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ABSTRACTO

Este trabajo enfoca el rol de los costos de
transacciones de entrega de credito y como estos
influenc ian el comportamiento de prestamistas y.
prestatarios asi como la estructura de .los merca
dos financieros rurales. El analisis de los
costas de transacci neB I'n Boli.via muestru como
los bancos utilizan los costos de transaccion para
racionar el credito otorgado a los agricultores
los cuales desean obtener prestamos grandes. Este
analisis ademas muestra porque coexisten con los
prestamistas particulares quienes cobran altas
tasas de interes, bancos agr{c llas que cobran tasas
bajas de interes. ;:;i los banclls quieren competir
con los prestamistes particuleres y capturar una
porcion mas grande del ml"rcado, ellos tienen que
disminuir los costos de transacciones .. Si se per
mitiera a las tases de interes racionar el credito,
es mas probable que los costas de transacciones
jugarlan un rol menos importante en el racionamiento
de credito.

Muchos paises subdesarrol~ados han establecido programas de credito para
pequenos agricultores, generalmente financiados con ayuda extranjera. La mayor
parte de estos esfuerzos estan designados a prnmover el desarrollo agr{cola y
salvar al agricultor del mercado de credito informal; casi todos estos programas
estan caracterizados por tasas concesionarias de interes. Es ampliarrle~te reco
nocido que muchos de estJs programas no han alcanzado a la mayor parte de peque
nos agricultores como fue previsto por los gobiernos y donadores. La mayor{a de
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los pequenos agricultores continuan sin prestamos a trabajan'con prestamistas,
generalmente aquellos del mercado informal.

Recientemente, ~rgumentos convincentes han sido hechos par Adams (1971)
Gonzalez-Vega (1976, 1977, 1981), Ladman y Tinnerm i~r (1981) y otros, quienes
dicen que un factor importante que contribl~e a le falta de exito es la tasa
concesionaria de interes, debido a que conduce a una diversion del credito, bajos
rendimientos para el prestamista e intrusiones polfticas en el proceso de asigna
cion del credito. Estos f'sultados Bon xa prbados por 1a inflR.ciol1. 1a pol{tica
rrrnmcr\cladlL nR ('l,'vnr' 1/1 l.nnn r"ll. til" 1111.,'r(.:I. 'l'l.d l'rnp"sil'l"ll\ :1<' r"rw'~rll.r·a "t[ I·J

ru_L lio la tusa. de inLt'r~1:l cano prp<.:lo d~l cred11;u n e1 !'acionamiento lie credito,
con los consecuentes efectos en la asignacion de recurso3, produccion y distribu
cion del ingreso.

Mientras que la mayor atencion ha sido dirigida al rol de la tasa de interes
como precio del credito y como mecanismo en el racionamiento de credito, algunos
autores han mostrado el importante rol de los costas de transacciones--los costas
que no son intereses, incurridos por prestamistas (prestatarios) en hacer (obtener)
servicio (implementar) y cobrar (repagar) prestamos--como factores adicionales
asociadas con e1 precio del credito y 18 medida como estos factvres influencian
tanto las decisiones de prestamistas y prestatarios y, consecuentemente, afectan
el exito de programas de creditos a pequenos agricultores. Donald (1976, p.120
136) discute los problemas que encuentran los bancos agr{colas can los sistemas
de entrega de creditos. Gonzalez-Vega (1976, 1981) muestra el rol de los costas
de transacciones del prestamista como un elemento en la obtencion de beneficios
(0 minimizacion de perdidas) en una institucion de prestamo. Suponiendo que los
procedimientos en 180 obtencion de n prestamo no var!an con el tamano del prestamo,
un pre stamista puede reducir substa c 1almente sus costas por unidad de dinero
prestado s1 es que reaJiz& mayores prestwnm: ~l\ lugur (18 pequenon prf.otlJJno::. Gor.
zule::;-Vega cr0.u qae tal Bocci' 1 , _ra. !(.{~llel"lil.I.m.·'n '.'" ~lml-'leada en aquellos ea80S en Que
prevalee:en tasas de interes concesionarinf; y exceso de d.e c.lemanda de credito.

Adams y Nehman (1979) exam.i.nan ccmo ,d. comportamiento d.el prestatario es
afectado pOI' los COGtos tutal<.s en qu lr,currc, incluyendo los costas lie transac
ciones, en lugar de tamar en cuenta tan Gala 1418 costas de itlteres. La evidencia
que ellos presentan de varios pa!ses muestra como costas de transacciones relati
vamente grandes para un prestatario conducen a que este incurra en altos costas
en 180 obtencion de un prestamo de prestamistas del mercado formal. Ellos concluyen
que la existencia de costas de transacciones relativamente altos desincentiva a los
potres de las zonas rurales a obtener prestamm; de fuentes formales.

El presente estudio prueba que el rol de los costas de transacciones, especial
mente para el prestamista, es un factor de rac :lonamiento de credi to y ademas demues
tra que tales costos juegan un rol importante .:n la estructuraC'10n de los mercados
financieros en las a.reas rurales. Estos argumcntos son aplicados al caso de Bolivia,
un pais caracterizado por tener un gran nlimero de pequenos agricultores y que ademas
ha recibido considerable ayuda extranjera para programas de credito a pequenos agri
c\1ltor(~s. La secci.on de conclusiolJ<'s explora ·1I'.l.S positil:idades que t:iJ~nen los ban
1~1l;1 Lit' dt::.;cLr:rlllll1 (,l,g.l:{c .If.!. Il,' r,·bu,!IU· lL)tj cust."t> d.l' {,t'U.ll:;iL .r;lon"[1 ,vel Jmpacto ,',n
los merc:ados financicros rUl'ales s1 talE-'S med'irLa fu'ran ililplementadas.
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Costos de Transacciones

Las condiciones de credito y el conjunto de procedimientos que son seguidos
pOI' un prestamista en el proceso de hacer, asegurar y cobrar un prestamo son
llamados sistema de entrega de credito (CDS). El CDS es establecido de acuerdo
con el criterio que es impuesto pOl' la ley, ffi~(ldado y/o procedimientos operaciona
les del prestamista. Los costos de entrega de cred"to son los costos de transac
ciones del prestamista y estan asociadas con el usc de personal, suministros y
equipo.

Un agricultor, con el pl'oposito de obtener credito de un prestamista debe
cumplir con las condiciones acordadas con el prestamo, pero ademas con los proce
dimientos impuestos POI' el prestamista en e1. sistema de entrega de credito. Los
Ctlstos asociados l~on los pasos que (:~l agricultur debe seguir para completar los
requerimientos constituycn lC>8 costos de transacciones del prestatario. En gener;~l

lor; costas de transa.ccioncs del pn~sta.tari,o enta.n cm t'ormados par los pagos reque
rictus para obtmlel' documento::, pagar C Ollllo :\.onuu y prcJplnas, y par'a viajar de ide. .v
vuelta a la ofieina del prest-amista, asi. como tambien los costos de oportunidad del
tiempo requerido para completar todos los procedimientos y requerimientos. Si es
que hay atrasos en la aprobacion de un prestamo 0 en el recibo de desembolsos, el
agricultor tiene costos de transaccion adicionales a30ciados con la obtencion de un
prestamo adicional de algun otro prestamista. 1.

Se debe notal' que los pasos seguidos pOI' el prestatario no son 10 9Puesto de
los pasos seguidos pOI' el prestamista. POI' ejemplo, un prestatario puede tener que
presentar docmaentos que requieren considerable cantidad de tiempo y dinero para
sel' adquiridos, pero el prestamista requiere tan solo el tiempo de examinar y ar
chival' dichos documentos.

Razones para los Costos de Tranaacciones

Ya sea que el sistema de entrega de credito sea par mandado 0 este basado en
pl'ocedimientos operacionales institucionales, la razon que existe detras de todos
estos procedimiEmtos, es que estos sirven para que el prestamista obtenga informa
cion sabre un posible prestat.ario y para determinar 5i. se debp.r.la concer un pre5ta
rna y, lwa vez que cl crcd:Lt,,) cs ('xtrcmdido, d"t(~.rtn;irlUr las posibilidades (k~ recup,,~

rae ion deL prestamo e in Lere:3es. En este contexto se puede pensar que la mayor
parte de los costos de transacciones del prestamista y prestatario estan d~dos al
recoger y proveer informacion respectivamente.

Hay dos razones fundamentales para que un prestamista recoja informacion.
Primero, para protegeI' los fondos del prestamista por medio de la determinacion de
la solvencia del posible prestatario, incluyendo su habilidad para repagar el
prestamo, 0 si el prestatario no puede pagar, para asegurar que existiran suficien
tes garantfas. Segundo, provee control interno. El pn;stainista necesitara mante
ner responsabiiidad financiera con los propiptarios de las instituciones financieras.
Ademas, para las instituciones, por ejemplo bancos de desarrollo, puede ser ~ue sea
necesario asegurar que el credito es extendido para propositos designados, por ejem
pla de acuerdo con un plan agricola nacional.
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Hay otras razones adicionales para la existencia de los costos de transac
ciones. 8i es que se tiene credito su~rvisado, se requiere educar al prestata
rio en la planeacion de su finca, para elLo S0 requieren insumos mejorados y
administracion financiera. En el caso de los hancos de desarrollo gubernamentales.
Los factores burocraticos pueden causar que aJv,unos procedimientos sean incorpora
dos en el sistema de ent.rep;a de cr0.dlLo t.an s,,10 para crC!ar traba.iQ para. e-l gran
nUmero de empleados del banco que con:Jtit.uy~:n pa.rte de la. aUministracion publica.

otra razon, sugerida por Adams y Nehman (1979, p. 174) es el racionamiento
de credito por precio. SU argumento es que los prestamistas especialmente bancos
camerciales y de desarrollo, estan forzados a operar con un maximo nivel de tasa
de interes concesionario y, por 10 tanto, encuentran un exceso de demanda por
credito. Estos bancos pueden decidir emplear sistemas de entrega de credito mas
complcjos 0 despazar algunos de sus costos de obtencion de informacion hacia el
prestatario con el proposito de elevar el costo efectivo del prestamo. El resul
tado es que este hecho desincentiva a muchos prestatarios potenciales a aplicar
para un prestamo. Estos mayores costos de ·.transaccioon para un prestatario pue
den ser aplicados uniformemente a todos los prcstatarios. Sin embargo, debido a
que cada prestamista puede tener diferentes clases de prestatarios--pequenos 0

grandes, riesgosos 0 no riesgosos-- el prestamista puede aplicar estos costos se
lectivamente, con el proposito de balancear su portafolio de prestamos a aquellos
prestatarios que tenderian a minimizar sus costos por unidad de dinero prestada.
Desde ffii punto de vista, es muy dudose que los procedimientos hayan sido inicial
mente establecidos como mecanismos de tacionamiento. Mas bien, estos procedimien
tos fueron impuestos por las d.os razones fundamentales mencionadas anteriormente.
Sin embargo, en la practica, los prestamistas han descubierto su efectividad en el
racionamiento de credito, especialmente cuando ellos confrontan excesos de demanda
por credito debido a la existencia e tasas de interes concesionarias.

Los sistemas de entrega de credito varian considerablemente entre los diferen
tes tipos de prestami.stas. No solamente hay diferencias en los terminos y condi
ciones de los prestamos perc ademas, hay diferencias substanciales con respecto a
los costos de trasaocionAs de prestamietas y prestatarios. Estas diferencias
dependen en cuanta informacion y la forma en que 8sta. es r~cogid.a por los prestami~

tas. En un pais se puede establecer un rango de prestamistas calificados en termi
nos de la camplejidad del sistema de entrega de credito. Una comparacion entre
paises de estos rangos mostrarfa posiblemente considerable similitud en la clasifi
cacion de los diferente tipos de prestamistas. Al final del rango, que denotarfa
el sistema de entrega de credito menos ccmplejo perc que tiene la tasa de interes
mas alta, estarfa el mercado informal tipificado por los prestamistas particulares.
Este tipo de prestamistas generalmente opera en un area geografica pequena en la
cual ellos han vivido la mayor parte de sus vidas y, por 10 tanto tienen oportu
nidad de haber acumulado con el tiempo informacion confiable no solo acerca de las
condiciones de produccion.y del mercado relacionados con los prestamos, perc
ademas informacion sobre la solvencia de sus posiblps clientes.

Basados en eu conocimiento personal acumulado los prestamistas particulares
pueden extender credito sin necesidad de papeleos 0 documentos requeridos para
proveer la informacion necesaria. Mas aun, debido a que son hombres de negocios
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independientes, ellos no necesitan mantener registros ~:e justifiquen sus
acci.ones. Como resultado, sus sistemas de entrega de credito son bastante
simples y tienen bajos costa" de transaccioncs tanto para los prestamistas
como petra los prestatarios.

En el otro extremo del rango estaria e 1 tanco de desarrollo agricola
con un sistema de entrega de credito complejo y con tasas de interes conce
sionarias. La complejidad del sistema de entrega de credito del banco de
desarrollo proviene de la necesidad de recoger informacion para determinar
la solvencia de credito y para supervisar el prestamc. Debido a que es una
institucion pUblica, es especialmente importante teener documentos detalla
dos que respalden todas las acciones ta~to para propositos de control
interno asi como de responsabilidad financiera. 8i ademas existen creditos
supervisados, los procedimientos aumentan. Debi,do a que el banco opera en
varios lugar-es, generalmente se cstablece un con;jurlto de procedimientos es
tandarizados y papeleo que puede ser aplicado unif'crmemente en todas las
10calizaciones. El proceso usado en la recoleccion d€ la informacion es mas
dificil debido a que los agentes de credito generalme~te no son de la region
en la que ellos estan traba,jando, 0 tienen que ser rotados periodicamente y
consecuentemente, ellos no paseen informacion detallada de las condiciones
de producccion y mercado 0 sobre la clientela de una region espec{fic:a. Clara
men-l-,e, est.a estructura opp.racional candllce a que intrirL'leCamente existan mayores
cn:>tOf; de transacciones para los prestal;arios y pre~tam:i..JtA.s. En 1a medida en
que factores burocraticos 0 cie racionam'i.ento de credito 80n lntroducidos, las
transacciones son mayores. Entre los dos extremos analizados existen otras
:i.nstituciones como pOI' ejemplo, bancos comerciales 0 cooperativas de ahorro y
e:redito. Los sistemas de enr,rega de credito y costos de transacciones de estas
instit~ciones varian dependiendo de sus razones para recnger informacion, sus
medios de recolectar informacion y los servicios provistos como parte del proceso
de credita.

Comportamierlto del prestamista

Se supone que los costas de transace:iones del prestamis~a so~ mas 0 menos
constantes sin tomar en cuenta el taman() del prestamo. Como Gonzlez-Vega Cia
~emost:rado, un prestamista como por ejemplo un banco de desarrollo, que tiene
altos costos de transacciones por prestamo deberfa estar motivad() a dismitJ.c;,ir
estos costos par unidad de dinero prestado. Esto puede ser realizado en un
nUme:cc diferente de maneras. E1 modo mas directo seria simplifiear los proce
dimientos. Sir, embargo, debido a que e3 fundamer:tal para el prestamista recoger
cir:>rta informacion esta P'Cr'lpl,tcsta no (-'~~ acept.ablr;. Si n (-~mbar.p:o:, geileralmente lOR
[lJ'uccclimic:n'l-."s lie u,n hnlJ{'r, rl")1('11 f'31.1'lr' ,I" 11Cljf:r-dll (' In llin r--;f{i(l(,f~ codigos banca-
".'I{\'; .Y P"l' -I" tWltO nil pl'l"d"11 ::('1' cnml,i:ld\I:: :;i 'iJ qlj,· T1'\ ;;'.' ' .. u.mhJlltl laG Ip.YI,:~~

PI" II.i:llf1I'II!.'.'. ('IHlOidcT'ut,rIlJ I,I>(L,) 1'1:1,), 1,1 Pt·'~:il.tl.m.l:;tu t:ll:tlt' 11Il:.;t.Ul;f'~D npcionvs.
1'1:':i.[([(:1'('), c1 tamafio prrJm,~ciio ucl pr('s'tllnl() puedf~ ser incr~meni.ado. Esto implica
qUE: p.l prestamis ta desplazarla su~: prestamos hacia los /jra~!dp.s agric.u.ltores asi
<':omo a aquel10s agric1l1torr:s que des(':m haccr. prestamos de mayores plazas.
Para desplazar 1 portafoli.o a pre~';taml';~ mayores e1 prcst;amista. probablemcnte
impondrfa alguna otra forma de ra.;ionamientu qu.e no t:S pOI' prccios, como por
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ejemplo un incremento en los requp.r.i.mientos de garand.as, esta medida eliminaria
a aqup.llos agricultorp.s que poseen pocos activos. otra medida que los prestamis
tas pueden tomar es establecer sa.nciones que limitan los prestamos tan solo a
ciertas actividades, esto encontre pOl' ejcmpl0 en mj trabajo en Mexico (1974).
El desplazamiento a. prestamos de mayores plazo,~ ocur~irla en 108 casos en quP. no
hay inflacion, 0 s1 es que exlste c:;te desplazwniento se aplicarlCl a aquellos
casos en que el prestamista no puede anticipar ningun alza en la tass. de interes
cobrada a prestamos futuros, esta es una condicion comun en paises en vias de
desarrollo que tienen estructuras rigidas de tasa de interes.

Una segunda opcion serfa dar prestamos a los que ya son prestatarios. En
contraste con el caso de nuevos clientes, el prestamista ya tiene considerable
experiencia, asi como informacion y documentacion sobre anteriores prestatarios,
y ya ~Q~requeriria reeoger nueva informacion y docunlentacion para conceder un
nuevo prestamo.

Una tercera opcion serfa m~nDn~zar la supervision de credito. Es bastante
facil disminuir los aspectos educacionaleG de los pragramas de creditu, tal vez
transfiriendo las funciones y costas asocLados hacia otras instituciones como
por e,jemplo los servicios de extension 8.ey{cola.

LIna. cuarta ope ion scr:f.a. trum;l1'l·~rir pa"t'te de lOLl COGtos de reeoger :i.nformacion
del prestamista hacia el prestatarilJ. Un ejemplo es que nBs bien sea el agricul
t.or el que visite al prestamista en lugar de que el prestamiste. visite al agricul
tor. otra opcion es llevar a cabo prestwnos a grupos con 10 cual muehos de los
costos de cobro de un prestamo son pagados por e1 gr1lpo en .lugar de un prestamista
individual.

Finalmente, tambien se puede adoptar una combinacion de todo 10 anterior. 8i
e1 prestamista encuentra tasas concesionarias de intercR, estaria motivado a dismi
nuir sus costos para compensar los bajos benefjcios Je 'in prestamo. Ademas e1
exceso de demanda por credito asociado con. un.a tasa 80i'lcesionaria causar{a que e1
prestamista tienda a recurrir a aql.:le11as opciones que involucran mecanismos de ra
cionamiento pOI' precio y no preeio, can el propositc"\ de asignar sus fondos presta
bles. La opcion de clevar los COS-Lflf) de +;ransaccion d.e JIlG prestatarios es de
part.icular importancia.
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Comportamiento del Prestatario

Con el proposito de co prender como responde el prestatario a los costos de
transacciones que Ie son impuestos por el sistema de entrega de credito de
cualquier prestamist , y ademas con e1 propOsito de mostrar las implicacior.es en
e1 canportamient d 1 prestata.rio 1 es que los costos de tr nsacciones cambian,
pres ntaremos un modelo de comportamlento del prestatario ••

Supongamos que un agricultor tiene un conjunto dado de cultivos y activida
des pecuarias y una tecnolog!a asociada que el puede seleccionar con el proposito
de producir una cambinacion de productos de la finca. Ademas, supongamos que el
debe conseguir un credito si es que quiere llevar a cabo alguna inversion2 • Su
demanda por credit8 sera derivada de la productividad esperada de los recursos
empleados como resultado del uso del credito (Ladman, 1970). Vna demanda de
credito, DD ' es mostrada en la Figura 1. Eats consiste de un locus de valores
presentes del producto de beneficio marginal (MVP) que results de los recurs os
empleados usando sucesivas unidades de credito. La demanda es neta del riesgo
asociado con In selecc16n de empresa y con e uso de credito.

FIGURA I

Para simplificar la exposicion suponenos que no hey retrasos en Ie entrega
de credito 10 cuel podr!a causar costo al egricultor en Ie forma de beneficios
perdidQS a en la necesidad de recurrir temporalmente a otros prestamistss. Se
deberfa notar sin embargo, que tales atrasos ocurren especialmente cuando los
agricultores negocian con prestamist s que tienen sistemas de entrega de credito
complejos y que requieren bastante tiempo como por ejemplo aquellos que requieren
mUltiples revisiones de la ap11cac1ones de prestamo antes de que los desembolsos
pu~dan ear hecho .

Supongamos que el prestamista es un maximizador de beneficios (V). De este
modo, el negociarla un prestamo can un prestamista I solo 8i el esperara VI/O,
o sea RI) (ICI + BTC

J
). Ademas el maxim1za fa Vr ' s1 es que se prestara hasta el

PWltO en el cual rr=MVP, ~onde el costo margi al de prestarse es equivalente al
beneficio marginal del credito.
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El beneficio puede ser expresado en terminos de un beneficio promedio (ARr )
y un costo de prestamo pramedio ( Ber ) y divid~endo todos los terminos por el
tamano del prestamo, L.

De esta forma:
I I I \

\."-r \.. \.. \ ',1) ::
l-

(.1, rl ,.:

l-.
.\ -

La Figura r muestre. la condicion de maximizac10n de beneficio. E~ agricul
tor quisiera prestar~e Lr. donde rr = MVP. Urser!a Lr (ARr-ABCr ).

El rol de BTCr en la utH dad es cla.ro. Primero, c Til'! p~ribUB. e1
mayor' 0 menor BTCr el menor 0 mayor beneficio. egundo, hay un nive1 mnimo de
tamano de prestamo el cua1 el prestatario debe exceder antes de que el este
deseo~o de prestarse del prestamista. Eate nivel (THlI) es el limite inferior
de prestamo y es el nivel donde AOC1 = AR Y Ber = R:r. Cla.ramente, para. cua1 
quier rdado, a mayor costo de transacciones de pre tatario, mayor sera el
limite infer or del prestamo.

Tercero, es el limite inferior en el costo que el prestatario debe realizar
de su bolsillo (TH2I). TH2I representa la cantida que el agricultor debe ga.s
tar al aplicar a un prestamo para obtener credito. Ejemplos son los pagos para
documentos y gastos de viaje. 8i e1 agricultor no t1ene lOB fondos requeridos
para exceder este l{mite el no estare en condiciones de obtener cred1to, sin que
importe que es 10 mas beneficioso para el tamano deseado de su prest&m9.

Aun si el agricultor tendr!a los fondosTH2 es posible que no quiera inten
tar prestarse debido a que enfrenta alguna prOba~ilidad de que su aplicacion de
prestamo sera rechazada y el no qui ere arriesgarse y perder su dinero. 81 este
fuera el caso entonces el implicitamente valuar!a estos costos por un factor de
riesgo y no aplicar!a. para un prestamo 81 la per~da probable excede un nivel
aceptable. Esta situacion ser!a importante para prestatarios que aplican per
primera vez y ~uienes no saben que esperar de un prestamista. Claramente si es
que un prestatario exper~entado saba que la probabilldad de rechazo de un pres-
tame es alta, el no aplicara. .

En resumen, el agric tor estar a deaeoso de prestarse del prestamista. si
THII~\(L~Lr, y si el tuviera los fondos d sponib es en fase de apli~acion del
prestamo que serfan por 10 menos equivalente a TH21 y 8i el estara. aeseoso de
arr' eagar dichos rondos. 81 el no tuv1e ra ~I 0 61 el no estuviera dispuesto a
arrissgar estes fondos, el agr1cultor no podrla pre tarse del prestam1~ta I.

Es importante darse cuenta ~ue os pr statar10s que se prestan per rimera
vez podr!an tener mayores costo de trans cc ones, ites del prestamo y gastos
de su prop10 bolsi110, que los ant!guos prestatarios debido a. que los primeros
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deben presentar informacion y documentos que ya no son requeridos de los
antiguos preatatarios. Como conaecuencla, los restatarios lj.ue realizan
un prestamo por primera vez tendr!an menos beneficios y ademas tendr1an
una mayor posibilidad de no exceder los dos 11mltes previamente menciona
dos en camparacion con antiguos preatatarios.

Se1eccion de Prestamista

Ahora supongamos que hay un segundo prestamista, II, en e1 mercado y
que el agricultor eacogera operar tan solo con un prestamista a 1 vez.
El criterio de seleccion para el agricultor es el de seleccionar e1 presta
mista que le ofrece el mayor U esperado dado rr, Ill' BTer, BTCn, DD', sujeto
a las restricciones TH2i y TH2I1 y:riesgos asociados. De este mo~oen cua1quier
L, e1 agricultor escogerI& I, serfa lndiferente entre I y II, 0 escoger!a II
~ependiendo en UI-)~ UrI.sujeto a1 rlesgo T~ por un pr;stamista preferido. 8i
el no pUdiera cubrir ~ para a uel prestBmista el eStar1a forzado a una segunda
mejor er~tlvQ (U mas baja) s1 es que se presta del otro prestamista siempre
y cuando el prestata 10 podr!a cubrlr TH2 para ese prestamista. 81 e1 no pudiera
cubrir TH2 0 s1 el no estuvlera dispuesto a arriesgar sus fondos en aplicar para
credito de eseprestamista el agricultor estar!a forzado a no conseguir credito.

Para cualquier L la anterior desigualdad que muestra la preferencia para
prestarse de alguno de los dos prestamistas puede ser descrita como una funcion
de los costos de prestamo, 0 see. (:r:r + ABTCI) "'" (rII + ABTCtI) .I~ El nivel de L
en el cual e1 agricultor es indiferente entre /1 y II es 1 punto de indiferencia,
en e1 cual el preferir!a ussr un prestamista 0 el otro sin tm ortar que L aumente
o dismi-nuya.

Es 1:las'tante posible que 1a forma de DD' podr!a eer tal ue el agricultor
escogiera no operar con un prestamista debido a que el limite inferior de prestamo
excede el tamaffo 6ptimo de un prestamo. Por 10 tanto, un prestamista particular
noestar!a en el conjunto de prestamistas disponibles para el agricultor. En esta
situaci6n al agricultor probablemente qUislera trabajar con un prestamista que
tiene un istema de entrega de credito que involucra un limite inferior de gastos
de bolsillo bajo aun cuando e~to significar!a pagar mayor r. Mi trabajo previo
muestra ~ue esto sucede en M~~1co (Ladman, 1971).

Para ilustra como los costos de transacciones influencian al prestatario
cuando este escoge un prestamista, supongamos que I es un prestamista particular

, A'y II es un banco agr~co1a. demas, y como canunmente sucede, supongamos que rI
excede por bastante a TIl y que BTCr es pequeno camparado con ETCII • Como conse-
cuencia ~I <. THUI Y~I<'l'H2rr •

Como se muestra en la Figura 1 el agricultor serfa indiferente entre los dos
prestam.istas en L' donde Ur =U~I; preferir!a el banco si el tamano de los presta
mos fu ra mayor ~ue L' J con Ul ~ UaJ s1 el tuv1era fondos para cubrir TH2II y si
el estuvler deseoso de arr1esgar estos; e agricultor preferirla trabaJar con el
pr stamis par~1cular ~1 el tama.f1o de los prestamos fuera menor que L', con Ur >
UII , s1 es qu~ e~ tuvlera fondos para cubrir ~I y a1 es que el e~tuvipra deseoso
de arriesgar estos. Los agrlcultores que prefieren un banco querrlan prestarse
LrI de crealto deb1do a que a ese n vel ellos maxtm1zar!an sus beneficios. Del

/



mismo modo, aquellos prestatarios que prefieren a un prestamista de dinero
querrfan prestarse ~.

Si el agricultor p efiere un banco, pero a1 e1 no puede cubrir 0 no esta
deseoso de arriesgar TH2II' entonces el esterIa forzado a prestar e de un presta
mista de dinero, pero no usarfa una cantlda ae cred1to mayor a Lr. S1 el presta
tario se prestara de un prestamista particular, pero s1 es que el no pudiera cu
brir 0 no estuviera deaeoso de arriesg r TH2I' e1 estar!a forzado a no conseguir
credito.

Es posible que debido a la forma de DDt el agricultor estaria exclu1do de
operar con el banco debido a que TH1I1> ~I. En otras palabras, 1 alto BTC
excluye al agricultor de 1ncluir al banco en su conjunto posible de prestamistis.

Estructura de Mercado

Las secciones previas b n mostr do como los costos de tr naaco1ones 1nfluen
cian el comportamiento tanto de prestamist s cano de prestatar10s. De este modo,
como es manifestado en 18 1nteraccion de prestamistas y prestatarios los costas de
transacciones tienen un impacto importante en la estructura de los mercados finan
cieros de las areas rurales. Verdaderamente, estos proveen una explicacion racio
nal de por que bastantes 1nstituc10nes crediticlas pueden operar lado a lade aUn
cuando ellas cobren tasas de interes considerableme te d1 erentes.

En esencis, el comportamiento de prestamistas y prestatarios converge. Pres
tamistas que tienen un sistema de entrega de credito ralacionado can costas de
transaccion altos para el prestamista tenderan a dar mayores prestamo , mientras
aquellos prestamistas que tienen bajos costos para el prestamista tenderan a hacer
pequenos prestamos. De mismo modo, aquellos prestatarios que prefieren pequefios
prestamos generalmente prefleren trabajar con prestamiBtas que cobran altas tasas
de interes pero que imponen bajos costos de transacclones a1 prestamista. 8i un
prestatario busca un prestamo grande e1 preferir!atrabajar con prestsmistas que
imponen mayores costos de trensacciones pero que cobran una menor tasa de interes.

Como resultado de este camportamlento convergente, la demanda agregada por
credito (1& suma de demandas de agricultores lndividualea) en estes mercadoa est!
dlvldida en segmentos. En el anterior caso de los dos prestamistas, el primer
segmento asociado con tasas de interes mas altas, costos de transacciones menores
y prestamos menores, corresponde a Is porcion que el prestamista de dinero tiene
del mercado. El segundo segmento asociado con tasas de tnt re mas bajas, costos
de transacciones mayores y prestamoB mayores, cOrDesponde a 1a porcion que los
bancos agrfcolas t enen del mercado.
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La division de 1& demanda agregaas tenders a ocurrir a un volUmen de
prestamo agregado en el cual los costas promedio de prentamo de ambos presta
m stas son iguales para todos los agricultores, por ejemplo cuando en el agre
gado, los agrlcultores son 1dlferentes de preetarse de cualquiera de los dos
prestamistaa. Ests condiclon estara determinada par e1 sistema de entrega de
credito de ambos prestamistas. Los mandatos, reglas y proced"mientos operacio
nales que re~o el sistema de entrega de credito de los prestamistas determi-
naranBTC1 , BroIl y rn · El nivel de rn es determinado por competencia. 8i
es que hay campetencia perfecta entre los prestamistas particulares con los
costos de oportunidad de prestamo para depOsitos no agr{colas y/o para otr s
oportunldadesde inversion. 8i es que no existe competeocia perfecta, rr serfa
man enldo a algUn avel quepermita al prestamista particular abstraerse de
beneficios monopolicos.

Cambios en los costas de tranaacciones del prestatario y/o en las tasas de
interes asociadas con cual~uier prestamista cambiarsn la division del mercado.
8i es que la tasa de lnteres 0 los costos de transacciones del prestatario se
increm.entan (decrecen) para un prest&.ll11ata, ceteris ~r1bus, un mayor nu.mero
(menor n6mero) de prestatarlos preferiran obtener credito de ese prestamista y de
este modo desviarsn 18 diVision.

El. Rol de las aaas Concesionarias de Interes

Es claro que una tasa de interes concesionari& empleada por un prestamista
tiene un rol en la estrllCturacion del mercado. Supongamos que un banco agdcola
cobra tasas de i teres concesionarias y ademas entrents un exceeo de demands de
c edito. ~l banco necesitaria recurrir & mecanismos que raciooen e credito entre
sus clientes potenciales. 8i es que los costos d:e transaccion del prestatario son
elevados oomo result&do de una &Ccion del banco, algunos prestatario potenciales
estar!an forzados 0 preferirian trabajar coo otros prestamistas 0 no obtener
credito. Debido a que un mayor oUmero de agricultores preferiria trabajar con pres
tami tas de dinero habr!aun desplazamiento correspondiente en 1a porcion que estos
tienen de todo e1 mercado.

El Ca 0 Boliviano

En 1975 el Banco Agricola Boliviano (:MB) inicio un programa. de c~edito para
pequefios agricultorescon e1 financiamiento de 1a Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internao1onal (AID). Anter10rmente, aunque el banco tenia la
obligacion d prestar a los benefic1~10s de la reform& ~raria de 1953, la mayor
parte del Rortafolio del BAa, estuvo concentrada en prestamos a grandes agriculto
res del pais que no estuvieron sUjetos a la reforma. Muchos factores contribuyeron
a esta concentracion. Los prestamos fueron hechos a tasas concesionarias de
interes 10 que signifiea que era necesaria alguna forma de racionamiento de eredito.
El BAB requer!a garant{as y empleaba un complejo sistema de entrega de eredito.
El alto eosto de transacciones del prestamista incentive a que el BAB prestara a
grandes agricultores en lugar de pequefios agricultores. Mas aUn, el alto casto de
transaceiones para el prestatario asi como los requ rim'entos de garant!as desin
centivaron 0 eliminaron a lOB pequenos agrieultores de tratar de conseguir un

I
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un prestamo del BAB. Ademas los factores politicos jugaron
tante en el raclonamiento de credito. Ladman y Tinnermeier
como el credito fue extendido a grandes agricultores e 10
forma de proteccion pol!t1ca.

un papel muy impor
(1981 h n mostrado
afios 70 como una

!licho trabajo se relaciona con un nuevo ;=vgrama. de credito para pequefios
agricultores en el Valle Alto cerea de Cochabamba. ~sta are esta densamente
poblada por agricultores que viven en pequenos pe zo de tierra que resultaron
de la reforma a;graria. Esta region fue escogida para ser servida por el nuevo
programa. Anteriormente, tan solo unos cuantos de estos agricultores tuvieron
prestamos del BAB. Aquellos agricultores que ten:f.an credito, hab!an obtenido
este de prestamistas particulares, comercia.ntes, familia y amigos.

Cuando el programa de credito para pequeffos agricultores fue establecldo,
AID y BAB trabajaron para establecer las condiciones de los prestamos. Primero,
para las por entonces razones convencionalee, 16 caraoter!stica de 18 tasa de
interes fue m ntenld& asegurando asl un exceso de d de credito. egundo,
en un esfuerzo par racionar e1 credito hacia un grupa de pequenos agricultores y
empresas, se establecieron parametros delineando elegibilidad y proposito de
prestamo. Se tamaron las previsiones necesarias para extender tanto credito a
corto y1mediano plaza. Tercero, debido a requerimientos legales pasados, proce
dimientos operacionales y el entonces conocimiento convencional de credito a
pequefios agricultores, se mantuvo un complejo sistema de entrega de credito el
cua1 significaba altos costos de transaccione tanto para prestamistas como para
prestatarios. El sistema de entrega de cred to requer!a considerable papeleo y
1a presentacion de bastante documentos para poder realizar un prestamo. Ademas,
requerla que un Agente del banco y e agrieultor se reunieran bastantes veces
du ante el per!od.o de ap icacion del prestamo. Asim1smo, habra requeriln" entos
para el extensivo papeleo utiliz do para documentar todas as transacciones, desem
bolsos y cobro de prestamos.

Como resultado, el BAB estuvo intere a 0 en desembolsar r'pidamente SUB
fondos can e1 proposlto de no excluir a la gran cant1dad de pequenos agric tores
se eliminaron varias caracterlsticas importantes de rac1onamiento, no de precio.
Los requer mientos de garantia ueron reducidos a la cosecha e perada en el caso
de prestamos para cosechas, y a los items comprados en el caso de prestamos para
ganado y equipo. Muchos agricultores no ten!an t!tulos autenticos de au tier a
y se requer!an bastantes afios para obtener tal ocumentaoion, por 10 tanto se
exigieron sustituos de documentacion. Un efecto importante de estas acciones fue
e1 incrementar e1 exceso de demandas para pr'stamos.

Con respecto al alto costo de transaceiones e1 prestami ta re acionado con
el sistema de entrega de credito, e1 BAB estab1eei6 proced" ientos que disminuirian
la presion en el Banco y que mas bien pondr!an a1 agr1eultor e1 peso de obtener
la i.nformacion. El agricultor ten!a que obtener y proveer al aneo todos los d.o
~ entos reque idos, y, t1picamente, se esperaba que el deber!a llevar a cabo todas
las transacciones en la ofielna del Banco en lugar de llevarlas a cabo en e1 luger
del agrlcultor, salvo una que otra visita pOI' un agente del BAB. Esto sign fica
que el agricultor ten!a que incurrir en eonsiderables costas de d nero y tiempo para

I
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proveer eata 1nfor.maclon. Ademas, el BAB decidio hacer la mayor parte d sus
prestamos a grupos de agrlcultores.

Como otro modo de diaminuir los costos de transaccion del prestamista as!
como para desembolsar sus fondos rapidamente, el BAB opt6 por poner la mayor
parte d su portafoll0 n prestamos de largo y mediano plazo en lugar de presta
mos de producclon de corto plaza. El prestama t!pico tenIa que financiar un ana
de cosecha y 18 compr de una yunta de bueyes 0 vacas lecheras. El prestama
ten!.a que ser repagado en cuotas durante un per!oda de tres 0 cuatro alios. Exis
tic una fuerte demanda para e to prest~o8 debido a que los agricultores del Va
lle Alto consideran que eate tipo de ganado es generalmente generador de bastantes
utilidades, eate factor obV amiente estuvo realzado por la taaa de int~res conce
aionaria de los prestamoB del BAB.

Los efectos combinados del sistema de entrega de credito escagida par el BAB
son mUy claros. Las medida.s, designadas a disminu!r SUB costos y rapidamente
desembolsar fondos raclonaron el ereditoa los pequefios agricultores quienes querian
prestamos menores y a corto plazo. Estas medidas desplazaron el credito hacia
aquel10s que quer!an prestamos mayores y ce mediano plazo. Simultaneamente, anali
zando el lade de los costos de transacciones del prestario, los agrieultores que
no podfan sobrepasar los l!m1tes de gastos de bolaillo y prestamo, fueren exclui
dos. Algunos agricultores que no pod!an sobrepasar estos limites encontraron que
les era mas benefici080S prestarae de otros preate.mistas. El resultado fue que
los agricultores que buscaban menores prestamos no recurrieron al BAB mientras
que aquell.os que quer!an mayores prestamos estaban mas deseosos de incurrir en
altos costos de transacciones asociados con el prestamo debldo a que era 10 mas
benefici080 entre todaa las alternat1vas de credito. De eate modo, en la presen
£1a de un exceso de demanda de credita, fueron tanto las acciones del BAB y el
efecto de eetas acelones en los prest stas las que sirvieron para racionar el
credito entre los pequenos agricultores.

El etecto de las caract r!stiC&8 d ~Qo1onamiento de credito del programa de
credito del BAB para ~eque~os agr cultores es m&s claro $1 conslderamos el contex
to de La estDuctura de lOB mercados f1nane1eros rurales en e1 Valle Alto. En 1979
exist!an tres t1pos de prestamistas en e1 area los cua1es hac!an ls mayor parte de
los prestamos, prestamistaa particUlares, e1 BAB y una cooperativa integral
(Ladman y Torrieo, 1981). En este estudio nosotros nos coneentramos en los dos
primeros. La Tabla I presenta datos emp'£rlcos sobre prestamos promedio y costas
de transacciones en 1979.

I
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Ta.bla

CONDICIONES DE PRESTAMOS EN PROMEDIO Y COSTOS DE
THAN ACCIONES DE PRESTAMJS DE PREBTAM[STAS
PARTICULARES Y EL BANCO AGRICO~ rou ANO

EN EL VALLE ALTO E C~iA&_~, 1979

(D61ares america.nos )

45.00

muy alto

97 .50
70.00

Plazo de prestamo
Tamafto del preatamo
Tasa de interes anua1
Costos fijos del prestamista
Costos de transacciones del

prestamista por prestamo
Costo de transacciones del

prestatario: total (Tloll)
Costos de dinero: total
Costos de dinero: fase de

aplicacion l -, H>~)

Costo de Tiempo: total b
Costos de transacciones del

prest.tiar1o
Totales:
Fase de aplicacion

Prestam.i.sta
Particular

3 meses
$ 480
48 i
muy bajo

.m.uy bajo

$, 4.35
$ 3.80

$ 3.50
$ .55

$ .45

$ 3.95

Banco
Agr!cola Boliviano

60 m es
$ 3,~95
13 ~

\ly alto

$ 192.50
$.12.2.50

$
$

$

$ 142.50

aTasa de cambio: 20 Pesos Bolivianos =1 D01ar Arne ieano
~ ~.,\ \o.:>l...'J\.G" ..

bTlempo valuado en ~ 50 par 8 horae de trabajo

Fuentes: Prestamistas particu1ares --Ladman y Torr co (1981) y
encuestas sobre prestamistas y prestatariOB
Banco Agr!cola Boliviano --Kvaran (1981), una muestra
de eocuestas y entrevistas a prestatarlos el banco.

Los restamos del BA tuvieron un tahaf'l.o promedio ~ ~3,195. (eo Do1ares
Americanos), un plazo de sesenta meses y una tasa de lnteres de 13 por cieato.
En contraste, los prestamos de los presta.m.istas particular s tuvieron un tamano
pramedio de $ 480, un plaza de tres meses y una tasa de interes de 48 por ciento.
Dadas estas tasas de interes, los costas de transacc1anes de preatamistas y
prestatarios explican como e1 mercado esta dividido entre los restamistas.

Los prestatarios del BAB incurrieron en un pramedio de $ 192.50 para costas
de transacciones de los cuales $122.50 son gastos de sus bolsillos y $70.00 son
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costas de tiempo. Del total $ 142.50 se gastaron en 18 fase de ap1icacion. De
este modo un futuro prestatario debe ~royectar SUB beneficios, sobre 1a tasa de
interes cobrada, en exceso de $ 192.50 (el limite inferior de gastos) can e1
propOsito de conseguir un prestamo del BAB. Mas aun, el debe estar deseoso de
arrlesgar $ 142.50 de au propio bolall1o y costos de ttempo para conocer s1 en
definitiv& au prestamo ba sido 0 no Bceptado. En practica sin embargo, basado
en parametros de eleglbllidad, se le informs de la probable decisio en una
etapa previa a la negociaclon de tal modo que sus costos de riesgo no sea tan
alto ccmo parecer{a. Claramente, la magnitud de estas figuras slrve para racio
nar a muchos pequefioB agricu1tores de trabajar con el BAB. Mas aun, el hecho de
que el agr!cul~or debe cumplir con todos lOB procedimientos requeridos para la
apl1cacian de un prestamo, despues de que un agente del banco 1e ha dicho que es
muy probable que obtenga un prestamo, nos muestra el hecho de que la informacion
y documentos recogido6 por e1 BAB no son importantes para la tama de decision
sobre un prestamo. Mas bien, Bon proced1mientos qUl' el banco usa para sstlsfa
cer requerimientos internos y legales que s1rven para racionar e1 credito entre
10 agricultores.

En contraste, los prestatarlos que trabaJan con prestamistss particulares
incurren en un promedio de tan solo $ 4.35 para costos totales de transacciones
de los cualea $ 3.80 son de su bolsi110 y $ .55 son costos de tiempo. La mayor
parte de estos costos, $ 3.95, son becboB en la fase de apl1cacion. Nuestro
estudio de 1980 sobre prestamistas particulares y sus clientes mo tro las razo
nes para los bajos costos de transacciones. Un agricultor generalmente vive
cerca de un prestamista y necesita tan solo hacer lli10 0 dos viajes cortos para
preguntar sobre 1a posibilidad de un prestamo y la obtencion del mismo. El
prestamista, quien canace 'sl c1iente, no requiere garant{as y tampoco necesita
recoger mucha informacion adiclonal de tal modo que puede tamar una decision
inmediatamente. La mayor parte del gaatc del prestatario es 81 registrar el
prestamo con e1 juez de minima cuant!a local. Claramente, estos ba40s costos
de transaccion para el prestatario tienen poco efecto en el racionamiento de
credito, mas bien, es 1a tass d~ interes de los prestamistas particulares quie
nes la cobran, la que sirve para el raci<namiE'nto de credito.

Dada una demlln4A de cr'dito, tal., do lnlt:lreS Y COl:lt s de trans8.cclone
del prestat ario a80c1& d08 c on ambos p estamis1. s. el punta de lndiferenc1 de1
prestatario entre lOB dos pre t~!st&! ser!a $ 937 punt< ~n el cual e1 promedio
de los costos totales del pre.tamo (intereees y costos de transacciones) seda
un ~8.8 por ciento del volUmen del prestamo. Para aquellos prestatarios que
negocian can un prestamista partiCUlar, la mayor parte de este porcentaje son
interese~, en cambio para un cl1ente del BAB, un 35.8 por ciento, esta confor
mado par costos de transacciones.

Las demandas de credito pueden ser sumadas para todos los
La demanda agregada de credito seria dividida en un volUmen de
pondiente a'ls' suma de credito deseado por lo~ prestamistas de
es 10 deseado por el BAB.

agricultores.
estamo corres

dine 0, e1 resto

/
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Los datos de 1 Tabla I, muestran que el tamafio pramedio del prestamo de un
prestamista de dinero se encuentra cerca del punto de 1ndiferencia calculado para
un prestatario in vidual deb~do a ue a este n1vel los benef1c10s del restata
rio son maximlzadoa. En contraste, un pr tatario del BAB obtiene un mayor pres
tamo ebido a que mayores prestamos le son mas beneficiosos.

La division del mercado entre el BAB y los at s muestra que ambos
prestamistas sirven diferentes necesidac es de un peq eno agricultor. El presta
mista particular provee credito r~p{damente, en un per!odo de corto plazo, pero
en pequenas cantidades re tivamente. ~n contraste, el BAB provee credito para
inversiones de ma.s largo plazo y en cantldades mayores. Mas aUn, el redito
del BAB no es obtenido rapidamente, u complejo s1stema de entrega d credito
requiere semanas y a veces meses para s£~r conclu!do.

Es dudoso que el establecimiento del programa de credito para pequenoB
agricultores del Valle Alto haya tenido muc 0 efecto en el mercado de los pres
tamistas particulares, esto se debe a que el BAB esta prestando para prop6sitos
que no campiten con aquellos de 10 prestam1stas. Verdaderamente, ue tro estu
dio sobre prestamistss, llevado a cabo ~n e1 verano de 1979, muestr que los
prestamistas no tuvieron ninguna ·sminucion en su negocio deep es e que e1
BAB e~pezo con lu'program&.

Conclusiones

Recientemente, se ha dado un mayor enfasis 81 papel de 1a tas& de interes
al evaluar el comportamiento de los mercados financieros rurales en p81seS menos
desarrollados y la' :raci.lid.ad,~ de estos programas e alcanzar a los pequefios agri 
cultores. En gran parte esto se ha debido a 1 tas de 1ntere conceslonaria
que ha sido usada en 1a mayor parte de los programas de credito agrfcola en estos
parses, las consecuencias de este credito subva1uado no requleren ser mencionadAs.
Este trabajo ha demostrado sin embargo q e mlentr s e1 rol de 1a tasa de interes
sea muy importante, este enfasis sera muy estrecho debido a1 ro1 que juegan los
cost~s de transacciones de prestamistas y prestatarios tanto en el comportamiento
de los mercados financieros rurales aSl como en su estructura.

Los costos de transacclones juegan un papel importante como un mecanisme de
racionamiento de credito via precio. para un prestamista dado y Buponieado una
tasa fija de interes, cuanto mayor es el tamano, mayor 10 es el tamafio, de los
costos de transacc10nes. El racionami nto est' basado en la exclusion y benefl
clos. Algunos agricultores p~eden ler exolu!dol de un pre tamo por e1 prestamis
ta debldo a que w tienen suficientes reour os par poder pagar todos los sa toa
que se requieren para obtener un prestamo. Aun cuando los prestat rio ten i n
este dinero, e los no qu~eren arrle gar este asi como au tiempo, debido-a que
tienen miedo de que se les niegue e credito. As! mismo, aUn aqueiloe agr1culto
res que pueden y estan deseosos de evar a cabo estos gastos pref1eren no pres
tarse de un prestamista ebido a que lea se a mas benet cioso trabajar con otro
prestamista.

I
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La caracter!stlca d exclusion ere las pos1bl1idades de que e1 prestamista
use los costas de transaeciones del prestatario para raclonar el credito con el
propOsito de incrementar sus beneficlos y/o racionar el credlto bajo condiciones
de tas s conceslonarias de 1n~er' • Para AxcLu!r preatatar10s potenc1ales el
prestamista simpl~ente neces1t e1evar loB costos de trans.cclones del preatata
rio. Eato se puede hacer si es que se requieren procedimientos adicionales de
los prestatar10s 0 8i es que se desplazan algunos de los procedimientos existentes
del prestamiata hacia el prestatarl0.

El caso Boliviano mostro como el BAB, con credito cconcesionarl0 ha usada los
costos de transacc10nes para racionar el credito entre loa peqefios agricultores
en e1 programs de credito que tiene para pequenos agricultores. Los altos costos
relacionados con un prestamo han resentido a los agricultores a realizar tan solo
prestamos grandes.

Los programas de credito ara pequenos agr1cul~ores son a menudo criticados
debldo a que no han alcanzado a un gran nUmero de agricu1tores. Por ejemplo, en
el Valle Alto, el BAB ha alcanzado tan solo un 1.2 por cienta de pequenos agri 
cultores (Ladman y Torrico, 19B1, p. 87). ste estudio demuestraque los costas
de transacciones y e1 modo como estos es+.an divididos entre prestamista y presta
tarios son factores importantes para 1a causa de tal resultado. E1 caso Bolivia
no mostro como los altos costos de transa~ciotles de credito otorgado por e1 BAB
forzaron a muchos prestatariOB potenciales 8 buscar pr'stamos de ot 03 prestamis
tas y por 10 tanto estos coatos de trana8cciones jugaron un papel importante en 1a
estructuracion del mercado flnanciero rural de aque1 pals. Se espera que algo
similar Buceda en 1a mayor parte de los pa!ses en vIaa de deBarro110~ especial
mente cuando existen taass ooncesionarias de interes.

Se puede concluir que cua1quier pre tamlsta podr!a atraer ma prestatarios
s1 es que los costos de transacciones del prestatario er!an mas bajos al obtener
un- prestamo, ceteris paribus. Por 10 tarto, s1 es que los b ncos agrfcolas
quieren a1canzar a un mayor namero de sgrlcultores, ellos deben disminuir estos
costos.

Hay un nUmero de rQzonea par las qUt! los baDcos no pueden 0 no desean dismi
nuir estos costos. Primero, como se not~ previamente, hay razones fundamenta1es
par las que loa prestam1stas deben recoger informacion para extender credito. Los
procedimlentos y docwnentoe usados psra recoger eats informacion ~An lugar a los
costos de transacclones. Generalmente, estos procedimientos estan basados en los
codigos d ls banea. La el1m1nacion de estos cOdigos requerl fa un cambio de 1a
ley. Para camblar 0 s1mpllflcar aquellos procedimientoe que estandeterminados
por 1a in tltuc16n de or dito pu dp R r que exlsta cle~;o de gano debido a que sa
1e consldera .tmportant@8 para pOdar eocoger lntormaoi6n y d bido ademas a que no
hay un deseo de buscar modos mas eficlentes de obtener 1& informacion. Esto pue
de parecer paradojlco dado que 18 tasa de 1nteres concesionaria genera beneficios
bajoS para el banco ypor 10 tanto parecer!a que mas bien el banco tendr!a un
incentivo de dismlnuir costos. Sin embargo, no hay paradoja debido a que el ban
co puede desplazar muchos de estos costas en cuanto a recoger la informacion
hacia el prestamiata como una forma de racionamiento de credito. De este modo, el
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incentivo es de no reducir los costos perc mas bien de desplazar estos al presta
mista y, de tal modo, e credito eB racionado y se disminuyen os costos de opera
cion del banco. Esto ha side pliamet~e ilustrado en el caso Boliviano. Siguien
do el mismo rac1onamiento, el banco tendr!a poco incentivo a cambisr 1 s leyes que
requieren estas procedim entos.

Supongamos que 1a tasa concesionaria de ipt€~' fuera eliminada. 81 los
costos de transaccion del prestatario no son e1 n dos, entonces se excluir{
aun a un mayor nUmero de agricultores de prestarse del banco y se forzar!a a
estos a buscar otros prestamistas, 10 cual resultar!a en una nueva division del
mercado. E1 banco ya no enfrentarla un exceso de demsnda de credito y por 10
tanto tendrla que buscar medios mas eficientes de sistemas de entrega de credito.
Para disminu!r el efecto del racionamiento 0 precio, e1 banco tendr{a que dismi
nu{r los costos de transacciones del prestatario. Con el prop6s'tQ de hacer esto
y de no elevar sus costos, los baneos estar!an motivados a busear e ionovar
sistemas de entrega de credito mas eficientes e inc1uso, posiblemente hasta a1gu
nas leyes serfan modificadas.

Por 10 tanto, 1a eliminacion de la tasa de lntere co ces ooaria es la clave
para disminuir los costos de transacciones y adem' permitlr!a a los bancos agr!
colas servir a un mayor nUmero de pequeffos agricultJres. A menos que esto se
haga, no existen incentivos para reduc1r estos coato y e obliga a que muchos

equenos agricultores aeudan a prestamlstas particulares y otros c mo una fuente
de redito.

No hay duda de que se pueden hacer algunas innovaciones para simplificar el
sistema de entrega de credito de los bancos y ademas dismiouir 106 costos de
transacciones tanto de prestamistas como de prestatarios. La experieacia de
entrega de credito tanto en cooperativas como en cooperativas de shorro y credito
provee algun cODocimiento acerca de cano se puede ~pgrar alga de esto. No se
~uiere sugerir, sin embargo, que 1a e11m1nacion de la tasa concesionaria de icte-
es y la disminucion de los costos del banco el1minar!a a otros prestamis as.

Dada Ie naturaleza publica de un banco y 1a necesidad asociada con recoger infor
macion y documentos, los costos de en~rega de credito de los bancos permanecera_
relativamente altos y continuaran teniendo efectos en e1 racionamieato de credito.
Por 10 tanto, eXistira campo para que otros prestamistas puedan participar en el
mercado y de este modo sera estructurado de acuerdo a ella.



NOTAS FINALES

1. Adams Y Pablo Romero (1981, p.222 encontraron 10 mismo en su estudio de
1a Republica Dominicana.

2. Esta en presupuesto simplificado para evitar problemas de exposician.
El agricultor probab1emente tiene ahorros para usar en sus operaciones de
finca. Los fectos de estos ahorros podr!an facilmente ser incorporados
en elmodelo.

3. E1 trabajo se muestra como sigue:

1) Ul~Un

2) (R - Bel) ~ (R - BC
II

) par sustitucion.

3) BCr~BCII par substraccian de R y multi licacion por ( - 1'\ )

4) (IA:I + BTC
1

) (Ie 11+ B II) por liub.tituc16n.

5) (leI + BTCI)~(ICII + BTCII ) dividie do por L para obtener e1 costa
medio

L L
6) (rr = AB- Cr ) ~ ( r Il + ABTCn ) reescrita en 1a formula de arriba.

4. No fue irracional para el BAB concede prestamos a mediano plaza. Durante
este per!odo le. tasa de inflacion rue menor que las tasas concesjonarias
y las expectativas del BAB eran que el nive1 de tasas de interes y 1a es 
tructura permanecer!an las mismas. Hubieron pequenos cambio en 1a estruc
tura y nlveles en los 10 afios anteriores. En este concepto fue ventajoso
prestar para varios anos en ves de realizar prestamos de corto p1azo y
rotar sus fondos. Los costos de transaccian habr!an sido considerab1emente
mayorea que los costas de adminlstrar los restamo pendientes.

5. El estudio par Miller y Ladman (1981) apoya este punto de vista. E1 demues
tra que los altos costas de transaccion asociados a1 pape1eo, aSI como e1
tiempo requerido para l1egar a1 prestamista son factores importantes qlE
lmpiden 8 los pequenos agrioultores del sur de Bolivia a uti.lizar el credito
bancario.

6. Par 1979 el tiempo pramedio de prestanos habian sido extendidos a cinco anos.
La razan dada por e1 BAB fue 1a de incrementar e1 repago, ya que muchos
prestatarios no podfan cump1ir sus cuotas de prestamos de tres 0 cuatro aUos.
Extendiendo e1 plaza el BAB bajo sus costas de cobranza y mejora e1 repago.
Ademas bajo su casto de operacion ya que esto significo disroinuir e1 ref1ujo
de sus fondos de prestamo.

)
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