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Abstract 

This paper explores the problems of public agricultural development banks in 
achieving financial viability. Lack of viability has been associated with declining loanable 
funds and loss of support from clients, Central Banks, and international agencies. Most 
problems derive from their original conceptual design as borrower-dominated institutions. 
Viability depends on protecting the portfolio from inflation, arrears and default, and 
operating losses. The task requires changes in the macroeconomic and policy environ
ment, organizational reform, and financial technology innovations. 





LA VIABILIDAD DE LA BANCA DE DESARROLW AGROPECUARIO 
Y EL ACCESO A WS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES* 

Claudio Gonzalez-Vega** 

Introducci6n 

Durante la ultima decada ha venido aumentando una marcada preocupaci6n, tanto 

entre los banqueros, los representantes de las agendas intemacionales y las autoridades 

financieras de los paises en desarrollo, asi como entre los estudiosos del crecimiento 

econ6mico en general, acerca del desempeiio de los bancos de desarrollo agropecuario. 

Estos bancos, junto con otras instituciones financieras de desarrollo, fueron creados varias 

decadas atras, con el prop6sito de proporcionar, ya fuera el credito de mediano y de 

largo plazo que los bancos comerciales no estaban dispuestos a otorgar, ya fuera el 

credito demandado por sectores espedficos, tales como la pequefia y la mediana agri-

cultura, que tampoco contaban con un acceso amplio a los servicios del sistema bancario 

* Conferencia dictada en el Taller sobre Reformas Financieras y Fortalecimiento 
Institucional del Banco Agrfcola de la Republica Dominicana, celebrado en Santo 
Domingo el 27 de setiembre de 1987. 

**Claudio Gonzalez-Vega es Profesor de Economia y de Economia Agricola en Ohio 
State University y es coordinador de la asistencia tecnica del Programa de 
Servicios Financieros Rurales en la Republica Dominicana. La conferencia refleja 
sus opiniones personales y no las de las instituciones que patrocinan el Programa; 
incluyendo la Agenda para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Central 
de la Republica Dominicana y Ohio State University. El autor agradece la 
invitaci6n del Ing. Pedro A Bret6n, Administrador General del Banco Agricola, 
para que presentara estas ideas en el Taller y la diligencia de la Lie. Adalgisa 
Adams, Directora Nacional del Programa, que hizo posible organizar el Taller sin 
mucho aviso previo. 
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tradicional, pero que eran considerados como sectores prioritarios por los gobiernos. 

Tal fue el caso del Banco Agricola de la Republica Dominicana hace cuarenta aiios. 

En casi todos los casos se ha tratado usualmente de instituciones publicas o semi-

publicas, que ban obtenido el grueso de sus fondos de las agendas internacionales y de 

los gobiemos y bancos centrales de cada pafs, y que ban otorgado credito, en la medida 

en que dichos fondos lo ban permitido, a clientelas que no siempre ban reunido los 

requisitos para ser sujetos de credito, usualmente a tasas de interes subsidiadas. Como 

lo examina en detalle el Informe sobre el Desarrollo Mundial para 1989 del Banco 

Mundial, el desempeiio de estas instituciones financieras de desarrollo ha sido poco 

exitoso. En opini6n de ese lnforme, si estas instituciones ban de sobrevivir, necesitan 

ser transformadas radicalmente. 1 

La Falla de Viabilidad 

El mayor problema de los bancos de desarrollo agropecuario ha sido su falta de 

viabilidad. Esta falta de viabilidad se ha reflejado, a su vez, en una reducci6n sostenida 

de su importancia relativa dentro del sistema financiero. Esto es serio para los bancos 

de desarrollo, porque conforme menos importante se haga una instituci6n, mas facilmente 

se muere. Esta reducci6n en su importancia ha tenido lugar porque los bancos de 

desarrollo agropecuario no ban logrado aumentar y a veces ni siquiera sostener el flujo 

de sus fondos prestables. Por lo contrario, su capacidad de prestar se ha vuelto cada 

vez menor. 

1 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1989, publicado en ingles como World 
Development Report 1989, por Oxford University Press, para el Banco Mundial. 
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La capacidad para prestar de los bancos de desarrollo ha disminuido porque no 

han protegido sus carteras del impacto de la inflaci6n; porque no ban recuperado 

agresivamente sus prestamos, a fin de poder otorgar credito nuevo; porque no han 

movilizado agresivamente recursos locales, para asf ampliar la gama de sus servicios; y 

porque, Conforme SUS debilidades institucionales se han ido haciendo Cada dfa mas 

evidentes, han ido perdiendo el apoyo de los organismos internacionales, en un mundo 

en el que la competencia por los fondos externos se hace cada vez mas intensa y diffcil. 

Por estas razones, la sobrevivencia de los bancos de desarrollo agropecuario esta 

hoy en dfa en entredicho, principalmente porque ban perdido el apoyo y el patrocinio 

de su clientela. Esta perdida de apoyo se ha puesto en evidencia principalmente cuando 

los deudores no han pagado sus prestamos. La falta de pago es una seftal de que los 

deudores no tienen interes en la sobrevivencia de la instituci6n. Mas bien, toman los 

prestamos mientras los fondos esten disponibles, usualmente porque se trata de prestamos 

subsidiados, pero no se preocupan por el futuro del banco, en cuya permanencia no 

tienen confianza. Al reconocer la falta de viabilidad de la instituci6n, no consideran que 

sus servicios financieros sean lo suficientemente valiosos, como algo que valga la pena 

conservar. 

El servicio puntual de los prestamos es, en cambio, un reconocimiento del valor 

para el cliente de SU relaci6n futura con la instituci6n financiera. Asf, el incentivo mas 

fuerte que tiene un deudor para pagar es precisamente la expectativa de un acceso 

continuado y confiable a un servicio de credito valioso. La morosidad, por su parte y 

a su debido tiempo, debilita a la instituci6n y asi' confirma la predicci6n pesimista del 

cliente. El banco cae presa de un circulo vicioso. 
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Los bancos de desarrollo agropecuario tambien pierden apoyo cuando no movilizan 

dep6sitos captados voluntariamente en la comunidad, ya que entonces no cuentan con 

el apoyo de esa masa de depositantes. Lo que es clave en este caso es la calidad del 

servicio prestado al aborrante, que lo lleve a patrocinar a la instituci6n y as1, esta 

crecerA. De becbo, el depositante es el mejor aliado del banco, porque al velar por la 

seguridad de su dep6sito, tambien contribuye a proteger los intereses de la instituci6n. 

Lo que es clave es que la movilizaci6n de dep6sitos sea voluntaria; que el cliente 

considere que las facilidades de dep6sito son un servicio valioso y no una imposici6n, que 

aumenta el costo efectivo de los prestamos. Si este no es el caso, en lugar de agradecer 

el servicio, el cliente resiente la imposici6n y busca sacar los fondos acumulados tan 

pronto como pueda o decide darlos por perdidos y se desinteresa por su cuenta de 

ahorros, la que no muestra ning11n movimiento. 

Los bancos de desarrollo agropecuario ban perdido tambien el apoyo de los 

organismos internacionales. Estas agencias se ban visto sujetas a cada vez mAs a una 

intensa evaluaci6n por parte de los contribuyentes y, en particular, por el Congreso de 

los Estados Unidos. El exito de los proyectos apoyados por las agencias internacionales 

es uno de los criterios en esta evaluaci6n, en un ambiente en el que existe una compe

tencia intensa por los fondos de ayuda extranjera. El desempefto poco exitoso de los 

bancos de desarrollo agropecuario pone asf en peligro la reputaci6n de los organismos 

internacionales que trabajan con ellos y estos organismos les retiran el apoyo. 

Estos bancos tambien ban perdido, en parte, el apoyo de gobiernos, los que 

tambien se encuentran inmersos en una aguda crisis fiscal. La competencia por los 

fondos del sector publico ha aumentado mucho, con el crecimiento acelerado de los 

\ 
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organismos decentralizados y de las empresas estatales. El apoyo de los bancos centrales 

ha mermado, tambien, con las exigencias de los programas de estabilizaci6n macro

econ6mica. 

Los bancos de desarrollo agropecuario sf ban conservado el apoyo de algunos 

politicos, quienes todavfa los ven como instrumentos para favorecer a unos grupos en 

lugar de a otros; es decir, como mecanismos de patronaje politico. La falta de viabilidad 

de estos bancos ha reflejado, sin embargo, precisamente su dependencia de fondos 

externos a la instituci6n, acompafiada por una fuerte ingerencia polf tica en la toma de 

decisiones acerca de a quien, para que y en que terminos y condiciones prestar. Estas 

decisiones no las ban tornado los bancos de desarrollo aut6nomamente, sino que les ban 

sido impuestas desde afuera, con criterios que no necesariamente ban reflejado el interes 

de la instituci6n, sino los de quienes controlan las fuentes de fondos. A estos organismos 

externos les ha interesado menos la sobrevivencia de la instituci6n, que el logro de sus 

propios objetivos. 

Deticiencias del Marco Conceptual Tradicional 

Para entender la explicaci6n de estas deficiencias de los bancos de desarrollo es 

necesario tener presente el marco conceptual que di6 lugar a los programas tradicionales 

de credito agropecuario. En primer lugar, el disefio de los bancos especializados de 

desarrollo agropecuario no tuvo como objetivo la viabilidad financiera de estas 

instituciones. No son de estrafiar, entonces, sus dificultades presentes. 

En particular, a la autonomfa gerencial de estos intermediarios no se le di6 tanta 

importancia como a otros objetivos no financieros. Con estos bancos se buscaba el 
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crecimiento de la producci6n agropecuaria o el desarrollo regional o la promoci6n y 

adopcion de nueva tecnologfa o el apoyo a una reforma agraria. Nadie se preocup6 

mucho por su viabilidad institucional: los fondos disponibles eran aparentemente abun

dantes. Si se perdfan, se irian reponiendo. Asf, la instituci6n en sf no importaba. Se 

trataba simplemente de un conducto para desembolsar fondos aparentemente abundan

tes. Este es el modelo del banco de desarrollo como "embudo", un medio para mover 

fondos de arriba hacia abajo. 

El crecimiento sano, la solidez de la instituci6n financiera en sf misma, no era un 

objetivo prioritario. Lo que se disefi6 fue un instrumento para promover otros objetivos 

de desarrollo, a(m si con esto se incurrfa en riesgos y costos excesivos para la instituci6n. 

Sobrecargados en sus esfuerzos por perseguir objetivos multiples e inconsistentes y en 

algunos casos practicamente inalcanzables, los bancos de desarrollo agropecuario han sido 

con frecuencia sometidos a tensiones que los han debilitado institucionalmente. Para 

sobrevivir tendran que redefinir su misi6n, enfatizando mas su papel como intermediarios 

financieros. Para ello pueden partir del supuesto de que los servicios financieros 

eficientes en si mismos contribuyen al desarrollo econ6mico. Es decir, en lugar de tratar 

de promover la producci6n de un bien en particular, o la adopcion de una nueva practica 

tecnol6gica, estos bancos deben reconocer que el papel de la intermediaci6n financiera 

es precisamente aumentar la eficiencia de la asignaci6n de los recursos. Por eso, lo 

importantes es fortalecer al banco, en su funci6n esencial de intermediario financiero. 

En segundo lugar, el disefio de los programas tradicionales de credito agropecuario 

estuvo caracterizado por la dominaci6n de la instituci6n por los intereses de los deu

dores. Todos los procedimientos y practicas operacionales fueron disefiados teniendo en 
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cuenta los intereses de los deudores, no los intereses de los depositantes o los intereses 

de la instituci6n misma. Asf, se favoreci6 el desembolso rapido de los fondos, destinados 

a una clientela meta, escogida independientemente de si esa clientela tenfa capacidad de 

pago suficiente o de si la recuperaci6n de los fondos estaba garantizada. lgualmente, los 

precios de los prestamos se fijaron para favorecer al deudor. El resultado fue el credito 

subsidiado. 

Una instituci6n dominada por los intereses de los depositantes, por otra parte, es 

aquella en la que los procedimientos y practicas utilizados buscan proteger los aborros 

del depositante. En este caso, la capacidad de pago del deudor se toma mucbo mas en 

serio. En este caso, los procedimientos y esfuerzos de recuperaci6n se enfatizan mucbo 

mas que el desembolso rapido de los fondos. En este caso, la diversificaci6n de la 

cartera se utiliza como un mecanismo para manejar el riesgo, en lugar de concentrarla 

en unos pocos cultivos o tipos de actividad. 

Las instituciones de credito dominadas por los intereses de los deudores se ban 

caracterizado por la ausencia de un claro concepto del riesgo en su operaci6n. Han 

buscado, mas bien, llevar los fondos a una clientela meta, para un prop6sito especffico, 

en lugar de evaluar la capacidad de pago del deudor y de medir el riesgo asumido. En 

un intermediario dominado por los intereses de los depositantes, en cambio, el manejo 

cuidadoso del riesgo es el componente mas importante de la cultura de esa organizaci6n. 

En tercer lugar, los programas tradicionales de credito agropecuario han descon

fiado del mercado y ban minimizado el papel de las tasas de interes como un instru

mento importante para optimizar la asignaci6n de los recursos. Estos programas han 

preferido, mas bien, la determinaci6n administrativa de a quien y para que prestar. 
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Como ban sido tan dependientes de los fondos externos, estas decisiones les ban sido 

impuestas, a su vez, desde afuera. Los programas de credito dirigido ban desconfiado, 

ademas, de los agricultores mismos y ban insistido en dirigir rfgidamente y en supervisar 

detalladamente el uso de los prestamos. Estos esfuerzos ban producido resultados 

negativos inesperados, a pesar de las buenas intenciones de sus defensores. 

Como es bien sabido, en general, el control de precios es poco efectivo en 

cualquier mercado. En el caso de los mercados financieros, su ineficacia es marcada. 

La represi6n de las tasas de interes en las instituciones financieras formales lleva al 

retiro de los depositantes y a una reducci6n en su importancia relativa. Los mercados 

informales, no regulados y paralelos, en cambio, florecen. Los esfuerzos por dirigir el 

credito se ven frustrados, a su vez, por la intercambiabilidad de los fondos. Como el 

prestamo otorga poder de compra, en general, resulta practicamente imposible controlar 

el uso marginal de los recursos. El deudor combina sus recursos propios con los fondos 

del prestamo, para llevar adelante multiples actividades; resulta asf imposible decir que 

financia que. En cambio, tanto el racionamiento que se hace necesario, en vista del 

exceso de demanda creado por el subsidio a la tasa de interes, como la supervisi6n de 

los prestamos, hacen que aumenten los costos de transacciones para el banco y para el 

deudor. En definitiva, la programaci6n rfgida del credito, aunque casi siempre infruc

tuosa, resulta muy cara para todos. 

En cuarto lugar, los bancos de desarrollo agropecuario ban sido pesimistas en 

cuanto a las posibilidades de una exitosa movilizaci6n de dep6sitos locales. Han partido, 

mas bien, del supuesto de que las unidades econ6micas rurales no ahorran, ni buscan 

convertir parte de sus activos en dep6sitos bancarios y que no reaccionan ante cambios 
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en las tasas de interes y otros incentivos econ6micos. Aquellos bancos que han 

enfatizado la movilizaci6n de ahorros han tenido mucho mas exito, sin embargo, que las 

instituciones que han ignorado esta dimensi6n de la intermediaci6n financiera. Estos 

bancos han descubierto que en las areas rurales existe una elevada demanda por 

facilidades de dep6sito. 

En ausencia de la movilizaci6n de dep6sitos, los bancos de desarrollo agropecuario 

han sido instituciones truncadas, incompletas y vulnerables. En estos casos, la conexi6n 

con el cliente ha sido debil y la lealtad de este limitada. El banco ha constituido, mas 

bien, un "embudo" para el facil desembolso de los fondos de los organismos externos. 

Estos fondos ban pasado, de arriba hacia abajo, por el banco, pero no lo han fortalecido. 

Cuando el desembolso ha sido rapido, ha sido motivo de celebraci6n. La recuperaci6n 

de los prestamos, en cambio, ha interesado menos. El deudor lo sabe y por eso no se 

preocupa por pagar con puntualidad. 

La Viabilidad del Banco 

La viabilidad de un banco de desarrollo agropecuario se lograra cuando la 

instituci6n sea autosuficiente; es decir, cuando pueda operar principalmente con sus 

recursos propios (dep6sitos) y cuando tenga independencia en sus decisiones, as{ como 

cuando cuente con la lealtad y el apoyo de su clientela; es decir, cuando le preste 

servicios valiosos a esa clientela. 

Esta viabilidad se alcanzara cuando el banco le proporcione acceso a los servicios 

financieros a un m1mero creciente de clientes. Esta viabilidad se lograra cuando el 

banco le proporcione acceso a una gama creciente de servicios financieros a sus clientes, 
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incluyendo tanto prestamos para distintos prop6sitos, como facilidades de dep6sito, de 

transferencia de fondos y de cambio de monedas, asf como otros servicios especializados, 

cuando el mercado haya crecido suficientemente. 

Se ha demostrado ampliamente que existe una demanda elevada por facilidades 

de dep6sito, en vista de los requerimientos del manejo de liquidez y de acumulaci6n de 

reservas de toda unidad econ6mica. Mientras que no todo productor necesita credito, 

en todo momento, practicamente todos demandan facilidades de dep6sito todo el tiempo. 

Para abrir una cuenta de ahorros, el productor no tiene que demostrar que el es un 

sujeto de credito. Ademas, el cliente es quien decide cuando y por cuanto ha de hacer 

sus dep6sitos y retiros. El cliente es quien esta en control de la situaci6n. El banco, 

a su vez, tomara muy en cuenta ese desempefto como depositante, cuando eventualmente 

reciba una solicitud de credito. Un dep6sito representa, por lo tanto, la manera usual 

y mas eficaz de iniciar una relaci6n bancaria. 

La viabilidad de un banco de desarrollo agropecuario se alcanzara, sobre todo, 

cuando traslade volumenes crecientes de poder de compra ( desde los depositantes hacia 

los deudores). Lo que interesa es el monto real de los prestamos desembolsados, su 

poder de compra. Lo que importa no es cuantos millones de pesos se prestaron, sino 

cuanta semilla, cuanto fertilizante, cuantas Cabezas de ganado Se pueden comprar con 

esos pesos. 

La principal responsabilidad de un intermediario financiero es mantener la 

integridad de sus fondos prestables. El intermediario tiene esos fondos en custodia, a 

nombre de los depositantes (o agendas internacionales) que se los confiaron, con el 

prop6sito de facilitar la actividad productiva de los deudores. Si no los conserva, viola 
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su compromiso con los depositantes, quienes esperan recuperar la riqueza que pusieron 

a disposici6n de otros. Si no los conserva, se vera imposibilitado de ofrecer servicios 

de prestamo a sus deudores, cuando estos necesiten el apoyo. 

Para mantener la integridad de los fondos prestables, el intermediario debe evitar 

que estos sean erosionados por la inflaci6n. Esto sera posible unicamente si las tasas 

de interes que el banco cobra son positivas en terminos reales, es decir, si superan la 

tasa de inflaci6n. Como los depositantes tambien buscaran protegerse de la inflaci6n, 

para evitar una contracci6n en el monto real de los dep6sitos movilizados, el inter

mediario debe tambien pagar una tasa de interes positiva por los ahorros captados. S6lo 

un loco pondrla sus ahorros a una tasa de interes del 500 por ciento anual en estos 

momentos en Argentina. Los poli'.ticas de tasas de interes de la instituci6n deben 

manejarse, por lo tanto, en consonancia con las tasas de inflaci6n esperadas. 

Un intermediario que cobre (micamente un 50 por ciento de interes nominal por 

sus prestamos, cuando la tasa de inflaci6n sea del 100 por ciento al af10, vera, por ese 

solo hecho, el poder de compra de su cartera reducido a sus dos quintas partes en 

apenas tres af10s. Asf, podra brindarle el mismo servicio de credito apenas a un 40 por 

ciento de su clientela original. Si intentara atender a todos sus clientes, no podria 

ofrecerles mas de un 40 por ciento del poder de compra que originalmente les traspas6. 

De una manera u otra, la calidad del servicio se habrfa deteriorado. La instituci6n 

perderla el apoyo, tanto de sus depositantes, como de sus deudores. 

La inflaci6n obliga a la instituci6n a revisar sus procedimientos. La contabilidad 

debe ser revisada, para que refleje mejor el valor real de sus activos y pasivos y para 

evitar que se descapitalice. Con la mayor variabilidad de precios, unida en algunos casos 
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al control de precios, la evaluaci6n del riesgo de prestar se hace mas diffcil. No es facil 

manejar una instituci6n financiera en un ambiente inflacionario. 

Para mantener la integridad de los fondos prestables, la instituci6n debe recuperar 

sus prestamos. Un intermediario que pierda cada afio un 20 por ciento de su cartera 

por falta de pago de los prestamos, se descapitaliza igual que con una inflaci6n seme

jante. Ademas, la falta de recuperaci6n genera un efecto de demostraci6n negativo. i.Si 

otros no pagan, y no les pasa nada, por que he de pagar yo? 

Para mantener la integridad de los fondos prestables, una instituci6n debe evitar 

incurrir en perdidas de operaci6n. Esto implica tanto reducir los costos de operaci6n, 

evitando el desperdicio y la ineficiencia, como obtener ingresos suficientes. Los intereses 

efectivamente ganados son la fuente principal de ingresos para un intermediario finan

ciero. La tasa de interes cobrada por los prestamos debe cubrir los costos de operaci6n 

de la instituci6n y la tasa de inflaci6n esperada, al mismo tiempo que permite la 

acumulaci6n de reservas suficientes por incobrables y hace posible una remuneraci6n 

atractiva para los depositantes. 

La viabilidad de un banco de desarrollo agropecuario se fortalecera si ofrece 

servicios financieros de alta calidad. A los agricultores les interesa no s6lo adquirir 

suficiente poder de compra con los prestamos, sino tambien que los prestamos sean 

desembolsados oportunamente, que su manejo sea facil y flexible, que el plan de 

amortizaci6n corresponda adecuadamente con su flujo de caja y que el plazo sea amplio. 

Todas estas circunstancias determinan la calidad del servicio. El agricultor desea, en 

particular, tener acceso a una instituci6n financiera que le ofrezca un servicio oportuno, 

confiable, amplio y permanente. 
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Establecer la condici6n de sujeto de credito no es siempre facil. Lo mas impor

tante es que el banco adquiera suficiente informaci6n sobre el deudor para que pueda 

estimar la probabilidad de falta de pago. Esta informaci6n se acumula con la experien

cia y con la continuidad de la relaci6n con un cliente dado. Una vez que ha establecido 

su reputaci6n como buen pagador, el cliente la proteje, porque se trata de un activo 

intangible valioso. Este activo vale mas si el programa de credito es permanente y no 

transitorio. 

El deudor tambien espera que el programa sea confiable; las perdidas esperadas 

de no tener acceso al credito cuando este se necesita (por ejemplo, durante una emer

gencia) pueden ser muy elevadas. Si el servicio no es oportuno, tambien se le hace 

incurrir en costos adicionales al productor. Por otra parte, entre mas completo sea el 

servicio ( como en un "supermercado" financiero ), mas conveniente y menos costoso sera 

para el cliente. Hay muchas ventajas para el cliente de tener tanto sus dep6sitos como 

sus operaciones de credito en una misma instituci6n. 

El primer interes del cliente es, por lo tanto, una instituci6n viable y s6lida, con 

la que pueda desarrollar una relaci6n bancaria de largo plazo. Esta es, en efecto, la 

naturaleza de su contrato implf cito con el prestamista informal. Al agricultor no le 

interesan, por consiguiente, polf ticas que reduzcan la viabilidad de los intermediarios 

financieros con los que opera, polf ticas que disminuyan la calidad del servicio que se le 

ofrece. Por el contrario, sera en interes del agricultor fortalecer a su banco. Por 

supuesto, si le regalan plata, no la desaprovecha, pero posiblemente valora menos a la 

instituci6n. 
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La viabilidad del banco de desarrollo agropecuario se fortalece cuando presta sus 

servicios a bajo costo. Esto no significa que la tasa de interes deba mantenerse a niveles 

artificialmente bajos. lDe que sirve una tasa de interes demasiado baja, si los prestamos 

se desembolsan meses despues de cuando se necesitaban o si el banco no autoriza el 

gasto que el agricultor desea hacer? lDe que sirve una tasa de interes artificialmente 

baja, si la descapitalizaci6n del banco obliga a la instituci6n a reducir drasticamente los 

montos que puede prestar? lDe que sirve el credito subsidiado, si el agricultur lo 

recibe, un afio sf y otro no? 

Es necesario reconocer que para poder ofrecer un servicio de calidad, los bancos 

de desarrollo agropecuario necesitan de margenes de operaci6n adecuados. Es necesario 

reconocer tambien que un mal servicio le impone al agricultor costos adicionales, que 

le encarecen le credito. Prestamos tardfos reducen la rentabilidad de su actividad 

productiva. Procedimientos complicados desperdician su tiempo y sus esfuerzos. 

Banqueros que no conocen las actividades que se estan financiando no pueden serle 

utiles a su clientela. Es sabio el viejo refran de que "lo barato es caro." 

La operaci6n de los bancos de desarrollo agropecuario a niveles de costo demasia

do elevados implica un desperdicio de recursos. Estos recursos podrfan estar siendo 

mejor empleados en otras actividades: el agricultor atendiendo su finca, en lugar de estar 

visitando el banco para averiguar que ha pasado con su colicitud de credito; el deposi

tante cuidando su negocio, en vez de estar haciendo fila por horas en un banco; el 

empleado bancario redundante contribuyendo con su esfuerzo en otra actividad produc

tiva. 
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Lo que importa, en definitiva, para los efectos de las decisiones de producci6n y 

de inversi6n, es el costo total de los fondos para los deudores. Los intereses son s6lo 

una parte de estos costos, con frecuencia no la mas importante. Hay otros costos 

implfcitos, como el costo de oportunidad del tiempo gastado en la transacci6n o las 

perdidas por atraso del desembolso. Hay gastos en los honorarios de notario, en las 

comisiones, en la preparaci6n de estados contables y de estudios de factibilidad, en el 

pago de impuestos, en los gastos de viaje y en las propinas. Hay riesgos de litigios y 

perdida de garantfas, si las cosas no salen bien. Cuando estos otros costos son elevados, 

los prestamos son caros, aunque el interes sea subsidiado. 

Lo que importa para el comportamiento de los ahorrantes es el rendimiento neto 

de los dep6sitos, una vez que al interes ganado se le quitan los impuestos, los gastos y 

el costo del tiempo esperando en una oficina bancaria. Un pequefio y remoto deposi

tante, que gana 60 pesos de intereses al afio en una libreta de ahorros con un saldo de 

1000 pesos, dada una tasa de interes del seis por ciento anual, posiblemente no pueda 

cubrir ni el pasaje para venir a retirar los intereses. 

Finalmente, al intermediario lo que debe interesarle es que el margen financiero 

cubra los costos de movilizar los fondos y los costos y riesgos de prestar y le deje una 

ganancia que le permita crecer. Un intermediario financiero, publico o privado, que no 

gana, se estanca y, si pierde sostenidamente, se contrae y desaparece. Esto le puede 

pasar a cualquier banco que no se preocupe por su rentabilidad. 

La captaci6n de dep6sitos parece ser indispensable para que un banco de desa

rrollo agropecuario pueda expander sanamente su cartera de credito. Esto requiere que 

se le ofrezcan incentivos adecuados a los depositantes. Lo indispensable es la ausencia 
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de inflaci6n. Ademas, confianza en la instituci6n, buen serv1c10 y costos bajos son 

importantes para el depositante. Inevitablemente, entre esos incentivos tendran que 

incluirse tambien tasas de interes atractivas. 

Esto le presenta un dilema al banco de desarrollo. El dilema resulta porque, 

entre mas atractivas sean las tasas que se le pagan al depositante, mas altas tendran que 

ser las tasas que se le cobran al deudor. Este dilema se resuelve s6lo con mas eficien

cia; es decir, disminuyendo los margenes que los bancos de desarrollo necesitan para 

operar rentablemente, y con una reducci6n de los costos adicionales que se le imponen 

a la clientela. 

El principal indicador del progreso financiero de un pafs es una reducci6n en los 

costos de transacciones en que incurren los participantes ( efectivos o potenciales) en el 

mercado. Una reducci6n de costos, que permita achicar el margen financiero, es la 

manera mas eficaz para favorecer simultaneamente tanto a los deudores como a los 

depositantes. Si el intermediario opera con margenes menores, podra ofrecerle una tasa 

de interes mas atractiva a los depositantes, al mismo tiempo que le cobra menos a los 

deudores. El reto final es esta mayor eficiencia, que reduce el conflicto entre deudores 

y depositantes. Los margenes de intermediaci6n son tambien demasiado amplios cuando 

no hay una buena recuperaci6n de los prestamos, ya que esto obliga al banco a acumular 

reservas para no descapitalizarse. Para reducir el costo del credito y remunerar mejor 

al depositante, en este caso habra que reducir la morosidad. 

Entre mas artificialmente bajas sean las tasas de interes, por otra parte, menos 

acceso habra y mas productores quedaran excluidos de las carteras de credito. Hay que 

escoger: o credito mas barato pero para menos, o credito no subsidiado para un mayor 
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numero y en montos mayores para cada uno. No se puede tener mas, si no se paga 

mas. Igualmente, entre mas artificialmente baja sea la tasa de interes, menor sera la 

calidad de los servicios financieros prestados. La calidad tiene un costo. Finalmente, 

entre mas baja sea la tasa de interes, mayores seran los costos de transacciones en que 

incurran tanto el cliente como el intermediario. El desequilibrio en la tasa de interes 

genera un exceso de demanda de credito y obliga al racionamiento. El racionamiento 

aumenta los costos de transacciones para todos los participantes en el mercado. Estos 

costos son mas onerosos y menos equitativos que tasas de interes mas cercanas al nivel 

de equilibrio. El credito barato, a la larga, resulta caro. 

Hacia una Mayor Viabilidad de los Bancos de Desarrollo 

La tarea de los bancos de desarrollo agropecuario es diffcil y costosa. Sus 

depositantes y deudores potenciales son muy heterogenos y se encuentran dispersos 

geograficamente. Sus transacciones son pequeflas y los riesgos son elevados. Alcanzar 

la viabilidad, en estas circunstancias, es diffcil. No intentarlo significa no sobrevivir. 

Una gesti6n exitosa podrfa requerir una modificaci6n del entorno. Las circunstan

cias del entorno determinan la rentabilidad y el riesgo de las actividades agropecuarias 

y, por lo tanto, la rentabilidad y el riesgo de los prestamos a los agricultores. Esto es 

importante, porque el potencial de crecimiento de los bancos de desarrollo agropecuario 

depende en buena medida de la solvencia y el dinamismo de su clientela. Agricultores 

que obtienen rendimientos bajos e inestables no pueden llegar a ser buenos clientes 

bancarios. Los ingresos bajos limitan su capacidad para ahorrar y para colocar parte de 

sus activos en un dep6sito, disminuyen su deseo de pedir prestado, reducen las opor-



18 

tunidades para que utilicen rentablemente esos fondos y limitan su capacidad y deseo de 

pagar esos prestamos. 

Los bancos de desarrollo tendran mas exito cuando los rendimientos sean eleva

dos, los ingresos rurales crezcan y las politicas no discriminen en contra de los agri

cultores. Sin embargo, es muy importante reconocer que el credito, por sf mismo, no 

puede mejorar la rentabilidad de la agricultura. El credito no es una panacea. La 

soluci6n esta en otra parte. El banco sf puede actuar como abogado de su clientela y 

propiciar los cambios del entorno necesarios. 

Ademas de las polf ticas de precios, impuestos y subsidios, el buen manejo 

macroecon6mico y las polf ticas financieras apropiadas son crfticos para el funcionamiento 

de los bancos de desarrollo. Un manejo macroecon6mico cauteloso promueve la 

estabilidad y protege a las transacciones financieras de la inflaci6n, su peor enemigo. 

La vigilancia prudencial, a su vez, promueve la solvencia del banco y la confianza del 

publico. Esta confianza es indispensable para que las empresas y los hogares canalicen 

sus ahorros a traves del banco. 

La viabilidad de los bancos de desarrollo agropecuario requiere de polf ticas 

financieras realistas. Restricciones a las tasas de interes, en presencia de inflaci6n, 

provocan la contracci6n de la .instituci6n. Igual efecto tiene una gesti6n de cobro 

deficiente. Los mecanismos de racionamiento que se hacen necesarios le imponen costos 

de transacciones elevados tanto al banco como al deudor. Esto aumenta las perdidas 

de la instituci6n y reduce la probabilidad de que el credito se otorgue con base en la 

capacidad de pago del deudor. 
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Cambios de organizaci6n seran indispensable~ para la sobrevivencia de los bancos 

de desarrollo. Lo mas importante sera una revisi6n de SUS objetivos. La misi6n del 

banco es la intermediaci6n financiera en las zonas rurales. Sus ventajas comparativas 

para tener exito en esta misi6n surgen de su amblia infraestructura de sucursales, de su 

conocimiento del campo y de su clientela y de la mfstica de su personal. En vista de 

los elevados costos para otras instituciones de atender esa clientela, el banco de desa-

rrollo agropecuario todavfa tiene un papel importante que jugar. 

El desempefto de un banco de desarrollo agropecuario depende cdticamente del 

comportamiento de sus gerentes, de sus empleados y de sus clientes. Los incentivos que 

motivan las acciones de todos estos protagonistas constituyen, por lo tanto, un com-

ponente importante de los esfuerzos por mejorar su viabilidad institucional. Se necesita 

una estructura de incentivos que premie las buenas decisiones y que siente las respon-

sabilidades por las malas decisiones. En vista de la importancia que tiene un conoci-

miento detallado de las actividades de los deudores, la decentralizaci6n de la instituci6n 

es imprescindible. Para que la decentralizaci6n funcione es indispensable, ademas, 

mejorar los canales de comunicaci6n. Todo esto implica que el banco debe contar con 

suficiente autoridad para que pueda evaluar la capacidad de pago de los deudores con 

independencia y para que pueda cobrar los prestamos con energfa. 

Finalmente, se necesitan nuevas tecnologfas financieras (instrumentos y procedi-
I 

mientos), que permitan aumentar el acceso de la poblaci6n rural a los servicios finan-

cieros, que permitan mejorar la calidad de estos servicios y que permitan reducir los 

costos transacciones. Es necesario recopilar, procesar y utilizar mejor la informaci6n, 

diversificar mas la cartera y, en general, manejar mejor el riesgo. A final de cuentas, 
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a menos de que se reduzcan significativamente los costos de transacciones, sera imposible 

atender rentablemente a una amplia clientela rural y no se podra garantizar la viabilidad 

de los bancos de desarrollo agropecuario. 
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