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AGRICOL A Y 
 PROI8LEMAS DE LASDESARROLLO RURAL INSTITUCIONES 

ESPECIALIZADAS DE CREDITO
LA NUEVA VISION AGROPECUARIG 

Compton Bourne 

Douglas I. GrahamDale W Adams
 
Claudio Gonza'lez V ega 
 En ntimchos paiscs de ingresos bajos se ha crcado, en las fitinas 

rs d~cadas, *nsiituciones cspcciaiizadas de crhditn agricola para alcanzar anrios objetivosproducci6i de dcsarrollo rural: el aumento r~pido de ]aagropecuaria, c) inc-emento dci empico y del ingrcso ru
ral, ]a mnodc nizaci6n de !a tecriologa y de las prActicas agricolas, laEdit r autosuficiencia Pa !apiowiucci6n de alimentos, una balanza coicilEitores de productos agricolas favorable y la equidad dentro del sector rialai 
y entre las Areas rurales y las urbanas. Los resultados de estos progra
mas no son alentadores (Von Pischke 1981), Debido a la intcrcam
biabilidad, divisibilidad y sustitubilidad del dinerc, es dificil atribuiraurnntmos especificos en la producci6n y en el ingreso a las activida
des dc cr~dito (David y Meyer 1980). Ademfis, en algunos casos, ]aexpansi6n del cr~dito ha coincidido con ia disminuci6n de ia produc
ci6n y el aumc ito de las importaciones agricolas (Bourne y Graham 
1980). L-a desigualdad rural parece haber aumentado como "c,,.sc
cuencia de las politicas de cr dito agr(,ecuario. M'As afin, muchas 
instituciones y.pogramas de cr~dito rural no han ilegado a ser finan
cieramenti viabics. Su cartera inicial ha lcndido a disminuir o a cs-."
iancarsc, en lugar de crece- en lrnhinos reales o nominalts (Adams 
1980).
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Problemas de las Instituciones Especializadas 

En nuestra opini6n, la debilidad de las instituciones especializa-
das de cr&dito agricola es una consecuencia de supuestos equivocados 
y, en parte, un resultado de defectos fundamentales en el disefio y 
operaci6n de esas instituciones. Este capitulo evalh'a crit, amente 
esta estrategia y ofrece recomendaciones para la reforma de los mer-
cadios Financieros rurales. 

Instituciones Especializadas de Crddito Agricola 

El 6nfasis en ]a formaci6n de instituciones especializadas de cr6-
dito agricola es parte de una estrategia mdis general de desa-rollo 
financiero proio~idopor la oerta.I De acuerdo a Patrick (1966), elfinanciamiento promovido por la oferta es "Ia creaci6n de institucio-
aes financieras y la oferta de sus activos y pasivos financieros, asi 
como de sus otros servicios financieros, antes de que exista una de-
inanda por ellos, especialmente la demanda de los empresarios en los 
sectores modcrnos, que son los que provocan el crecimiento". A dife-
rcncia (de financiamiento que sigue a la demanda, aquel pro.movido-
por la oferta "presenta una oportunidad para inducir el crecimiento 
real utilizaindo medios financieros ... (aunique) a medida de que el 
crecimiento real ocurre, el impetu de la promoci6n via la oferta gra-
dualente Ilega a ser menos importante y la respuesta financiera que
sigue a la demanda Ilega a ser dominante" (pp. 176-177). La estrate-
gia de promoci6n por la ofelta de Patrick puede aplicarse a cualquier 
sector de la economia, pero nuestra preocupaci6n aqu, se limita al 
sector agropecuario. 

Diversos supuestos proporcionan la base para la creaci6n de 
instituciones especializadas de cr~dito agropecuario. Si bien estos su-
puestos son ampliamente aceptados, estAn expuestos a interrogantes 
serias (Adams y Graham 1981). El establecimiento de programas fi-
riaticieros s.bre estos fundamentos d&bilcs ha contribuido a Ios pro-
blemas generalizados que experimentan muchas instituciones. Los 
esfuerzos para Ilevar adelante rci*i, ,a usualmente descuidan ei exa-
men de los supuestos o,,e sustentap la estrategia de un financiamien-
to agricola promovido nor ia oferta. 

Una premisa fundamental es que el crtdito es un instrurnento 
apropiado para promover el desarrollo agropecuario. Se cree que el 
avance en la tecnologia agricola est6 restringido por la falta de capital 
en Ia finca y se espera que los pr~stamos estimulen gastos en activida-
des de producci6n nuevas y niejores. La validez de esta premisa es 
discutible. No siempre esta claro que el cr~dito sea la limitante rns 
severa a! desarrollo agricola. Muchos insurnos y tecnologias son divi-
sibles V pueden ser incorporados en pequefias cantidades. Adeins, 
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mejoras en ]a tecnologia de producci6n pueden elevar los rendimien
tos fisicos. pero tales cambios no resultan en aumentos en los ingresos
agricolas correspondientes, a menos de que las facilidades de merca
deo, el abastecimiento de in:umos v Ins precios proporcionen incenti
vos que aseguren un uso efectivo del cr~dito (Schultz 19'7; Brown 
1978). Los objetivos de producci6n y de equidad de los proyectos de 

crdito son muchas veces anulados pc.r las condiciones del mercadeo 
y las politicas de precios. El cr~dito en si es tin instrumento ddbil para 
promover el desarrollo agropecuario, frente a estas otras distorsiones y restricciones. 

Un segundo supuesto comn es que el financiamiento a largo 

plazo es necesario para muchos agricultores. Si existe una restricci6nde capital, muchos agricultores medianos y pequefios invierten en 
bienes de recuperacion raipida, tales como sembradoras de semillas y 
equipos de fumigaci6n, que no requieren pr~stamos a largo plazo.
Mis ain, insumos rnejorados conio semillas, productos quimicos y
fertilizantes nuevos son altamente divisibles y se pagan con sus pro
pios rendimienlos. Estos insumos rzquieren pr~stamos de operaci6n 
a corto plazo, en lugar de pr~stamos de inversi6n a largo plazo. Esto 
impl~ca que [a demanda global efectiva por cr dito dentro del grupo 
metl dce agricultores es mis de corto que de largo plazo. Dc este 
modo, la especializaci6n en pr~stamos a largo plazo, que se prescribe 
a menutdo para estas instituciones financieras, es inapropiada en t&
minos del equilibrio de su cartera y resulta en una divergencia no 
razonable entre la estructura de plaios promovida por el acreedor y
]a deseada generalmente por muchos deudores. 

La creaci6n de instituciones especializadas ie cr~dito agropecua
rio es tambi~n frecuentemente justificada sobre la base de la presunta
existencia de una demanda insatisfecha por cr&dito que puede y -lebe 
ser en'rentada. A menudo se observa qie los bancos comerciales en 
los paises de ingresos baios no atienden a muchos agricultores, dcbi
do presuntamente a que los productores no son sujetos de cr~dito o 
a que la informaci6n necesaria para clue los bancos puedan determi
nar su capacida(n de pago es demasiado costoso recoperla e interpre
tarla.2 Esto Ileva algunos a argumenlar que las instituciones o progra
mas especializados (usualnenle con tin costo excesivo de personal
supervisor dc cr dito) se necesitan par. Ilegarle a estos clientes poten
dales, an si los costos exceden en mucho los ingresos por intereses. 

El mantener un programa costoso para Ilegar a estos agricultores 
se justifica frecuentemente sobre la base de que los supuestos benefi
cios sociales sobrepasan los costos sociales. Los administradores sos
tienen adernis Cue tasas de inter-s concesionarias se requiereri para
:nducir a estos deudores a adoptar nuevas tftnicas de producci(n. Se 
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espera que este subsidio por medio de la tasa 6e interes alenfie los 
costos iniciales de inversiones a largo plazo, quc no producen rendi-
nwientos durante los primeros afios. Finalmente, los subsidios explici-
tos a los deudores refueran convenientemente el argumento de que
tanbi{n se justifican subsidios para cl intermediario financicro. 


(omo se analiza en 
este libro, gran parte de estcs razorarnicotos 
son inapr,)piados y crr6neos y Ilevan a la confusi6n. Primcro, muchos 
dc cstos agricultores Iehacen frcntc satisfactoriaiente a suS necesida-
des de liquidez a travs de los prfs'amos informales (Bournan 1977).S,:gundo, en la medida en quc los agricultores son alcanzados por
estos progranias, a menudo sus costos totales de endeudarniento no 
son muy diferentc&de las tasas norninales de interts cobradas por los 
prestanistas informales (Adams y Nehman 1979). Tercero, 1a histo-
ria de altas ta!,as de morosidad en estos prograrnas sugiere que. o el
sistema cst. sicndo explotado por los deudores, o los agricultores no 
son, efectivarnente, sujetos de crdito. En este caso, el crdito subsi-
diado no puede ser justificado sobre la base de que los b2neficios
sociales sobrepasan a los costos sociales. Mds aiin, sieinpre existe urf 
sesgo negalivo en la estimaci6n de los costos sociales, debido a que
]a destruccidn de una intermnediacidn financiera efectiva es ignorada 
corno on costo para la sociedad. Tambi~n se ignora en estas estima-
ciones Ia disyuntiva probablernente no equitativa de transferir i-
pues'os generados por una estructura tributaria tipicamenie regresiva(o por on financiamiento inflacionario igualmente regresivo) para
subsidiar a deudores relativanente mis acornodados a traves de pro-
grarnas gubernarnentales de crcdito no viables. 


Uia cuarta respuesta 
es que las tasas de inter~s slibsidiadas son
'n instrumento inapropiado para lidiar con el probleina financieto 
de los costos iniciales de operaciones agricolas que producen rendi-
inientos lenta:nente, tales comio los frutales arbole-.y otro-s Fri sI 
ugar, se (deberia iniroducir on periodo de gracia para los pagos

anmortizacidn, a la vez que e cobran 
de 

asas de interts realistas. Quin-
to. Si Ia tasa de rendirnientopcrite en la agricultura Cs tan baja que nopagar eiprstanio, son otras las medidas apropiadas para 
enfrentar niis directa:nente los factores iijoitantes de las utilidades 
agricolas. En resumen, hay un alto costo de oportnidad en usar re-
cursos escasos para manejar pobremente estos problemas a trav s de 
los instrunIentos de cr~dito. 

Operaciin de las Instituciones Especializadas de Cr,3dito 
Las ifistiluciones especializadas de crkdito agricola, en particular

los bancos de desarrollo agropecuario, difierer, sustanciahnente dc las 
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instiluciones financieras no cspecializadas. Ias instituciones cspecia
lizadas ticnen una estructur, particular de su pasivos, un alto grado
de participaci6n t&nica en y de supervisicn de las actividades de
producci6n de sus clientes v tn enfoque de evaluaci6n de proyectos 
a largo plao para el otorgarniento de los pr stamos. Adcmis, se apli
ca criterios de evaluaci6n de los resulhados diferentes a los de los
bancos comerciales y se requicre aptitudes y dest-ezas difcrentes de 
sos emplcados. Estas caracteristicas distintivas contribuyen inucho a 
los problemas que las aflijen. 

1i' estructura del pasivo dc esfas instituclones financieras estfi a
n-enudo caracterizada por ]a ausencia de dep6sitos y por una ernisi6n 
lirnitada de bonos al sector privado.) Estas instituciones descansan en
los pr~stamos v donacione. de las agencias internacionales v en los 
aportes de capital y prestarns de cuasicapital del gobierno local. Asi,
tienden a ser intermediarios financicros s61o en el sentido muo res
tringido de convertir coniribuciones financicras dcl sector publi'co en 
prstamos rurales. Nuchas son instituciones incomplatas que no
vilizan ahorros v ofrecen 

mo
sl pr~staros a largo plazo. I.'ausencia 

de facilidade- de dep6si!-) significa que estas instituciones no se apro
vechan de los efectos multiplicadores potenciales que resultan cuan
do los deudoresdepositan los fondos del pr~stanio y Ins ingresos del 
proyecto en la misma institucidn, aumentando so cferta de fondus 
prestables. 

Se han sugerido diversas expicaciones de la falta de facilidad,_s
de depdsito en estas instituciones. Algunos argumentan que las faciii
dades de deposito son demasiado costosas. Sin ernb-,rgo, una ra6n 
mis convincenle es que ci costo de los depOsitos requeriria de precios
mis realistas por los prestarnos v de politicas de pr~s!amo m~is cuida
dosas. Es relativarnente ficil para los gerentes de estas instituciones 
obtener fondos baratos de los gobiernos v agencias internacionales v
de esa manera evitar la competencia po- los rondos locales. Tipica
mente, los gobiernos avalan las d'udas destas institocines con las 
agencias v gobiernos extranjeros incluso, algunas veces tarnhin garantizan las deudas de Ins clientes con el hanco agricola. Estos meca
nisnios reduc,-, considerableerinte fa icsponsabilidad de st,s adninistradores. En contraste, Ia rovilizaciO de recorsos de michos 
depositar.tes introduce presiones poderosas para qnc se exija una ma
yor responsabilidad." Adeni~s, la tarca de reunir depdsitos y de sin
cronizar los flujos de recursos lascon transacciones dc crdito au
menta las exigencias en cuanto a la preparacidn y destreza (IC los
empleados del banco. 

La supervision estrecha del credito es otro aspecto importante de 
estas institociones especiali.adas. l.a supervisidn y planilicacion son 
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una consecuencia natural de pr~stamos a largo pl,:zo. dirigidos a in-
crementar Ia producci6n de cultivos especificos , a transformar Ia 
tecjnologia a nivel de la finca. La supervisi6n se ,ustifica como un 
medio de prcvenir ]a desviaci6n del crdito a usos no autorizados y 
de educar a Ios agricultores en el uso de nueva tecnologia. Sin embar-
go, Ia intercambiabilidad de las finanzas hace costosos e infitiles los 

intentos de prevenir ]a desviaci6n del cr~dito.-Adcmis, es dudoso que 
los altos costos resultantes de Ia supervisi6n de crdito puedan ser 
justificados en tfrminos de ]a asistencia t~cnica realmente proporcio-
nada por los oficiales de cr~dito. 

Esta perspectiva de planificaci6n se extiende hasta ]a identifica-
ci6n de grupos-meta de beneficiarios sobre la base del tipo de empre-
sa y de consideraciones regionales y de equidad. La perspectiva de 
planificaci6n conduce a quienes formulan politicas a co!ocar las me-
Ias del plan por encima de la viabilidad interna de in instituci6n y 
conduce a criterios de evaluaci6n de proyectos y de Ia capacidad de 
pago que difieren de los empleados por instituciones acreedores no 
especializadas. Lo que normalmente serian externalidades son inter, 
nalizadas; consideraciones de costo y beneficio social pasan a ser cle-
mentos integrantes de los c.lculos para la toma de decisiones. Los 
criterios convencionales de determinacion de la capacidad de pago se 
vuelven mcnos rigurosos, al mismo tiempo que se enfatiza proyectos 
dc mayor riesgo y presuntamente mayor beneficio social. 

Los indicadores del desempefio de las instituciones especializa-
das de pr~stamo agropecuarios estdn a menudo basados en una pers-
pectiva de planificaci6n. Al inicio, los criterios mzs importantes usa-
dos para evaluar el desempefio de la instituci6n son la aprobacifn v 
desembolso rfipido de los pr~stanios y el crecimicato ripido en el 
nfimero y volimen de los prtstamos a los grupos-meta previrnente 
identificados. Mucho menos atenci6n se le otorga a los indicadores 
internos de desempeflo financiero. Los costos de prestar, Ia morosi-
dad y la falta de pago son en buena medida ignorados hasta que surge 
una crisis financiera. No es sorprindente, por lo tanto, encontrar que 
Ia informaci6n sobre deudas vencidas se mancjc pobremente y que 
tenga poco peso en las evaluaciones del personal del banco (Von 
Pischke 1980, 1981). 

Con demasia(,a frecuencia, Ia asignacion dc responsabilidad in-
dividuai por el fracLso del programa o del pr&sta:no es ddbil en estas 
instituciones especializadas. Esto e una consecuencia de diversos 
factores. El proceso de aprobaci;)n de los pr~stamos -s prolongado y 
difuso, involucrando a muchas divisiones y niveles, oe modo que 
todos los funcionarios son en conjunto res'ponsables, pero ninguno to 
es individualmente. En proyectos con una fuerte incidencia de pr(sta-
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mos a largo plazo, los problernas apirecen s6io despu s de 3 o 4 afios. 
Para esa &poca, los funcionarios originalmente involucrados en otor
gar el pr~stamo ya I-an sido reubicados. l.a atribuci6n de responsabi
lidades se complica aderns por Ia dificultad de distinguir despu6s del 
hecho entre debilidades en Ia evaluaci6n y control del provecto, por 
un lado, y dificulnades econ~micas no anticipadas y ci impacto de 
politicas gubernarnentalcs mis alII del control de las instituciones de 
cr~dito, por otro lado. Existe adernis Ia idea difundida de que las 
empresas de alto riesgo son el negocio natural y Ia raz6n de ser de las 
instituciones financieras que promueven Ia oferta, en lugar de seguir 
Ia dernanda, y que algunos fracasos en los pr stamos deben "ser espe
rados. Sin embargo, esta perspectiva confleva una interrogante en 
cuanto a cu~il es el nivel aceptable de fracaso de los pr stamos y 
generalmente s6lo sirve para proporcionar una defensa dbil de una 
evaluaci6n y control deficientes de los proyectos. 

Finalmente, en agudo contraste con los bancos comerciales, los 
hancos de desarrollo perteneciertes al gobierno frectientemente Ile
gan a ser centros de asignaci6n de favores politicos para el partido en 
cl poder (Ladman y Tinnermcier 1981 ).6 Estos bancos pueden ser 
utilizados para atraer muy necesitadas divisas v para darle emplee a 
partidarios politicos. El crdito barato tarnbi&n puede ser asignado 
para pagar el apoyo de grupos importantes de votantes v de otras 
grupos con poder politico. El anuncio de un aumento en Ia oferta de 
cr~dito barato permite satisfacer las necesidades del sislema politico 
de hacer algo cuando se enfrenta a algOn problema. Con frecuencia 
esto resulta ser una forma de reorganizaci6n y recapitalizaci6n para 
iniciar todo el proceso nucvamente, con resultados posteriores simi
lares (Von Pischke 1981). Potencialhente, un banco de desarrollo es 
una herramienta politica poderosa, que puede ser usada v abusada 
por los dirigentes politicos mis afectivamente que Io que podria ser 
un grupo de intermediarios financieros mis difuso y desccntraliza
do. 

Problemas de Operaciin 
Ls instituciones especializadas de credito agropecuario tienen 

diversos problemas operacionales, incluyendo Ia falta de viabilidad 
institucional y 1a ineficiencia en Ia entrega del crddito. Una evalua
ci6n de estos problemas muestra las consecuencias negativas de un 
esquena de desarrollo financiero promovido por ]a oferta y ademfis 
proporciona ciertas indicaciones en cuanto al tipo de reformas que se 
necesitan para mejorar el desempeflo de los mercados financieros 
(Bourne G 1981).Graham 
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La composici6n de los p- .,os de las instituciones especializadas 
de crkdito puede afectar adversanente su desernpefio financiero, en 
vlaias formas. En vista dce que "quien paga manda en Ia fiesta", los 
gobiernos picden imponer restricciones a la cartera, lo que lim.ta el 
alcance de los programas de cr~dito, al excluir a ciertoE deudores 
potenciales con base en su riqueza, tama~o de Ia fina, el tipo de 
crnprcsa y el plazo del prdstarno. Corno consecueciicia, sc reducer. las 
posibilidades para la diversificaci6n de Ia cartera de pr~si !nos. como 
una manera de minimizar los riesgos, maximizar los ingresos y obte-
ner flujos de recuperaciones mis estables. Las agencias externas de 
financiamiento tatnbi~n tienen ciertas preferencias y sesgos con res-
pecto a Ia composici6n de Ia cartera y ejercitan su influencia sobre 
las politicas de prdstamo de las instituciones locales. Frecuentemente 
esta influencia se mueve en Ia misma direcci6n quc Ia del gobierno Io-
cal. 

La influencia de las agencias externas e internas de fondos usual-
mente interfiere con las politicas de !asas de inters. En concordancia 
con las premisas del desarrollo financiero promovido por Ia oferta, 
las tasas de inter~s concesionarias son comunes. Si bien algunas veces 
se calculan para producirun pequefio mdrgen de operaci6n para las 
instituciones de cr~dito, las tasas de interns fijas usualmente no cu-
bren ios costos promedio de operaci6n. Ademis, a menudo son de-
maslado bajas como para proteger el poder de compra (e la cartera 
de prestamos. En agudo contraste con iii- baja¢ tasas de interns de un 
solo digito comfines a estos programas, los escasos estudios sobre los 
costos de prestar en los bancos de desarrollo agropecuario establecen 
que, en conjunto, los costos administrativ6s v los costos de los fondos 
fluctcian tipicamente entre el 10 y el 20 por ciento dt-1valor de los 
prestarnos vigentes. Cuando se irfAcluyen Ia morosidad y In falta de 
pago, los costos anuales de prestar pueden aumentar sustancialmente, 
en proporci6n directa con Ia magnitud de la tasa deimorosidad. 
Como consecuencia, el capital real de las instituciones financieras se 
erosiona, conforme las reservas (.ihay alguna) v las nuevas contribu-
clones de capital se utilizan para sufragar las p'rdidas operaciona-
les. 

"owo Gonzilcz Vega expon2 en este libro, no es extrano que 
instituciones de crdito enfrentadas con limites poco realistas a laq 
tasas de interds intenten proteger sus recursos de capital y mantener 
su viabilidad financiera racionando el crddito, a fin de reducir los 
costos do administraci6n de los pr~stamos y las pmrdidas por falta de 
pago. Este racionamiento puede tomar muchas forinas: reducci6n en 
el nrinero do pr stamnos a nuevos deudores, favorecer a los agriculto-
res grandes que poseen las mejores garantias y otorgar pr~stamos a 
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mis corto plazo v pr stainos con menos riesgos de mercaoo y de 
cosecha. Este racionamiento autnenta los costos de transacciones por 
unidad de crzdito para muchos deudores y de este modo reduce la 
eficiencia del proceso dc intermediaci6n financiera. Aurnentos en los 
costos de transacciones de los deudores v otros mecanismos dc racio
nanuento, como requerimientos de garantias mils estrictos, discrirni
nan en contra de prestatirios pequeflos y ntuevos y de este modo 
operan en contra dc los objetivos dc mejorar Ia distribuci6n del ingre
so y la eouidad. 

Existen otros problemas asociados con la dependencia de eslas 
instituciones de su acceso a fondos oficiales. Estos flujos de fondos 
tienden a ser discontinuos, alcanzando sus niveles mis altos con oca
si6n de cada nueva inyccci6n de fondos, cuando hay contratos inter
nacionales y coniribuciones de capital y prestamos del gobierno. Esta 
discontinuid.d resulta en periodos prolongados y repetidos de exceso 
de capacidad en estas i'stituciones financieras. La capacidad instala
da para suministrar servic.os en periodos pico es mantenida durante 
la inevitable caida en las actividades de pr~stamo, cuando las invec
ciones de fondos se agotan. Al mismo tiempo, Ias recuperaciones de 
pr~stamos son a menudo niu pequefas como para crear cantidades 
significativas de fondos rotativos dentro de Ia instituci6n. Adenias, 
estas instituciones pueden experimentar dificultades para jostener o
 
expandir los flujos de fondos prestables cuando las preferencias y 
infa3"s de los gobiernos y de las agencias internacionales cambian. 

Detido a esta discontinuidad en Ia disponibilidad de recursos, 
los clientes presentcs y potenciales consideran a los acreedores agro
pecuarios especializados como instituciones pasajeras y no confia
bless Ia calidailde esta fuente de crtdiio es pobre. En tales situacio
nes, e pago de los pristamnos se ve afectado, ya que los ocudores 
atrasar. -I pago con la esperanza de que la instituciin desaparezca y 
Ios deudores potcnciales se muestian pesimistas acerca de la dispeni
bilidad futura dc pr'stamnos. La obtenci6n do economnias de escala 
adicionales al prestar no es posible cuando Ia cartera es estacionaria 
o en disminuci6n. El pequefo mont, (IC Ia actividad de prdstarnos 
tambien Ic impone limites econ6micos y politicos a las posibilidades 
para Indiversificacion de los activos, al disminuir 1a medida en que 
el acreedor puede obtener rcononiita (1c dimtito (i.e., retornos unita
rios mn.is altos a travs (IC operaciones con produclos multiples), y 
econornias tradicionales (e diversificaci6n (i.e., menores costos de 
riesgo a travcs de Ia diversificaci6n de los activos). 7 En tales circuns
tancias, los costos de endeudamiento tendrian que ser aumen'ados si 
so pusicran en prctica politicas de precios para los pristarnos que no 
le generen p{rdidas a Ia instituci6n. 

http:servic.os
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Otro defecto de las operaciones de los acreedores agricolas espe-
cializados es el alto costo de supervisibn de los pr~stamos. Esto inclu-
ye el 6nfasis en el control estrecho y continuo del uso del prdstamo.
Los'oficialks de cr~ito hacen frccuentes visitas con el presunto pro-
p6sito de estimular a los agricuhores a adoptar nuevas pricticas y a 
seguir los planes de cultivo. La institucion de cr~dito acepta Ia res
ponsabilidad de proporcionar asistencia tcniua v contrata el perso-nal consiguiente. Todas estas actividadcs aumentan los costos adni-
nistrativos El control de los pr~stamos con el prop6sito de prevenir
Ia desviaci6n del crddito y de asegurar el pago del prdstamo general-
mcnte resulta inefectivo. Como resultado, Ia supervision dcl cr~dito 
termina siendo un desperdicio de recursos. 

A pesar del gran tamafio del personal, Ia c'aluaci6n prolongada 
de los prestamos y los atrasos en los desembolsos son problemas co-
munes en estas agencias. En un ambiente inflacionario, estos atrasos 
resultan en grandes aumentos no anticipados de los costos de inver-
si6n, que pueden exceder los costos de endeudamiento explicitos e
implicitos. La factibilidad de un proyecto y Ia capacidad de pago
pueden verse de esta manera comprometidos, lncluso, los deudores 
tienden a responsabilizar a Ia agencia de pr~stamo por las dificultades 
Funancieras resultantes de Ia falta de oportunidad de los desenibolsos 
y desarrollan actitudes contrarias al pago de los pr{tanios.

La informaci6n para tomar decisiones en los paises de ingresos
bajos es notoriamente deficiente. Las institucioies financieras espe-
cializadas en Ia agricultura no son Ia excepci6n. Informaci6n adccua-
da sobre las actividades y situaci6n inanciera de los clientes general-
mente no esti disponible, puesto que estas instituciones especialiia-
das no mantienen las cuentas corrientes y cuentas de ahorro de sus
clientes. M s ain, estas instituciones de crddito usualmente son defi-
cientes en lcimanejo de inforrnaci6n macroecondmica v de conoci-mientos especificos acerca de los diferentes sectores de ]a economa. 
Fn consecuencia, las decisiones gerenciales son a mcnudo err6neas v 
son revisadas demasiado tarde conto para ayudar a las instituciones 
a ajustarse a las fluctuaciones del ciclo econ6mico. Los costos de 
prestar raramente estdn documentados. Afin los indicadores internos 
esenciales de eficiencia operacional, como las tasas de incurmplimien-
to v morosid ad, cstin construidos inadecuadamente,sore ]a base delos prtstarios vigentes, en lugar de sobre a base de los venci-
dos, que seria un indicador isefectivo inancir
bo e delscmpflontodntos,q sipositivas 

int ci no.
Los prl'lcmas de morosidad y de falla de pago de ls prestamos

experimentados por ]as instituciones financieras en tn mar-o tic pro-
moci6n de oferta son criicos. Niuchas insitucioncs prograrias de 
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crdito han quebrado debido a una pobre recuperaci611 de los pr~sta
ins (Von Pischke 1981 Estos problenas de incunplimicnto estn 

asociados con muchos de los espcctos, caracteristicas y dificultades 
operacionales ya analizados. 

Posibilidades de Refornia 
Los problentas de las instituciones especializadas de credito 

agropecuario que se analizan en este capitulo constituyen un caso 
urgente dcsde el punto de vista (I Ia reform financiera. Aunque Ia 
naturaleza y oportunidad precisa de cualquier reforma tienen que ser 
especificas en cuanto a tiempo v lugar, vale Ia pena trazar algunas
lineas directrices que puedan ser ijtiles para las agencias locales y las 
intcrnacionales. 

Con respecto a ]a gama de los servicios financieros proporciona
dos, se debe dar consideraci6n a la prestaci6n de un conjunto mais
completo de funciones, incluvendo servicios no crediticios tales como 
Ia asesoria financiera. -stas institt -iones deberian ser mrs que mino
ristas de prstamos. En particular, facilidades de dcp6sito y Ia cmi
si6nsslocalderOs os debe tian ser usadas para avudar a superar las
dilicultades que se originan en [a rnanera tradicional en que se ftnan
clan estas instituciones. Nis aun, los dcpdsitos generan informaci6n 
importante para las instituciones de crdito cuando los deudores 
manticnen cuentas con Ia instituci6n. Estos dep6sites pueden propor
cionar ]a base para un conocimiento previlegiado y uni visi6n conti
nua de ]a situaci6n financiera de los prestatarios, pucdvi ayudar en 
cl control del progreso de la operacidn v pueden permitir'.e a la insti
tuci6n ofrecer servicios de mejor calidad. Sin embargo, cl xito de 
estas actividades de movilizaci6n de recursos se ver influenciado 
pot la percepcirn que los potenciales depositantes tengan de Ia insti
tucin, en particular de 51 permancocia y estabilidad. Esta percep

cion 	es fuertemente influenciada por Ia medida en que se considere 
F es fnanera-nente viable.a instilucion 

el objetivo principal de las reforrnas a las tasas de mntercs deberia 
ser ascgu rar a viahi lidad institucional Elstoi plica tasas por los 
prtsitos que cubrao los costos v sean flexibles frente a Ia inflaci6n.(ontsvaoro 	objelivo deberia scr periYitir ce 	eicosto il crtdiitorefleje icdcl capital ;c/ca I 

a los ahorrantes. Una reformia de tasas de intcrds significati
valor dI ecsczI 	 Ic tasas (I rcndiniento reales 

-si'a. pot lo tanto, resultarfi en tasas o i ae dCi intersn e~ sobreo r losonominalesprestamos nffis altas. Cijan altas v cfian frecuentemente se aiusten lastasas de inltcrs \ en culcs contratos d,- pr,.starno deban ser ajustadas 
pcrio(Iicaintte es materia de discusi6n. Reforunas aplic~idas s6lo a 
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los nuevos contratos de pr~stamo podrian resultar en cobros nomina-
les demasiado altos para los nuevos clientcs e inivolucrar transferen-
cias Oe recursos ex post desde estos clientes a los beneficiarios ante-
riores de lor pr~s,amos de bajo costo. Por otro lado. aumentos
retroactivos de lo.; cobros sobre pr~stamos anteriores, si so sustan-
ciales, podrian causar problemas adicionales de morosidad y de falta
de pago de los przstamos y podrian ser considerados injustos si las
chusulas de retroactividad no es:uvieran incluidas en los contratos 
de pr~stamo originales. De este modo, ambos enfoques involucran 
problemas de equidad y justicia. Al m6rgen de la forma como el 
aumento de los cobros sobre pr~stamos sean prorrateados entre losdeudores, es posible aliviar e peso de los ajustes mediante innovacio-ncs como erquemas de pago flexibles, que pernitan la mayoria de los pagos en los Oltimos afias dei contrato. 


FI aumento en la tasa nominal 
de interfs, justificado pr losobjetivos de viabilidad institucional y tasas de interns reales positi-
,,as, depende de los costos de transacciones y de la inflaci6n. Los
costos de transacciones puede. ser reducidos a travs de reformas 
(lUe establezcan una responsabilidad mayor para los funcionarios delas instituciones de crdito. La disciplina de mercado inipuesta por
los depositantes y otlos poseedores privados de los pasivos ie lasinstiluciones podria ayudar a promover una mejor administraci6n.
Tambin es p )sible obtener una reducci6n en la morosid:. el nov en 
pago mediante un sistema de inlbrmacifn mAs eficiente. Esto requije-
re de una reforma de los criterios de decisi6n, asi como de la recolec-
ciOn de estadisticas adecuadas acerca de los costos de prestar, las 
tasas de morosidad, los movitniento en los de precios de los insumos 
y los productos agricolas y de otra informaci6n macroecon6mica per-
tinenle. 

La imposici6n de sanciones contra los deudores morusos podria
ayudar tambi~n a reducir los costos de prestar. Es irnportante, sin
embargo, no subestimar los obstficulos institucionales y politicos para
una implementaci6n mis efectiva de sanciones contra los deudor, 

norosos. Este constituye uno de los costos de 
usar el cr&dito com'oLin instrumento politico. Existen amplias oportunidades para la inter-
ferencia politica dentro del proceso prolongado de tonia de decis o-
nes. En algunos casos podria haber una fuerte oposicion social y c,-munitaria a Ia liquidaci6n y apropiaci6n de los bienes de los
deudores, por ejemplo, debido a (lue estos podrian sen beneficiarios
recientes de programas de reforma agraria. 

Las instituciones financieras y sus clientes son vulnerables ade-mis a condiciones econ6micas nacionales e internacionalcs l:l s allhi
de su control. Las reforrnas financieras, si bien necesarias, podriarn no 
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ser stficientes para el 6xito, a menos de Clue fueran acompafiadas por
reformas complenientarias en el sector productivo y en toda la econo
mia. Politicas que reducen la tasa de inflaci6n rnxleran las presiones
para nuevas revisiones en las tasas nominales de inter s. Precios rea
listas de insumes v productos aumentan la rcntabilidad de ]a agricul
tura y elirninan una causa importante de la morosidad. La revisi6n
de las tasas dC interes en ausencia de tales canibios complementarios 
en las politicas del sector real reduce las posibilidades dte ua reforma 
exitosa de los rnercados financicros rurales. 

Consideraciones Finales 
Resulta cada vez mas evidente que el desempefio de los merca

dos financieros rurales en los paises de ingresos bajos se ha deteriora
do. Cl entus~asmo inicial (lue quienes for.nulan politicas tenian porlas instituciones especializadas de cr~dito agricola y los aumentos
sustanciales en la oferta del cr~dito agropecuario han empezado adecaer. Problemas serios han minado muchos de estcs esfuerzos. En 
pare, esto se ha debido a politicas inapropiadas de precios N'de invers6n.( qie han detericrado la tasa de rendimieuito en la agricultura 
v han dehilitado a capacidad de pago de los deudores.

lUna administracin pobre ha co,ntrihuido frecuentemente al fra
(aso de a ginw; acreedorcs agricolas CSpCCiali7ados. Tambin han
contribuidn a es.os problenlas los suipuestos err6neos acerca del papel
del crdito , de la forima lie el cr(lit.) debe adoptar para llegar a los
pequefnos agricultores y canibiar las pr,icticas agricolas. En muchos 
casos, sc ha establecido( instituciotics financieras incompletas y alta
rnenc vulnerahles. que son simuples nurlorista de prestanias. Al mis
m ticinpo, Ia falta de reconocinijento de los factores que conducen 
a la desviacion del cr{dito y de la propiedad esencial de las finanzas,
la intercambiabilidad, significa que el inipacto del cr&dito v su adicio
nalidad han sido en realidad mucho nienores que io esperado (David
y Meyer 1980). Planes tcnicos agricolas detalladalnente elaborados, 
con tin alto costo administrativo tanto para los acreedores coma paralos deudorcs, han sido enfatizados, a expcnsas de la obtencibn de
informaci6n adecuada sahre los costos de prestar y las tasas de moro
silad viuna evaluaci6n realista de los riesgos v rendimientos asocia
dos con la actividad agricola. La viabilidad institucional fue sacrifica
da o ignorada para ganar beneficios sociales mal definidos e ilusorios.
El comnportamiento de los acrecdores al racionar el cr{c(ito y el nivel
dci morosidad f-ente a limites a las tasas de inlteres v una inflaci6n
crecicnte, han creadoL un patr6n de distribuci6n dcel ingreso mis desi
gUal y cooccltrada Cl (lite eis0a antes de estos esfuerzos. 
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Es necesario realizar intentos para corregir este estado de cosas. 
Resulta crucial para esta refornia la necesidad de crear instituciones 
financieras mds completas, que movilicen efectivarnente ahorros lo-
cales a tasas de intcrns rca!es positivas, al mismo tiempo quo ofrezcan 
prstarnos a tasas de interns realistas y flexibles. S6lo a travfs de esta 
revitalizaci6n de la intermediaci6n financiera puedcn los paises de 
ingresos bajos esperar sobreponerse a la disminuci6n d ]a oferia de
fondos internacionales. La dependcncia de una fuente de ahorros o-
cales mrs disciplinada y continua requerirA de una cartera mess balan-
ceada, en t~rminos de su estructura dc plazos y tipos de finca, d 
indicadores financieros internos mils htiles respecto a cambios en los 
costos de prestar, tasas de morosidad y riesgo, asi como esquemas 
mis rigurosos de remuneraciones y responsabilidades del personal.
La tasa de morosidad probablernente disminuirt sustancialnente 
una vez que se csiablezcan estas refornias y sea ampliamente conoci
do quc la fuente de fondos es local. Los residentes rurales pueden
darse cuenta de que, si bien no todos ellos pueden obtener prcsslamos, 
tin gran nmero do ellos podria estar recibiendo tasas de inter~s po.i-
tivas por sus ahorros y de este modo beneficiarse con la intermedia-
ci6n financiera. De esto podria resultar un apoyo mis efectivo para
las sanciones contra la morosidad y la falta de pago. 

Concluimos que el fuerte nfasis en crear instituciones especiali-
zadas dc cr~dito agropecuario es un error. Nos parece, adenmis, que
muchos do los fondos que actualmente van a estos acreedores po-
drian ser mejor utilizados. Esii claro quo el crzdito no puede hacer 
odas las cosas que se esperaban de 1 en cl pasado. Los riesgos y 

r2ndinmientos do la agricultura no pueden ser ignorados. L'is politicas 
dic precios que castigan a la agricuLtura deberian ser cambiadas y 
deheria destinarse mls inversiones a increnentar los t1ndirnicfltos y 
a reducir los riesgos. Una vez hechas estas atnplias refornas, tanto en 
los mercados financieros como en los mercados reales, se puede cspe-
rar que los tnercados financieros rurales hagan una contribuci6n ntas 
sustancial a desarrollo rural. 

NTAS 

Agradeceinos a la Oficina de I.)esarrollo Rural y Administtaci6u dcl[ Dc-
sarrollo de la Agncia para el Desarrollo Internacional (AID) v a In Misi6n 
de la AID en latmaica por su apoyo a Ia investigaci6n duranic %arios a6os. Io 
que permil6 a i0s autores la obtenci6n de los resultados que se sefialan en 
este capitu! ). 

1. N.dci T. Se refiere al concepto de supply-heaaing inane acl.fiado por 
Patrick (I 966) y se contrapone al concepto de demand-folho io, 
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2. N.del T. la calidad de scr sujcto de cr~dito o la capacidad de pago 
corresponden al concepto de crcdttworthinNes 

3. Una encuesta conducida en 1976 por cl Banco Interamericano de 
Desarrollo (p. 14) apunta que de 262 Itancos de l)esarrollo que habia en 
America Latina en 1974, pocos habian niovilizado el ahorro inferno directa
mente a travs de dep6sitos de cuenta corriente y de ahorros. 

4. N.del T.: E7 decir. aeCC01rll1h~lirv. Ci pedir cuenta por las5 act uacionesde Nsdel T.Ederr 
dc N.delNos T.: CGrUpos-rtcta(target a eientcia espcci5. administradores. .grozIID)Fcpv-csentan 

fica seleccionada a priori como heneficiaria dl provecto de cr~dito. 
6. N.del T: Los favores politicos son una manifestaci6n (Jel patronage. 
7. N.del T.: Econornias de imbito (economies of scope) resultan de 1a 

mayor eficiencia asociada con la producci6nconjunta de bienes y sericios. 
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