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onl Pitcco6--ikhaI H-1~~~~~~~~flsarec'n~lcnt!, clui :nCsV onPls--hkehian'conlsideraIdo a las filnanzas rurd S 1.sencrinte comno oil ptUcc-Pic keS a lsJ.D. Voc anafizac'i6ncdec0to baralo gluor Soqr 

nad:!plic o quierc ahorar. -aaicncion so aoacc-rd clsiEd-It ores 
v~r !a, P-mpresas ne agricolas en las ircas rurales. Sin ennbargo, I3 
nucva Ipcrspct -- acerea dc. papcl dc las FInan7Z2s en el desarfoilo 
inciuytelc reconocirinino ,,c mic !as ntccsidadcs firiancicras fir la 
famnilia campe-siia en los paiscs dc i1so baos -,n inucho rnA~s 
comrejias que 10 supuesto antcriormente 

Dos iirpo5 d-, heterogenecidad facil~tin la i, krfriac iiancic
ra rural. Fl prirnero se refiert a la nrnpia g.~rna t'c cnprresas y faimilias 
que sc encuetutran cn las irecis ruralcs. Algunas dcecstis unidad(cs 
Ducdcn beneficiarse principalmentc. 0c fucntc- d-. c[idito excxpeilas, 
cuyo pr:!cio st-a apropia~lo -n rclaci6p a, cosito y riesgo d cl ~~tm 
deseaclo. Al timotnpo, oiras unit'.!!cs xcecdecn'cs dc fon' 
dos pueden bcneficiarse Conl un Mnc'all . 1o scguro ), cnfilbic para 

Ohio State umnjverstv ~ 11nantner sus ahorros Fl segundn t!'pn 6c hctcrogen~rdad, surgc dc las 
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noesidaoiCs fin-incieras cambiantcs en cl tienipo de Ins empresay las 
farilias. Fn in nmoniento dado. ona empresa puiede esonger pedir 
prostado: en olro niumento, poedo escoger acurnular ahois. Esta 
hetwrogeneilad entre las empresas y,dentro de las rnismas a travis (li 
tempo alre el campo pam Ia intertnediaci6n financiera. Cuando tal 
heterogcneidad cs reconocida y surgen interrnediaries e instrumenos 
financieros adecuados, se acolera el desarrollo. Ctando t.- licteroge-
neidad es ignorada y el mercado financiero es obst:cwlizado o frag-
mentado, cl desarrollo se ve retardado. 

El objeti,o de este capitolo cs analizar Ia complejidad de las 
necesidadcs financieras de In far .ilia campesina en los paises de in-
gresos bajos y sus implicaciones para la interrnediacihn financiera 
rural. Para ihistrar a heterogenel lad que existe entre las fincas se 
presenta inbrrnaci6n sobre Tailanria. No existe inforniaci6n dispo-
nible para lacer el misrno tipo de anisis respecto ieias cinpresas 
no agnco's., 

l. lntermedincifn Financiera y Ia Farnilia Rural 

Existe mey poca informaci6n en in literatura acerca dl papel de 
la intermmdiaci6n financiera en Ia familia rural. (Los trabajos de Lee 
Cn 1983 y BaKer en 1973 constituyen excepciones). Esta interredia-
ci6n ocurre debido aque no tidas Ins empresas v faroias descan 
pedir pritado o ahorrar al mismo tienpo. Algunn desean pedir
premadir prcsanocaor er el moentno "inque otras desean ahorrar, 

Fsma heterogenceidad proporciona una cportunidad para '11e un inter-
v'(l iaiio na If)s interse del deudor v dl deponsitan,, Ia manvac-

cion rcsultanteIc pernlite tanto al prcstatario come nlahorrante al-
(an a r p i',eios de ingreso niaxores. .-\ trav's de es a usaccihn, h's 
recursos sin canalizados haei el mejor poster, qnien copera obTner 
los renliin Ins econonic ns a vorcs. Dc -Ste rniod, la intcrinedi a-
cimn f ainnniera genera una eFrI'iercia cro.-cicnt', a tra% s de Ia signtna-
cion de rccturs-s desde los ah(iOratcs hacia los dudoie; ), cuire V( 
prestatnio5, hacii aquelln, que dclosan v son capaces dc pagnr Intaa 
d( interF,; rfns alta. 

l.a hMterogeneidad de las activid.,as econ6mica; W.:asenmpresas 
v iafanilias origina In intermediaci6n financier,. Unr primer tipo dc 
heterogmroilad corresponde a Ia ampia ganma de Iirms y hogares 
((ic existe. L-as fanilias campsinas varin desde trahajadorcs potrcs 
sin Ucrr2 hasta roppiedade agiicolas plaintaciones ri oi pe-
jas. El sector rural tambiOn inclul', pequhos ptueblos curl familiax 
agricolas y no agiclas, phi.;:q prcdoras, p""Wedre de ius-
ries, centros &I repatacijo I dc servi(inls y com t'iiMrc!: illist.h v. 
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Estas empresas v famiilias no agricola3 tienen Coexiocnes Con las fa
nilas agricolas quo generalmente no son cOnsideradas en las estadis
ticas y en los anfolisis de politica (('htra y liedholni 1979, Sus nece
sidades financieras tarnb!n son descuidadas y a Inenudo son 
cxcluidas de los progranas de cr.dito. 

Un segundo tipo de heterogencidad es el tema central de ete 
capitulo. Se refiere a las dift.encias quc existen entre las farnilias 
agricolas mismas v a c6mo esta heterogencidad da lugar a oportuni
daces para Ia intermediacin Financiera. Algun,-,s familias tienen ni
ccso al 'iego y practican el doblc o triple culiO. (Atras carecen de 
agon soMC v esthn liidas a n solo cltivo a! afro Algunas 
familias se especializan en slo una empresa agricola. en tanto que 
otras se ddican a diversas ctividades agropocuarias y sthn ademis 
Involucradas en empresas no agcolas durante los p'erodos de menos 
trmbajo en In fin:a. Algunas fanilias son ricas y operan grandes fin
cam iras son pobres y sin tierra v muchas subsisten con ingreso-, 
bjisitrnos. Estas diferencias en niveles de ingreso, propiedad de acti

vosy organizaci6n dc N empresa dan lugar a diferencias en N demandIa por servicios financieros. 

Un tercer tipo dIe heterogeneidad financwerase refiere a los cam
bios que ocurren en iafarnilia con el tienipo. En el transcurso de on 
ano. una fAmilia puede Cxperimr.:ar una insoficiencia en ci flujo do 
flondos durante arias semanas o mees. Los gastos deseados ptledeln
exceder cl ingreso de Ia fanmilia. En otros nomentos, los ingresos 

exceden a los gastos. Durante algovns p-rids ia famnila prefiere ser 
tn deudor neto. niicntras que en otros r,.,nentis preliere ser on 
ahoron neio. Si todas las fa 'iliasso onIrcntaran SIMUnltcinainic 
a las ri sos necesidaes financieras. habria poca porittonidad para 
Ia iiterirudiaci6n. D)urante (in periodo no habrian suficientcs frndos 
para sat isfacem a todus. Fn 0tros pcriodos, hus fron(is swrianr dellasia
d(. x'habria ruro , picstalnrios para uiilirlo,. 

I i p2pe! improitane de la irrcirliediac-ion fnairrui-r, es ayudar 
a Ia iridad familiar a atenuar ia eSacnalidad del fLui) (Iefondos v 
a sincronizar lns ingresos y los gastos. I dcsigualdad enire las salidas 
c itgrnsos de fondos es inheraten a Ia ll,,maiyticos procesos biolhigi
('s do producciorn de cullivos y gamadn. lWs inumos pan Lin collivo 
se necesitmn meses antes de ia cosecha y verrla (eiproducto. l-a na,,o
ria de Ins crniprosas ganadeas ipia un rezago no1n may,'vr entre las 
iners vs > Ins r iin, ta An= enpresas pa losa 
tos de Li famiiia plrile aniciparse 0in patr6n regular de ingresos v 
gastos. n s(ts d C Wils !lls gastos en educaci61l~l), V algimas 
ihlipaciones ccreninnialcs, por eje'plo, poeilen ser ariiciados. La 

http:tfcro.tn
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fanilia debe considerar adCrmIs eventos inesperad omo la perdida 
de a cosecha, problernas de niercado y enfermedades. 

La selecci6n de las alternativas de producci6n y de mercadco 
afecta la sincronizaci6n entre los ing-esos y salida de efcctivo. Por 
cjemplo, pliede scleccionarse una combinacion divrsificada de cm-
presas para producir excedentes comerciables varias veces durante el 
afio. Empresas no agricolas, tales como teido. berrcria, sastreria v 
artesania juegan Ln papel importante en la gencraci6n de ingresos 
para la farilia campesina durante la estacidrn seca cn imucins paises 
(Cluta y Liedholm 1979). 

En algunos casos puede usarse contratos dce produccidn a futuro 
con pago parcial anticipado para financiar los insumos. Frecuente-
m Ialn:".fainilia alnacenar. productos alimenticios b.isicos para el 

consurno del hogar en la estaci6n seca, con el fin de evitar desembol-
sos de efectvo y para iso futuro en trucque o venta cuando se necesi-
te dinero. Ajustes en la oportunidad y magnitud dc los gastos tIC 
consumo puedern avudar a sincronizar las entrada v gastos. Los d:-
scmbolsos de fondos pueden ser mantenidos a un nisei minimo do-
rante los reriodos dc bajos ingresos: la compra de ropa d y de bienes 
duirables y la celebraci6n de actividades ceremoniales vreligiosas tra-
dicionalcs pueden ser diferidas hasta la cpoca de la cosecha o cuando 
sw hagan ventas importantes. 

Sin embargo, existen limites a a capacidad para la familia dC 
manejar los problemas e flujo de fondos a traves (Ic estrategias dc 
produeci6n, venta y consumo. La iiquidez Ce a familia puede variar 
sustancialmente de rues a me Dadas estas variaciones, existcn di-
versas nanCras on quC la internicilacion financicra puC(Ie avNidar ell 
cl manej--, de Ia liquidez de la familia. Una nanera es a travs dIc! 
inanelo tlc los ahorrs o excedentes temporales. Siernpre son nccesa-
rios algunos ahorros para fir ar aqueilos gastos que excedlen al 
ingreso Cn algunos periodos (Von Pischke 1979). Fn ausencia de ins-
tituciones fit.ancieras confiablCs, las familias ci los paises de ingrcwos 
hajos frecuentemente mantienel sus ahorros en lI foirma de aCTivOs 
no financicro liquidos: inventarims de cultivos, ganado y axes, adtlr-
nos v joyas tie oro o dinero en cfectivo. Mantener este tipo dc activos 
puede ser tanto iniproductivo como riesgoso y cairsa inrefiRuTicia err 
la asignacin de los recursos. I na aternativa m~is piodluctiva V nie-
tins riesgosa consiste en vender los activr limrodlctivs v e inac-
ncr lo que se recibe por ellos en instrurntos !iMinca'iecns (11C icanrr 
oi interes, iasta que se neccsitc el efectivo, 

AdeiAs dc proveer alte:nativas de ahorro, tne:cadls Frnan-
cieros pueden ser utilcs en ci papel ohvio deprp) cniinar pin',;!ains, 
flay familas que tienen ncccs d:ides de iridisfo j,-cxced ri a sirs 
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ingresos durante algunos periodos. Pedir prestado ICs proporciona 
una altcrnativa a la liquidaciOn dc activos fisicos durante estos perio
dos. Para comprometerse on un prdstamo, ]a farnilia debr darse cuen
ta de quc el costo y ri sgo (el prestamo son preferibles a la liquida
ci6n de sus activos. 

Otra fornia de isistencia (]iie proporcionan los mercacos finan
cicros son las ,eservas dc cr&lito. Baker (1973) define estas reservas 
como lacapacidad de endeudarse cuando se necsilan los fondos. 
Estas reservas actijan como 1snsituto del efeclivo. Con una funte 
confiablc tie prestanmos, tna farnilia puede utilizar sus tenencias dc 
efectivo para propdsitos productives, sabicnlIo que puede acudir a la 
reserva de crddito cuando los requerimienios de fondos Sean mayorcs 
que la disponihilidad de dinero v ahorros. 

Una cuarla fuente dle heterogeneidad financiera se debe a las 
diferencias en el ciclo dC vida (iC las fanilias. A travds del tiempo la 
familia atraviesa tipicamente por un ciclo de expansin, esanca
inic.io v contraccicn. Fn los prirneros afios de una r - enan
da de findos a menudo exccdc sti disponibilidad, La cria-a dte los 
hijs, el estabieccr una casa. adquirir bienes durables v empezar en la 
agricultura rcquieren miis fondos que los que una familia joven pte
d obltener ficilmente de su ingreso anual. A medida que ci tierupo 
pasa, los ingresos de la familia crecen hasta (tlC eventualmenile se 
equilibran con y finalmente sohrepasan los gastos deseados. La tliri
lia puede transforynarse de ser un detidor nero a scr in ahorrante 
11CO. En IOs paises de ingresos baos, las farnilias jv -ticsviven fre
cuentemene (on los padres v suegros, de modo que la generaci6n 
mis vieja pt'ede suhsidiar o prestarle a los niembros ,Asj6vencs de! 
grpo familiar. Sin cmbargo, la cantidad ICfondos puede no ser sufi
ciente rara esta liansferencia interna, de rotio qiie un interniediari-1 
financiro puede proporcionar Un servicio conectando a ahorrantes 
con deudores que no se conocen, que no pueden establecer ficilrnente 
tna relaci6n personal Nquc itciluso peden eslar separados po 2rar,
des dislancias. 

L.a diversidad de las oport iunidades de inversion constiinve una 
quo ita forma de hreterigenicidad quc crea mmnanecesidad por servicios 
de intermediaci6n financicra. Fstas oportunidades Surgen debido a 
diferencias reales o percibidas en la realizacion de inversiones renta
hies. Algurnas fa i ias ienlln, 0 crec n Cle ierie P-ictS olottunida
dcs le inmersidn rentable en str fiica o ciipresa no agric la I an 
ag,,ato todas las alternativas con nix ehs aceptail]vs d ingreso v (C 
rie-go. A'deii(s, carecen de infor amoCi-n a cra de oportunidades ole 
il,ersion dielas iras urtrinas. S1i mejo,r opcin potdria ser invertir 
los Cxced ntes cd ccIrsns erel instr irentos fia cieros. Siiultanca
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noente, otras familias tienen oportunidad die aunientar sns ingresos 

usando semillas mejoradas. aplicando rmns fertilizante, contrando 
maquinarial o empc7.an-do una nueva empresa, pero carecen de los 

roedios para aprovechar esas oportunidades. La faniilia con exceden-
tes se beneficiaria dismiinuyendo su consunmo actual y proporcion:In-

dole recursos a la familia prestataria, la que a su vez ganaria aumen-
tando su consurno actual y pagando ei prestamo con sus ingresos 
futuros. Ambas farnilias se benefician de una institucicfl fimanctera 
que rnovili7a los ahorros de unio y ic presta al otro, cuando las mis-

mas no son capaces de conectirse directarente. 
Lans necesidades financieras de una familia son niuchO mAs corn-

plejas qne lo que se supone normalmente en los progranias d. cr&.dito 
agricola. Si bien es cierto que algunas familias pueden necesitar prs-
tamnos a corto o largo plazo, muchas otra; pueden necesitar inantncr 
ahorros a corto o largo plazo en alguna forma segura y atractiva. Si 
todas las familias agricolas necesitaran prostamos al mismo tiempo, 
entonces ignorar la movilizaci6n de ahorros y canalizar wrandes can-

tidades Ie crcdito del a!ncn central o Ie agencias internacionales 
hacia los deudores rurales seria una politica apropiada. Pero con n-

ccsidadics lc.,rog",neas, los ahorros deben ser mnovilizados en las 
a'ireas rurales paa ser prestados simultineaniente a ,.s prestatarios Io-cads. 

Anoilisis del Ilnl de Fondos (Ie ia Familia Agri,-0la "ailnndesa 

Pocos estudios recogen infornaci6n suficiente par un an.iis 
adecuado de Ia heterogeneidad financiera de Ia farilia agticoia. Una 

excepci6n es el Estudio de Evaluaci6n del Empleo Rural No-Agricola 

en lailandia. Una descripci6n de este proyecto se encuentra en On-
chan et al (1979). El objetivo fie analizar el potencial para incremen-
tar el empleo rural no agricola. La idea prevalecienle era que Ia pohla-

en gran medida porque se encontrabaci6n rural era pobre I072), pero existia poca inlorn.a-subernpleada (Fuhs v Vingerhets 

ci6n (isponible para respaldar este argumcnto o etahle r la po 1sibili-

dad Cie aumentar el epleo rural. 

El pro ecto sC propuso analizar el empleo durante todo Un aflo 

nluestra de farnilias agricolas de Tailandia. Se condiijo unapara una 
cncncsta prelitminar para determinar la distribuci6n de las empresas 
rurales. Sc sclecci:)n6 un total de 20 aldeas en cuatro provincias para 

NM is de V1'0 faIn ilijs enrepresent r las silacioncs agricolas tipicas. 

esas aldeas fueron seleccionadas al azar. Maestros locales rccolecta-
las finlm ii rcsus ct-ron la inforniacidn semanal v deensnl(I csl s 

v hasta tebrei ,de 'S 1. I a 
vas aldeas, a partir Ie marzo de I 9S) 
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informaci6n fue revisada y procesada el !,, Jlniversi~lad Kasetsart. 

tn componente importante del proyccw COnSiSI6 en un anilisis fi
nanciero de las fanilias agricolas enhrevistadas. Se recolec6 informa
ci6n detallada del fltujo de fondos durante cl afio para (eterminar 
c6mo cambia la sitnacicn financiera a travs del tlefpo , cfll() las 
familias manejan sus recur-sos financieros. 

A mediados de los afios 70, Tailandia ini una e.pansi6n agre
siva del crdito agricola formal (Meyer Ct al 1979). Se olig( a los 
baneos comerciales a que prestaran para la agriculinra una propor

ci6n de su cartera de pr{stanos 0 que !epositaran una cantidad eqtui
valenle de fondos en e hanco Central. Se provev6 al aInco para la 
,gricultura y las Coperativas Agricclas con fondos para una expan
si6n inpoi-ante de sus pr~stames agropecuarios. A] mismo tiempo, 
Ia ImOvilizacion dce ahorros esitvo Inmitada principalnente a las ireas 
urbanas. Se esperaba que el irMpacto de estos programas de crcdito se 
reflejara en la infbirmaci6n financiera proporcionada por las farmilias 
dC la muestra. 

Los enadros 2.1 Iv 2.2 ifuestra n la infornaci ,n del fnuio de fon
dho' para dos grupos de familias (a informaci6n represen1a valores 

l a familias inchuidas enpromiedio para las variables reportadas por
cada grupo). Estas familias estaban ubicadas en dos aldIas hien sepa
radas en la pmvinca (ie Khon Kacn cnelc noreste e l'ailandia, repre

de ivia ysentanido fi cas con producc(In dIc arro?7 en a eslaci6n 

una gran cantidad de tierras altas con cla de azfcar, Vuca N kenaf.
 

la provincia, Itrincas eran cultivadasCornparada con otras ireas en ; 
'lreas eo, accs( a been regai er.nbastanle iftensivaene.t ()tras .ncultivadas a rian iisintensivanente en a estaci seca.
 

ueron
sbconjnto ( uinEstas familias constiluyen un a estra. 

seleccionadas p-<rque la informacion era suficientemente completa 
para el aniilisis 7:"querido. representahan a pequeFnos agricnllores con 
ruenos de 20 rai (alrededor de Sacres) y teian tailto enpresas agrico

ls como no agricolas )hido a qe ls fines eran pequefias y los 
s lanjoIngnsos hajos, se esperaha q(e los problem (iICe dc efeetivo 

nciados Y ls prst nos frcceItes gaferan pron 
res fueron dix ididos en n grLopt eudores v n grupose (Id no le

(bres. El criterio para la divisi6n fre tiue las fa nilias pidieran presta
totalfnde 500 baht (alrededordo de todas la;fucntc p,r Ih nenos 

de IIS .25) en nevi's preslanios (iurateCl a2io. Sorprendentemente, 
a pesar de sn tamaio pequeflo y bajo ingt eso, s lo 5 (c las 19 familias

rIe nIs 5 0 baht en prstar os. Estein(icatdn hader C hi(it por lo 

hajo- nivel d(, erideijiamiento Cs consistente con Io eneontrado en c 
el n fsis entoncs reciente por anmenresto de a milsr;,a poar 

tar la (fk I r,creettT aturrn 
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La principal temporada de cultivo dcl arroz en estas aldeas va de . g -
Ia sierubra en junio-julio a la cosecha en noviembre-dicimbre. l)e - - - _ 7 

cte inodo Ia informaci6n en los cuadros cubre el final de !. estaci6n
seca tie 1979-80, !a Iciporada de iluvia cainipicta de 1980 v el co- ". 
nicneo de la estaci6n seca dr I 98--81. Los ingresos en efectivo tic Ia
familia foeron subdivididos un ingresos netos agricolas, ingresos ne
v',s 11 agriclas (incluvendo ingresos netos de empresas no agricolas , 0 - -

y del tralhajo fuera de la finca), ventas netas de capital y otros ingresos 
miscelaneos de efectivo. Los gastos de la familia fueron clc'sificados , " " -

en gastos de rnantenimiento (e.g. alimentos, vestuario . educaci,:n) . 
otros gastos en efectivo. Los pr~stamos netos se refieren a INdiferen-

-
'. - -

cia entre el valor de los pristamos nuevos recibidos de todas las ftien
tes y t pago de prestarnos antiguos. La diferencia entre el total de 
ingreso, y el total de gastos cn efertivo se registr6 cotno excedente o -

dficit de efectivo para el mes. Estas cantidades represeabhan el po
tencial para ]a intemnediaci6n financiera en la forma de prestarnos o h 7 .7 

ahorros;. 
Estos dos grupos de farnilias son sinilares en cuanto a quC am-

I)os obtienen mis ingresos de fuentes no agricolas que de fuentes 

V) 

L" " 

0 -1 

agricolas. Esto se debe al tamafto pequefio de las fincas y a la cxistcn
cia generalizada de empresas no agricc!as en Ih Tailandia rural. las 
familias prestatarias en el Cuadro 2.1 mostraron el patr6n (IC flujo de ,-

.s 

" -

efectivo que tipicamente suponen los planificadores de criditn agri- ." 

cola. Los ingresos en efectivo de la finca se concentraron en cicrtas 
poca%(lei afio: 75 por cicnto se recibi6 del ar- v kennrf durante ]s 

0 

Incses dc encro y febrezo -posteriores a la cosecha. Alrededor ,eI 60 "; 
por ciento de los gastos tic opcraci6n ocurricron ell los cs_ de"" 
octucre y diciembre. El ingreso neto en efectivo de la finca fuc neCati- - I 

vo en inco ieses. El ingreso no agricola fue impoltante el tIo:os Jos r" . £_ 

ineses, pero los montos mayores se obtuvieron en diciermbre v enern. - 4 _

debido al empleo posible cn ]a cpoca de la cosecha. De este mlodo. c .

ingreso neto total en efecti,'o de todas las fuenes fie muchj nuhrs al t. 
en el periodo de novienibre a ftbrero quc en ningun otro mrmientn. 

NIMrs del 50 por ciento de los gastos de manteninniento para todn 
el afio ocurrieron en los cuatro meses ,de la esiaci6n seca de unero 
hasta abril. Este es el periodo en quc se celebran los )rincipalcs festi
vales religiosos. Tambi~n es cl periodo inmediatamente posterior a In 
cosecha de arroz, cuando la farnilia tiene nis ef-ctivo. 

Los prstamos tuvieron lugar en los meses de presicrubra y siem
bra, desde marzo hasta julio. Los pagos estaban concentrados en Ins 
nieses gosteriorus a la ccsecha, desdc dicicnhrre hasta febrero. Este es 

el patrfrn clsico de flujo de fondos esperado en ins procectos dc 
"r~dito agricola tipicos: las familias piden prcstado durante el perit
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do de sienibra, cuando experinlentan un dficit de efectivo y pagan
dcspues de la cosecha, cuando tienen eccdentcs de fondos. El egreso 
total de efectivo equivalia aproximadamente al total de ingreso de 
dinvero durante los meses de mao hasta diciembre. Los egresos exce-
dian considerablemente a los ingresos en abril v los ingresos excedian 
a los egre-os en enero. Los saldof; de efectivo acumuados en encro 
inanciaron los dfi,:it de fondos de febrero, mario v abril.," 

El grupo de familias no prestatarias (Cuadro 2.2) muestra algu-.
has similitudes con el grupo de det,dores, pero tambien ind:ca algo-
nas diferencias importantes. El ingrcso neto total en cfectivo de la 
inca fie mis alto v estuvo distribuido mis uniforinenient, a trav-s 
del afio para los no deudores. Los no prestatarios tenian una combi-
naci6n rmis compleja de empresas, incluyendo yuca y cafla de a1icar. 
que generaban ingresos un mayor nfrnero de veces en el aflo. Los no
deudores obtenian ademais mayores ingresos no agricolas.5.orprendenternente, a pesar de sus ingresos mias altos, los no 
deudores tenian un total de gastos de mantenimiento mils bajo que 
cl de los prestatarios y esos gastos estuvicron algo rnenos concentrados en los rmflscs posteriores a Ia cosecha. Estas familias hicieron los pagos de los pr~stamos recibidos en afios anteriorcs en ieses difercr-
tes a los posteriores a la cosecha. 

Desde marzo -asta mayo, las familias no prestatarias experimcn
-aron periodos de d6ficit de forndos, cuando los egresos de efectivo 
exccdian los ingresos. Sin embargo, durante el resto del afio estas 
familias ahorraron. No esti claro d6nde y c6mo c:locaron cstos exce-
dentes. Debido a la aurencia de oportunidades dc ahoi ros financieros 
rurales atractivas ,' fdicilmente accequibles, se puede esperar qoc estos 
excedenics se 'nantuvieran en dinero efectivo o fueran convertidos 
en activos no declarados. Comparados con el grupo dc prestatarios, 
los no deudores podrian haberse beneficiado del a'ces)o a una nancra 
segiira y conveniente de mantener sus ahorros. .Simultineanicntc. losinterniediarios podrian haber moViliiando CSOS rcCUrsos, en lugar de 
depender fndamenlalmiente de l' ftordos dcl Ba or) (cntral. 
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lResultados de ()tros Estudios 

;,(,fn represntativas son estas famiiias en Failand a con res-
pccto a otras familias tailanri.esas o familiasen )otr5pakcs dc Ingre
sos bajos? No hernos encontrado ningfin otro esodio con un anilisis
sutficientemente similar corno para permitir una comparacion exacta, 
pero In quc henios encontrado apova nuestros rcsultados. I sando 
informaci6n de este nmisno prvcctodFai ~andia. 'ricp (10 toil) Q82)
analiz6 el ingreso tanto de Ins familias con flnuis ,,lri,'o 11C 
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las que dependian de ]a Iluvia on ]a muestra de Khon Kaen. Su anfli-
sis fiostr6, coma se esperaba, que la proporci6n (de ingreso toal de 
Ia frmilia otenido de fuentes no agricolas y fuera de la finca dismi
nuia a medida qu, 6i tamafio de la inca aumentaba. NMis nun. l] 
iniportanera di estas fuentes de ingreso fu6 menar en las inras canriegaquc en las de secana.nAgn asi, las fincas grandes con riego ros-
traron alrcdedlor deun 15 par cicto dl ingreso total prveniente de 
fuentes no agricolas o fuera de la inca, comparado con el 73 per 
ciento para las incas pequeftas de secano. Esta gran proporci6n de 
ingreso no agricola deberia haber reducido la fucrie cstacionalidad tie 
los ingresos y egresos de fondos de la finca. 

La !'rovincia de Laguna, en Filipinas, fue seleccionada para una 
encuesta detallada en pcquefia escala sobre una cultura productora dc 
arroz similar a la de Taila.dia. Ilavani (1978) anali76 a informaci6n 
rzcogida dcsde nicd;idos de 1975 hasta mnediados I976 en nlde umrante 
poyecto que mantenia infoi-macidn diaria de II familias en una al-
dea dc Laguna. Existian pocas enipiesas no agricolas en la aldea, pero 
en promedio !as familias obtenian cl 28 par ciento de su ingreso d! 
!rahajo fucra de ]a finca, principainiente trabajando en irca. ;veci-
nas. A sernejaaa del case de Tailandia, los ingresos de fondos v los 
gastos mensuales fueron muy desiguales. Ilubo tres periodo, qc to-
talijaban vaIOs mescs del afio, en que los gastos mensuales de conso-
ma excedieron al ingreso. Pir otro lade, hubo dos periodos CO quc ci 
arroz fu& vendido y los ingresos fneron considerahlemente mavores 
que los gastos. Los ingresos mensuales de efective fluctuaron desde 
un minimo de 1JS$ 48 a una miximo (ic US$ 176, en tanto que los 
pages mensuales fluctuaron desde US$ 53 a US$ 211. Los activas 
financieros, coma ,n porcentaje de los activos totales, fluctuaron ies-
de un minimo de 2 par ciento a un niximo de 14 par ciento, depen-
diendo dcli tipe de farnilia y de la tpoca del afio. A pe.ir de que la 
provincia de Laguna es favorecida con servicios sociales considera-
bles, s6lo alrededor de ln tercio de 4)- nrcstamts provino de futentes 
institicioniles. El saldo se obtuvo dc prestam istas 0 Cn In1fOr'ea tie 
compras a p1 .70. 

Tambien en Filipinas l.edenma ( I )X(t) recapi i'o rnacI6i 11in-
ria de 16 fa 'oilins en la provincia de Iloilo, lesde -eptienihre de 177 
hasta marzo dc 1978. Las fuentes IC ingresos ftievon similares a Ins 
(el estudiO de ll avni. l.a ijfonrnaci6n para una famiilia sin tierIa 
mostraba que ls gastos semnnales excedian los ingressos durai I I S 
de un total d 26 semanas, a lo largo de scis periodas dipetets dc 
ticinpo. El periodo mis largo [ie iC s swemanas dt du;i(tm T, 

semanas con grandes ventas de anrf.7 prOduLjcrom ingrcso rnRi-v supe-
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riorcs a los Pastos. El trab.,jo fuera de la finca v las vent's de empre
sas ganadcr-as avudaron a equilibrar ci fiujo d fondos de 12 famili. 

ledesma dearroll6 un anlisis iarticularmente intrcsante sobre 
el comportamiento complejo de prestar y pedir prestado de estas fa
milias. Todas las 16 familias pidicron prestado dinero y/, arroz en
especic. Las familias sin tierra tendicron a pedir prestado caitidades 

rolas pefInucas y con nmis frecuencia. Muchas familias pidicron pres
tado ross de 20 veces distintas durante las 26 semanas. Muchos de 
estos prestamos fucron peq~uefos, para prop6sitos de consumo. Al 
mismo iemp", 13 fanilias Ic prestaron dinero y/o arroz a un prome
die de cuatro oras farnilias durante el mismo periodo. L.as familiastendicron a mantencr sus ahorros en formia de arroz, el cual1a rue 
prcstaido a olias familias cn las epoca deL ;,,or O:csidad. 

Malon (1o77 c ma encuesta par 140 familias 
un periiido de 12 rncscs el tIres aldeas del estado de Kano, Nigeria, 
er 1)74-75. Estas familias obuvicron cerca de un 30 par ciento del 
total Cie sus ingresos de dixersas fuentes fuera de la finca. Estos ingre
sos represcntahan mis de la mitad del total (ICingreso en efectivo de 
la farnilia. t n resultado sorprendente fie ICue las flcntes de ingreso 
de Ia finch disiOnia a medida qne ci ingreso de Ia familia anmenta
ha. E1 trahajo en las actividades no apricolas fue mayor durante los 
periodos (ICTI eios trabajo en la finca. A pesar tie que 1,-s rendimien
los par hora fucron bajos para este tipo de trahajo. c ingreso percibi
d avu(Ia a nivelam lcfinjo dcstadosd(I an fanili, pifs tIe la mital 
de las familias pidiiron prestado (Irante ei aia, pcro ci valor total 
de los pre'stamos en efectivo representO s61o el 7 par ciento de todes 
los gastos. La opcriunidad de los pr~stamos fue consistente con los 
prop6sitos declarados. Los pr0starnos para gastos de la finca fuleron 
en s" mavoria en los periodos de presienbra y niembra, en tanto que 
los prestanios para cons 'ma tendicron a observarse durante Ins ics
tas y periodos de ceremonia. 

Implicaciounes 
Ias lh milias agricolas licheni :uaciones financieras 'icterfgC

nes. FItas varian dIeli(do a difurencias en Ins eombinjcioocs de em
presas, tI'nicas te produccifm v comercial7izaciln. c cicio de ''ida de 
I; [Iamiiia op-,twidndcs de inversi6n, eficiencin en In adrmirnistra

i de conoe y na %ren'ins"ricad (I aotrs factores. La 
adnilIsa.: a(lnancicra dc la familia apricola tipica es mucho mis 
coic ieJa (Ine Io que Stlpolnen clchis dtl los dlisciadores de los pro
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granias de crcdito -gricola, quienes lienden a establecer sistenias par-
ciales y rigidos de crtdito en los paises de ingresos bajos, comoTai-
landia. Estos sisternas proporcionan prestamos pero ignoran las 
oporlunidades de ahorro de la familia. El mercado financiero es frag-
mentado y est. compuesto principalnente por instituciones especia-
lizadas. Una instituci6n proporciona pr(stamos de operaciCn, mien-
tras otra proporciona fondos para inversi6n. Los pe,stamos tienen 
montos, prop6sitos y pla7os especificos predeterminados. Se supone 
que los ciclos de endeudamiento v de pago son simuples. Para losprstamos dc producci6n, se supone que el agricultor pediri preslado 
una sola vez al principio del periodo de produccio'n, para pagar tant-
bi.n de una vez al Final de este periodo. Los prestanios para consunimo 
y prop6sitos no agricolas son generalmente desalentados o totalmente 
rechazados. Las solicitudes de crndito y los procedimientos de docu-
mentaci6n son complicados, toman mucho tiernpo y resultan costo-
sos para los prestatarios. El sisterna establecido protege la convcnien-
cia e intereses de las instituciones acreedoras nis que los de los 
deudores. Por Io tanto, ia comunidad rural le atribuye poco valor a 
las instituciones decrdito, formales. que en todo caso atienden a 
pocOs agricultores, sirven pobremente a quiene,, atienden v deben 
offrcer tasas de inters bajas para inducir a los agricultores a pedir
prei;tado. 

Instituciones financieras flexibles, de propesitos iult iples, set-, i-
rit- mejor a las familias agricolas. Estas institucimes doberian soy 
cntros unicos qie ofrecen tanto servicios de I'rsta 11 com d( aho-
rro. Pr,,stanios de producci6n, de consumo, de invet stit ,, pr'sa os 
no agricolas deborian estar disponibles para los detdrs -1t miltos 
y con una oportunidad basados en la capacidad d., pago, iitls hien 
cii en f6rmulas fijas o simples paquetes. Se neceitan oportunidades


niuc
para que las farnilias pidan prestado v paguen arias vecs en i 
transcurso (el afio, con el objeto do facilitar la sincronicaci6n con h, 
ingresos y de efectivo de la familia. Los procedimientos dc crditc,
deberian set 1o suficienteniente ,gi?es cono para rcducir l,5 coS-os 
del deudor, pero tambin lo sufice.mente integrales oonlO para 
proporcionar lia informaci6n esencial requerida para seleccis:nar a los 
presiatarios. Las lasas de inter~s sob!e los prestanis ickebrian s,r lo
suficiententente alias como para cubrir los coslos dcl acreo:dor v para 
atraer a los ahorrantes. 

rEstas recontendacioncs reconocen la heteropc teidad (IC hi fani-
lia agricola y sis patrones complejos de manejo financicro. Fsta here 
roge:neidad implica que los mercados inancieros rurailes debcn hacero :na.s uesp entecanalir grna de."es

1uLCho0 :iiue siflp~centet caia grandcs ca itidttnes dIc crVanoI
baraito si quieren servir a los agricultores efectivanente. 
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NOTAS 

d L Meyer r 
C . \;,a"as Peter hilhv (anrE. r.ic , nolmRichar dL Meier, If. 

ap1lain an.). Von Pishke Enerprisv' c Rural l Adelaj-rict ith 010P 
Crcdit, ci.. para un airtlisis do la similitud ti las necesidades financieras de 
]as empresi, agricola y no agricolas 

2. 1 lnalipolopia de las actividadcs c onmicas en el setor rural aparce 
en Kilby. liicdiol ni Mcer pi 
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