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CREDITO 
AGRICOLA Y POLITICAS DE CREDITO 

DESARROLLO RURAL Y DE PRECIOS EN LA 
AGRICULTURA FILIPINA 

LA NUEVA VISION Cri,,Dvid 

eW Las p-iliticas econ6micas de los gobicrnos tipicamente subvaluanDale NV A dams los prod,,ctos agricolas en los paiscs de ingresos bajos (Bale y Lutz 
1979). 1raz6n fundamental ha sido Ia de inantcncr los precios deClaudio Gonzaiez Vega los alimentos ymaterias primas bajos con el fin de promovcr [a in
dustriali~acion. Los subsidios a travas de los precios de ios insumos,

J.D . V on Pischke el gasto piblico en riego, las inversienes en investigaci6n yextcnsi6n 
y poli:icas de crtdito concesionarias son usados frccuentcrnmen en 
un intentc pr compcnsar los efcctos advcrsos de aqucllas politicas 
sobre los incentivos aIaproducci6n agricola. 

Las politicas y programas *decr, dito han enfatizado 1a expansi6n 
del volumen dc prstamos agropecuarios formales a tasas de intcrs 

bajas y a menudo han sido acornpafiados por la supcrvisi6n y cl sub
sidio a los preclos de los insurnos. La premisa subyacente es que las 
fuenites inforrnaics de fondos implican tasas de interes alias que i mpi
den :! expansi6n de ]a ptoducci6n agrcola. Los funcionarios qur 
favorecen cstas politicas d" cr~dito han -nostrado poca preccupacion 
por los efectos ncg-. tvos que -_'stas ienen sobre la capacidad de los 
mercados ..nancicros rurales para descmpIe'arse eficientcrncnic y por 
sus cfectos sobrc los ahorrantcs. Eltos i.-mbihii han ignorado que estas 
politicas csultan cn una distribuci6n d los pristamos rnis desiual. 

E!desem.eflo de los programas de crdito ha sido inedido usual
mente en trminos dc su impacto sobrc ia producci6n agricola, 1a 
it,vcrsj,6n y la adopci6n de nueva tccnologia. Una cvaluaci6n de !a 
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inesicg: ci6n sobre crdito, sin embargo, cnfatiza 10s 'erios prohle-
mas nietodol6gicos involucrados en ese tipo de mediciones (Daivid v
Meyer 1980). Se concluye que la mayoria de los estudios microccon6-
mincos (lci impacto del credito son dcscriptivos y mis ,,tiles para 1a
generaci6n de hip6tesis que para medi, rigurosarente el impacto de 
los pr~stamos. S6[o unos pocos estudios han utilia.ado tccnicas econo-
mntricas v de programaci6n rnatemn.'ica''neralmente adolecen de
problernas conceptuales provenienles de la interdependencia de las 
decisiones de producci6a y de consumo de las familias campesinas,
la intercambiabidad del cr&dito y el racionamiento por vias distintas 
al precio que prartican los acreedores, 

Los cstudios del inpacto del cr~dito a nivel agregado presentan
problemas rnctodol6gicos similares, pero !os resultados empiricos son 
mis consistentes en mostrar que s6lo tn reducido impacto sobre Ia
producci6n, inversl6n y propoci6n del cr6dito otorgado a Ia agricul-
tura puede ser atribuido a los programas y politicas de credito (lerdt 
v Gc:z'lez 1981). Estos resultados no deberian ser sorprendentes, va 
clue Ia tecnologia Nlos precios relativos de los productos y los precios
de los insumos con respecto a los de los productos son los deteri-
nantes principales de In rentabilidad relativa y de In dlirecci6n de los 
flujos de recursos, 

El prop-;%ito de este capitnlo es analizar c6no las politicas (ic
cr'.'dito en las Filipinas estin rellcionadas con los incentivns ccon6-
mnicos a ]a agricultura y analizar 'a medida en que el crdito barato 
es una fornia -fcctiva de compensar diversos imPlc'stos sobre Ia agri-
cult,:r,. l.a primera sccci6n describe las politicas que afectan el creci-
iniento del -,istema de cr~dito agricola formal. l- segunda secci6n 
presenta cstimaciones sobre los efzctos de las politicas (dl gobjerno
sobre los precios relativos de los productos agricolas. En la tercera v
filtima secci6n se argumenta que las tasas de inter&s bajas no alteran 
Ia estructura de incentivos que enfrenta la agricultura ni resuelven los
prohlemas de equidad causados por las politicas dic precios. 

l'oliticas de (r~dito Agropecuario 

El crMito ha sido un instrumento de desarrollo agricoa pi incipalen las Filipinas. A principios de ]a decada de los afios 5G, Ia Lev de 
Bancos Rurales tue creada pra promover los bancos nm.iICs privados
V sC establecieu la Asociaci6n dc ('r{dito Agricola y ('oopcrativo de
los Agricultores (ACCFA), para promoover instituciones financieras 
cooperativas rurales. A pin-cipios d ]a decada dc los afioas 80 exist~a,
ni.is de 1.00 hancos rurales operando en alrededor (ei! 60 poi cicnta 
de las municipalidades. Estos hahian Ilegado a sCr los p"Itcipales 

distribuidores (lei crbdito supervisado patrocinado por el gobierno.
l.a Asociaci6n de Crtlito Agricola y Cooperativo de los Agricultores
fue creada para desarrollar coopcrativas agricolas quc proporciona
ran cr(dito de prodncci6n v de comercializaci6n. Debido problea 
mas de morosidad, fue reorganizada y redesignada como Administra
ci6n de CrCdilo Alricola (ACA), pam que administrara tin pequefio 
programa de cr~dito supervisado para los beneficiarios de la reforma
agraria. El objetivo del gobierno de aumentar el flujo de crdito a la 
agricultura ha sido obstaculizado po las politicas de tasas de intcres 
bajas. Hlasta la reforma de las tasas de inter6s de 1981, las tasas de
inter6s y otros cobros financleros fueron regulados por el Consejo
Monctario para que coricordaran con el lirmite de 16 por ciento esti
pulado por Ia Ley de Usura. Durante ]a dfeada pasada, las tasas de 
inter s permitidas en los prestamos agropecuarios formaics fluctua
ban entre el 12 y el 16 por ciento, con cobros adicionales de 2 d 3 por
ciento, dependiendo de ]a garantia ofrecida y otras condiciones de los
prdstarnos. El crV(ito agricola superv'isado ha mantenido una tasa de 
interts mas baja, de 10 por ciento. con cobros adlcionales que no
exceden del 3 por ciento. 'ara los dep6sitos de ahorro rural, las tasas
de intcrns fucron de alrededor (de 6 por ciento, aunque rr.is altas para 
los desp6sitos a plazo.

)esdc fines de la d{cada de los ahos 60. las tasas de inter~s 
o'iHales por lns pr~stamos agropecuarios han sido mis bajas que el 
precio de cscasez de los rondos prestados. con consecuencias negati
vas sobre Ia tasa de ahorro, las inversiones en )a agricultura y Ia 
intensidad con que se comlrnan Ins faclores (Oficina Internacional 
(de Trabajo 1974). I)cbido a la ripid1 inflaciOn, de alrededor de 20 
por ciento anital durante los afros 70, las tasas de inter.s fucron nega
tivas en truninos rcale-;. Esta estructura de p!.cios ha premiado a ,os
deudores y castigado a los ahorrantes. Tanibifn ha creado un exceso 
de demanda por crcdito, que linit6 el hl,jo de prstalos a proyectos
agricolas, especialmcntc a los pecluefios agricullores, donde los costos 
dC tiansacclones y ricsgos pa-P el actcedor cran inlherentilente altos. 

Para aumentar Ia ofera de crdito agricnla, el gobierno requiri6 
que una certa proporci6n de las carteras de pTestanos fucra destina
da a crkdito para !a agricuhtura, en su mayor parte a trav s de progra
mas de crdito agricola supervisado. En 197-1, el Conseio Monetarin 
orden6 a todas las instituciones de cr&:l'o colocar el 25 por ciento de 
sus fondos prcstables en Ia agricultura, incluvendo un 10 por ciento 
en prstamos a los beneficiarins de Ia reforna agraria. Los bancos 
comerciales privados, sln embargo, rcsisticron fuerternente esta regla
nentaci6in v han preferido comprar certificados de d..uda emitidos 
por el 1lanco Central y otros instrumentos dcl gobierno para cumplir 
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con las regulaciones. debido al alto costo de prestar directamente a 
los agricultores, 


El Cuadro 17.1 enurnera el total de prcstainos otorgados durante
el periodo 1973-1980 por lus diversos programas especiales de cr~di-
to agricola. La mayoria de estos programas asociaron los pr~starnos 
a bajo interns y sin garantia con la extensi6n. Entre 1973 y 1975 estos 
programas estuvieron tambi~n ligados a stib'dios para ferlilizantes. 
Lis instituciones financierai recibieron tasas de redescuento prefe-
renciales, garantias de pr6stamo y asistencia en ]a administraci6n de 
pr~stamos dentro de estos programas. Esto fie financiado, en parte, 
con pr6.staros extranjeros, 


CUAiRO 17.1 	Programas de CrI-ito Alricola Superisado el 

Filipinas, 1973-1980 


Pr,,ri, Pa Pro,,,lnt gd,' 

I, sna 9 Aroz 4.554la 
2 MN11aa r.g N.5%n 

Nlas;Inci 7 Maiz 521 
3 (;ulavan sa Kalusugan llorializas 22 

"'-oQgrama de 
dc algodn 

Financiamierin 

Alzod6n 7f 

5.FinanciiinicnIo Apricola
Integrado !ara rabaco Talacn 34 

6 ,'rngraM. Idito Supcr' udo 
Arro7-'raa dc Tahaco 3 

.graCola \dm Aisteraronti rabaco 3 
,IIT,ki,, -(r 

9 AFT.Pr'tanls ra lnstalacin Tabaco I 

I C. lianhang a-ge.v ;nado 256 
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Un importante programa de pronloci6n (it producci6n dc arro. 
Masagana 99. re',resentaba cerca dcl 80 po ciento del total (te Ins 
pr~stamos otorgaldos por los programnas especiales durante e!periodo
1973-80. Conto el objetivo inicial de Masagana 0 fue a recupera-
ci6n ieLas scrias prdidas del cult;vo experinuentadas en 1973, sc (io 
prioridad a las ireas regadas donde e potencial para una r,'Aida e,-
pansi6n de la producci6n de arroz en el corto plazo era mavor. 
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programas posteriores a Masagana 99, aunque mucho inds pequefios 

en escala, intentaron extender el credito supervisado a ,treas no arro
ceras, no regadas.

Los problemas asociados con estos programas v politicas estiin 
bien documentados (C. David 1979). Durante las dos d~cadas pasa
das, el crecimiento de los pr~stamos agricolas provino principalmen
te de ]a ventanilla de redescuento del Banco Central, en lugar de 
capital adicional o dep6sitos de ahorro. Esto se rcfleja en cl incre
mento en la proporci6n que reprcsen'a c! cndcuidamiento con el Ban
co Central como porcentaje de los recursos totales de los bancos rura
les, de un 8 por ciento en 1961 al 54 por ciento en 1975. Bajas tasas 
ic recuperaci6n han afectado a casi todos los programas de crdito 
supervisado. Esto na socavado la viahilidad de los intermediarios 
financicros y ha daft'ido a6n mis la disciplina dc credito entre los 
deudores. El impacto (e estos programas sobre la producciOn a nivel 
de finca, asi coino a nivel agregado, ha seguido siendo poco claro. Si 
bien ei Masagana 99 cstuvo asociado con la ripida recuperaci6n de 

producci6n de arroz de Filipinas, la tendencia de crecimiento en 
la producci6n de arroz y en Ia adopcibn de nueva tecnologia desde 
fines de la d{cada de los -,fios 60 no puede ser atribuida a lasagana 
99 (tlerdt y Gonzfilez '981). 

A pesar de estas intervenciones del gobierno, el Cuadro I7.2 in
dica que los niveles reales y relativos de los pr~stamnos agricolas de
producci6n otorgados disminuveron despus d - fines de la (Icada de 

los afos 60. Desde principio de la d&cada de los afios 50, estos pr'sta
mos crecieron en terinios reales, pero la mayor parte de este creci

iento tuvo lugar en la de los anos 60 El valor real de los prdstamos 
en 1979 estuvo mu, por debajo del nivel (k 1969. El crdito agrope
cuario, como 	porcentaje del valor neto agrcrado en ]a agricultura y 
d l total d, ptrstamos otorgados en el pais, disminuy6 del 27 por 
ciento v 20 por ciento en 1967. al I ( pmt cieno II por ciento en 

1979. 
Estas tend encias tal %e no scan so rpren (Ient s y'aque la tecnolo

gia y precios relativos entre seclores, entre pro(luclos y entre insunles 
y productos son los determ inantes in's iroportantes (e la rentabilidad 
relativa y por Io tanto de Ia direcciOn de la asignaci6n de recursos. 
Larson y Vogel (1980) y otos han argumentado que el uso de! cr{-dito
harato para compensar los efcctos de politicas que vuelcan los ti'rmi
nos ,t intercamhio en contra de las ,-\xportaciones agricolas N de los 
alinent s tendrmAn solo efectos linitados en la producci6n agricola. 
l)etnasiadh a menudo se pasa por alto cl hecho de que las tasas de 
interc, pretcrenciales no afectan la :er.tabilidad relativa y que, debi
(1 a quc el credimo es inter'amhiale.a Ia liquide- adicion1l proporcio
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nada por el cr&dito sert asignada a la empresa nuis rentable o al 
consumo, segtin lo que produzca mayor utilidad. 

CUADRO 17.2 	 Indieadores Seleccionados de las Tendencias del 
Otoramlento de Pr~stamos para Producci6n Agri-
cola951-1979.por Institucione" Bancaries N No Bancarias,Iocio, 


VIlr de NItauol 	 l'orrentaj de:
AIgriclml/' 	 Valor Total deAho (I11llon PP,-lo..,,e$oia Agrtdo o dede 1972) 	 PrlmoiAgrioao 	 Pin,- ido 

1951 376 1El 
1955 34 13 40 
195607541962.757 

17 24 
20 

1961 3.636 19 22 
1q62 
1963 

4.022 
4,461 

21 
24 

20
0 

1965 4,402 23 19 
19661967 
1969 
1969 

4.5825.556 
5.665 
5,794 

2427 
25 
22 

1920 
6 

16 
97 

1971 
1972 

4.557 
3.Q43 
3.424 

22 
21 
20 

15 
13
12 

1973 
97 

1976 

2.590 
1.725 

982 

19 
22 
13 

10 
12 
9 

1977 
1Q78 

1.096 
2,534 

16 
13 

8 
8 

1979 3.378 I II 
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Politicas de Intervenci6n de Preci 9 s 

Los efectos de las politicas (1el gobierno sobre os inccnltivos econ6rnicos a la agr-iculttra no hail recibido atenci6n adecuada en Filipi-
nas. Adernis, la relaciones entre eslas poIfticas 	y las actividades de
crdito no han sido aclaradas. El hecho de que los agriclUltores Fon 
racionales y responden a los precios ha sido ampliamcnte domostra-
do per los investigadores. Las relaciones de prec;.s enitre cultivos, 
entre actividades agricolas y no agricolas, entre precios de productos 

e insumos han denostrado tener consecuencias inIportantes sohre la,asignaci6n de recursos. I mnismo que sobre la dislribuci6n (lei ingre-
so. Enl Filipinas, estas relaciones de precios hail estado influenciadas 
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por intervenciones que intentan obtener diversos objetivos, a menu
do conflictivos: auto-suficiencia en alimentos, precios bajos de los 
alimentos. precios estables, ingresos mis altos para los agricultores.mayores ingresos del gobierno y in crecionte procosamienlo de pro
(itdctos agricolas. Los controles de precios. inpuestos a Ia exporta

cuotas de comercio externo. tarifas de iinportaci6n, nacionali
zaci6n del comercio y sobrevaluacifn general de ]a moneda nacional 

hail sido politicas importantes que han afectado los procios relativos, 
especialmente durante la d(lcada pasada. Los precios nacionales han 
estado influenciados ademis por las acciones de otros paises, comoG
las cuotas estadounidenses de aziicar Ncl programa PL 480. 

impacto de las politicas econ6micas sobre los incentivos agri
colas puede medirse a trav~s de las tasas nomninales de protecci6n v 
tarifas implicitas. Ambas midcn la diferencia porcentual entre el pre
cio nacional v el precio internacional o CIF de los productos e insu
mos,respcctivarnente.' Los prccios internacionales, gencralnente de
finidos corno precios de imporulci6n (IF para los importables y pre-

CUADRO 17.3 	Tasas ",orninales de Proteccifn en Ia Agricutura
Filipina. 1955-1980. 

1955-1V69 
 1970-1990
 
Propor,i4n 	 I 1rP'rop'rci6n las2 
delValor Nnmin~i de del Valor Nominal de 
ARr,.gado Protcccin (%) Agrrgado troccci6n I%) 
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cios de Cxporlacion FOB para los exportables, son convert idos al tipode cambia oficial y utilizados como base de cornparaci6n ptique 
representan los costos de oportunidad de los bienes que sc intercam-
bian. Cuando los precios internacionales son convertidos a moneda 
nacional a los tipos oficiales de cambio, la diferencia entre el precio
internacional y el nacional es atribuida a las intervenciones de pre-
cios del gobierno, como las politicas .'miia, fiscal v de precios.
Por otro laclo, convirtiendo los prcios internacionales al tirlo de 
cambio sotibra se obtiene una r-"x &i de la tasa nominal neta de 

protecci6n. Esta tonia en 
cucita fodas las politicas dcl gobierno, in-

cluyendo !asobrevaluaci6n genera! del tipo de cambio por efecto del 

sistema de protecc:6n.


El Cuadro 17.3 presenta las tasas 
norninales de protecci6n pro-

medio para Filipinas para los principales grupos de bierncs en dos 

periodos de tiempo, co-r 
 el fin de destacar el impacto de la creciente 
regulaci6n (cl gobierno sobre el sector agricola.2 Si bien la interven-
ci6n del gobiemno en el 6ltimo pcr-ido fue parte del intcnto general
de balancear el crecimiento econ6mico, se instituyeron muchas poll-
ticas para amortiguariel impacto sobre los precios al consumidor de 
la fluctuaci6n del tipo de cambio en 1970 y de las crisis de granos 
alirnenticios y combustibles en 1973. 

Cultivos que 'omnpitin con Ins Importaciones

Entre los cultivos para alimentos comerciali7ados internamente, 

los cultivos bsicos de arroz y maiz han sido histdricamcnte objeto 
de ir,tervenciones directas de precios. Los precios dc otros cultivos 
alimenticios, como hortalizas, nucces, raices y tubfrculos cstuvieron 
menos controlados, excepto potencialmente a trav ,s de la cstructura 
de tarifas.' Lns precios nacionales dcl arroz v dcl maliz han estado
gereralmente cerca de los precios internacionales. En los afios 70 los 
precios internes promedio del arroz estuvi ron pcr debajo de los pre-
cios internacionales prom edio en n 7 p',-r osl s sesiciento. En parte, oo
debio a la intervenci6n de precios en 1973-75, cuando el precio mun-
dial del arroz y del fertilizante se cuadruplicaron. 

La Direcci6n Nacional de Alimentos es responsable de la regula-
ci6n de los precios de granos para obtener bijos precios para los 
consumidcores e incentivos adecuados de precios para los producto-
res. Esta Direcci61 compra granos en el mercado interno para defen-
der un preclo base, pero el volfirmen de importaciones o exportacio-
nes que esti bajo el monopolio del gobierno es el principal determi-
nante de los precios de los granos. Estudios previos hart sefialado que
el objetivo de proporcionar precios del arroz estables y bajos para los 

l'olitcasdc (rt;dto Y dc Prccts 26) 

consumidores urbanos tendi6 a dominar el objetivo de apoyar los
precios agricolas para elevar el ingreso de los pcquefios agricultores
(Mangahas 1972). Esto se obtuvo mediante importaciones durante 
los afios de dficit de pr-ducci6n. Despus de 1975, los precios inter
nos del arroz Ilegaron a ser internacionalmente competitivos. Desde 
1978, como resultado de ]a nueva tecnologia del arroz y la expansi6n
del riego, han tenido lugar algunas exportaciones comerciales de 
arroz. La politica de precios para el maiz, un importante -ultivo dce 
altura y el principal alimento para alrededor del 20 por ciento de la 
poblaci6n, tambi&n ha mostrado ]a misma tendencia. Ademds, la po
litca de mantener el precio de la carne bajo para los consumidores 
urbanos es otra ra76n para mantener bajos los precios dl maiz, debi
do a su importancia corno alimento para animales. 

No se hizo comparaci6n de precios para los otros cultivos ali
menticios como frutas, verduras, raices y tubirculos, debido a la gran
heterogeneidad dentro de cada grupo de productos y al hecho de quc
muchos de estos cultivos no son comercializados sigaificativamente. 
Las taifas legalcs son relativamente altas, hasta de 100 por ciento 
para alginos produc'.os, pero evidencia fragmentaria indica que, ex
cepto para algunas frutas y vegetales consumidos pot familias de rnuy 
altos ingresos, estas tasas de protecci6n potencial rclativamente aitas 
no son totalmente alcanzadas. Los precios internos para otros culti-
Vos de alimentos no parecen ser significtivamente difercntes de los 
precios en otros paises y hay algunas pequcias exportaciones de fru
tas, hortalizas y cafr. Dc este i(noo, se supone que, en general. los 
precios de los otros cultivos de alimentos no han sido ,fectados por 
ci sistema de proteccin. i.e., la tasa de protccci6n nominal es cero 
paa esOs cultivos. 

Cultivos de Exlprtaci6n 
La regulacifn creciente (Ils exportaciones apricolas ha sido n 

g ula ivn en d a s7 xpot es agr1970,sel sio un 
factor significativo en 70. Antes de raralos afios 1'70, cl gobiemno
mente intervenia or, ]a producci6n y comercio de los cultivos de ex
portaci6n, exccjto indirectamente a trav~s de Ia sobrevaluaci6n de 
los tipos de camomo y otras regulaciones relacionadas con las divisas 
extranjeras. Sin embargo, cn cl caso del azficar en 1962 instituyese 
ron cuolas que limitaban las exportaciones a' 60 pot ciento de I. 
producci6n, para protejer a los consumidores nacionales (lei acceso 
creciente de los productores filipinos al mercado altamente protegido 
del azficar en los Estados Unidos. La politica azucarcra de los Esta
dos Unidos le proporcion6 a Filipinas un precio de exportacitin mu

http:produc'.os
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cho rs alto que los precios mundiales desde 1955 a 1969 y result6 les estuvieron acompafiados par control de precios sobre los alimenen una elevada tasa de protecci6n nominal de 60 par cienmo para la Ios mezclados v los granos forrajeros e importaciones mayores depr~ducci6n nacional de az car. maiz y oros granos alimenticios, para proporcionarDurante la d&cada un margen razode los afios 70, las politicas del gobierno en nable a los productores durante este periodo.

general redujeron los precios internos de los cultivos de exportaci6n
 
a niveles por debajo de los que habrian prevalecido de otra manera.l)espu s de la flotaci6n del tlpo de cambid'n 1970, el valor de las Pratecci6n de la A1ricultura y de la Nianufacturaexportaciones de cultivos agricolas ha subido y bajado tipicamente. I-a direci6n y magnitud del flujo de recursos entre los sectoresde acuerdo con el precio mundial del coco aceitero. En algunos afios, agricola y no agricola estin influenciadas nola recaudacidn del Fondo de Estabiliaci6n de los Consumidores de 

s6lo por las tasas nomi
nales de protecciOn (Ie los precios de los productos, sino tarmbin porCoco, en t1rminos ad valorem, represent6 un impuesto de alrededor 

del 20 por ciento del prccio internacional. Aunque el impucsto es 
las politicas sobre precios de insumos agricolas y por la naturaleza de 
los incentivos en el sector no agricola. Larecaudado al tasa de protecci6n efectivanivel del melinero, ]a incidencia dcl impuesto es clara-

mente 
mide la diferencia porcentual entre el valor agregado a precios naciosobre el agpicultor. nalcs y cl valor agregado a precios internacionales, tomando en cuen-Alrededor del 20 por ciento'de la recaudaci6n del impuesto sos- ta el impacto de la intervencion sobre los precios de ios insumos entiene el subsidio directo al consirno interno de los proRluctos de a:ei- la rentabilidad. Puesto que las estimaciones de ]a tasa de protecci6nte de coco. Lo restante se supone que esti destinado a financiar pro- efectiva para la agricultura no estin disponibles, el Cuadro 17.4 coingramas de desarrollo en la industria del coco tales coma replantaciun,

integraci6n para las tasas de protecci6n nominal en la agricultura con las tarifasvertical v becas para educaci6n. La investigaci6n muestra implicitas pagacias por los agricutores por los insumos agricolasquC s6lo un pequeno sector de la industria dl coco en realidad recibe con la tasa de proteccion efectiva para la manufactura estimada porlos beneficios de estos p-ogramas (V. David 1977). Adcmisn, las ga- Tan (1979).'nancias del programa d replantacirm son inciertas. Sc desconocecufin bien sc comportaran las semillas hibridas bajo las diferctes ('oreo puede obervarse, las politicascondiciones filipinas. Los pequeflos agricultores del coco, con pocas 
dcl gohierno han creado 

a agricultura. das politicas de intervenfi,entes de ingreso alternativas han vacilado en .. te precios socavaron aenfrentar la perspecti- rentabilidad agrictla durante lava rltna .cada., a trade &s de precios dede esperar por tres afios para cosechar la primera producci6n. Por productos miis bajos y precios deinstimos altos.Ins menos on el corto plazo , el im pacto del Fondo de Fstabili7aci6n pro d o a b js d 
rnis 

precios alos d losde los Censurnidores de Coco pueden considerarse on impuesto s 
als. 

1)ehidobre la industria. a quc el ohieti ee precios haios (e los almcntos iende 
a dominar la politica de precios de los productos agricolas, parece
ra70onale suponer que las intervenciones (teIgobierno en cl mercado 

(,anaderia y Avicultura de los inshnmos agricolas tratarian de cornpensar esta tendencia. Sinembargo, es solanente en cl caso de la irrigaci6n por gravedad y enLa ianaderia parece ofrecer menos recompensas clue Ia avicultu- el crcdito agricula formal, como se analiza mis adelante, dondc parera, pero ambas han sido mis favorecidas que los c,.ltivos. Sin embar-
go, los incentivos han disminuido debido a 

cc haber algfin subsidio (lel gobierno para los productores. Tarifasla politica dl golhicrno. impliciias entre tin 24 a 46 por cienito para los productos quim icOsU.os precios promedio nacionailes del ganado (especificamcnte cerdo) agricolas. Ia marquinaria agricola v Ins alimentos mixtos reducen" (Ils aves fueron 28 par cicnto v 7 per cienth, nis altos quc los la 
correspondientes precios internacionales 

proteccion cfectiva en Ia agriciltura creata p,,r In estructura de tariantes &iIns aius 70 v ligea- fas galcsv c impui:stos indirects alas ventas. A pesar dcl control (Iemente TnIs altos que los pronosticados per sus tarifas.' Fn ]a dit'cadla prcios v los subsidies dirctos a los fcrtiliian'es. existe todaviade los arios 70, las diferencias porcentuales entre estns prccios distl- una 
nuyeron a niveles un 

tarifa implicita positiva para los fertilizante. Aparentemente, la propoco mis bajos que las tarifas legalcs de I0 par tccci6n de Ia manufactura nacional ic cstos insunlos agricolas, queciento para el ganado v 70 por ciento para las ayes. Esto puedeicdebr- Iauiibmn es indicada por cl nivel de la iarifa implicita (pero que ense al control de precios impuesto sot're estos produclos. Fstos contro- realidad es s'ignificativ'amente mis alia para los fertiliiantes debido a 
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los subsidios directos) ha sido una consideraci6n de politica impor-
tante. 

La magnitud total del sesgo en contra de la agricultura s refleja 
en la miedida de las tasas de protceci6n neta que incluve el impacto 
tie la sobre valuaci6n del lipo de cambio debido al sistema de protec-
ci6n. Aunque desde 1970 se ha permitido que el tipo de cambio fluc-
tu", la esiructura de tarifas y otras restriceiONx-s a! comerco han redu-
cido la demanda por las importaciones y han de ese modo aurnentado 
el valor de la moneda nacional. Para mediados de la dcada de los 
afios 1970, Medalla y Power (1979) estinaron que el sistena de tart-
fas e impuestos resultaba en uina sobrevaluacjin (de peso de 32 por 

CUAI)R() 17.4 	 Cnmparaci6n de la"Tasasde Profecciqin en Io; Sectores 
Agricolas y ,Mantfacturero, i1970-79. 

t ,* 0r-tco6nde 
Nnrninal (%) 

•T......I,,,,s,( 	 N,,,,,inai .*r .,,-,,,,,,, 


(Ta.ad Im Irtion 	 -. 7c, NominaI Nci:,) 
IU .Tafa Implicita) 

10 

28~ 
Tra(o,,.-. "hwakE-" 	 46 

dcCu, ?.ueda 24 

n,,h, ,!C 46 

Sttca . &.5 

-X~n, .. .c:,, 3 

Fasa 
If I 

C F'r, 
,as: 

Ff'.i , a 

4 

9Ia 

" ..... " ... 	 ............... .
.... ' ... , 

C ", ....3r!~ ......'""" ' CfaC, ri "l' ......... 

C;nas:o e. .. rr,, e as 3 r. d ,i - ,...- . h d , d 
, .... F L SI 1 s , -, . ,.F, , . 
, ,,, . ,... ,,r ,..... r.... c'o....... 


, , .. ......... N - .........r ... .. . s. ,:,
. , , ............... 

f.di, o r,,R Inauu,,- s I C,,'r-r . hppe I, 1.l [.-'-

Poh'ticcs dr (Cr,ldi'oY de 'recios 273 

ciento en relaci6n con una situaci6n equilibrada de libre cornercio." 
Si se torna esto en consideraci6n, la penalizacion de ]a agricultura, 
neta del efecto depresivo de una moneda sobrevaluada, seia afin mils 
severa (menos 37 por ciento), en tanto que la manufactura afin recibe 
un 9 pot ciento de tasa de protecci6n efectiva neta. Como consecuen
cia de esta politica general ieprecios, ]a producci6n agricola se redu
cc, aunquC para ciertos productos corno los derivados del coco v del 
azucar el nivel de consurno nacional puede ser algo nids alto del que 
se esperaria sin la intervenci6n de precios. El hecho dce que la agricul
tura sobrevive y realmente crece sugicre una ventaja comparativa in
herente. 

impacto de ins Politicas de Cr~dito 
-Para cuantificar el impacto de las politic.s (I crtedito, se ha Csti

mado la tasa 	de subsidlo cfectiva. Esta tasa expresa el monto del
subsidlo a trav~s de la tasas de intcr~s como un porcentaje del valor 
ncto agregado en la agricultura a precios internacionales. El subsidio sw define como la diferenc a en el costo de endetda-se entre los pros

tanios agropecuarios y no agicolas, m fltiplicado i,)r el va!or (ielos 
prestarnos agricolas otorgados. ()tro rntodo es estlinar el nionto de

bsjidO (1:_el sector percibe comosuo 	 resultado de lIadiferencia entre 

la tasa de inter, nominal la tasa de inflaci6n. 
Lais diferencias en las tasas de inters entre los prestarnos agrope

cuanios . no agropecuarios ie las instituciones finaricieras formales 
son pequefias. a I mis un 2 por cien o .Adc.nis, el "oter~s representa 
sCm una pare (ielos colstos(ie endcudarse. Tipicamente, los pr~sta
11oS rio aFropcuarios imponen menos costos dc transacciones a los 
deudores que los prestamos agropecuarios. Suponiendo que la politi
ca de tasas de intcr~s cstahlcuC L1n diferencial (de costo del prstarno 
de 6 por cilento en favor de la agricultura, la tasa de subsidio efectiva 
alcaniza a s(61o el I por ciento. Afin si cl diferencial dc tasas de inter~s 

aumenta dos o Ircs eccs mnas, est~u clawo (itle el stlbsidio a 'raves de 
tasas tie inter(s no alterar,' significativamente la estructura iein

cent ivos desf. .orahle para la agricultura vis-a-vis el sector no agrico-
Ia creada por las politicas (ieprecios. tor otro lado. la politica de 
baias tasas (ieinterns afecta seriamente la capacidad de los mercados
financieros mrales para desempefiar eficientemente ]a intermedia

cion financicra. Dicha politica no proporciona incentivos para movi
liiar ahorros financieros, per() si induce una asignaci6n del crdito 
baada en garantias y riqueza, m queen la productividad en el uso 

d crc dito, fracasando en m eio ar la distributiOn del ingrCso y no 
sicen,do ncesaria para promnover el cambio teenol6gico. 
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El impacto de las politicas de bajas tazas de intcrs ha sido gone- por ciento. respectivanienic, en 1977 noralmente regresivo. El subsidio es financiado por la poblaci6n tic in- puede scr atribuido al pro
gresos niis bajos, i.e. los tenedores (decircular te y dep6sitos banca-

grama. sino mis bien deb,_-ria ser visto como ,ina continuaci6n (de
rl"s y los contribuyentes, a travs de la inflaci6n, la baja tasa 

proceso de adopci6n. En el caso del maiz, ha habido poca diserninatie
interes para los ahorros y el desembolso directo del gohierno. S6lo 
ci6n de las nuevas variedades dcsarro'ladas a principios de la dcada 

a'rcdcdor dcl dc los afios 70, a pesar dc los programas Mlaisan10 por ciento dcl total del subsiJio implicito en 77 y Masagana.la tasade interes es recibido por la agricultura. D,,c'tro de la agricultura, 
Nlaisan, dehido a que la nueva tecnologia aparentemente no aumenLla 
 la rentabilidad. La extensi6n v el desarrollo de los mercados financieasignaci(l dc! crodito tarnpoco es consistente con los objetivos de ros son conipor.entes realmente importantes en el desarrolloempleo y dc equidad. Los crditos a bajo costa para maquinaria agri- rural,pero la cstratcgia dc vincular los dos ha disipado los esfuerzos de loscola mueven los incentivos en contra del uso del trabajo, con poco

impacto sobre los rendimientos. escasos I&cnicos competente en la administraci6n de pr~stamos,A modo de cjcniplo, ncnos del 15 sinmejorat la recupcraci6n en los progranas dc cr'dito supervisado.por cicnto del valor dc los pr stamos en cl Programa dc Crdito para
 
Mecani7acion del Banco Mundial 
en las Filipinas fle usado para rastras de bajo poder. Tractores de cuatro ruedas
laS nIds igrandes fueron comprajlos v otros equipos agrico- Conclusionescon ]a mayoria dc los prSstanos
por azucarcros con 50 hectfireas o mnis de t'erra, quienes conslituven 

Las tasas de inter~s suhsidiadas no han alterado significativa
nenoS dcl mcnte los incentivos coonlios desfavorablesns por ciento del n nero total de agricultores para Ia agricultura

filipina, originadosEn los programas de cr~drto supervisado, s6lo los finqucros tic-
en las politicas del gobierno. No es sorprendente,

lien usitalinente derecho a los pro'starnos, a pesar dl nrrmero signifi-
par lo tanto, queIlos fondos prestables para la agricultura havan disminuido en t&minos reales, a pesar dC las cuotas decativo dc familias sin ticrra en las iireas rurales. Sc ha puesto ,nfasis cr dito institui

en cl arroz. pero los productores de arroz estin en mejor posici6n que 
das por el gobierncn y de los programas cspeciales de cr&lito. Subsi-

t-I dios ain nils altos a travs de las tasaspronledlo dc los agricultores de rnaiz, Coco. tabaco y otros cultivos. d iiteres serin inefectivos 
Dientro del sector arrocero, se para compensar la penalizaci6n por parte dc is politicas de precios.E!i
pioridad a Ins fireas regadas cerca-, 

nas a del- -o a ]a intercambiabilidad del cr(di,o. Ialos mercados primarios, esto es, ubicaciones relativamente pro- liquidez adicionni seasignariigresistas con on mayor potencial alas actividades donde las ganancias 0 litilidadpara un rapilo incremento dI la marginal

scan mis altas.produccin a corto plazo. Limites de prc'stamo establecidos xor hcc- son 
I.ns precios rclativos, al igual que Ins ren-limientos, 

tirea significan los factores principales que detcrninan las tasas de rcndimicncrun limite elevido de pr~starno para los agricultores paIcon fincas grandes. Una dimensi,5. tai vez nids importante de laine-
a mavoria dc Ins empresas. El cr(duto barato no transforna una 

quidad en fa distribuci6n dC los subsidios implicitos actividad no rentable cn una rentable!en estos progra- ianibienmas fue scfialado por Esguerra (198 1)en un anflisis dc Niasagana 99. 
esti claro quo los subsidios a traves del credito por

El estudio estimen que dos tercios (lei subsidjo implicito han sido 
medio de tasas te mteros bajas enipeoran la distribucifmn del ingreso, 

re( bidos por las instituciones financieras pnrticipantes conio incenti-
debido a que s6lo unos pocos, tipicamente los agricultores acornoda

,co,. para prestarle a los pequefios gricultores ,solo tin tecito por los 
dos. recibn la mayor parte dcl crc'dito barato. (Cuondono se permite

ag-icultores deudores, principalmcnte a 
que las tasas dc interes rcllcjcn el costo de la intcrmediaci6n financictravos dcl no pago de losprestamos. NLAis aln, ]a distribuci6n de los subsidios recibidos por los 
ma. La riqueza v el poder politico reemplazan a In rentabilidad como 

prstatarios ha estado sesgada la base pam Ia asignnci(n de crdito. Enen fa%or de los agricultorcs grandes. contraste, precios agricolas 
i crce cia comin de que la extension seria nis efectiva si est mis fivorables heneficiarian a nils agricultlres de bajos ingresos.- a lcccin dcl cr{dito para c onpensarI a a a p 

viera git d hv if' co ( L 6 d o -- s a agricu,ura por otridsnveificada p I - vicversa no cst6 claanienteIa evidencia enpirica. En ci caso dcl ro:, Ins varieda- politic.-s adversas reflea Ia facilidad adiniriistrativa, Ia disponibiiidad dedonacioncsdes nodernas introducidas en 1967 fueron adoptadas prr el 
v prstarmos cxtcitos y a otras consideraciotm:, de67 por corto pla7o. Si hien esciento de los agricoltores con riegaa pao i .15par ficil de realizar, este enfoque no es capaz dea gricul mo res co n tierras crnto dc losno regadas antes tdel pro gmraia Na s agana 09coi alcanzar los obtivos de equidad ni los de eficiencia. I as politicas deo l a a o t r r i n r t r a e i s r o l i n u u i n s f n nEl hecho de (IUe la Uala de adopci6n nuflerntara a 85 por ciento y 71 cEIarito barat stal iles retardan el desarrol ocicras forimahes vinbles de inst tuciones finanen las ,ireas rurales. L~os olbjetivos de auitosufi
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ciencia de alirnentos, incremento de las exporlaciones v mejoramien-
to de la distribuci6n del ingreso requieren esfuerzos tie largo pla:o. 
l'to incluvc corregir las dlistorsiones de precios en los mocados rea-
les v financicros y reali7ar inversiones en infraestructura de comrer-

ciaizaci6n, ricgo investigaci6n y extensirn. El crdditd barato no su-

perara los desincentivos a Ta producci6n causados por los precios
hajos y/o los hajos rendimientos. d pr]acc Io.,
Los de prolucos losIue 

rendjnhienlos son herramientas mucho mis poderosas, 
 eficientes v
eduitativas paso e desarrollo rural rnqu IT 	 vciel 

er ectoarato. 

NOr'AS 

I-i autora desca reconocer el apoyo para este estudjo de parle (el Provec-

to de Mercados Financieros Rurales de Ohio State Universitv, cl Instituto 

Filipino para Estudios del Desarrollb y cl Consejo Filipino para la Investiga.

ci6n Agricola y de Recursos. El an~lisis de las politicas de precios deriva d: 

los resultados (Ie tn proyecto de investigaci6n titulado "EI Impacto de las
 
Politicas Econ6micas en el Desarrollo Agricola Filipino", financiado por It, 

dos ltimos. Daile W Adams, Douglas If. Graham, John Power y James Rot-

Inasset proporcionaron valiosos comentarios sobre los primeros borradorcs 

de este ensavo. 


.	 P(17. )p,, - I(1 ): IT -- I ". .lop(ucilt 

donde P, mndica precio inrernacional, t - precio pagado por ci usuarin V 
l" - precio rccihido per los produ ctores nacionales v los imp,'rtadoies. Lo 
precios son definidos a un punto comparable de la cadena de cnmercializa-
ci6r-. para nsegurar que las diferencias entre precrins nacionals v rcir s 
invernacionales se deban a intcrvenciones del gobiernn en ilman c a costfs 
rCales. 

2. 1as di 	 erencias anuales en Lis tasas de proteccio no-.i ! 11 SeWrIM-
traron porque, en general, estarian relacionadas con las fluct: :wilcs de pr:-
cios mis quc con cambios de politica., 

3. L.a protecci6n arancelaria es redundante p-ra ;,s ctdtivs de export ci6n y no se aplica a los granos alimenticios que silo ,l goliej pucde 
importar 	o exportar. Deberia notarse tainbin que sc es[pra quc las tarifr,
scan efectivas en clevar ct precio interno por encinia de los precios inrIra-
cionales s6lo en los productos de importaci6n que son p,)tencialmerte con-
Petitivos. I)cbido a que la mayoria de los ierres agricolas eltn suj-tos a 
rcstricciones cuantitativas de tipo de canihio, o no son si rri 
ficativanrtc, se ha Isado ]as comparacionos de prccios para urdir lns tasas 
Mfinales 	dc proteccidn, en lugar de las iarifas jegalfes,

4. I)ebido a que cl comercio internacional en gnrrado , avicultura ha 
sido mininio v confinado principalrurerrte a la importacion dc ariirales tic 
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crian -a, cortes especiales de carne para restaurant, o de grasas para la indus
tria procsadlra (e came. Ins precios internarionalcs esin' icron rcpresenta
dos por cl proiiedio de los precios unitarios ('IF ie imnporiaci6n en Htong 
Kong. 

S. las tasas nonina;es de proteccion en ia agriculIura no sc espcra que 
scan 	sustancialnnmente diferentes (i ss, tasas efectivas dc protecci6n debido a

la proporci)n ie insinnos interrneLios respecto al valor agregado sigue
siendo relativamente pequefia en Ta agricultura filipina bifs ain, uno puede 
esperar tasas de proteccion efecti.a m's bajas que las nominates debido a Ta 
mayor protecci6n panr los insumos agricolas. 

6. La situaci6n desde mediados de ]a d&cada de los aflos 70 ha sido una 
de cr6nicos v crccientes drficits en la ctenta corriente, financiados por un 
fueric endeudamiento exteino. Esto indica un rporcentaji arn mis alto de 
sobrevaluacion dle pcso que el resultante del sistema de tarifas e impuestos 
solamente. 
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