r  l a  p roducc i ón  ag r í co l a  en  l a  un idad  f am i l i a r ,  puede  

ocas i ona r  p rob l emas  de  f a l t a  de  l i qu i dez  a l  p roduc to r  y  

deses t imu la r  l a  p roducc i ón  que  se  t r aduc i r í a  f i na lmen te  en  f a l t a  

de  capac i dad  de  pago  de l  p roduc to r .  

 

 

 

 

                                                 
204 Espinosa S. G. Guajardo H. L. y Hernández R. O. op. cit. p. 149 
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VII .20 .1  Garant ías .  

 

En  base  con  l a  Ley  Gene ra l  de  T í t u l o s  y  Ope rac i ones  de  C réd i t o  

de l  S i s t ema  BANRURAL ,  e l  Manua l  de  No rmas  y  Reg l a s  de  

Ope rac i ón ,  l a s  ga ran t í a s ,  en  e l  c r éd i t o  banca r i o  pueden  se r  

c l a s i f i c adas  en  dos  c l a ses :  

 
 Garantía  personal.  La garantía  personal,  como su  nombre lo  indica,  es  

e l  propio  sujeto  de crédi to,  a tendiendo a su solvencia  moral  y  
económica y  a  su  capacidad de pago.  Esta  garant ía  puede apl icarse 
mediante  la  forma de avales  o de coobligados en un mismo documento  o 
contrato.  

 Garantía  real .  Esta  garant ía  puede ser  prendaria,  hipotecaria  y  
f iduciaria.  La prendaria  la  representan bienes muebles  o  valores 
transfer ib les;  la  h ipotecaria,  b ienes  inmuebles y  la  garantía  f iduciaria 
es  una modalidad que puede,  ser  tanto  prendaria  como hipotecaria,  o  
b ien  una combinación de ambas,  o  la  redi tuabi l idad de alguna 
inversión.  

 
Cabe  des taca r ,  que  l a  ga ran t í a  r ea l  no  e s  de te rm inan te  pa ra  l a  

concepc i ón  de  un  p rés tamo ,  debe  cons ide ra r se  como e l emen to  

que  asegu re  l a  r e cupe rac i ón  de l  f i n anc i am ien to ,  en  caso  de  que  

e l  a c r ed i t ado  no  pud i e ra  paga r  po r  causas  imprev i s t a s  o  a j enas  

a  su  vo l un tad  es to  e s ,  debe rá  supone r se  que  se  r ea l i z a r on  

adecuadamente  l o s  e s tud i o s  y  aná l i s i s ,  p r ime ro  de  su  so l venc i a  

mora l ,  e conómica ,  r en tab i l i dad  y  capac i dad  de  pago ,  ev i t ando  

p rob l emas  fu tu ros  pa ra  ambas  pa r t e s .  

 

En  e l  ca so  de  l o s  c r éd i t o s  de  hab i l i t a c i ón  o  av í o ,  e s t a rán  

ga ran t i zados  con  l a s  ma te r i a s  p r imas  y  ma te r i a l e s  adqu i r i dos ,  y  

con  l o s  f r u tos ,  p r oduc tos  o  a r t e fa c tos  que  se  ob tengan  con  e l  

c r éd i t o ,  aunque  és tos  sean  fu tu ros  o  pend i en tes .  

 

Los  c r éd i t o s  r e f a cc i ona r i o s  queda rán  ga ran t i zados ,  

s imu l t áneamente  o  sepa radamente ,  con  l a s  f i n ca s ,  

cons t rucc i ones ,  ed i f i c i o s ,  maqu ina r i a ,  ape ros ,  i n s t rumen tos ,  

mueb le s  y  ú t i l e s ,  con  l o s  f r u tos  o  p roduc tos  fu tu ros ,  pend ien tes  

o  ya  ob ten idos ,  de  l a  empresa  a  cuyo  f omen to  haya  s i do  
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des t i nado  e l  p ré s t amo .  En  o t r a s  pa l ab ras ,  l a s  ga ran t í a s  pod rán  

cons t i t u i r se  con :   

 
 Los b ienes adquir idos con el  f inanciamiento  
 Los productos presentes  y  fu turos 
 Prendas,  h ipotecas sobre bienes raíces  e  inmuebles  

propiedad del  sujeto o  terceras personas 
 Fondos de garantía  
 Aval  
 Deudor sol idario  
 Fianzas  
 Otros establecidos por la  legis lación v igente .  

 
 

VII .20 .2  Tasas  de  Interés  

 

La  t a sa  de  i n te r és  usua lmen te  se  e s tab l e ce  en  t é rm inos  anua l e s  

y  r ep resen ta  e l  po r cen ta j e  de  gananc i a  sob re  e l  d i ne r o  

compromet i do ,  e s  dec i r ,  e s  l a  r a zón  que  se  ob t i ene  a l  d i v i d i r  e l  

mon to  de  ren ta  que  se  cob ra  po r  e l  u so  de l  d i ne ro  en t r e  e l  

mon to  de l  d i ne ro  usado ,  cuya  s imp l i f i c a c i ón  se  puede  exp resa r  

de  l a  s i gu i en te  mane ra :  

 
    

 
 

i = I / C*n 
 
 

Donde:  
i = tasa de interés anual 
I = intereses generados 
C = capital  
n = Periodo de interés 

 

 

  

La  Sec r e t a r í a  de  Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i co  ha  imp lemen tado  a  

t r avés  de  l a s  i n s t i t u c i ones  f i nanc i e ra s  a l  campo ,  un  esquema 

d i f e r enc i a l  de  t a sas  de  i n t e rés  que  bene f i c i an  fundamenta lmen te  

a  l o s  p roduc to res  o rgan i zados  de  ba jos  i ng resos  y  que  s e  

ded i can  a l  cu l t i v o  de  p roduc tos  bás i cos ,  s i n  embargo ,  po r  

d i ve r sos  f a c t o r es  que  se  p resen tan  en  l a  p roducc i ón  de l  sec to r  

ag ropecua r i o  ( c l imá t i cos ,  de  p roducc i ón ,  comer c i a l i z ac i ón ,  

i n f l a c i ón ,  e t c . ) ,  e s t a s  t a sas  r e su l t an  en  muchos  casos  demas i ado  

a l t a s  pa ra  que  l a s  cub ran  l o s  p roduc to res  de  ba jos  i ng resos .  
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Ex i s t en  d i ve r sas  t a sas  de  i n t e rés ,  l a s  cua l e s ,  se  c l a s i f i c an  

a l gunas  de  e l l a s :  

 
   Tasa de in terés  act iva  Es la  tasa de in terés  que cobran las  ins t i tuciones 

bancarias a quienes les  o torgan crédi tos  
 

  Tasa de interés              
     pasiva  

Es la  tasa de in terés  que pagan las  inst i tuciones 
bancarias a los  ahorradores,  por los  depósi tos  de 
d inero que éstos  real izan en algún instrumento de 
inversión  

 
   Tasa de in terés   

     nominal  

Es aquel la a la  que se  pactan las  operaciones 
credi t ic ias y  de ahorro.  Esta  tasa representa la  
tasa  promedio anual  que causaría un crédi to con 
vencimiento anual ,  en el  mes que se  seleccione 

 
 

   Tasa de in terés   
      e fect iva  

Es aquel la que comprende la capi ta l ización de los  
in tereses ,  es to  cuando se pactan pagos de 
in tereses  en períodos menores a un año y  por lo  
tanto la  capi ta l ización de los  in tereses  generados 
hace que el  cálculo  de éstos  sea sobre una base de 
capi ta l  cada vez mayor,  provocando con esto  una 
di ferencia  con la  tasa nominal,  ya  que ésta se  
calcula  en una base anual  

 
   Tasa de in terés  real  

Esta tasa compara la tasa de crecimiento del  d inero 
( tasa de in terés  e fectiva),  con la tasa de 
crecimiento de los precios  ( tasa de in f lación) 

 
 

 

De acue rdo  con  l a  Ley  de  Ins t i t u c i ones  de  C réd i t o  en  e l  a r t í cu l o  

48 ,  l a  ap l i c a c i ón  de  l a  t a sa  de  i n t e ré s ,  com i s i ones ,  p rem ios ,  

descuen tos ,  u  o t r os  concep tos  aná l ogos ,  mon tos  p l a zos  y  demás  

ca ra c t e r í s t i c a s  de  l a s  ope ra c i ones  ac t i va s ,  pas i vas  y  de  

se rv i c i o s ,  se  su j e ta rán  a  l o  d i spues to  po r  l a  Ley  Orgán i ca  de l  

Banco  de  Méx i co ,  con  e l  p ropós i t o  de  a t ende r  neces i dades  de  

r egu l ac i ón  mone ta r i a  y  c red i t i c i a  o  en  todo  caso  a  l a s  que  

de te rm ine  l a  Sec r e ta r í a  de  Hac i enda  y  C réd i t o  Púb l i ca  

 

VII .20 .3  T ipos  de  c réd i to  

 

La s  i n s t i t u c i ones  de l  s i s t ema  BANRURAL  pod rán  o to rga r  

cua lqu i e r  t i po  de  f i nanc i am ien to  a  t r avés  de  l a  ce l eb rac i ón  de  

l a s  ope rac i ones  de  c réd i t o  que  p revén  sus  Leyes  O rgán i cas ;  de  
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In s t i t u c i ones  de  C réd i t o ;  y  Genera l  de  T í t u l o s  y  Ope rac i ones  de  

C réd i t o ,  ba jo  l o s  t é rm inos  y  moda l i dades  que  es t ab l e ce  d i cha  

l eg i s l a c i ón  y  l a s  ca rac te r í s t i c a s  que  s e  seña l an ,  cuya  

c l a s i f i c a c i ón  e s  l a  s i gu i en te :  

 
 De Habil i tación o Avío 
 Refacccionarios  
 Otros t ipos de Financiamiento.  

 

 

VII .20 .4  Créd i to  de  Habi l i tac ión  o  Av ío .  

 

Los  c réd i t o s  de  hab i l i t a c i ón  o  de  av í o ,  se  des t i na rán  a l  

f i nanc i am ien to  de  l o s  cos tos  de  i n sumos  c i r cu l an te s ,  mano  de  

ob ra  y  se rv i c i o s  de  l a  a c t i v i dad  p r imar i a ,  t r ans fo rmac ión ,  

comerc i a l i z a c i ón  y  se rv i c i o s  comp lemen ta r i o s  como  son :  l a  

compra  de  sem i l l a s ,  i n sec t i c i das ,  a l imen to  pa ra  ganado  y  o t ro s  

gas tos  de  l a  empresa ,  i n c l uyendo  e l  a segu ram ien to  y  l a  

a s i s t enc i a  t é cn i ca .  

 

E s te  t i po  de  c r éd i t o s  aba r ca  un  c i c l o  p roduc t i vo  y  su  p l a zo  de  

amor t i z ac i ón  es tá  en  func i ón  de  l a  capac idad  p roduc t i va  de  l a  

empresa ,  na tu ra l e za  de l  p r oyec to ,  f l u j o s  de  ca j a  p royec tados ,  y  

l a  s i t uac i ón  p resen te  y  p rev i s i b l e  de  l o s  a c r ed i t ados ,  cuyos  

p l a zos  s e  e s tab l e cen  gene ra lmen te  desde  ocho  meses ,  cuando  se  

t r a ta  de  ag r i cu l t u r a ,  has ta  dos  años ,  en  r e l a c i ón  con  ganade r í a  

o  un  año ,  pa ra  av í o s  ag ro indus t r i a l e s .  

 

 

VII .20 .5  Créd i tos  Refacc ionar ios .  

 

Los  c r éd i t o s  r e f acc i ona r i o s  se  des t i nan  pa ra  f i nanc i a r  l o s  cos to s  

f i j o s  y  sem i f i j o s  como:  l a  adqu i s i c i ón ,  cons t r ucc i ón  e  i n s ta l a c i ón  

de  b i enes  de  t i po  du rade ro  pa ra  e l  desa r ro l l o ,  a s í  como ,  pa ra  l a  

f o rmu la c i ón  de  p royec tos ,  ob ras  de  i n f r aes t ruc tu ra ,  
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equ ipam ien to ,  i n sumos  y  o t ro s  a c t i vos  o  concep tos ,  como l o s  

que  s e  menc i onan  a  con t i nuac i ón :  

 Compra de maquinaria  y  equipo 
 Construcción y  real ización de obras 

materia les ,  ta les  como cercas,  bodegas,  
es tablos y  zahurdas 

 Canales ,  drenes y  o tras pequeñas obras de 
r iego.  

 Perforación de pozos y  adquis ición de 
equipo de bombeo 

 Ganado de cría,  o  animales  de trabajo  
 S iembras y p lantación de cul t ivos perennes 

como frutales y  forrajes  
 Apertura de t ierras de cul t ivo  

 

Los  p rés tamos  re facc i ona r i o s  pueden  concede r se  a  p l a zos  de  

t r e s  a  qu i nce  años ,  a tend i endo  a l  ob j e to  de  i nve r s i ón ,  l a  

r en tab i l i dad ,  capac i dad  de  pago ,  f l u j o  de  ca j a  y  p roduc t i v i dad  

de  l a  empresa  f i nanc i ada .  

 

De  a cue rdo  a l  desa r ro l l o  de  l a  empresa ,  una  vez  ap l i c adas  l a s  

i nve r s i ones ,  se  pod rán  concede r  ha s ta  t r e s  años  de  g rac i a  pa ra  

e l  pago  de  cap i t a l ,  deb i éndose  paga r  anua lmen te  l o s  i n te reses  

co r re spond i en tes ;  e s t a  f a c i l i dad  es  ap l i c ab l e  po r  e j emp lo ,  en  l o s  

casos  de  f i nanc i am ien to  pa ra  l a  p l an tac i ón  de  f ru ta l e s  o  compra  

de  ganado  pa ra  p i e  de  c r í a  y  e s ta rá  cond i c i onado  a l  aná l i s i s  que  

r ea l i c e  e l  com i té  de  c réd i t o  de  l a  sucu r sa l  banca r i a  o  de  l a  

o f i c i na  ma t r i z  de l  Banco  reg iona l  y  Banco  Nac i ona l ,  en  apego  a  

l o  d i spues to  en  e l  a r t í cu l o  65  de  l a s  In s t i t u c i ones  de  C réd i t o .  

 

 

VII .20 .6  Otro  T ipo  de  F inanc iamientos .  

 

Ad i c i ona lmen te  a  l o s  c r éd i t o s  an te r i o re s ,  e l  s i s t ema  BANRURAL  

pod rá  o to rga r  a  l o s  su j e tos  de  c réd i t o  o t ro s  t i pos  de  

f i nanc i am ien to  en  apoyo  a  l a  p roducc i ón ,  t r ans fo rmac ión  o  

comerc i a l i z a c i ón ,  med ian te  e l  u so  de  i n s t rumen tos  f i nanc i e ros  

au to r i z ados  po r  l a  l eg i s l a c i ón  v i gen te ,  obse rvando  l o  d i spues to  
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en  l a  no rma  sex ta ,  e s t ab l e c i da  en  l a s  No rmas  pa ra  e l  

Func i onam ien to  em i t i das  po r  e l  s i s t ema .  

 

Los  i n s t rumen tos  f i nanc i e ros  pod rán  s e r ,  en t r e  o t r os :  

p renda r i o s ,  ca r t a s  de  c réd i t o ,  descuen tos  mercan t i l e s ,  

qu i r og ra f a r i o s ,  pe r sona l e s ,  c réd i t o s  s imp les ,  en  cuen ta  co r r i en te  

o  r evo l ven tes ,  cuyos  r equ i s i t o s  pa ra  su  ope ra c i ón  s e r án  

es tab l e c i dos  po r  e l  Banco  Nac i ona l ,  des c r i b i éndose  a  

con t i nuac i ón  a l gunos  de  l o s  p r és tamos  o  c r éd i t o s  más  

impo r tan tes  en  l a  ope rac i ón  de l  s i s t ema .  

 

E l  p renda r i o ,  apoya  a  l o s  su j e tos  en  l a  comerc i a l i z a c i ón  de  sus  

p roduc tos ;  su  p l a zo  depende rá  de l  p roduc to  y  sus  ca ra c te r í s t i c a s  

comerc i a l e s ,  pe ro  no  excede rá  de  c i en to  ochen ta  d í a s  y  su  

impor t e  no  rebasa rá  e l  70% de l  va l o r  comerc i a l  de  l o s  b i enes  

ob je to  de  p renda .  

 

Los  qu i r og ra fa r i o s  o  t amb i én  conoc i dos  como  c réd i t o s  d i r e c tos ,  

cons i s t en  en  p ropo r c i ona r  a  una  pe r sona  f í s i c a  o  mora l ,  

med ian te  l a  susc r i p c i ón  de  uno  o  va r i o s  paga rés  con  una  so l a  

f i rma  y  a  veces  con  l a  concu r renc i a  de  uno  o  más  ava l e s  o  en  s u  

caso ,  con  re spa ldo  de  r e cu r sos  depos i t ados  en  cuen ta  a  p l a zo  

f i j o ,  f ondos  pa ra  sa t i s f a ce r  neces i dades  t r ans i t o r i a s ,  

r eembo l s ab l e s  a  un  pe r i odo  co r t o  p rede te rm inado ,  no  mayor  a  

t r e s  meses .  

 

E l  de  cuen ta  co r r i en t e ,  e s  l a  l í nea  que  se  es t ab l e ce  a  f avo r  de l  

a c red i t ado  med ian te  l a  cua l  e l  banco  ab re  un  c réd i t o  r evo l ven te  

has ta  po r  una  can t i dad  de te rm inada ,  pa ra  que  se  d i sponga  de  

e l l a  med i an te  cheques  a  su  ca rgo  que  se  r eg i s t r a rán  en  cuen tas  

e spec i a l e s  a  su  nombre .  Tamb ién  s e  l e s  conoce  como l í nea  de  

c réd i t o  r evo l ven te  y  e s t o  es  que  e l  a c r ed i t ado  puede  hace r  

en t r egas  o  e f ec tua r  r e t i r o s ,  con  abono  o  ca rgo  a  l a  cuen ta  
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co r r i en te  cuan tas  veces  a s í  l o  r equ i e ra  den t ro  de l  l ím i t e  máx imo  

de  l a  l í nea  de  c réd i t o 205.  

 

 

VII .17  Sujetos  de  Créd i to .  

 

E l  su j e to  de  c r éd i t o  l o  podemos  de f i n i r  como toda  pe r sona  f í s i c a  

o  mora l  que  l ega lmen te  es ta  capac i t ada  pa ra  r ec i b i r  c r éd i t o s ;  

d i cha  capac idad  es tá  l i gada  a l  g rado  de  asoc i a c i ón  que  t engan  

l o s  p roduc to res  de l  campo;  de  acue rdo  con  l a  Ley  Ag ra r i a  l o s  

e squemas  de  fo rmas  de  o rgan i zac i ón  se  c l a s i f i c an  como:  

 
 
 
 

 
 
 
Organizaciones de  
primer grado 

 Sector ej idal  y /o comunal:  e j ido o  comunidad,  sociedad 
de producción rural ,  mujer  campesina y  empresa social .  

 Sector pequeña propiedad y colonias:  colonos,  pequeños 
propietarios  y  sociedades de producción rural .  

 Diversas:  Sociedades de ahorro y  préstamos,  sociedades 
cooperat iva,  sociedad civi l ,  sociedad de responsabi l idad 
l imitada,  sociedad de sol idaridad social ,  asociación en 
part ic ipación,  empresa paraf inanciera y  grupo sol idario.  

Organizaciones de 
segundo y tercer 
grado 
 

 Las principales  organizaciones son:  Unión de ej idos o  
comunidades,  unión de sociedades de producción rural ,  
asociación rural  de in terés  colectivo y uniones  de 
crédi to .  

 
 
Organizaciones 
gremiales 

 Las principales  son:  Asociación agrícola local ,  unión 
regional agrícola,  confederación nacional agrícola,  
asociación ganadera,  confederación regional  agrícola,  
asociaciones esta tales  de producción,  federación esta tal  
cooperat iva y  confederación nacional cooperat iva.  

 

 

 

 

 

F IRA  po r  su  pa r t e  c l a s i f i c a  a  l o s  su j e to s  de  c réd i t o  de  acue rdo  con  

l a s  s i gu i en tes  ca rac te r í s t i c a s :  

 

 
                                                 

205 Banco Nacional de Crédito Rural. BANRURAL. “Normas para el funcionamiento”. Edit. 
BANRURAL. México. 1994. 
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 PD1  Productor cuyos ingresos son hasta 1 ,000 veces el  sa lario mínimo
regional y  cuyo proyecto sea hasta  de $ 150,000 pesos  

 PD2  Productor cuyos ingresos son de más de 1,000 y  hasta  3,000 veces
el  salario mínimo regional y  cuyo proyecto  sea superiora 
$150,000 pesos  

 PD3.  Productor cuyos ingresos son superiores  a 3,000 veces el  salario 
mínimo regional y  cuyo proyecto  sea superior a $  150,000 pesos

 Agroindustr ia  
     pequeña 

Productores de desarrollo del  n ivel  (PD1),  que abastecen con su 
producción por lo  menos el  80% de la  materia  prima que procesa 
la agroindustr ia acreditada y  que part icipan en dicha proporción
del  capi tal ,  benef icios ,  derechos y  obl igaciones de la  empresa 

 Agroindustr ia  
    grande 

Productores de desarrollo del  n ivel  (PD1),  que abastecen con su 
producción menos del  80% de la  materia prima que procesa la  
agroindustr ia acredi tada y  que participan en dicha proporción de
capi ta l ,  benef ic ios,  derechos y obl igaciones de la  empresa 
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