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Introducci6n 

Desde comienzos de 1950, la Agencia para el Desarrollo Internacional
 

(AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el grupo del Banco
 

Mundial, han puesto considerable 6nfasis sobre el cr6dito agrifcola en
 

sus programas de cr6dito V de donaci6n. 
La AID por ejemplo, ha destinado
 

mas de la mitad de su ayuda total directa a la agricultura en America
 

Latina mediante servicios de cr~dito.
 

La ayuda referida al cr~dito a rfcola, no ha sido distribulda ini

formemente. Durante 
 el oeriodo 1960-1968, m6s de] (0 nor ciento de los
 

pr 6 stanos de 
 AID y del Banco Mundial para actividades de cr~dito agricola, 

fueron recibidos por los paises de America Latina. 
La mayorfa de los
 

Drestamos de AID 
 fueron combinados con ayuda t6cnica, mAs frecuentemente
 

bajo cr6dito agrifcola supervisado. 
Gran nmero de los prestamos del BID
 

han sostenido este tipo de actividades. En el caeo de Per6, casi todo el
 

cr6dito arr1cola extendido por AID -
BID ha sido de este tipo.
 

Este documento tiene e] 
prop6sito de evaluar las experiencias de
 

paises seleccionados que est~n conduciendo cr(dito acrfcola superv-isado. 

El caso de Peru servirg como primura referencia, aunque las observacior.:s 

conciernen a muchos otros paises Latino Americanos con programs de 

cr~dito agrfcola supervisado.
 

Cr6dito Agricola Supervisado
 

Cr~dito agricola supervisado es el termino empleado para cr~dito de
 

producci6n, el cual est. coordinado o combinado con la provisi6n de ase

sorfa tcnica y financiera. 
Eso implica que el prestatario no es juzgado 

de acuerdo a su propia habilidad para utilizar el cr6dito inteligentemente 
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sino mas bien de acuerdo a los efectos potenciales de innovaciones o
 

cambios en sus operaciones agrfcolas, usando cr6dito supervisado. En 

consecuencia, el 6xito de un programa de cr6dito supervisado depende
 

principalmente de la solidez y confiabilidad de la supervisi6n t~cnica
 

nronorcionada por el programa mismo. 

Los programas de cr~dito, dentro de esta definici6n general, se 

encuentran en la mayor'a de los paises de America Latina. Algunos se 

llaman programas de cr6dito "supervisados", otros "dirigidos" y otros 

"orientados". En esencia todos ellos son progranas de cr~dito agr'cola 

super'risado, es decir, que dependen hasta cierto punto de la supervisi6n 

y asesorla de la agencia prestataria. Sin duda, el uso de los diferentes 

t6rminos es una forma de distinguir los programas de acuerdo a la cantidad 

de asesorfa t~cnica proporcionada. 

El enfoque tradicional del cr~dito agrfcola supervisado es normal

mente donde fanilias seleccionadas reciben pr6stamos de producci6n de corto 

y largo plazo, combinados con planes individuales para el mejoramiento del 

fundo y del hogar; donde una buena supervisi6n de las operaciones agrfcolas 

se conduce durante el perfodo de pr~stamo. Sin embargo, debido a restric

ciones financieras y personales, la mayor'a de los programas son capaces 

de proporcionar solamente una parte de la supervisi6n que es recomendada 

o reque,ida. 

Cuando se habla de credito supervisado, es casi universalmente asociado 

con pequeaos y medianos agricultores. Generalmente se asume que ls grandes 

agricultores son capaces de aplicar el capital inteligentemente y son pol- lo
 

tanto capaces de obtener prestamos regulares para la oroducci6n.
 

Experiencias con Cro'dito
 

Se dice que el primer programa de cr6dito agrfcola supervisado empez 6
 

en Paraguay en el afo 19h3. Brasil y Venezuela comenzaron programas
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similares en 1948. La mayorfa de los demos paises de Amnrica Latina
 

empezaron sus programas mas tarde, la mayor parte de ellos con ayuda
 

2
financiera bilateral o internacional
 

Las caracterfsticas socio-econ6nmicas de los agricultores sujetos a
 

cr~dito var{8n enormemente de un pals a otro. Pero en general, la mayorla
 

de los oequeios y medianos agricultores carecen de capital suficiente,
 

tienen bajos niveles de productividad, usan pocos insunos no agr'colas,
 

tienen bajas utilidades, las cuales combinadas con poca o ninguna educaci6n,
 

poco conocimiento t6cnico, y peque?os superficies, proporciona un verdadero
 

desafo para cualquier programa de cr6dito supervisado.
 

Aunque los programas de cr6dito supervisado operan bajo diversas con

diciones a trav6s de Latino Amrica, hay un ndrmero de conclusiones o expe

riencias comunes, las cuales han resultado de sus operaciones de cr6dito.
 

Necesidad de objetivos bien definidos.- Uno de los primeros requisitos
 

de cualquier orograma, sea credito supervisado o otro, es la definici6n de
 

objetivos. Que estamos tratando de realizar? C6mo sabremos si estamos
 

realizando un Progreso satisfactorio? Un objetivo comnfnmente reconocido de
 

cr6dito supervisado es elevar el nivel de vida de las familias que reciben
 

cr~dito. Desafortunadamente dicho objetivo es a largo plazo y de dif~cil
 

mensura. Es necesario pues se use una medida cucntitativa de evaluaci6n.
 

Un objetivo alrro mas expecffico de cr6dito supervisado es crear fundos 

viahles orientados comercialmente. Este objetivo nrincipal puede ser me

dido mirando los sub-objetivos de aumento de productividad, aumento del uso
 

de insumos, especialmente semilla mejorada y fertilizantes, aumento del
 

ingreso neto de la familia y aumento de la participaci6n en la economfa
 

nacional.
 

Otros objetivos tales cono sustituci6n de la importaci6n de productos
 

agrfcolas y bienestar social, no deberian opacar el objetivo principal de
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crear agricultores que sean buenos sujetos de cr6dito en el futuro. Sus

tituyendo cultivos producidos en la localidad, por cultivos importados, 

por ejemplo, depende mucho o mds de lo relacionado a los incntivoM econ 

ricos, as como de la disponibilidad de credito. Los orecio- de los nro

ductos, impuestos de importac%6n y exportaci6, asistencia t6cnica y tra

bajos experimentales, deciden o influen an sobre el cultivo qup ser 6 

financiado.
 

Los programas que proporcionan cr~dito de dinero en efectivo para la
 

mano de obra familiar en vez de ser para necesidades demostradas, corren el
 

riesgo de elevada morosidad lle'ryando a ser identificados como un programa
 

de bienestar social continuando prestando a los mismos aricultores afo
 

tras aio. Dicho programa no satisfacera el objetivo principal del programa
 

de cr6dito supervisado para formar buenos sujetos de cr6dito.
 

Algunos agricultores no pueden beneficiarse del cr6dito.- Tarde o tem-


Drano todos los programas reconocen que hay agricultores a un rdvel bajo de
 

la escala econ6mica y social que no pueden ser ayudados con cr6dito super

visado. Estos son agricultores con muy pequefas parcelas, demasiado peque

ias como para proporcionar un nivel minimo de subsir,encia, quienes prac

tican t6cnicas de Droducci6n tradicional y quienes son tan deficientes er 

todo lo relacionado a esto que son incapaces de sacar ventaja del crgdito 

y la ayuda t6cnica proporcionada por un orogram de cr6dito. Antes de re

cibir cr~dito ellos requieren programas complementarios para proporcionar 

educaci6n, oportunidades de empleo, serv.cios de salud publica y recursos 

ms productivos (tierra a trav6s de reforma agraria o colonizaci6n). 

Proporcionarles cr6dito solo deteriora su situaci6n ya precaria. 

La selecci6n de prestatarios es imperativa debido al elevado costo de
 

cr6dito supervisado y al intenso tipo do supervisi6n que debe acompaarlos. 

Ningin programa de cr6dito supervisado ha sido capaz de alcanzar Lodos los 
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prestatatios potenciales debido a limitadas finan7aw 
 y falta de personal.
 

Los programas que ban tenido ma's 6xito son aquellos que seleccionan agri

ml-.tores que demuestran el potencial de sacar provecho de la asesorra
 

t~cnica combinada con cr6dito. A menudo "adoptadores r~pidos" son confiados
 

a servir como buenos ejemplos para los demos agricUltores del 6rea.
 

La evaluaci6n requiere datos confiables.- El elevado costo relativo de
 

los programas de cr6dit, supervisado requiere una evaluaci6n continua para
 

-arantizar que un orogreso satisfactorio se esta realizando, tendiente a
 

alcanzar las metas establecidas, o para sugerir cambios, los cuales deber~n
 

hacerse para obtener los progresos deseados.
 

Como reg' . general, no hay informaci6n lista disponible para prop6sitoE
 

de evaluaci6n. En el caso de Per6 nor ejemnlo, no hay datos sobre el n6mero
 

de prestatarios individuales, tampoco es posible obtener cifras actuales de
 

morosidad. Otros programas, tales como los de la Repfblica Dominicana pro

ducen una abundante cantidad de datos, sin embargo, poco intento se ha hecho
 

para analizarlos con prop6sito evaluativo.
 

Son preguntas pertinentes para cualqiier programa de cr6dito agrfcola 

supervisado: Ct'.les son las caracterfsticas de los prestatarios? Cu6l es el 

n6nero? Cu6ntos agricultores nuevos entran cada a~o y cugntos "graddan"? 

Cu6 l es la evidencia para que el cr6dito haya tenido un impacto positivo? 

Ha aumentado la productividad? Cu6les cultivos o actividades deber~n ser 

enfatizadas? Hay grande diferencia en la productividad marginal del capital? 

Se est~n utilizando m~s insumos? 
Han aumentado las utilidades netas de las 

familias y hasta cugnto? Cull es la tasa de morosidad? Cu6les son las causa 

de morosidad y curies son las posibles soluciones? Hay evidencia de capital

izaci6n de los fundos? Ha mejorado la estiructura de deuda del prestatario?
 

El papel de una buena Lnvestigaci6n o unidad de evaluaci6n puede ser
 

altamente significativo para el progreso de un programa de cr6dito supervisad
 



Se cometeran errores pero ello nos servirgn como lecciones valiosas. Un
 

programa debe ser lo suficientemente flexible paia heneficiarse de estas
 

lecciones realizando oportunamente los cambios necesarios.
 

Importancia de ayuda t~cnica y supervisi6n.- Casi sin excepci6n, todos
 

los programas de cr6dito supervisado han experimentado problemas propor

cionando asesor'a t6cn.ica, el aspecto mas penoso y vulnerable en el cr6dito 

supervisado. Prdcticamente todos los prestatarios reciben asistenc~a t~cnica 

durante la primera 4poca a trav6s del programa, pero dado sus limitados re

cursos y capacidad-s, requieren atenci6n individual muy intenso. Aquf es
 

donde muchos programas de cr~dito supervisado empiezan a fracasar. Un 

supervisor de cr~dito no solamente debe conocer cr6dito sino tambi6n ser un
 

especialista en gariader'a y agricultura, un consejero en admirIstraci6n de 

fundos, un experto en asuntos financieros y estar informado sobre t6ocnicas
 

de comercializaci6n y precios. Es obvio, el por qug este ha sido un problema
 

comin para los programas de cr6dito supervisado. 

Es casi universalmente reconocido que no se puede esperar que la tasa de
 

intergs de un or6stato cubra los costos de extensi6n o ayuda t6cnica del 

cr6dito supervisado. Ete gasto debe ser considerada como un servicio pblico 

'Iser inclu'do en el presupuesto nacional o del estado como tal. 

Dehido a que la asistencia t~cnica es punto cr-tico para el cridito 

supervisado, un programa ice estar necesarianiente acompa~ado por un pre

supuesto suficiente para: (1) proporcionar entrenamiento en servicio al 

personal de cr dito de tal forma que ellos adquieran la preparaci6n t6cnica 

necesaria, (2) dar el resoaldo t6cnico con especialistas de extensi6n y 

agrcalas, (3) proporcionar facilidades do transporte y oLros costos aso

ciados que pernitan a los t6cnicos de cr6dito hacer visitas a los Fundos 

para supervirar adecuadanente los pr6stamos, y ()I) financiar la investigaci6n 

continuada /' estidios de evaluaci6n que permitan sugerir la pol{tica y 
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cambios de organizaci6n necesarias para mejorar el programa.
 

Ademgs, los progranas mns exitosos han Pmpezado en una escale. muy
 

pequeia, a menudo como proyectos pilotos. El per'odo inicial de experimen

taci6n permitir'a entrenar personal de campo, establecer procedimientos de
 

tramitaci6n y procesamiento uniformes, y para proporcionar el cr6di.to super

visado bajo condiclones que se ajusten a la realidad de las condiciones del
 

area afectada. Conforme aumenten los fondos y la capacidad de la institu

ci6n, el programa 2;fra' gradualmente extendido para cubrir una area m~s grande. 

e debe tener mucho cuidado de no extender demasiado el programa evitando
 

asl que sobrepase la capacidad supervisora de la agenoia prestataria, lo Tie 

oodr'a dar nor res~iltado un fracaso, o en los mejores de casos, resultados 

mediocres. 

La controversia de la tasa de inter6s subvencionada.- Casi sin excepci6n,
 

los programas de cr6dito supervisado han utilizado tasas de inter6s prefer

enciales o "ubvencionadas". Debido a la inflaci6n, dichas tasas han resul

tado en tasas reales de inter6s negativas. Generalmente, las tasas de
 

inter6s del cr6dito supervisado en Arrica Latina han ido desde ) nor ciento 

hasta 12 por ciento mientras que las tasas de inflaci6n han variado desde el 

10 nor ciento hasta mls de 100 por ciento, 

3Hay ventajas y desventajas en el uso de tasas preferenciales . Cuando 

los agricultores grandes estin recibiendo cr~dito de producci6n a trav's de 

los Bancos del Estado a tasas preferenciales, los programas de cr6dito
 

supervisado con tasas similares dan 
a los pequeios agricultores los mismos
 

beneficios.
 

Un segundo argumento presentado por los en favor de las tasas de intcrPZ
 

subvencionadas ha sido que esto anima a los agricultore5 a adoptar nuevos
 

insumos productivos requiriendo cr6dito.
 

Por oiro lado, tasas de inter6s preferenciales prcducen un nrimero de
 

http:cr6di.to
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desventajas. 
Siendo la m~s importante la continua disminuci6n del valor 

real de los fondos de cr6dito. Una tasa de inter6s real negativa de 15 por 

ciento ocasionara que los fondos disminuyan su valor real a la mitad de su
 

valor original en s6lo cuatro aTos.
 

Las tasas preferenciales orobablemente expliquen tambi~n parte del in

cremento continuo de la demanda de cr6dito que da como resultado una escas6s 

oerrodica del 6ste, fen6meno que es experimentado pcr todos los programas de 

cr~dito. Tal situaci6n obliga a la bfisqueda continua de financiamiento
 

e>xterno. 
 Adn m~s serio, las tasas de inter6s subvencionadas afectan la
 

asignaci6n de recursos dentro de la airicitura y la econom'a. Tasas reales
 

negativas elevadas tienden a poner mns 6nfasis en la acumulaci6n de activos
 

en perjuicio del aumento de producci6n y eficiencia.
 

Finalmente, tasas de inter6s preferenciales estgn directamente rela

cionadas a cooperativas agrfcolas y juntas de cr6dito. 
Estas organizaciones
 

encuentran muy dif'cil cubrir sus 
costos de administraci6n y supervisi6n en
 

los sub-pr6stamos a los miembros cuando las tasas de inter6s de los presta

mos individuales son subsidiadas.
 

Credito sunervisado a trav6s de cooperativas.- Los t6cnicos de cr6dito
 

supervisado en America Latina con frecuencia estgn interesados en formar
 

cooperativas para extender su influenciao 
 Ellos buscan una explicaci6n
 

racional en el sentido de que proporcionando cr6dito a trav6s de coopera

tivas ser~n capaces do alcanzar mrs agricultores con los mismos recursos.
 

Sus experiencias han sido bastante mixtas.
 

Uno de los primeros problemas que encara una cooperativa que desea 

extender 3ub-pr6stamos es la tasa de interes preferencial que existe en 

cada pals, como se ha discutido previamente. A mrenos que la cooperativa 

sea capaz de obtener una tasa perferencial attn m~s favorable, se encontrar'.
 

en una nosici6n difIcil. Cualquiera de los dos debe cubrir los costos de
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administraci6n del cr~dito con ingresos de otras fuentes o cobrar una 
tasa
 

de inter6s ms alta a los agricultores. La mayorfa de las cooperativas han
 

optado oar la segunda alternativa dando lugar a una crftica debido a que
 

ellos cobran mis por credito que el Banco Agricola del Estado.
 

Un segundo problema de las cooperativas es la falta de adecuada admini

straci6n y de control interno. La concesi6n de siib-or6stamos implica que la 

cooperativa sea capaz de manejar la contabilidad, los calcilos de inter~s y
 

rewoonsabilidades de cobranzas relacionados al crdito supervisado. 
 Desafor

tunadamente una cooperativa con estam aptitudes e5 In rxcepci6n on vcz 
Ae la
 

regla. La experioncia ha demostrado que las cooperativas a menudo pueden 

complementar los programas regulares de cr6dito supervisado obteniendo econo

mias en la compra de insumos y en la comercializaci6n de productos agrfcolas.
 

Una vez que una cooperativa demuestre su habilidad para trabajar en estas
 

6reas, entonces puede considerar aceptar la responsabilidad mis diffctll de
 

proporcionar cr6dito supervisado a sus miembros. 
Si un programa de crdito 

supervisado esth ya en dificultad, dehido a la falta de adecuada asistencia 

tcnica o de extensi~n, o por otras razones, transfiriendo el cr6dito a 

trav6s de cooperazivas s6lo complicark los problemas. 

Una ventaja de canalizar el cr6dito supervisado a trav6s de cooperativas 

es permitir que se lleve a cabo la acumulaci6n de capital local. Aunque se 

conoce poco acerca de la reacci6n de la gente campesina al aumenLo de las 

tasas de inter6s pagadas sobre ahorros y de otros tipos de esti"Mulc, hay 

evidencia para sugerir que los ahorros voluntarios en 6roas rurales podrean 

ser significativos en reducir La necesidad de financiamiento externo. HiAt6

ricamente, las cooperativas agrrcolas no ban tratado a movilizar los ahorros 

locales.
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Pr6stamos en mora y disminuci6n del valor real del fondo.- El ef'ecto, 

a trav6s del tiempo, de tasas de inter6s preferenciales y de inflaci6n sobre
 

el valor real de un fondo de cr6dito ya ha sido discutido. La nora tambi6n
 

afecta el valor de un fondo de cr~dito pero m6s directamente. Un 15 por 

ciento de mora, igual a uni tasa de inter6s negativa similar, reducir6 un 

fondo a la mitad de su valor original en cuatro aios. Los dos factores com

binados pueden reducir significativamente el valor real de un fondo de cr6dito
 

supervisado en muy corto tiempo. Para mantenerse bajo estas condiciones
 

seran necesarios recursos externos adicionales.
 

Afortunadamente los programas de cr6dito supervisado de Am6rica Latina 

han sido capaces de mantener la nora a niveles razonables, con algunas ex

cepciones. Los programas de M6xico, Colombia, Brasil y la Repr lica Domini

cana, a mi modo de ver, han tenido una tasa de mora de 10 por ciento o menos. 

No hay duda de que otros paises podr'an demostrar resultados sinilares. Por 

otra parte el Per6 ha tenido serios problemas de nora. 

Comentarios Finales
 

En este trabajo he tratado de resumir las experiencias comunes en cr6dito
 

agrfcola supervisado de algunos paises de Am6rica Latina. Los principales
 

puntos que he intendado seialar son los siguientes: (1) Una partida conside

rable de cr~dito agrfcola financiado internacionalm,.nte en Am6rica Latina ha
 

sido canalizado a travs de los programas de cr6dito agrfcola supervisado.
 

El principal impulso del cr6dito supervisado tuvo lugar durante la d6cada del 

60. (2) Para mejores resu[ltados, los objetivos de los programas de cr6dito 

supervisado deben ser especificos, f~ciles de obtener y de medir. Programas 

no bien definidos cfectuian un mal cr6dito y como consecuencL_ obtienen resul

tados mediocres. El cr6dito supervisado tiene por finalidad ayudar a formar 

unidades agrfcolas viables a trav6s de incrementos en la productividad, el uso 

de insumos, los ingresos netos de la familia, participaci6n en el mercado, y 
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mejorar la habilidad administrativa y conocimientos t6cnicos del prestatario.
 

(3) Cualquier programa din~mico debe ser 
flexible y desear efectuar cambios
 

de acuerdo con las exigencias del momento tal como lo han demostrado la eva

luaci6n y estudios de investigaci6n. La experiencia proporciona lecciones
 

valiosas que deben ser incorporadas en el programa en continua renovaci6n.
 

Se requiere de informaci6n estadfstica confiable y perfodica para (icha eva

luaci6n. (h) La asistencia t6cnica es 
el aspecto mts importante del cr~dito
 

supervisado y consecuentemente el principal en determinante del fracaso o del
 

6xito del programna. Todos los programas han experimentado problemas en la
 

obtenci6n o -onservaci6n de personal bien entrenado. 
 Se requicre un entrena

miento en servicio continuo para que los supervisores de cr~dito puedan ad

quirir la habilidad t6cnica requerida. El. soporte financiero para estas
 

actividades debe venir de fuera del programa. 
(5)A pesar de que la mayor
 
parte de paises Latinoamericanos utilizan tasas de inter6s preferenciales,
 

muy poco tienen en su favor. Las desventajas contrapesan las limitadas yen

tajas. (6) El cr6dito supernrisado a travs de cooperativas no 
ha alcanzado
 

mucho 6xito debido a la falta de control especialmente en el orden adhinis

trativo. Las cooperativas pueden desempelar un papel importante en 
la compra
 

de insumos, comercializaci6n de productos agricolas, movilizando ahorros
 

locales, y luego de demostrar capacidad en eStas areas, ellas podrfan inten

tar extender cr6ditos de producci6n. 
(7) La nora en los programas de cr6dito
 

supervisado ha sido igual o en algunos casos, menor de la experimentada por
 

los Bancos Agrfcolas del Estado. No obstante, debido a su 
elevado costo,
 

para que se 
justifique un programa de cr~dito supervisado debe mostrar que
 

los agricultores estgn obteniendo beneficios positivos.
 

Estas son las experiencias del cr~dito supervisado comunes a Am6rica
 

Latina. 
Sin importar lo bien que opere el programa de cr6dito supervisado,
 

su 6xito final deoendera sobre todo de una s6lida actitud del Gobierno hacia
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la agricultura en general y el cr6dito supervisado en particular. Los pro

gramas de cr6dito deben estar acompaados de todas las condiciones nece

sarias tales como disponibilidad inmediata de insumos y de mercados, una 

estructura de precios que proporcione cierta estabilidad, niveles de precios 

que permitan ganancias razonables a los productores, facilidades de trans

porte y almacenaje para los productos agr-colas e investigaci6n experimental
 

aplicada que proporcione el conocimiento t6cnico requerido por un sector
 

agricola dingmico que esta moderniz~ndose.
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