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CREDITO AGRICOLA,

ECONOMIA POLITICA Y 

PATERNALISMO POLITICO 
HarrY If. Blair 

La c'idencia dc que los prograrnas dc crfdito agropecuario subsi

diado no 'han sido efectivos con proveer de cr~dito aitspqlcs 
agricultors c, en promover Ia, cquidad durante las tres 6itnas d&ca
das es abrurnadora. En rcalidad, los efectos de esins prograrnas a 
menudo han sido daflinos, cn el sentido de que han tendido a concen
trar aun inas cl ingreso, en pcrjuicio de los pobres ruraics. Un volu
mnrcrccinte de literatura, incluyendo varios capiulos de este !.Uro, 
indica, quc existc una fucric concxi6n entre tasas dce intcrs bajas %Ia 
conccritrac;in dcl ingreso. Estudios dc casos realizados antcriormcn
ic para Spring csobrc cr&dito al pcquecio agE ct:Itor dr Iacl Review 
Agencia para cl Desarrollo Internacional (AID) en 1972-73 rcvclaron 
el mikrno patr6n (revuniido en Donald 1976). El est,dio dc Robrt 
(1979) para 11SUr de a India en las primeras d&ad:,, de este sifigo 
sugier cluc, por Io nicnos n alguna ircas, estc proccso ha tenido 
lugar por tn p-odo iargo 

LA Importancia de Ia Politica 
Existrn diver-sas razones por las quc los progranas de crdito 

subsidiado terninam bcneficiando a los gr'ndes akncultorcs. UnI re
flcja los intercscs cmprc.-i-iales y burocrAticos de los interniedaijos 

financieros: cuesta ms, por unidad de dincro prcstado, administrar 
prestarnos pcqucros quc pr{stamos grandes. Dado lodo In demas 
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conslante, es razonabie enfatizar los pr~stamos grandes con el fin de 
mantener bajos los costos de prestar.

Segundo, los deudores incurren enIcostos de transacciones para
obtener un prostamo. Estos incluyen los gastos d llegar al lugar don-
dc 9nera el acreedor, el costo de opoftunidad dcl trabajo no realizado 
durante estas visitas, los sobornos v los cQstos de documentaci6n y
papelco. Para pequefios prestatarios, estos cdstos pueden representar
1na proporcion muchc mayor de los costos totales de endeudarse que 
para los grandes. El resultado es q,,e estos 6xitilos cstin mis dispues-
los a incuriir en esos costos v obtener los prcstanos.

En muchos casos, sin embargo, los intereses financieros de los
interniediarios y los costos de transacciones de los dcudores no redu-
cen la demanda suficientemene y es necesario racionar afin in/is el 
cr~dito. Fsto ocurre a travs d~l proceso sefialado por Kane en este 
libro. Los gobiernos intentan un racionamiento adicional a travis de 
regulaciones, en lugar de permitir que el mercado racione via los 
precios. 'ero el mercado elude estas regulaciones, agregando lo que
Kane llama interds implicito bajo ]a forma de sobornos v propinas,
Corrupc)On y presi6n politica. Co-io los agricultores mis adincrados 
son ms capaces de pagar este inter~s implicito, obtcndr in la mayor 
parte de los fondos disponible par,- prstamos, 

Si el subsidio a travs de lastas , de inter~s encamina los pr/sta-
mos agricolas hacia to's ricos, de ello "Jeberia desprenderse que clevar 
ias tai,,s a niveles de mercado terminaria con el acceso diferencial 
dlisfrutado por los adincrados. Adembs dl argumento tcorico en fa-
vor de esta estrategia, existe evidencia empirica proveniente de un 
experimento en finanzas niraics en Bangladesh que muestra que los 
p-qujefios agricultores estin dispuestos a pagar tasas dce inters ti 
hasta 30 por ciento v m,s por los prostarnos formalcs (Adamnis 100).1"1 argumento en favor de elevar las tasas de interes. cn una paliabra, 
es tan poderoso que iesulita necesario pregunta.-rs. por qu,." los gabier-
nos de hecho no clevan as tasas tie inlrtcrs. Sinnm b.., los progra-
Ill S Le c Tdit' esn f -,rt" -,1-d o~S l ,existiend. ,tsu hsid ia d o v ,stus Ld c u t .m m n 

Algfos( bsei'adores est oan (c1e iapolilicn e; L, rri.,n
pal tara la persistencia de estoas pD''gram a. Los deudorcs gr.atcas qu, 
son los niis favorecidos por el crztito barato quieren pra'epcr ese 
benfieio-v alrmtsmo tie npo los politicos v hurcratas quiciee cl 
poder , los frucs tc Ia cor,-upcidn que estes pragrnmas rnen en sus
nianes. El resultado es que los programas te cT' ilto so pal it izal " el 
ambiente econ6inico, en las palabras de Ray en ete lihro. liega a sr 
"mUlti-distorsionado; el protflcl-loia 1c collvi-rle cn~c l')r p o,ci r 01restablccirmiento dcl fu nciana mien o dcl m eread i rinwm soli:-.cr 
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ciones del mercado financiero para cl problerna de la asignac16n de 
recurs. 

Tanto los deudores grandes como los politicos/bur6cratas son 
considerados culpab!es cn csta perspectiva, ya que los primeros estindispIestos a corromper y los ultimos etfin mis quc dispuestos a ser 
corrompidos. Los politicos merecen la condena mis severa. sin em
bargo, ya qoc los deudores est/in simplemente haciendo Io necesario 
para obtener sus pr~stamos y los administradores estin meramente 
aprovechando una oportunidad de incrementar sus magros salarios. 
Los politicos, en cambio, estain construyendo sus carreras sobre el 
paternalismo y los favores politicos que les permite on programa de
credito politizado.' Dirigiendo los prostamos en sta o aquellaen 
direcci6n, los politicos son capaces de proteger su base politica y de 
aumcntar el apoyo necesario papa aspirar a un cargo mas alto. 

Desde esta perspectiva. los programas de crddito deben ser por
consiguiente despolitizados. Los grupos rurales de inter's que utili
zan su influencia y los funcionarios del gobierno que est/in vendiendo 
esta inquencia deben ser neutralizados de algin modo y el acceso al 
crdito debe fundarse sobre la base iparcjal representada por losmecanismos de mercado. El hecha es, sin embargo, que ciertas cosas 
escasas y de valor no pueden ser despolitizadas o removidas de Ia 
arena politica. Cualquier esfucrzo por hacerlo es realmente un inten
to de sustituir una soluci6n volitica por otra" de cambiar las reglas." 
Si se elevan las tasas de intemes a los niveles de mercado, las nuevas 
normas significarbin que alguien g-naria (presuntamente anorrantes y
aquellos hasta entonces no deudores) en tanto que otros perderian
grandes deudores/grandes agricultores). Que las tasas de inters no 
aumenten se debe en parte a la actitud de autobeneficio de funciona
rios, politicos y grandes prestatarios, sin duda, pcro se debe mis fun
damcnrtal mente a la naturaleza misnia tie la econornia politica de 
muclns paises. A csteC (iliM aspecto mei- refiero a continuacidn. 

Econornia Pelitica det Cr~cito N,Paternalismo Pol'ltico. 

("ua1)doU.- los programas de credilo agiopccua io bencfici an consis
tentenicnte a los ricos ruralrs Mis tinc a la poblaci6n mctn v -cuanldo 
los programas encuentran problemas de viabilidad, tendeinos a con
siderarlos fracasos. lendria nis scitido, sin iiembago, emplear el en
foque de (;riflin (1074):

1-n Ilugar de suponcr qtic los gohiernos intentan maximizar el 
hienestar social o nacioval pero fracasan en hacerlo, podria ser 
imis fructifer, suponcr que los gobiernos tienen objetivos com
pletaniente ditI'rlrr.s (C tiliCi en--' ncralrn Cxito conseguir
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los. En lugar de criticar a los gobiernos por fracasar en obtener 
Ioquer ellos no prctendieron obtener, u ofreccr consejo sobre 
como alcan0ar un no-obietivo, seria ms instructivo dedicar mis 
ticpo a analar Inque realrnte hacn Ins P nsyprquC. 


La niejor manern dc probar esta perspc(Aivi seria identificando 
las necesidades de los gobiernos v de los diversos estratos de la pobla-
ci6n rural Nentonces determinar c6rno las politicas de cr dito agrope-
cuario podrian responder a esas necesidades. 

La necesidad primaria del gobierno de un pais de ingresos bajos
(o mnis exactamente, de los politicos que lo dirigen) es permanecer en 
el poder.3 Esto, por supuesto, es una v'rdad tie perog:uo. pero corno 
muchas verdades, a menudo es ignorada en las explicaciones de las
acciones de las personas, El principal requisito para satisfacer esa
necesidad es la estabilidad v Ia estabilidad a so vez se obliene ni ls 
ficilmente si se mantiene el apoyo de aquellos grupos que podrian
romperla. En las ciudades, donde generalmente tiencn lugar los gol-
pes de estado, mantener el Ipoyo significa tratar con los militares, el 

sector industrial, los trabajadores, los estudiantes/iltelectuiles, los 

consunidores urbanos y Inburocracia misma. I'nos pwoCs 
 de estes 
grupos son coercionados con relativa facilidad a que observen on 
comportamiento aceptablemente ddcil (e.g. los trabajadores indos-
triales v los servidores oriblicos de nivel nils bajo. que aun cuando 
cstdn organizados ticnden a tener poca fuerza real), pero la mayoria 
no pueden ser tratados en ]a misma ficil forma. A 1os militares dche 
d~irsele presupuestos grandes y crecientes, a los industriales sus subsi-
dios y concesiones de impuestos v de imporlaciones, a !os estudiantes 
e intelectuales algunas concesiones ideol6gicas y los consumidoresurbanos alimentos baratos.4 

Los golpes de estado no tiencn lugar muy a ncuu(to en las zonas 
rorales, pero si las insurrecciones v stas puede ser tan peligrosas 
coma los golpes de estado para el rigimen en el poder. (onprensible-
mente, entonces, los gobiernos quicren proteger su fianco rural. -\I 
mismo tieupo, los propietarios rurales nils grandes quierco rctener 
sus posiciones de riqueza, statuls y poder. De este modo se logra lina 
relacin de intercambio, en que los gobiernos protejen los dcrclio)s
de propicdad V distribuyen favores politicos a los adinerados ruralcs: 
a camblio, los beneficiados apova i a! gobicno v usa o sos recuttos 
para mantener el orden -l campo.en f-sto es, einpican sos acuertdIS 
de medieria y tenencia, sus relaciones de contrataci]'n de trahajo v 
operaciones de pr(stamo (todos los coales incluven sanciones acos-
tumbradas como anienazas dle expulsion, dlespido o jCeccion dIe hi-
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poteca. lo mismo que t~cnicas nis exigentes para la recuperaci6n de 
pr~stamos) para mantener las cosas bajo control. En aquellas relativa
mente pocas instancias en que este tipo de control comierza a de
rrunibarse, los gobiernos envian a su policia a restaurar cl orden, pero
precisamente debido a que los Icvantamientos son relativamente po
cos, se necesita solamente una gendarmeria pequefia. En cuanto al 
estrato mXs bajo en la zona rural, generaiicme no tiene vinculacio
nes con el gobierno central, porque la mayor parte del tiempo no 
representa amenaza para 6ste y tiene muy poco que ofrecerle. 

Este cs, por supuesto, un cuadro general. Los gobierr.os no son 
monoliticos y no todos los funcionarios proceden de la mis'ma mane
ra. Algunos pueden estar genuinamente interesados la reformaen 
agraria y en los proyectos agricolas destinados a los pobres. Tampoco
existe, necesarianiente, unn connivencia conscierte entre los funcio
narios y los beneficiarios de sus favores. Mis bien, algunas politicas
tiencn 6xito en mantener las cosas relativamente estables y estas poli
ticas tienden a mantenerse con el tiempo. Politicas como la imposi
i6n de tasas de inter's bajas solarnente parecen precislmente ser 

buenas para todos los que importan, por lo menos en el corto plazo 
y el corto plazo es el marco de referencia temporal por el que aqucllos 
en posiciones de poder tienden a preocupar:e mis. Pero los costos a
largo plazo de estas politicas pueden ser altos. Como sefiala Von 
Pischke (1981). "puede ...argumentarse que los costos de on desem
pefio deficiente de las instituciones de crtdito rural especializadas 
son mAs altos, desde casi cualquier perspectiva exceptc la convenien
.ia politica, que aqiuellos asociados con la mayoria de l.; actividades 
de desarrollo emprendidas por el gobierno." El problema es que para
muchos gobiernos la conveniencia politica es Ia perspcctiva nis irn
portante.

C'ono sefiala Ray en otro capitulo, no scra ficil para los gobier
nos racionalizar las politicas de las finan7as rurales. I lacerlo implica
"riesgos politicos sustanciales" v "una transici6n dolorosa pero nece
saria", en sus palahras. Si el inico dolor involucrado en la imposiciOn
de tasas de inter~s mnis alias fuera sofrido por los econ6micamente 
pobres v politicaniente d&biles, podriarnos estar sevuros de que nut
chos gohiernos encontrarian el coraje para hacer bien las cosas. Pero 
como esti bien claro, es el agricultar rico y poderoso el quc tcidria 
q,.: haccr los sacrificios v pocos goblivru - estfin dispueslos a socavar 
su principal base Lic apoo ell el calnpo. 

En resumen, los programas Lie -redito subsidiado tienden a tener 
denlasiado xito en mantener a los gobiernos en el poder a trav~s del 

1paternalisnio v favores politicos y del mantenimiento, e incluso el 
mejoramiento, de la posicion de las elites rurales. Esto ocurre porque 

http:gobierr.os
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estos programas son parte de una economia politica dinlmica que
sirve a los intereses de ambos grupos en mantener un status quo querno incluc muchas posibilidades ya sea para una asignaci6n equitati-
va del cro:dito o un crecimiento econ6mico 6ptimo.

Deberia estar claro del an~lisis-antcrior que las instituciones Fi-
nancieras rurales no operan en aislamiento dce su anibiente politico y
econ6niico, sino que por el contrario cstdii Orofundamente asentadas 
en d1. De esto se desprende que no puedcn ser cambiadas sin conside-
rar su medio ambiente. Pot consiguiente, resulta de poca utilidad que
agencias intenacionales bien intencionadas explioucn a los gobier-
nos ]a neccsidad de clevar la tasa de interns, como si fuera posible
hacerlo en on vacio politico. Especificamentc, un gobierno no puede

simplemente clevar las tasas de inter~s 
a nive!cs de niercado; tasas 
bajas representan un subsidio que compra el apovo de los clectores
(haya sido esta la intenci6n original o no). Si un gobierno decide 
cleva: las tasas de inter~s y de ese modo poner Fin a] subsidjo, enton-

ces dclbe tamli~n decidir hacer alguna de las dos 
cosas siguientes al

mismo tiempo.Debe cormpensar de alg~n modo a los cleciores por la

perdida del subsidio, o debe compensarse a si nhismo pot la p(rdida

del apovo politico de esos electores, constru%,ndose otras bases d 


a
E o tdemis 

En ot as palabras, un gobierno tierie 
 tres ,i potitica siva a clitninar los subsidios a trav6s de las tasas de interos: ( I) propor-


cionar otras formas de paternalismo o favorcs politi,:os 
a los gi andcs
agricultores: (2) constituir alg n otto grupo (I apow (tal ctil' los 
pequenos agricultores o trabajadotes agricolas sin tirra); o (3) stufrir 
la p~rdida potencial del apoyo rural. En vista de la posici(n riesgosa 

en que casi todos los rcgimenes suponen uicse clcelntran, la lrcera 

opci6n seri rechazada si hay alguna manera de(evitarla 
v* con excep-cion de los gobiernos con afirmis valcntia, la segl.n(la opcio6 sc 
considerarai liena de peligros." La segunda opcio°n considcra riesco-se 
sa, a pesar (Iela creencia generalizada de que algo tiene que hacerse 
en favor de los otros electoies rurles, para prevenir pie el equivalen-
te dIC Ia tercera opein Ilegue a ocurrir el largo plazo.en Ptro de

11n'evo, Cs el futu ro iinediato Ioque prcoc..pa remzs a los gobiernos, 
con z! rclltado de quc las necesidades de Tnediano v de largo pazotienden a ser diferidas. ravoria 

Opciones de Ilns Agencias Internacionales, 

En cse csccnario, Ia tarea de Ia comunidad intcrniacioiia~es es (IIdos tipos. Primero, las agencias internacionales dcberian ayudar a los 
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gobiernos dc los paiscs quc reciben los pr~stamos a elaborar cstrate
gias pue les pernita eliminar las :asas de interns subsidiadas, evitandc al mismo tiempo alienar a las clases nurales dominantes. Segundo,
las agencias dcberian tratar de incluir cii eslas estrategias Componen
tes cue promuevan la equidad, lo quc mejoraria, aunque fuera lenta
mente. ]a posici6n de los pobres rurales. El punto,en suma, es tratar 
de a.dopiar las opciones (I) y (2) al mismo tiempo.

iCuales podrian ser algunas de esas otras estrategias que Ic per
mitirian a los gobiernos eliminar el crditc agricola subsidiado y atn 
asi continuar cultivando su relaci6n con los grandes agricultores? Eli
minar las regulaciones sobre precios de los productos agricolas, auncntar los precios de sustentacion a que conpra el gobierno o Ia 
devaluaci6n dcl tipo de cambio podrian ser algunas respuestas. Esto 
beneficiaria a los grandes agriculiores, quienes contribuyen Ia mayorpaicdIea prlucci6n y tcndriacl fecto saludable dc stimularlos a 

aumentarla. Pero establcer los precios CorrCtoS tanbirn tendria 
efectos politicos indescables va que. a seniejanza de los pr~stamos
subsidiados, las politicas de precios bajos existen por buc'nas razones.
Los consumidores urbanos tienden a reaccionar a los altos precios de
los alimentos on oisturhiof v la maycria de los gohiernos no esta 

dcescosa de distuibios urbanos por alimentos que de instirrcccio
nes ipioncjnrales.' 

()'ra estrategia podria consistir en camubiar los patrones de inver
si6n que ban favorccido a la ciudad sobre el campo N a Ia ind-tria
sobre Ia agricultura. lcniendo la mayor pale de la tierra (y a menodo 
la mcjor), los grandes agricultores presurniblemente obtendrian los
 
mavores 
beneficios de nuevas invcrsiones rurales y'de ese modo s,.
riancompcnsados pot la pftrdida (et crdito subsidiado. Pro aqui 

nuevamente, las politicas a ser sustituidas cstin alli por una razon.Los clectores industriales tienen sus nccesidades ysisC adoptan cstra
tegias de sustituci6n de importaciones para proniovei el ciccimientn,
econ6mnico, la industria tendria cie set subsidiada por Ia agricultura.
Afin sisC abaindona o se desacclera la politica de crcciniento indus
trial, cl sector urbano no puede soslencr al scctor niral en el largo
plazo, Simplcnente porque estc filtimo cs dcilawldn grandc en la 

(I os paiss (I ingreso -aos. a agicultur., en sum.
 

itcrdr en 6ltinia instancia que sostener sus propias inversiones- el
 
tipo de actividades experimntales o proectos piloto cie puedeni
 
emprenderse con la ayda exierna son por si naturaleza esfuerzos a 

Uor pla.:o relativamenle colo v no puedcn sustituir a la movilizaci6n
 
d recursos dentro del sector agricola mismo (excepto tal vez en los
 

ocos v estrategicos paises en que la ayuda ptiede 
ser arnpliamentc ge
nerosa). 
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Un tercer enfoqcue podria ser el de cambiar los controles de im-portacion a Fin d compensar a Ins grandes agricultores por La perdidadel, crdito subsidiado. La mayoria dic los paises de ingresvis baios 
tiene restricciones sobre ]a importaci6n de bienes (Ie consurn. los
agricultorcs adinerados desearian la ?'*-rtuaidad dc coniprar estosbienes de mayor status, particularmct bienes durahles, como auto-
m6viles o jeeps y articulos electr6n:,.,0j " Sinkmargo, do nucvo lasregulaciones cambiarias v dc ;,iporaci6n vigentes tiencn sus propios
grupos de presi6n. I-os indusiriales e importadores que tienen licen-cias para adqo-irir las escasas divisas para traer bienes extranjeros al 
pai %-rJIn afectados si esas politicas son lIIberalizada,.Un cuarto enfoque podria ser el hacer ajustes men'-cs en ticierto numero de politicas que beneficiarian a aquellos perjudicado-
por las altas tasas de interns. Esto 'podna incluir el subsidio a loscostos dce aigunas inversiones cl "'s como provectos de riegc en pe-
quefia escala, aumentar ligeramente los precios de Ins productos agri-colas, aten-iar las restricciones cambiarias ; las importacionesa v 
usar parte dc los recursos utilizados en subsidiar ef credito agricola,para en su hngar subsidiar alimentos baratos para las clases urbanas
baja y media. Todavia habrian perdedores (e.g. los enpresarios ma-
nufactureros urbanos que enfrentarian mayor competencia por parle
de los bieo s importados), pero hahria aim rezis ganadorcs si to(jfSestos cambios pudieran ser impernentados simultinearnente. FI pun-to aqui es que tendrian que hacerse un gran numero de ajustcs mayo-res er. diversos sectores claves en una ccononiia, que so propin V(-hierno considera muy frigiles. Afm en un pais grande cnmlo la In(iia.con su largo record de estabilidad, esta estrategia iti hca s 

consideraria moy arriesgada 
, ei on pais donde los pensaf11w(1t( s de!(|cIgob.erno sc centran en si estarin an en control en eis mescs o tlaito niis, los riesgos parecerian extreliada,-ente 

I Iaciendo ajustes simples de politica cono elevar las tisas deinters afecta el equilibrio de las alianzas politicas v In forma en qieson asignadas las recompensas polhicas. Los planificadores do politi-
ca en los paises de ingresos bajos enfrentan muchas de las mismas
rcstricciones de Ia econooba politica qe enfrentan los disefiadores
ie politica en los paises d ingresos altos. tin grar, nfmero d grupos

de inlcrs, en repr.'sentaci6n de sectores electorales poderosos, res-
tringe considerablemente el terreno en quo se puede maniobrar. par-ticular-mente a los planificadores de politica que boscan avudar aaquellos quc no estijn representados por esos grupos. 'ero estas limi-
taciones no significan que Ia causa estam perdida o quc los dirigentes
politicos, o las agencias internacionales, deberian ahandcnar su III 
tentie de mejorar el orden institucional de una sociedad. 
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Estrategias Iosibles 
Se puede ofrecer dos sugerencias. Primero, las agencias internacionales v los gobiernos deberin pensar inis en c credito agricola en 

rclaci6n con estrat-gias de largo plazo para el desarrollo institucional. 
especialnente a nivel local. En particular, deberia ponerse mis &'nfasis en entrclazar pliticas y programas de crdito apricola c- institu
clones participatw as que incluyan los sectores diferentes de la elitelocal -pecqueflos agricultores. arrendatarios y campesinos sin tierra.
S61o cuando tengan cfectivamente ina voz en las instituciones locales, los pobres aumentarrin el control sobre sus vidas y futuro. Enfati
zar la movili7aci6n de ahorros podria ser tn elemento clave en esta 
estrategia.

Si las agencias internaciona-s ticnen exito en convencer a losgobiernos de clevar Ins tasas de inter&s hasta o cerca dc los niveles Liemercado y consecuentemente todos los estratos adquicren una opor
tunidad ms equitativa de beneficiarse con LI crdito instiltucional,
entonces seria fiuctifero administrar los prdstamos a traves de las 
instituciones locales cin que lis clases no dominantes puedan toneralgfin papel, tales como los consejos de aldea, cooperaiivas V otrasorganizaciones semejantes. Inicialmente estos grupos no dominantes
pueden tener poca voz en la conduccion de las instituciones, pero a
mnedida que cl tiempo pasa su acceso a los servicios N mercadlos financiejos externos puede coimbinarse productivaniente coc e! creciente
conocwiniento (ie las concxiones politicas fuera die la aldea, tlue provione do ia parlicipaci6n en la instituci6n nisna, para darc a lospobres tn logar Cfectivo en cl sistema. Lsto puede parecer tn cscenario genoanee optinisa ySin duda cxiste cvidencia considerable 

e indiia lie tales insoii oes son i ficilcs ie crear 
a los riesgos tic d(101naciIn por pare de la elite. Sin embargo, tam1
(itn e I vI encie Lndcs. Asia 1982) ySud (lair d de dtroshrors
(Ki ten ISO v i09n1), (lic indica ue las insiucionCs iedesarrollo
participatiat a ivel local poedcn trvact tn nejora0icn to significati
vo a los grupos que wi-, ban sido part, de la clase doinnante tradicional. A..n o tn pals con perspectivas (I, dsarrllo apIrenlemente
dbiles como las Cie 13iogidesil, ex isten buenas ra/oies para pensar
que las perspcctivas de tales estratcgias a largo pla7o son bucnas,
especialmente si sc comnbinan coo prngranmas dc credito (Korten
1980, ('hen I08 I).

Si las agencias internacionales no tichen exito en elininar lastasas de inters suhsidiadas. per poeden inducir a los gohierios delos paises do ingresos bajos a modiiicar los progranias (It codito
hacia planos mnis largos v lacia nias inversion de capital en la agricul
tura. el enlfasis en la creacin)n d insiltuciones participativas afin tell
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dria sentidi,. Los pohres no se beneficiar'in tan directa o inmediata-
mente conio soria el caso si cl subsidio fuera eliminado, pero obten-
dritn nis emplco y seguridad econ6mica como resullado de las 
inversiones de capital en el sector agricola. A su vez, esta posiciem
econ6mica mejor daria a los pobres una base mias segura para partici-
par en las instiltuciones locales y eventualmente ganar alguna voz en 
su conducci6n. 

La segunda sugerencia es que las agencias pongan mis csfuer-7o 
en entender y Ilegar a ser sensibles a las realidades de la economia 
politica de los paises de ingresos baios. Al formular sus politicas pfI-
blicas los gobiernos enfrent3n un conjunto de clascs, grupos de inte-
res y electores, algunos de ellos mis poderosos quc otros. No existen 
garantias de que politicas pfiblicas en el 1rea de desarrollo rural que 
tonian en cuenta estas realidadcz tendr~n xito en obtener lanto las 
metas de crecitmiento como las (le equidad, pero deberia estar claro 
que estrategias que no consideren estos factores tienen poca posibili-
dad de xito. El r&cord mixto de los programas de cr~dito agricola
subsidiado hasta la fecha ofrece amplia evidencia de esta verdad. 

'onclusio lies 

En la comunidad internacional, los m todos de anilisis econ6rniq-
co han sido desarrollados y pulidos hasta alcanzar un alto nivel de 
sofisticaci6n, pero al mismo tiempo ha existido poco inter,2s va sea 
en los aspectos politicos del desarrollo o en el 6rea de la economia 
politica (salvo por ocasionales denuncias de interferencia politica).
En parle, por slipuesto, este recha7o refieja la sensibilidad (ie los go-
biernos recipientes a los asuntos politicos y a siquicra la apariencia 
do intetferent.ia politica extranjera en asuntos nacinai.-. ler() ese 
desinter~s tarnbi~n refleja poca disposici,.n de paric dc las aitencials 
nternarioirles para comiplenicntar sus anMlisis cr,1 ka rcalid:id dc la 

cerolonlia politica. 
Esta reticencia a entrar en I,11espesura de ia economia politicl

enCubre la percepciOn inc6moda de que el tratar con la rcalidades dcl 
p.ocesos de desarrollo en la mayoria de los pai,' cs un asunto poco 
elegante y complicado, en el que las opciones siempre parecen dema-
siadc restringidas desde el comien7o V los progiamas nunca pueden 
ser tail cornlo endo o asin resultar compronieti-implementados se planearon er 
dos, algunas veces scriamente. Al intentar modificar cl sesgo de los 
programas de crclito agricola en favor de los agricullores grandes por 
ejermplo, puede encontrarse que es imposible usar otros beneficios, 
como precios mis altos, porque los agricultores grandes va tiencn 
asegurados estos beneficios ademis de las tasas tIe inter~s bajas. () 
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puede encontrarse que virtualniente cualguier progranim (lcstinado a 
los pobres rurales invariablemente pierde mis de ]a mitad d su im
pacto debido a 1a corrupci6n. Patrones coMo Cstos pucdcn ser desa
lentadorcs. 

En este sentido vale ]a pena anotar que problemnas similares es
tin tarnbi~n presentes en el proceso de formulaci6n de rnliticas pfu
blicas en los paises avanzados: gestores de podernsns grupos dc inte
rts ohstaculi7an los cainhios necesarios y muy pocas politicas en a 
esfera econ6mica, si acaso. resultan exactamente come se planearon.
Tales dificultades e incertidumbres no signi-ican, sin embargo, que 
no haya una ra76n o motivo en tratar de mejorar nuestras ,,:oliticas y
sisternas. Por el contrario, la gravedad de los problema. significa que 
es imperativo hacer algo en ese sentido. Ademris los planificadores y 
asesores en los paises avanzados pueden realiiar un mejur traba.o si 
son sensibles a las realidades politicas y cntrela7an esas realidades en 
sus recomendaciones. Lo mismo ocurre seguramente en los paises de 
ingresos bajos. 

Una vieja Iev revolucionaria establece que no es posible hacer 
una omelette Sin quebrar los huevos. Tal vez podriamos modificar 
esta nct~ifora diciendo que el mero conocirniento de las adccuadas 
proporciones de los ingredientes econ6micos no es suficiente p;.ra

-cocinar una omelette; es necesario saber adem. cuinto calor se nece
sita y c6mo aplicar el accite de la econom" ,iolitica con cl objeto de 
evitar que ]a omelette se pegue a la sartm: 

NOTAS 
I csru agradeccr a Dale Adams, Joseph lieatoleil, Robert Fircstine y 

-ht 'arkh- c p ir su- mrcnicia, I 11lus n(u "m rc-.ponsabcs, sin vmb11aro. 
pnr cualquicr errr de hecelio o 1,nsam iento cn trahaj,. I ,is punt s ticeste 
.ista cprcsadus aqui no rcl,-tao niitnalnu puicii,it oficiat de a Arlencia In
ternacional para el Desarolh,. 

1. N.e 1Tc" a paabra iniglcsa ratruc;eov. t tducid:t corni p:trna1kisnf. 
implica una posici(mn de Nutwrdinacti6n, donde el subordtnado espera recibir 
tvneficios v Favres a catnbio (ic Icaltad v otrns er, it los (C apovo politico 
hacia cl Tpatrin). 

tasddeplizcinvtSheer(0.1g) 2. 'ara un ant.isi- a nivel mis general de hitmpsiblidad dr la, est rate
3. FIl a(1iis que eiguvIahc.fiido delTneadd Iangla

desh (Blair ItQT7)o India (Blair 1980n) Para un anslisis simriiar df- la situaci6n 
africana vet Bates (19891). 

n C'n d(tall. paIa 

4. (;cncraicnte son de nattiraleza i quierdisa, colo cn las promesas 
vacias de polilias sc-ialistas rcdiktrihutis;ri, Ivre aiguna; veces mtty cotiser

http:asddeplizcinvtSheer(0.1g
http:intetferent.ia
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Vadores, coMr los grupos de la India que solicitan proteccion para las vaca.,. 

,ocomunidades 
 en paises islAmicos que Icrnandan prohibici6n do:alcohel.

Algunas vecs lOs gobiernes dcscan tambion aparecer 
 apoarido protcstas
r:;1tciales en un esfuer,-o por picificar a Iacoiunidadl estrudiantil'j alx inn, 
coino un eicm pio, pron ulganld c itlta de trabajo excluck.erndo a los chinms c o 
el Stud Este de Asia. 

5.Se puede argu men tar que tin gobierno csaria p 'rdiend, 5(1o , arcial-
monte su base de apc,,o entre Ins agricultores grandes alelintinar,- elsubsi-
din al cr dito, ya que existn ontro ipo de favores po tltices tuic podhian cnti-
nuar. 'eo dado elprecario conlrol sobre el poder oue ih m ayoria (I , los"to 
gobiernOs de ls paises de ingresos bajos parecen tener, probabhmenite srequieren algunas acciones compensatorias. 

6. El hecho de que los gobicrnos son reacios a sirstituir elapo o de los 
agricultores grandes por Ia nvortutnidad de una base de aposo entre los traba-
jadores sin tierra. arrendatarios y otros. no impide a los regimenes pretender
alcanzar los estratos mis bajos con propaganda. I a historm tielos fracasados 
esfueros d- relorina agraria en las utltintas dos d{-cadas cs un amplio testin o-
nio del uso de esta estratagema. 

7. Particularmente en los estlados pequefis de Africa, el dc,-,cl'c
t-nto 
respecto del precio de los alimentos iasido un asunto especialmente cnsble 
(Bates 1981. chap. 2). En algunos paises, los grandes agricultuires ya cnentart 
tantn con i sIulsidio del crcdito corno con los altos precios tiealirnentos, dC
modo que iaposibilidad de cambiar un beneficio par otto "a ro existc. 

S. Las politicas ;.o deberian cambiarse para favorecer a Ios grandes agri-Cltores al estremo iepermitirles importar nlaquinaria clue ahorre trabajo, 
corno tractotes a precios subsidiados, v de este ron o usar elsubsidio par,
desplaar a Ins trabajadores agricolas, corno sncedi6 cn Pakistanr a ntcdttiades 


dlea di'c atdade los athos On, 
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