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PREFACIO 

El presente trabajo sobre las fuentes de credito para los 
agricultores costarricenses fue encomendado por el Banco Central 
de Costa Rica al Programa sobre Mercados Financieros Rurales de 
Ohio State University. La Universidad, a su vez, busc6 la colabo
raci6n de la Academia de Centro America, a fin de contar con una 
instituci6n local que apoyara el esfuerzo de investigaci6n. La 
cooperaci6n entre Ohio State y la Academia result6 sumamente fruc
tifera. 

El trabajo se inici6 a princ1p1os le 1988. Claudio Gonz&lez 
Vega fue nombrado director del proyecto por parte de Ohio State. 
Ronulfo Jimenez dirigi6 el trabajo de campo a nombre de la Acade
mia y Luis Mesalles, estudiante en el programa de doctorado de Ohio 
State, tuvo a su cargo el procesamiento electr6nico de los datos. 

Como siempre ocurre en este tipo de investigaci6n, el trabajo 
de campo gener6 una rica base de datos, que tomar& muchos meses de 
esfuerzo aprovechar en toda su amplitud. Este reporte presenta al
gunos de los resultados m&s importantes, a fin de proporcionarle 
al Banco un producto util en sus labores. Ohio State ha aceptado 
el compromise de continuar explorando el tema, con la asistencia 
de varios de sus estudiantes en el programa de posgrado. 

Los autores desean agradecer el apoyo de Eduardo Lizano, Felix 
Delgado, Luis Carlos Mora y muchos otros funcionarios en el Banco. 
Douglas Graham, en Ohio State, y Victor Hugo Cespedes, Rodolfo Qui
ros, Martha Castillo, Laura Hidalgo, Carlos Castro y otros funcio
narios de la Academia participaron de manera importante en el es
fuerzo. 
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Cap1tulo I 

Costa Rica: Acceso al Cr6dito Aqropecuario 

1.01 Las :rinanzaf gura11s ep Costa Rio§. Anttc•dtntes Hist6ricos: 

Entre las econom1a• en desarrollo, Costa Rica ha pos~1do mu

ches mas de los inqredientes necesarios para el establecimiento de 

mercados f inancieros rurales exitosos que la mayor1a de los otros 

paises. 

Costa Rica ha contado con un marco institucional estable y con 

un sistema leqal avanzado, que en qeneral ban permitido definir y 

hacer valer los contratos. As1, los instrumentos jur1dicos para 

que 4=te dell,miten claramente y se protejan los derechpt;; de las 

partes contratantes en las t~ansacciones f inancieras ban estado 

disponibles. 

Ademas, en Costa Rica ha exi~ti~o una amplia difusi6n de la 

propiedad. Esto le ha permitido a los deudores potencial~s ofre

cerle qarant1as reales a los acreedores. Todo esto ha reducido los 

riesqos y los costos de participar en las transacciones f inancieras 

y ha creado opor~unidades para el crecimiento y la inteqraci6n de 

los mercados f inancieros rurales. 

El pals es pequefto y ha contado con una infraestructura bas

tante desarrollada: carreteras y caminos, suc'1rsales bancarias, 

telecomunicaciones. Esto tambi6n ha contribuido a reducir los 

costos de las transaccione~ para los participantes en los mercados 

financieros rurales. 
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El pals adem4s ha invertido mucho en la formaci6n de capital 

humano. Los clientes potenciales de los bancos pueden leer ins

trucciones, llenar formularios y preparar la documentaci6n nece

saria para el tr4mite de los prestamos. Los intermediaries, por 

su lado, han tenido acceso a un "pool'' amplio de personas capaci

tadas, las que han podido incorporar eficazmerite a su personal. 

En una sociedad democr4tica y participativa, la informaci6n 

ha estado m4s disponible que en muchas otras partes. 

De esta manera, muchos de los ingredientes para un desarrollo 

exitoso de las mercados f inancieros rurales han estado presentes 

en Costa Rica: ha habido organizaci6n, infraestructura e infor

maci6n accesible. Toda esto sugiere, en consecuencia, mayores 

probabilidades de exito en la evoluci6n de las f inanzas rurales que 

en otros paises en desarrollo. 

Adem4s, si las ingredientes necesarios lian estado presentes, 

la evoluci6n particular de estos mercados en Costa Rica tiene que 

haber sido, por lo tanto, el resultado principalmente del desempefio 

de las instituciones y de la medida en que las pol1ticas fi

nancieras y no f inancieras han sabido aprovechar estas circuns

tancias favorables. 

En efecto, por mucho tiempo Costa Rica ha sido, entre .Los 

pa1ses en desarrollo, un ejemplo de exito con respecto al credito 

agropecuario. Ya desde 1914, con la creaci6n de las Cajas Rurales 

de Credito en el Banco Internacional de Costa Rica, se puso en evi

dencia el interes de las autoridades por mejorar el acceso de los 

productores rurales al credito. 
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Las Cajas fueron creadas por la Ley No. 33, de diciembre de 

1914, "para liberar al pequefio agricultor de la usura 4el presta

mista y para estimular la producci6n de cultivo, tradicionales de 

consumo interno, pr.incipalmente la de granos bAsicos". Para este 

prop6sito se destin6 el 10 por ciento del capital del Banco (a sa

ber, 200,000 colones) y el monto mAximo de los prestamos s~ fij6 

en 250 colona• por aqricultor. ~/ 

Para octubre de 1915 el Banco ya hab1~ establecid9 27 Cajas 

Rurales en diferentes partes del pais y en ellas ate~d!a a mAs de 

mil clientes. El Decreto No. 5, de mayo de 1916, le orden6 al 

Banco pre$tar 300,000 colones a traves de las Cajas (un 15 por 

ciento de su c;artera de pr6stamos al sector privado) y a;L ~inal de 

ese ano ya hab1a 33 Cajas en operaci6n. 

Las Caja• introdujeron dos innovaciones institucionales im

portantes, qua en buena madida axplic•ron •u 6xito. In pr~"1ler lu

gar, la asignaci6n de los pr6stamos se le encomend6 a una junta de 

cinco vecinos, que decidia con considerable autonomia quienes eran 

sujetos de credito y ~i6ne~ no. En segund_o lugar, los inte9rantes 

de la junta eran responsables de la recuperaci6n de los pr6stamos 

(lo que garantizaban con una hipoteca personal) y durante algun 

tiempo el Banco les pag6 su comisi6n con base en los pr6stamos 

recuperados, no con base en· los montos ~esembols,.dos. 

Este mecanismo institucional contenia dos importantes inqre

dientes de exito: Un USO eficiente de la informaci6n e incentives 

adecuados para la recuperaci6n. La junta contaba con los medios 

(conocimiento de las circunstancias locales y de la· clientela) y 
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con la motivaci6n (la responsabilidad legal y la comision) para 

evaluar y cobrar los pr6stamos eficazmente. Ademas, como la car

tera del Banco estaba experimentando un rapido crecimiento, los 

deudores generaron una expectativa de acceso en aumento al credi

to, lo que los motivaba a atender sus operaciones religiosamente. 

No fue sino hasta los anos de la Gran Depresi6n cuando el Banco In

ternacional experiment6 algunos problemas de recuperaci6n. 

Esta innovaci6n conten1a los mismos elementos de 6xito que las 

operaciones de cr6dito de los beneficios de caf6, los que desde 

mediados del siglo pasado se habian convertido en ef icientes ins

trumentos de financiamiento de la producci6n y que, de hecho, ha

bian operado como pequenos bancos rurales. Con pr6stamos de las 

casas importadoras en Landres, los beneficios le hicieron, a su 

vez, adelantos a los productores. Z/ 

En el caso de los beneficios, el acceso a la informaci6n ne

cesaria para evaluar la capacidad de pago de los clientes y los 

instrumentos para una recuperaci6n poco costosa de los pr6stamos 

han resultado, hasta nuestros dias, del vinculo entre el credito 

(los adelantos) y el mercadeo del caf6. 

Esta vinculaci6n ha reducido sustancialmente los riesgos y los 

costos de transacciones, tanto para el acreedor como para el 

deudor. En el siglo pasado los beneficios representaban un sistema 

eficiente para el minoreo de pr6stamos, en ausencia de un sistema 

bancario desarrollado. En 6pocas recientes, los adelantos de las 

cooperativas y beneficios de caf6 han seguido representando un 

mecanismo ef iciente para proporcionar acceso a los pr6stamos a un 

bajo costo para ambas partes. ~/ 
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GrAfico 1.01 

Banco Nacional de Costa Rica 
Departamento de Credito Rural 

Ndmero de Pr6stamos Nuevos 
1950-1988 

(miles) 

0-.-. .......... -.-.......... --...,......., ....... -.-........ ...,..... .................... ...,........, ......... -.-......... _.... ......... -....-.-........ -.-....-.-.-............, ............ ......--4 

SQ 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 



280 

260 

240 

2~ll . 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

,. ;·: !·~ 
0 

so 

6 

Gr4fico 1.02 
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GrAf~co 1.03 

Banco Nacional de Costa Rica 
Departamento de Cr6dito Rural 
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Con la reorganizaci6n del Banco Nacional de Costa Rica en 

1936, las Cajas pasaron a ser Juntas Rurales de Credito Agricola 

y se convirtieron en un poderoso instrumento de desarrollo del 

campo. Para ese entonces, el monto maxima de las prestamos habia 

aumentado a 2,500 colones. Ademas de credito, incluyendo presta

mos para la compra de tierras, las Juntas proporcionaron asisten

cia tecnica y servicios de mercadeo. Si bien con el nombramiento 

de delegados del Banco las vecinos miembros de la Junta perdieron 

parte de sus poderes discrecionales para asignar los prestamos, su 

participaci6n sigui6 siendo cr1tica para el exito de la Junta. 

Entre 1937 y 1952, las Juntas otorgaron 157,146 prestamos, par 

un monto acumulado de 122,574,610 colones (lo que representa 

prestamos de un monto promedio de 780 colones). De estos pres-

tamos, Onicamente 36 operaciones no se recuperaron, mientras que 

las perdidas incurridas por el Banco por este motivo alcanzaron 

Onicamente la suma de 15,895 colones. ~/ 

Este "record" de recuperaci6n no tiene precedentes, conside

rando las circunstancias excepcionales del periodo, en vista de 

que el pa1s apenas salia de las consecuencias de la Gran Depresi6n 

de l.os af'ios treinta y durante el mismo experiment6 e1 impacto de 

la Segu.nda Guerra Mundial y de la guerra civil de 1948. 

Este exito reflej6, par lo tanto, la existencia de incentives 

apropiados para el desarrollo de una"cultura de pago", reflejo de 

las costumbres del campesino costarricense y de una larqa tradicion 

de respeto a las contratos y a las ins ti tuciones. .bdemas, este 

exito reflej6 el papel cr1tico que una junta aut6noma de vecinos 
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jug6 en el o~orgamiento y recuperaci6n de los pr6stamos, as1 coma 

las expectati vas de los deudores, generadas por una cartera en 

crecimiento sostenido. 

Este 6xi to de las Juntas Rurales precedi6 a la nacionalizaci6n 

de los bancos comerciales. El nWllero de operaciones nuevas hab!a 

crecido sostenidamente y alcani6 12,641 para 1947, cuando las 

Juntas prestaron 8, 810, 77 6 colones. Traa la nacionalizaci6n, 

continu6 el inter6a de las autoridades en aumentar el acce•o del 

pequefto agricultor a1 cr6dito y las operaciones se expandieron. 

En 1952, las 38 Juntas Ruralea existentes otorgaron 19,994 

pr6stamos, por un monto de 24, 622, 996 colones, para aproximadamente 

una cuarta parte de los agricul tores del pa1s. Como se puede 

apreciar en el Cuadro 1.01, el nWllero de pr6stamos nuevos disminuy6 

a partir de 1953 y el nuero · alcanzado en 1952 no volvi6 a 

observarse hasta 1975, a pesar de cuantiosas infusiones de fondos 

externos al Departamento de Cr6dito Rural. A'Cin mAs, en 1987 el n'Ci

mero de pr6stamos nuevos (11,873) fue muy inferior al de 1952. 

En 1953, la Ley Org4nica del Sistema Bancario Nacional (Ley 

No. 1644) cre6 la Secci6n de Juntas Rurales de Cr6dito Agricola, 

como par~e del Departamento Comercial del Banco Nacional~ Esta 

secci6n pas6 a ser un Departamento independiente en 1959 (Ley No. 

2466), mientras queen 1957 se le encomend6 a los otros bancos del 

Estado otorgar pr6stamos a trav6s de sus Of icinas de cr6dito al 

Pequeno Agricultor (Ley No. 2147). Aunque estas oficinas, situada$ 

en centres importantes, han desembolsado montos sustanciales, nunca 

llegaron a tener el impacto de las Juntas Rurales. 
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Cuadro 1.01 Banco Nacional de Costa Rica, Departamento de 
Cr6dito Rural. N'Cimero, Monto Real y Tamafio 
Promedio Real de los Pr6stamos Nuevos Otorga
dos durante el Afio. 1950-1988. 

N'Cimero de Mon to Tamafio 
Afio Pr6stamos (I 000 Col ones de 1978) Promedio 

1950 17,752 57,705 3,251 
1951 19,403 69,606 3,587 
1952 19,994 90,293 4,516 
1953 18,006 91,563 5,085 
1954 16,838 89,049 5,289 
1955 16,967 94,467 5,568 
1956 17,625 108,824 6,174 
1957 16,675 105,346 6,318 
1958 15,275 102,263 6,695 
1959 15,797 118,417 7,496 
1960 15,989 157,818 9,870 
1961 16,007 142,550 R,CJOo 
1962 19,293 216,561 11,22!:> 
1963 16,107 165,066 10,248 
1964 16,209 199,551 12,311 
1965 17,767 242,230 13,634 
1966 11,791 138,314 11,731 
1967 16,063 210,347 13,095 
1968 14,037 180,408 12,852 
1969 11,996 184,600 15,388 
1970 13,148 193,644 14,728 
1971 17,965 274,367 15,272 
1972 15,825 243,399 15,380 
1973 16,208 260,853 16,094 
1974 19,841 241,192 12,156 
1975 23,436 203,547 8,685 
1976 24,284 226,176 9,314 
1977 21,351 210,233 9,847 
1978 19,861 235,122 11,838 
1979 18,721 199,113 10,636 
1980 15,692 135,259 8,620 
1981 18,938 126,534 6,682 
1982 22,198 108,691 4,896 
1983 18,935 131,178 6,928 
1984 19,076 105,329 5,522 
1985 16,821 83,603 4,970 
1986 18,326 111,917 6,107 
1987 11,873 83,033 6,893 
1988 13,821 110,711 8,010 

Fuentes: Gonz&lez Vega (1973) y Banco Nacional de Costa Rica, 
informaci6n sin publicar. 



Cuadro 1. 02 

Ano 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

11 

Banco Nacional de Costa Rica, Departamento de 
Credito Rural. NUinero, Monto Real y Tamafto 
Promedio Real de loa Saldos de Colocaciones 
al Final del Afto. 1950-1987. 

Numero de Saldos Sal do 
Pr6stgmos· ( '000 Col ones de 1978) Promedio 

21,547 67,763 3,145 
23,712 90,231 3,805 
24,998 112,643 4,506 
24,794 123,549 4,983 
24,877 124,429 5,002 
26,456 138,199 5,224 
n.d. 164,089 n.d. 

28,187 168,917 5,993 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

28,075 229,404 8,171 
n.d. 268,1)06 n.d. 

35,190 339,040 9,635 
36,071 350,912 9,728 
37,732 382,532 10,138 
41,218 469,137 11,382 
39,141 436,070 11,141 
39,964 443,510 11,098 
38,465 433,441 11,269 
37,252 440,892 11,835 
38,015 454,416 11,954 
41,992 502,971 11,978 
43,085 501,469 11,639 
42,880 438,280 10,221 
45,715 385,316 8,429 
51,173 378,516 7,397 
53,234 397,120 7,460 
51,261 381,215 7,437 
49,260 399,505 8,110 
48,165 347,724 7,219 
45,563 292,113 6,411 
44,552 153,276 3,440 
39,344 108,973 2,770 
35,591 146,321 4,111 
36,650 140,214 3,826 
37,971 127,156 3,349 
33,731 135,687 4,023 
26,178 125,718 4,802 

·Fuentes: Gonz&lez Veqa (1973) y Banco Nacional de Costa Rica, 
informaci6n sin publicar. 
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El deleqado, como funcionario del Banco, pas6 a ser el brazo 

ejecutivo de la Junta. Este fue el inicio de un proceso de cen

tralizaci6n en la administraci6n del cr6dito rural y de disminuci6n 

de la autoridad de los miembros de la junta local que, sin in

terrupci6n, ha continuado hasta hoy d1a. Esta creciente centra

lizaci6n fue eliminando alqunas de las caracter1sticas atractivas 

de las Juntas, pero este proceso era posiblemente inevitable, en 

vista de la mayor complej idad de las operaciones, con el cre

cimiento y diversificaci6n de la cartera del Banco. 

En 1988, el Banco Nacional comenz6 a poner en marcha un nuevo 

plan de "descentralizaci6n", mediante la creaci6n de 10 oficinas 

regionales. Al mismo tiempo, el delegado, quien hab1a disfrutado 

de bastante independencia al nivel local, al depender directamente 

del Departamento de Cr6dito Rural en San Jos6, tendr& ahora que 

reportarse directamente al gerente de la sucursal. 2/ 

En 1960, un nuevo aspecto apareci6 en el sistema con la con

trataci6n de un pr6stamo con el Chase Manhattan Bank, del que se 

destinaron US$ 5,747,406 a las Juntas Rurales. As1 se inici6 una 

etapa de amplia utilizaci6n de recurses externos para apoyar el 

cr6dito al pequefio agricultor. En 1962 las Juntas Rurales reci

bieron un pr6stamo de US$ s,000,000 del Development Loan Fund, el 

primero de una serie de cuatro que se negociaron con la Agencia 

para el Desarrollo Internacional (USAID). Los fondos locales, que 

hab1an sido la fuente principal de recurses para estos prop6sitos, 

se estancaron, y los fondos externos, con todas las condiciones en 

que fueron otorgados, pasaron a predominar. Q/ 
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Gr~f ico I. 04 

Banco Nacional de Costa Rica 
Departamento de Cr6dito Rural 
Numero de Saldos de Pr6stamos 

1950-1987 
(miles) 
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GrAfico 1.05 

Banco Nacional de Costa Rica 
Departamento de Cr6dito Rural 

Monto Real de Saldos de Pr6stamos 
1950-1987 

(millones de colones de 1978) 
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Gr!fico 1.06 

Banco Nacional de Costa Rica 
Departamento de Credito Rural 

Tamafio Promedio Real de Saldos de Prestamos 
1950-1987 

(miles de colones de 1978) 

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 



16 

1.02 Bl IJQpacto de las Politicas: 

Como se indic6, dadas las condiciones favorables para el de-

sarrollo de los mercados financieros rurales con que cuenta el 

pais, a las politicas adoptadas se les puede atribuir un papel im-

portante en la evoluci6n observada. Desde la d6cada de los cincuen

ta, diferentes politicas han tenido un impacto mixto sabre la evo

luci6n de los mercados financieros rurales en Costa Rica. 7/ 

En primer luqar, la nacionalizaci6n de los bancos comerciales 

en 1948 introdujo el monopolio en la captaci6n de dep6sitos del 

publico. Este monopolio ha representado una restricci6n importante 

a la entrada de nuevos competidores en los mercados financieros, 

lo que ha impedido que se aprovechen plenamente las consecuencias 

favorables de la competencia. 

Adem4s, la nacionalizaci6n transform6 los bancos comerciales 
' 

en empresas publicas. Esto modific6 tanto los objetivos de sus 

qerentes y juntas directivas coma los incentives de sus empleados. 

La nacionalizaci6n tambi6n modific6 el qrado de control que se 

ej erce sabre las acciones de los representantes de los bancos, 

quienes no estuvieron ya mas sujetos al control de los acoionistas, 

propio de las empresas privadas. A la vez, la nacionalizaci6n 

someti6 a estos intermediaries a presiones politicas. 

Seria imposible resolver en este trabajo el intense debate 

acerca de las consecuencias que estos cambios tuvieron sabre la 

eficiencia de la banca en Costa Rica. 8/ Se puede afirmar, sin 

embargo, que la nacionalizaci6n posiblemente explica la rapida 

expansi6n de la red de sucursales bancarias (con la reducci6n 
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potencial en los costos de transacciones de los clientes), asi como 

una mayor confianza de los depositantes (dada la "imposibilidad de 

una quiebra legal") • Estas circunstancias habrian aumentado el 

acceso a los servicios financieros tanto para los pequefios de

positantes como para los pequefios deudores, con una correspondiente 

expansi6n del mercado. 

Por otro lado, cada vez m4s la asignaci6n del credi to ha 

reflejado criterios politicos y no econ6micos. Esta 11politizaci6n" 

en el otorgamiento del credito parece haberse acentuado despues de 

1970, con la disminuci6n en la autonom1a de los bancos. La 

burocratizaci6n del personal, a su vez, ha dado origen a elevados 

costos de transacciones para los bancos y para sus clientes, as1 

como a un manejo inadecuado del riesgo. ~/ 

Las pol1ticas de precios de los servicios financieros han 

implicado un subsidio a los deudores (particularmente en beneficio 

de ciertos grupos de productores, incluyendo a los agricultores) 

y un impuesto a los depositantes, a traves del nivel y estructura 

de las tasas de interes. 

Mientras no hubo inflaci6n, estos subsidies e impuestos im

plicitos fueron moderados, pero se hicieron importantes cuando el 

ritmo de crecimiento de los precios se aceler6. En estos casos, 

el impacto ha sido altamente regresivo: unos pocos productores han 

sido los benef iciarios del grueso de las transferencias par

cialmente gratuitas de recurses. 10/ Esta redistribuci6n regresi

va de la riqueza ha sido aun mayor cuando el subsidio ha estado a

compafiado por la morosidad y la falta de pago de los prestamos. 
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Ademas, el costo fiscal de estas transferencias ha contribuido a 

alimentar las presiones inflacionarias en la econom1a. 

El establecimiento de tasas de interes por debajo de sus ni

veles de equilibrio ha dado origen a excesos de demanda de credi

to. Esto ha hecho necesario el racionamiento, con lo que han au

mentado las oportunidades para "politizar" el otorgamiento de los 

prestamos. El resultado ha sido una asignaci6n "administrada" del 

credito, por medio del programa crediticio, los topes de cartera, 

los av1os y las metas de los programas espec1f icos de las agencias 

internacionales. 

Las deficiencias de estos esfuerzos por "dirigir" el credito 

se hicieron cada vez mas evidentes. El aumento correspondiente en 

el formalismo y la documentaci6n, as1 como la creciente cen

tralizaci6n de los procedimientos, se reflejaron en costos de tran

sacciones para los bancos y para los clientes cada vez mas 

elevados. 11/ Por otra parte, los esfuerzos por dirigir el credito 

fueron cada vez mas infructuosos, en vista de la intercilmbi nbi 1 i dad 

y la desviaci6n de los fondos. 

Ademas, este sistema di6 origen a un inadecuado manejo del 

riesgo. El prop6sito de los esfuerzos de los bancos fue cada vez 

menos el de determinar la condici6n de sujeto de credito de los 

deudores y cada vez mas el de establecer un destine y un destinata

rio predeterminados para los fondos. 12/ 

En la practica, esta mentalidad de planificaci6n se tradujo 

en un comportaniento conservador y r1gido: el otorgamiento repe

titive de los mismos prestamos, para los mismos clientes, con el 
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miqmo propnsiro, ~no con ~no. Ast, la innovaci6n pr~cticamente no 

tuvo cabida en la banca nacionalizada. 

Recientemente, el Banco Central ha reconocido estas dificul

tades y ha iniciado un proceso de liberalizaci6n y racionalizaci6n 

del funcionamiento del sistema bancario, mediante la simplificaci6n 

del programa crediticio, la flexibilizaci6n de las tasas de interes 

y el aumento de la autonom1a de los bancos comerciales en el 

otorgamiento del credi~o. Estas medidas, tomadas con las mejores 

intenciones y en ben~f icio del desarrollo financiero del pa1s, se 

han topado con la oposici6n pol1tica de grupos que intentan 

defender sus subsidies y privilegios. 13/ 

1.03 Manejo Macroecon6mico y Finanzas Rurales: 

La estabilidad macroecon6mica es una condicion clave para la 

profundizaci6n f inanciera y la expansi6n sana de los mercados f i

nancieros rurales. De ella depende la estabilidad cambiaria y de 

precios, determinantes importantes de las tasas de rendimiento 

esperado de los actives financieros nacionales y, por lo tanto, del 

crecimiento real de los f ondos pres tables. En relaci6n con el 

manejo macroecon6mico y su impacto sobre los mercados f inancieros 

en Costa Rica se pueden distinguir tres per1odos: 

(a) un primer per1odo de profundizaci6n crediticia, hasta 

aproximadamente 1978, 

(b) un per1odo de represi6n y crisis (1978-1982) y 

(c) un per1odo de intentos parciales de liberalizaci6n, 

posterior a 1983. 
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Costa Rica tiene una deuda profunda con Rodrigo Facio, Jaime 

Solera y las primeras autoridades del Banco Central, quienes le 

ten1an un gran miedo a la inflaci6n y, por eso, construyeron un 

Banco Central fuerte e independiente. Facio, Solera y otros de los 

primeros gerentes y directores del Banco Central reaccionaron 

rapidamente ante las presiones inflacionarias, restringiendo el 

crecimiento del credito interno nominal cuando result6 necesario 

y haciendole frente, con exito, a las demandas del Poder Ejecutivo 

para f inanciar el deficit fiscal con credito bancario. Con estas 

pol1ticas y una buena comprensi6n del ajuste monetario de la 

balanza de pagos, el Banco Central logr6 mantener la estabilidad 

de los precios y del tipo de cambio por mucho tiempo. 

Durante casi tres decadas, la ausencia de inflaci6n, la es

tabilidad cambiaria y el rapido crecimiento econ6mico permitieron 

un proceso sostenido de profundizaci6n financiera en Costa Rica. 

Este proceso se ref lej6 en el rapido crecimiento del monto de los 

dep6sitos mobilizados y de los prestamos otorgados, en terminos 

reales, as1 como en el aumento sostenido de las razones de las 

magnitudes financieras con respecto al Producto Interno Bruto. 

A mediados de la decada de los setenta, Costa Rica mostraba 

indices de profundizaci6n financiera muy favorables, en comparaci6n 

con otros pa1ses en desarrollo donde la ausencia de control fiscal 

y monetario y la inf laci6n habian resultado en procesos agudos de 

represi6n f inanciera. Los Cuadros 1. 03 y 1. 04 muestran tan to 

tasas de crecimiento de la liquidez y del credi to interno, en 

terminos reales, como razones con respecto al PIB elevadas. 
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Cuadro 1.03 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Aqreqados 
Monetarios y Crediticios. Tasas Anuales de Creci
miento en Terminos Reales (Porcentajes). 
1950-1986. ' 

1950-62 1962-70 1970-78 1978-82 1982-86 

Credito Interno Neto 10.2 

sector Publico Neto 4.6 
Sector Privado 11.3 

otros Actives Netos 6.9 

Liquidez Total (M2) 8.8 

cuasidinero 11.4 
Dinero (Ml) 7.7 

Endeudamiento Externo n.d. 

5.5 

8.7 
5.1 

8.9 

7.6 

8.3 
7.2 

7.9 

11.1 

20.6 
8.8 

20.4 

13.8 

21.0 
8.5 

19.0 

-17.7 

- 7.7 
-22.6 

46.3 

- 8.9 

- 5.6 
-13.6 

16.5 

18.1 

22.8 
14.0 

14.2 

10.4 

8.9 
12.8 

30.8 

Fuente: Computado con base en datos en Banco Central de Costa 
Rica, Credito y Cuentas Monetarias, varios afios. Montos 
deflatados por el Indice de Precios al por Mayor. 

Cuadro 1.04 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Ra zones 
de los Agreqados Monetarios y Crediticios con 
Respecto al PIB. (Porcentajes). 1950-1986. 

1950 1962 1970 1978 1982 1986 

Credito Interno Neto 21. 6 30.2 28.9 40.5 33.1 36.3 

Sector Publico Neto 4.6 3.4 4.1 11.1 14.4 18.4 
Sector Privado 17.0 26.8 24.7 29.4 18.7 17.8 

Liquidez Total (M2)* 18.4 21.8 24.4 41.6 51.0 42.6 

Cuasidinero * 4.4 1.0 8.3 22.9 32.4 25.7 
Dinero (Ml) 14.0 14.8 16.1 18.7 18.6 16.9 

* Incluye dep6sitos en moneda extranjera y, por lo tanto, 
sobre-estima la profundizaci6n financiera nacional. Estos 
fueron especialmente importantes en 1982. 

Fuente: Computado con base en datos en Banco Central de Costa 
Rica, Credito y Cuentas Monetarias, varios anos. 
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La agricultura y la ganader1a recibieron "la tajada del le6n" 

durante esta expansi6n del credi to y se convirtieron en los 

principales beneficiaries de la profundizaci6n financiera. Para 

1960, Costa Rica mostraba la proporci6n de la cartera de credito 

bancario destinada al sector agropecuario mas alta de America La

tina (de 60 por ciento, en comparaci6n con un promedio de 22 por 

ciento para el total de los 18 pa1ses). 14/ 

Para 1973, mientras que la proporci6n de la carteras de cre

dito destinada al sector agropecuario era un 54 por ciento para 

Costa Rica, en America Latina era apenas un 24 por ciento. Todav1a 

en 1980, con un 43 por ciento, esta proporci6n era relativamente 

elevada en Costa Rica, en comparaci6n con la mayor1a de los pa1ses 

en desarrollo. 12./ 

Ademas, la proporci6n del sector agropecuario en las carteras 

de credito bancario ha sido muy superior a la contribuci6n del 

sector al Producto Interno Bruto y ha disminuido mucho mas 

lentamente que esta durante el proceso de transf ormaci6n estruc

tural que ha experimentado el pals. Por este motive, la raz6n del 

credito otorgado al sector, con respecto al valor agregado por el 

mismo, aument6 de 62 por ciento en 1960 a 73 por ciento en 1973, 

en comparaci6n con un aumento promedio de esta raz6n del 23 al 29 

por ciento para America Latina durante el mismo per1odo. Ademas, 

en Costa Rica se observaron, por lo menos hasta mediados de la 

decada de los setenta, tasas de morosidad muy bajas en las carteras 

agropecuarias, particularmente en lo que se refiere a los pequefios 

agricultores. 16/ 
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Cuadro 1.05 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. 

Afio 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Composici6n de los Saldos de las Coloca
ciones al Final del Afio, po~ Sector de 
Actividad Econ6mica (Porcentajes). 
1956-1987. 

Agricultura 

40.1 
46.6 
43.9 
43.3 
43.6 
42.3 
39.9 
39.6 
37.7 
37.1 
37.5 
35.2 
34.6 
33.5 
33.9 
29.3 
26.0 
22.9 
20.7 
22.5 
23.8 
21.8 
22.1 
20.3 
21.2 
24.7 
27.5 
31.4 
31.4 
22.9 
20.9 
19.8 

Ganader.ta 

13.7 
11.7 
13.4 
15.4 
16.6 
17.1 
17.7 
15.3 
15.6 
17.4 
18.4 
~9.7 
21.4 
23.2 
23.2 
24.7 
26.1 
30.2 
27.3 
23.3 
22.7 
22.6 
21.4 
21.2 
21.8 
20.2 
22.6 
23.4 
23.0 
22.4 
19.5 
16.5 

Industi-ia 

12.4 
10.4 
11.0 
11.8 
12.1 
13.8 
15.4 
15.4 
16.7 
17.5 
16.7 
18.1 
18.5 
19.5 
19.9 
17.8 
18.3 
21.7 
25.3 
25.7 
25.2 
26.0 
26.5 
24.7 
22.4 
22.3 
24.6 
26.6 
27.6 
32.4 
32.0 
31.6 

Otros 

33.8 
31.2 
31.7 
29.6 
27.7 
26.8 
27.0 
29.7 
30.0 
28.0 
27.4 
27.0 
25.5 
23.7 
23.0 
28.2 
29.6 
25.2 
26.7 
28.5 
28.3 
29.6 
30.0 
33.8 
34.6 
32.8 
25.2 
18.7 
18.0 
22.3 
27.6 
32.1 

a/ 

Al Incluye: comercio, electricidad, servicios, vivienda, cre
dito personal, credito externo y credito no clasificado. 

Fuente: Computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito y Cuentas Monetarias, varios aftos. 
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CUadro 1.06 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Tasas 
Anuales de Crecimiento Real de los Saldos de 
las Colocaciones, por Sector de Actividad 
Econ6mica (Porcentajes). 

Ano 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1957-1987. 

Total 

18.3 
4.3 

21.8 
10.4 
3.9 
4.8 

20.8 
13.7 
13.2 
-0.1 
2.2 
0.8 
1.6 
8.0 

23.6 
5.0 

-11.8 
3.1 

17.3 
12.1 
9.7 

13.5 
-3.4 
-5.7 

-49.5 
-22.5 
43.0 
11.9 
1.0 
4.2 

11.8 

Aqricultura 

37.4 
-1.8 
20.2 
11.3 
0.7 

-1.0 
19.8 
8.1 

11.4 
1.2 

-4.2 
-1.0 
-1.4 
9.2 
6.9 

-6.8 
-22.3 
-6.9 
27.6 
18.5 

0.4 
15.3 

-11.4 
-1.4 

-41.1 
-13.7 

63.2 
11.8 

-26.5 
-4.6 
5.5 

Ganader1a 

1.5 
19.2 
40.2 
18.6 
7.2 
8.7 
4.4 

16.1 
25.8 
5.7 
9.3 
9.6 

10.4 
8.0 

31.4 
10.9 
2.1 

-6.7 
-0.1 
9.4 
8.9 
7.6 

-4.4 
-2.8 

-53.3 
-13.0 

48.0 
9.9 

-1.5 
-9.3 

- 5.4 

Industria 

0.1 
9.6 

30.6 
13.9 
18.5 
16.5 
20.6 
23.8 
18.5 
-4.8 
11.0 

3.0 
7.2 

10.1 
10.3 
8.2 
4.2 

20.2 
19.3 
9.9 

13.4 
15.4 
-9.8 

-14.5 
-49.7 
-14.4 
54.2 
16.1 
18.8 
2.9 

10.5 

g/ 
Otros 

9.3 
6.1 

13.5 
3.3 
0.5 
5.6 

33.1 
14.5 
6.0 

-2.5 
0.7 

-4.6 
-5.6 

4.7 
51.7 
10.2 

-24.8 
9.2 

25.4 
11.2 
14.7 
15.0 
8.7 

-3.6 
-52.1 
-40.4 

5.9 
8.0 

25.1 
28.8 
30.0 

g_/ Incluye: comercio, electricidad, servicios, vivienda, cre
dito personal, credito externo y credito no clasificado. 

Fuente: Computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito y Cuentas Monetarias, varies afios. 
Montas deflatados con el Indice de Preci os a 1 por Mctyor·. 
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Grafico 1.01 

~iRtf'mo'\ R:lnc~1·io N:ll'i0n~l 

Saldo de las Colocac.lonos 
Participaci6n Relativa de la Agricultura 

1956-1987 
(Porcentajes) 

56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 
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Gr&fico 1.08 

Sistema Bancario Nacional 
Saldo de las Colocaciones 

Participaci6n Relativa de la Ganader!a 
1956-1987 

(Porcentajes) 

56 58 60 62 64 66 68 JO /2 /4 /6 /8 80 82 84 86 
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El exito del sistema costarricense se ha reflejado sobre todo 

en las cifras de acceso. En 1973, la proporci6n de los productores 

agropecuarios con acceso al credito bancario era cerca de un 30 por 

ciento en Costa Rica, comparada con un 15 por ciento para America 

Latina y Asia y un 5 por ciento en Africa. 17/ Si se toma en 

cuenta la actividad financiera de los beneficios de cafe, esa 

proporci6n se acercaba a un excepcional 45 por ciento. En Guate

mala, en cambio, el acceso favorecia s6lo a 5 por ciento y en Hon

duras a 10 por ciento de los productores del agro. 

En estas comparaciones entre paises, sin embargo, Costa Rica 

siempre sale bien parada, practicamente para cualquier indicador 

del desarrollo econ6mico que se tome. Por eso resulta mas intere

sante observar que es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Al 

respecto, se puede observar un deterioro en la ultima decada. 

Como se indic6, hasta 1977 se di6 un progreso acelerado del 

sistema f inanciero costarricense, caracterizado por el aumento 

sostenido de las magnitudes financieras, en terminos reales, y de 

sus razones con respecto al PIB. Despues de 1978 se observa, sin 

embargo, una severa contracci6n de estas magnitudes. 18/ 

Para 1982, el monto real de credito interno para el sector 

privado se habia reducido a alrededor de una tercera parte de su 

monto en 1978 y representaba apenas poco mas de dos terceras par

tes de los montos reales que se habian prestado en 1970, como se 

aprecia en el Cuadro 1.07. Con posterioridad a 1983, una vez que 

se logr6 la estabilidad cambiaria y de precios, ha habido una re

cuperaci6n lenta pero no totalmente sostenida de estas magnitudes. 
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GrAfico 1.09 

Sistema Bancario Nacional 
Indice de los Saldos de las Colocaciones Totales 

1950-1987 
(Terminos Reales, 1978:100) 

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 



GrAfico 1.10 

Sistema Bancario Nacional 
Indice de los Saldos de las Colocaciones para la Agricultura 

1956-1987 
(Terminos Reales, 1978:100) 

56 58 60 62 64 66 68 /0 /2 74 /6 78 80 82 84 86 
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Grafico 1.11 

Sistema Bancario Nacional 
Indice de los Saldos de las Colocaciones para la Ganader1a 

1956-1987 
(Terminos Reales, 1978:100) 
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Cuadro 1.07 Costa Rica. Sistema Bancario Nacional: Indices 
de los Saldos de las Colocaciones, en Terminos 
Reales (1978:100), seq(in Sector de Actividad 
Econ6mica. 1956-1987. 

Afio 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197~ 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Agricultura 

29.6 
40.7 
39.3 
48.0 
53.4 
53.8 
53.2 
63.8 
68.9 
76.8 
77.7 
74.5 
73.7 
72.6 
79.3 
84.8 
79.0 
61.4 
57.2 
72.9 
86.4 
86.7 

100.0 
88.6 
87.4 
51.5 
44.5 
72.5 
81.1 
59.6 
54.4 
57.8 

Ganader1a 

10.4 
10.6 
12.6 
17.7 
21.0 
22.5 
24.5 
25.5 
29.6 
37.3 
39.4 
43.1 
47.2 
52.1 
56.2 
73.9 
82.0 
83.7 
78.2 
78.0 
85.3 
92.9 

100.0 
95.6 
93.6 
43.4 
37.8 
55.9 
61.4 
60.5 
58.8 
51.9 

Industria 

7.6 
7.6 
8.4 

10.9 
12.2 
14.4 
16.8 
19.0 
23.2 
27.4 
25.8 
~9. 2 
29.4 
31.8 
35.3 
40.0 
43.7 
48.5 
58.4 
69.6 
76.4 
86.6 

100.0 
90.2 
77.2 
38.8 
33.2 
51.2 
59.5 
70.6 
72.7 
80.3 

Comercio 

41.4 
42.3 
48.1 
50.8 
45.0 
43.7 
41.4 
44.8 
45.2 
41.0 
36.5 
26.2 
22.0 
18.3 
21.6 
57.2 
67.3 
47.2 
69.8 
89.6 
93.6 
~4.8 

100.0 
128.5 
131.~ 
66.1 
46.6 
42.4 
45.8 
70.3 

103.5 
146.2 

Total 

16.3 
19.3 
20.1 
24.5 
27.1 
28.l 
29.5 
35.6 
40.5 
45.9 
45.8 
46.8 
47.2 
48.0 
51.8 
64.0 
67.2 
60.1 
61.2 
Vl.1 
80.3 
88.1 

100.0 
96.6 
91.1 
46.0 
35.7 
51,.0 
57.1 
57.7 
60.1 
67.2 

Fuente: Computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito v cuentas Monetarias, varios afios. Kontos 
deflatados con el Indice de Precios al por Mayor. 
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CUadro 1.08 Costa Rica. Sistema Bancario Nacional: Indices 
de los Prestamos Nuevos Otorqados durante el Afio, 
en Terminos Reales (1978:100), seqG.n Sector de 
Actividad Econ6mica. 1969-1987. 

Afio Aqricultura Ganader1a Industria Comercio Total 

1969 75.6 50.4 37.3 27.7 48.9 
1970 94.6 50.2 45.9 35.3 56.8 
1971 94.5 86.2 56.4 111.2 74.0 
1972 83.0 86.4 55.1 110.5 72.6 
1973 80.8 103.0 68.1 52.6 73.0 
1974 87.3 88.1 85.9 118.9 80.4 
1975 102.7 65.3 90.6 133.9 86.0 
1976 101.6 77.0 88.5 110.3 89.8 
1977 91.8 93.5 91.8 93.5 90.8 
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1979 88.5 97.0 68.1 172.9 91.9 
1980 70.2 73.4 45.9 160.6 60.5 
1981 57.5 38.3 32.7 102.9 42.9 
1982 76.0 45.4 37.2 58.8 39.0 
1983 106.9 65.6 48.0 59.8 58.9 
1984 86.0 50.6 48.5 92.5 51.3 
1985 56.2 23.3 55.7 135.2 45.6 
1986 72.4 33.6 59.9 189.6 57.8 
1987 44.3 29.4 68.8 217.8 64.0 

Fuente: computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito y ~entas Mon§t~;c:i§ls, varios afios. Montas 
def latados con el Indice de Precios al por Mayor. 

1.04 LI C~i1i1 ~ •l lin1nci1mi1nt2 di J.1 .ruiricyl,turn: 

La crisis f inanciera de los primeros afios de la decada de los 

ochenta tuvo un impacto dram4tico sobre la oferta de credito aqro-

pecuario. Para 1982, en terminos reales la cartera de credito para 

aqricultura alcanz6 solo un 44 por ciento del nivel en 1978, 

mientras que la cartera de prestamos para qanaderia lleq6 a solo 

un 38 por ciento de su valor en 1978. No obstante los mayores 

plazos, la contraccion del credito para inversion fue muy aquda, 

al disminuir al 27 por ciento de su nivel en 1978, en el caso de 

la aqricultura, y al 37 por ciento en el de la qanaderia. 
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A pesar de su intensidad, esta disminuci6n fue menor, sin 

embargo, que la experimentada por la cartera global. Es decir, el 

credito para el sector agropecuario no sufri6 el impacto de la 

crisis tanto como otros sectores. Esto puede haber reflejado, en 

parte, el mejor desempefio del sector durante los peores mementos 

de la crisis, comparado con el resto de la economia, en vista de 

su mayor flexibilidad y de cambios en los precios relatives, in

cluyendo la devaluaci6n real, que mejoraron su rentabili4ad com

parativa. 19/ 

Como consecuencia de la disminuci6n menos acentuada de los 

montos prestados al sector agropecuari~, la importancia relativa 

del credito al sector aument6 sustancialmente. En el caso de los 

saldos de las colocaciones, su participaci6n aument6 del 41 por 

ciento en 1979 al 50 por ciento en 1982, mientras que para los 

montos d~ ~restamos nuevos otorgados durante el i;lf\O la 

participaci6n creci6 de 37 por ciento en 1979 hasta un excepcional 

59 por ciento en 1982, como se aprecia en los CUadros 1.05 y 1.09. 

Asi, si bien durante la crisis el valor real de lo~ montos 

desembolsados disminuy6 dr&sticamente, como ocurri6 en todos los 

sectores, la proporci6n de la cartera que le correspondi6 al sec

tor agropecuario aument6. Esto no s6lo puede que haya contribuido 

al mejor desempefio relative de ese sector durante el periodo, sino 

que posiblemente protegi6 a los agricultores del impacto de la 

crisis en sus peores mementos. La raz6n de los prestamos nuevos 

con respecto al valor agregado tambien aument6 en 1982 para la 

agricultura, pero esto no ocurri6 en el sector ganadero. 
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Cuadro 1.09 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Tasas 
Anuales de Crecimiento Real del Mento de los 
Prestamos Nuevos otorgados cada Ano (Porcen
tajes). 1970-1987. 

Ano 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Total 

16.0 
31.0 
-1.6 
12.5 
10.1 
7.0 
4.4 
1.1 

10.1 
-8.1 

-20.2 
-26.3 
-7.3 
17.6 

-13.0 
-11.1 

26.9 

Agricultura 

24.6 
-0.5 

-14.7 
10.6 
8.1 

17.7 
-1.1 
-9.6 
8.9 

-11.5 
-6.8 
-8.2 
20.3 
17.2 

-19.5 
-34.7 
28.7 

Ganaderia 

-3.4 
86.3 
5.5 

48.1 
-14.5 
-25.9 
17.9 
21.4 
6.9 

-3.0 
-12.3 
-44.6 
29.1 
7.9 

-22.9 
-53.9 
44.1 

Industria 

22.9 
22.9 
-2.4 
23.6 
26.3 
5.4 

-2.3 
3.7 
9.0 

-32.0 
-32.5 
-28.9 
13.7 
29.2 
1.0 

14.9 
7.5 

Comercio 

27.7 
215.1 
-0.6 

-52.4 
126.1 
12.6 

-17.6 
-15.2 

6.9 
72.9 
-7.1 

-35.9 
-42.9 

1.8 
54.7 
46.2 
40.2 

Fuente: Computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito y Cuentas Monetarias, varies afios. Montes 
deflatados con el Indice de Precios al por Mayor. 

Adem~s, en 1983 se produjo una recuperaci6n notable del ere-

dito bancario para el sector agropecuario, gracias al programa de 

estabilizaci6n del Banco Central. El control en el crecimiento 

nominal del credito interno y la reducci6n de la inflaci6n prove-

caron un aumento general en los montos reales prestados. En el 

caso del credito para agricultura, los saldos reales de las colo

caciones crecieron en un 63 por ciento y en el caso de la ganade

ria en un 48 por ciento. De esta manera, los saldos de credito 

para agricultura se recuperaron a un 73 por ciento de su nivel en 

1978, mientras que los saldos para ganaderia crecieron hasta un 56 

por ciento de su valor real en 1978, como se puede observar en el 

Cuadro 1.07. 
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Cuadro 1.10 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. 

Ano 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Prestamos Nuevos Otorqados durante el Afio. 
Composici6n por Sectores de Actividad Econ6mica 
(Porcentajes). 1973-1987. 

Agricultura 

24.8 
24.3 
26.7 
25.3 
22.6 
22.4 
2;i.. 6 
25.2 
31.4 
40.7 
40.6 
37.6 
27.6 
28.0 
15.5 

Ganader1a 

20.8 
16.1 
11.2 
12.6 
15.1 
14.7 
15.5 
17.1 
12.8 
17.8 
16.4 
14.5 
7.5 
8.5 
6.7 

Industria 

29.4 
33.7 
33.2 
31.0 
31.8 
31.5 
23.3 
19.7 
19.0 
23.4 
25.7 
:'9.8 
38.5 
32.6 
32.6 

Comercio 

2.8 
5.8 
6.1 
4.8 
4.0 
3.9 
7.4 
8.6 
7.5 
4.6 
4.0 
7.1 

11.7 
12.9 
12.9 

A/ 
Otros 

22.3 
20.1 
22.8 
26.2 
26.3 
27.5 
32.2 
29.5 
29.3 
13.5 
13.4 
11.0 
14.7 
18.0 
18.0 

A/ Incluye: electricidad, Servicios, vivienda, credito per
sonal, credito externo y credito no clasificado. 

Fuente: Computado con base en Banco Central de Costa Rica, 
Credito y cuentas Monetarias, varios afios. 

De la misma manera, los montos reales de los ~restamos nuevos 

aumentaron en un 17 por ciento en el caso de la aqricultura y en 

un 8 por ciento en el de la ganader1a. Esto sostuvo la proporci6n 

del flujo anual de credito que le correspondi6 al sector en un ele-

vado 57 por ciento y llev6 la proporci6n del saldo de las 

colocaciones a un maximo para la decada del 55 por ciento. Es en 

comparaci6n con esta participaci6n relativa excepcionalmente 

elevada que se sustentan alqunas de las quejas recientes de los 

agricultores ~n relaci6n con la composici6n de las carteras de 

credito del Sistema Bancario Nacional. 
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Durante 1984 y 1985, sin embarqo, efectivamente se dio una 

disminuci6n de los montos reales de los prestamos nuevos al sector 

aqropecuario, bastante pronunciada, como se puede observar en los 

CUadros 1. 06 y 1. 08. Esta disminuci6n tuvo luqar incluso en 

terminos nominales. En consecuencia, la proporci6n del flujo anual 

de credito que le correspondi6 al sector disminuy6 al 35 por ciento 

en 1985, la participaci6n m4s baja observada. 

Es importante recordar, sin embarqo, que buena parte de esta 

disminuci6n se debi6 a la prohibici6n que se le impuso al Sistema 

Bancario Nacional durante esos dos aftos de otorqar prestamos para 

la cosecha de cafe. Efectivamente, la importancia relativa del 

credito para cultivos tradicionales de exportaci6n disminuy6 del 

20 al 8 por ciento de la cartera. Otra parte de la reducci6n re

fleja la disminuci6n de la utilizaci6n del credito en la siembra 

e industrializaci6n del arroz, como consecuencia de las reduccio

nes en el precio de sustentaci6n y los 11mites al 4rea sembrada. 

La disminuci6n de los montos prestados para qanader1a, a su vez, 

se explica en parte por los problemas de rentabilidad de esta ac

ti vidad, asociados con los bajos precios de la carne tanto en el 

mercado interno como en el internacional. 

Si bien el saldo de las colocaciones creci6 todav1a en 1984, 

en 1985 ya disminuy6 y, al final de este afto, las colocaciones en 

el sector se habian reducido a alrededor del 60 por ciento de su 

valor real en 1978, mientras que su participaci6n en la cartera 

hab1a ca1do al 45 por ciento. Este proceso de contracci6n de la 

cartera continu6 en 1986 y 1987. 
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GrAfico 1.12 

Sistema Bancario Nacional 
Indice de los Prestamos Nuevos Totales 

1969-1987 
(Terminos Reales, 1978:100) 

71 73 75 77 79 81 83 85 87 
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Grafico 1.13 

Sistema Bancario Nacional 
Indice de los Prestamos Nuevos para.la Aqricultura 

1969-1987 . 
(Terminos Reales, 1978:100) 
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Gr4fico 1.14 

Sistema Bancario Nacional 
~os Pr6stamos Nuevos para la 

1969-1987 
(T6rminos Reales, 1978:100) 
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En terminos reales, en 1986 los montos nuevos prestados para 

agricultura aumentaron en un 29 por ciento y, en el caso de la ga

nader!a, en un 44 por ciento. Parte del aumento se debi6 al in-

cremento de la financiaci6n del mercadeo del azucar, como conse-

cuencia de una mayor participaci6n en los mercados de futures. 

La expansi6n crediticia de 1986 continu6 durante los primeros 

meses de 1987, pero luego se interrumpi6. Durante estos dos 

ultimos afios, el sector recibi6 alrededor del 36 por ciento del 

flujo total de credito nuevo, a pesar de que el Sistema Bancario 

Nacional volvi6 a participar en la financiaci6n cafetalera. La 

cartera agropecuaria en terminos reales continu6 disminuyendo du-
.. 

rante ambos afios, hasta representar un 36 por ciento de los saldos 

de las colocaciones. Al final de 19,87 esa cartera llegaba a un 58 

por ciento de su nivel en 1978 en el caso de la agricultura y un 

52 por ciento en el de la ganader!a. El comportamiento contrario 
' . 

de los flujos anuales y los saldos de las colocaciones durante 

estos afios se debe a una disminuci6n importante en el plazo de las 

operaciones. 

En resumen, durante los afios mas recientes han tenido lugar 

tanto una marcada tendencia decreciente del credito otorgado al 

sector agropecuario, como fuertes fluctuaciones anuales en sus 

montos. Primero, en terminos reales, los flujos anuales de credito 

disminuyeron sustancialmente con la crisis, se recuperaron par-

cialmente alrededor de 1983, disminuyeron mucho de nuevo en 1985 

y se han recuperado lentamente despues. Para 1987, su nivel real 

era inferior al de una decada atras. 
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Segundo, de iquol manera, los saldos de las colocaciones dis

minuyeron dralllAticaJllente con la crisis, se recupe;raron vigo

rosamente alrededor de 1983 y desde entonces ban disminuido, hasta 

niveles en atios. recientes. comparables s6lo. a los de.· .1970. As1, el 

sector ag:r;opecuaJ;:"io no se escap6 a la represi6n financiera ge

neralizada que ha sufrido la econom1a durante los ochenta. 

Terc;:ero, po~ ot:ra parte, la participaci6n del·sector agrope

cuario en los flujos anuales y en las carteras de cr6dito aument6 

consideraQlemente pri~ero, durante la crisis y en 1983, p,ro luego 

se redujo c:on rapidez. En consecuencia, comparada con ],.a t;.endencia 

hist6rica, esta participaci6n no ha sido excepcionalmente baja, 

pero comparadas con su nivel excepcional de 1983, las par

ticipacion~s recientes s1 lo son. 

cuarto, las razones del credito con respecto al valor a~rega

do par el aeQtor taliibi6n se ban reducido. SEPSA •~em6s informa 

que el numero de eabezas de ganado financiadas tambien disminuy6, 

desde 340,508 en 1983 hasta 137,293 en 1986, as1 como el n'llmero de 

hectarea~ financiadas, que se redujo desde 204,991 en 1983 a 59,718 

en 1986. 

En el memento de llevar adelante la encuesta de productores 

para este estudio, por lo tanto, el sector agropecuario se encon

traba en media de un per1odo de escasez del credito bancario. El 

gr ado y la m~alidad de acceso al credi to que se obse~aron cc;m la 

encuesta reflejan, por lo tanto, la coyuntura particular del memen

to y no pueden toma:rse.como representativas de las tendencias de 

largo plazo. 
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Cuadro 1.11 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Razones 
de los Pr~stamos Nuevos de Cada Afio con Respecto 
al Valor Agregado, por Sector de Actividad Econ6-
mica. 1973-1987. 

Ai'io Agricultura Ganader1a Industria Total 

1973 44.0 73.6 35.8 22.9 
1974 50.7 71.1 44.9 27.0 
1975 49.6 56.8 45.0 27.7 
1976 42.3 64.7 40.4 25.6 
1977 28.3 76.0 36.7 21.9 
1978 33.0 66.1 38.1 22.7 
1979 33.7 65.5 26.9 21.1 
1980 33.4 64.9 18.5 17.4 
1981 27.0 36.7 15.5 15.4 
1982 37.2 62.6 20.0 17.4 
1983 46.7 65.3 22.8 19.5 
1984 32.3 48.5 19.6 14.9 
1985 21.3 20.7 20.4 11. 7 
1986 20.3 31.8 20.0 13.0 
1987 25.2 43.1 25.2 14.4 

Fuente: Computado con base en datos del Banco Central. 

Cuadro 1.12 Costa Rica: Sistema Bancario Nacional. Razones 
de los Saldos de las Colocaciones al Final de 
Cada Afio con Respecto al Valor Agregado, por 
Sector de Actividad Econ6mica. 1973-1987. 

Afio Agricultura Ganader1a Industria Total 

1973 47.5 124.9 30.8 27.0 
1974 46.6 130.2 36.4 29.2 
1975 46.4 131.3 38.7 30.7 
1976 46.4 136.1 38.3 30.0 
1977 34.5 143.4 38.0 27.7 
1978 43.0 126.7 42.2 29.9 
1979 47.0 132.2 42.2 31.3 
1980 47.5 140.2 35.4 29.4 
1981 32.4 87.8 27.5 23.4 
1982 27.5 86.9 23.0 19.0 
1983 40.3 104.2 26.4 21.7 
1984 40.4 114.9 27.1 22.2 
1985 29.3 102.0 28.4 19.4 
1986 21.2 101.4 27.4 18.0 
I 'Jll 7 :• 4 - } I I ·1 . •1 I ·1 _ :1 I '> - I, 

. -~·----- .. ···· 
Fuente: Computado con base en datos del Banco Central. 
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GrAfico 1.15 

Sistema Bancario Nacional 
Pr6stamos Nuevos 

Participaci6n Relativa de la Aqricultura 
1969-1987 

(Porcentajes) 

69 10 11 12 73 74 75 76 77 78 79 BO 81 82 83 84 85 86 87 
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Grafico 1.16 

Sistema Bancario Nacional 
Prestamos Nuevos 

Participaci6n Relativa de la Ganader1a 
1969-1987 

(Porcentajes) 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 86 87 
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1.05 k• m:a.icaci6p 41 J.• contracci6p cr1Qitiai•• 

~xi~te mucha controversia acerca de las verdaderas ~~'1sas de 

esta disminuci6n en los montos del cr6dito bancario otor~ados al 

sector aqrqpecuario. J!J../ Resultar1a dif1cil resolver aqu1 este 

debate. Se espera, sin embarqo, que los resultados de este estudio 

ofrezcan alquna luz sobre este tema. Pareciera, en todo ca,o, que 

la 9ontracci6n ha respondido tanto a circunstancias de la demanda 

como de la oferta y que no necesariamente ha sido un fen6meno 

p~rjudicial para la eficiencia econ6mica. 

Del l'do de la demanda podr1an haber inf luido cambios en la 

rentabilidad de la aqricultura. En alqunos casos (qranos bAsicos, 

particulaX'Jllente arroz), la disminuci6n en la rentabilidad respondi6 

a deci~iones deliberadas de pol1tica, tendientes a ;reducir el 9rado 

de prot~ccionismo existente. En el caso del azdcar y de la ~arne, 

los cambloe ref lejaron e,e:noialmente la tendencia de los p;r~cios 

internac;ionales de estos productos. En el caso de los nuevos 

productos de exportaci6n no tradicionales, un viqoroso crecimiento 

del or4dito otor9ado para esos prop6sitos reflej6 el aumento de su 

rentabilidad relativa: 

En e•tos casos, por lo tanto, lo que se observa es una rea

signacj:i6n ~arcial de la ·cartera de cr6dito, en ;favor de productos 

para los ~uales el pa1s posee m4s marcadas ventajas comparativa~. 

En la medida en que un.proqrama de ajuste estructural busca este 

tipo de reasi9naci6n de recurses, estos.cambios en la cartera de 

creditq sqn reflejo de procesos deseables. 
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Los rezagos en el ajuste, en parte cuando las politicas no son 

enteramente consistentes, podrian generar, sin embargo, situaciones 

temporales inconvenientes. En estos casos, las autoridades 

deberian intervenir para corregir la distorsi6n. 

La contracci6n podria tambien haber reflejado la existencia 

de incentivos a no pagar, en la medida en que algunos agricultores 

prefirieron posponer el servicio de sus operaciones, a fin de 

esperar los resultados de los esfuerzos de la readecuaci6n (ley 

FODEA) y un posible perd6n de deudas. 

La falta de pago podria haber representado, en algunos casos, 

un deseo por "auto-extenderse" prestamos a tasas de interes mas 

bajas o conservar "el campo en la fila", en el proceso de ra

cionamiento, en un momento de drastica contracci6n de los montos 

prestables en los bancos. En todo caso, al dejar de pagar, todos 

esos agricultores perdieron su condici6n de sujetos de credito y 

esto potiria explicar la disminuci6n en los flujos anuales de los 

prestamos nuevos. 

El aumento en la tasa real de interes, por otra parte, podria 

haber · ·inducido a algunos a no demandar tanto credi to. De esta 

manera, algunos usos no tan rentables de los fondos se habrian 

eliminado. Este es precisamente el impacto deseado de la in-

termediaci6n financiera: trasladar recurses desde actividades poco 

rentables hacia las que lo son mas. 

Puede observarse, en cualquier caso, que en el pasado fuertes 

disminuciones en la disponibilidad de credito no estuvieron 

acompanadas por una reducci6n de la producci6n. Esto sugiere, en-
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tonces, un alto grado de desviaci6n y sustituci6n de fondos. Si 

mas altas tasas de interes habr1an tenido lugar en otros sectores 

(incluyendo usos no productivos) y no en el agropecuario. La re

du9ci6n neta en el f inanciamiento del sector habr1a sido menpr en 

tal caso que la reflejada por las cifras. 

Del lado de la oferta podr1an haber tenido lugar cambios en 

la estructura del mercado; as!, la importancia re la ti va de los 

banqo$ (particularmente de los nacionalizados) habria disminuido 

y la de otras fuentes de credito habr1a aumentado. Entre otras 

cosas, esto incluye el papel del Banco Internacional de Costa Rica 

en el financiamiento de las cosechas de cafe y de cana, as! como 

la expansion de las cooperativas de ahorro y credito a•oc!adas a 

FEDECREDITO. 

otro ~~pacto im~ortante·habr1a sicto la desregulaci6n pai,c:ial 

de la banca nacionalizad·a. Esto le permiti6 a lo• banco_, Qobrar 

tasas de ~nteres de mercado en el caso de prestamos a otras acti

vidades, mientras que muchas 11neas de credito para la agricultura 

continuaron subsidiadas. La competencia con la bapca p~ivada ha 

obligado a los bancos estatales a ponerle mas atenci6n a la 

rentabilidad de sus operaciones. El control parcial de las tasas 

de interes distorsiona esa rentabilidad. Al final, las clientelas 

a las que se buscaba favorecer con el subsidio se han visto 

perjudicadas, en vista de la renuencia de los bancos nacionaliza

dos a seguir incurriendo en perdidas. 



48 

Para evitar este comportamiento, recientemente las autorida

des disefiaron un mecanismo de transferencias fiscales a los bancos, 

por el equi va,lente al diferencial en las tasas de interes. Aunque 

este procedimiento representa una mejora sustancial con respecto 

al pasado, algunos bancos, en particular el Banco de Costa Rica, 

restringieron el credito al pequefio agricultor, en espera de una 

comprobaci6n, en la practica, de la eficacia del procedimiento. 

En resumen, efectivamente se ha dado una contracci6n sus

tancial en la oferta de credito bancario al sector agropecuario en 

Costa Rica. Esta disminuci6n, bien importante, habra sido menos 

severa de lo que parece en la medida en que hubiera tenido lugar 

una expansi6n del credito proveniente de otras fuentes, asi como 

otros cambios en la estructura del mercado financiero; en la medida 

en que hubiera disminuido el grade de desviaci6n y de sustituci6n 

de fondos y en la medida en que hubiera habido una sustituci6n de 

prestamos nuevos por readecuaciones y pr6rrogas. Este estudio 

espera descubrir que ha pasado en relaci6n con algunos de los mas 

importantes de estos temas. 

El extraordinario progreso del Sistema de credito agropecua

rio de Costa Rica en el pasado di6 origen a fuertes habitos y ex

pectativas. Por esa raz6n, los agricultores ban considerado el 

acceso al credito subsidiado como un derecho adquirido. Mientras 

bubo un proceso de profundizaci6n f inanciera y de rapida expansion 

de los montos prestables, en terminos reales, no hubo conflictos 
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ourante esa etapa de crecimiento se trat~ba de un juego Qe 

suma mayor que cero; los fondos disponibles alcanzaban para toqos 

los c;l,ientes viejos ·y .paJ:;'a incorporar a alguno111 nuevos. Con la 

crisis, sin embargo, la disponibilidad de poder de· compra se qon.., 

trajo y ya no alcanz6 para todos los que contaban con es• acceso. 

El f inanciamiento de la agricultura se convirti6 entonces en un 

tema esencialmente politico, no tanto bancario. 

E•~e panqrama plantea uno de los dilemas b4siqo- de la pol~

tica de cr6dito agropecuario en el pais: ic6mo asigna~ eficiente

mente un poder de compra que se ha vuelto mis esca•o? ~C6mo U$a~ 

el cr&dito para promover la reactivaci6n de la economia y al mismo 

tiempq Dedqcir los co~tos del ajuste implicito en el qallbio es

truqt;ural? isobre todo, c6mo reducir las p6rdida~ de los 111As 

deb~les? ic6mo lograr estos objetivos de eficiencia y de equidad 

y al aismo tlel\pO mantener'la es"t:abilidad macroeCQn~m£ca? ~eta es 

la 1;area que el pais ti~ne por· delante. . s610 con un aonsenect en~re 

los interesados ~e podri encontrar una soluci6n sqstenible. 
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Cap1tulo II 

Bl Accaso al cr64ito1 xarao conceptual 

2.01 Ipteria Reciente por las linan1a1 Buralea: 

Tanto a nivel te6ric o como en la prActica bancaria y en la 

pol1tica econ6mica, cada d1a sa obsarva un mayor inter6s por en

tender el papal del sistama financiaro en el desarrollo rural. 

Esta mayor praocupaci6n por las f inanzas rurales ha reflejado: 

(a) la acelaraci6n de la inflaci6n, 

(b) el peso creciante del endaudamiento externo, 

(c) el sesqo urbano qua el crecimiento del sistema financiero 

ha tenido en los pa1ses en desarrollo y 

(d) las deficiencias de los proqramas tradicionales de cr6-

dito aqropecuario. 

Estas daficiencias han incluido la falta de viabilidad de 

muchas de las instituciones aspecializadas en atender al sector 

aqropecuario, las elevadas tasas de morosidad que estas aqencias 

ban experimentado, la baja calidad de los servicios que le han 

ofrecido y los altos costos de transacciones que le han impuesto 

a sus clientes. ii 

El impuesto inflacionario que resulta del crecimiento excesivo 

del cr6dito interno es, sin duda, el peor enemiqo del desarrollo 

financiero. Al qravar las tenencias de actives financieros nacio

nales, cuando se acelera, la inflaci6n destruye al sistema finan

ciero local. 1,../ 

53 
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La necesidad de atender la deuda externa ha creado, por otra 

parte, una nueva demanda por recurses, que compite fuertemente con 

el financiamiento del sector privado. La perdida del poder adqui

sitivo de los fondos prestables y la exclusi6n del sector privado 

en las carteras de credito ha perjudicado severamente el f inan

ciamiento de la agricultura. 

Ademas, la aceleraci6n de la inflaci6n y la perdida del acce

so al financiamiento externo barato ban hecho ver, con mayor cla

ridad, la importancia de la movilizaci6n interna de recurses y del 

papel del sistema financiero en la captaci6n de dep6sitos del 

publico. Esta movilizacion interna de fondos se ha descuidado 

particularmente en las areas rurales, donde los productores han 

tenido poco acceso a facilidades de dep6sito. ~/ 

En los esfuerzos recientes por modificar las politicas fiscal, 

monetaria y crediticia, para hacerle frente a las dificultades 

macroecon6micas, el tema del financiamiento de la actividad agrope

cuaria presenta dilemas dif1ciles de resolver. Si bien una mejora 

permanente de la calidad de los servicios f inancieros rural es 

depende de una mayor integraci6n y del progreso del mercado f inan

ciero en su totalidad, el financiamiento de la agricultura presenta 

retos espec1ficos, que van mas alla de las reformas financieras 

globales. Aqu.1 se explora la naturaleza de algunos de esos retos 

y dilemas. 

El sesgo urbano del desarrollo f inanciero y las def iciencias 

de los programas tradicionales de credito agropecuario han refle

jado tanto las dif icultades propias de estas actividades como las 
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consecuencias de pol1ticas incorrectas. En particular, una fuerte 

dependencia de los programas de cr6dito agropecuario de fondos de 

las agencias internacionales, los gobiernos o los bancos centrales 

ha dado lugar a una creciente intromisi6n pol1tica, en el sentido 

de que las decisiones de a qui6n prestarle, en qu6 t6rminos y 

condiciones prestar y para qu6 prestar no las toma aut6nomamente 

el intermediario financiero, sino que le son impuestas, desde 

afuera y con criterios diferentes al de la viabilidad y el for

talecimiento del intermediario, por las fuentes externas de los 

fondos. i/ 

Estas deficiencias han reflejado tambien perdidas de operaci6n 

y la descapitalizaci6n del intermediario, como consecuencia de la 

inf laci6n y de la estructura de costos e ingresos que le es impues

ta a la instituci6n. Las elevadas tasas de morosidad han refle

jado, por su parte, la falta de diversificaci6n de la cartera, la 

ausencia de incentives para recuperar los prestamos y la intro

misi6n pol1tica. 

2.02 Pinanzas y Desarrollo Rural: 

El punto de partida p~ra el an4lisis del papel de las f inan

zas en el desarrollo rural es el reconocimiento de que el desempeno 

de los mercados financieros importa. 2/ La prestaci6n eficiente 

de servicios financieros: 

(a) aumenta la productividad de los recurses disponibles; es 

decir, mejora la eficiencia con que se asignan los recur

ses; 



56 

(b) aumenta los flujos de ahorro e inversi6n y, por lo tan

to, contribuye a un mayor crecimiento econ6mico; 

(c) favorece la estabilidad, al integrar mercados y ofrecer 

oportunidades para un mejor manejo del riesgo; y 

(d) puede mejorar la distribuci6n del ingreso, al poner al 

alcance de quienes cuentan con pocos recursos propios, 

poder de compra adicional para que puedan aprovechar sus 

oportunidades productivas, que de otra manera se desper

diciarian. 

Desde luego, todo esto no ocurre automaticamente. Hay sis

temas financieros exitosos y hay sistemas financieros que no se 

desempefian bien. 

Primera, el sistema financiero contribuye al desarrolo eco

n6mico en la medida en que proporciona acceso a una amplia gama de 

servicios financieros para amplios segmentos de la poblaci6n. Estes 

servicios incluyen no s6lo la of erta de prestamos a dif erentes 

plazas y para distintos prop6sitos, sine tambien facilidades con

venientes y seguras de dep6sito y para la transferencia de fondos, 

as1 como el cambio de monedas extranjeras. En mercados mas desa

rrollados se ofrecen ademas servicios especializados. 

Este acceso a los servicios financieros es muy costoso y di

ficil de proporcionar. Con motivo de un estudio en mas de cien 

paises, en 1974 se estim6 que s6lo un 15 por ciento de los pro

ductores agropecuarios de America Latina y de Asia y s6lo un 5 por 

ciento de los agricultores de Africa habian tenido acceso a fuentes 

institucionales de credito. 6/ 
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Segundo, el sistema financiero contribuye al desarrollo eco

n6mico en la medida en que traslada vol1imenes crecientes de poder 

de compra, desde deposi tantes con pocas oportunidades de inversi6n, 

bacia deudores con mejores opciones productivas. La contribuci6n 

de la intermediaci6n financiera al desarrollo econ6mico es precisa

mente trasladar recursos desde donde son menos dtiles, hacia donde 

pueden ser usados m6.s rentablemente. De esta manera, los dep6si tos 

sustituyen usos poco atractivos de los fondos y los pr6stamos hacen 

posible usos mejores. Como consecuencia tanto de la captaci6n de 

fondos como de la asiqnaci6n eficiente del cr6dito, la productivi

dad de los recursos mejora. 

El sistema f inanciero, si ofrece oportunidades para mantener 

riqueza sequras y rentables, as1 como 11neas flexibles, confiables 

y oportunas de cr6dito, tambi6n facilita los esfuerzos por reducir 

y distribuir el riesqo de las actividades econ6micas. 

La medida en que la intermediaci6n aumenta la ef iciencia de 

la econom1a depende de la maqnitud de los montos canalizados. Lo 

que interesa, desde lueqo, es el monto real de los fondos canali

zados, es decir, su poder de compra. Lo que importa no es cu&ntos 

millones de colones de cr6dito se otorqaron, sino cuAnta semilla, 

cu&nto fertilizante, cu&ntos terneros se pueden comprar con ese 

cr6dito. 

La inflaci6n erosiona el poder de compra de los dep6sitos y 

el poder de compra de las carteras de cr6dito. Al ver su poder de 

compra erosionado por la inflaci6n, los depositantes lo trasladan 

a otros activos, hacia otras formas de mantener riqueza que con-
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servan mejor su valor: propiedades, inventarios, metales preciosos. 

De iqual manera, al ver su poder de compra amenazado por la deva

luaci6n, los depositantes lo trasladan al extranjero: compran 

d6lares, abren dep6sitos en bancos de Miami. La consecuencia de 

esta desintermediaci6n es una disminuci6n del tamafio del sistema 

financiero nacional y, por lo tanto, de los vol'Cimenes de fondos 

prestables, en terminos reales. 7/ 

En las carreras entre la expansi6n del credito nominal y la 

inflaci6n, la inflaci6n siempre gana. Esto ya ocurri6 en Costa 

Rica a finales de la decada de los setenta y principios de la de 

los ochenta, cuando el crecimiento del credito nominal fue mas ace

lerado que nunca. En 1982, sin embargo, el credito interno para 

el sector privado se hab1a reducido, en terminos reales, a alrede

dor de una tercera parte de su poder de compra un quinquenio antes. 

En resumen, lo que importa es el monto real, en terminos de 

poder de compra, de las transacciones financieras. La profundi

zaci6n financiera requiere de una pol1tica fiscal, crediticia y 

monetaria cautelosa, pausada; de una expansi6n nominal del credito 

comedida, para que entonces pueda haber una expansion sostenida en 

el monto real del credito. 

Tercero, el sistema financiero contribuye al desarrollo eco

n6mico en la medida en que ofrece servicios f inancieros de alta 

calidad. Al agricultor le interesa no s6lo adquirir suf iciente 

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

desembolsados oportunamente, que su manejo sea facil y flexible, 

que el plan de amortizaci6n corresponda adecuadamente con su flujo 
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de caja, que el plaza sea amplio. Todas estas circunstancias 

determinan la calidad del servicio. El aqricultor desea, en par

ticular, tener acceso a una instituci6n financiera que le ofrezca 

un servicio oportuno, confiable, amplio y permanente. 

El primer inter6s del cliente es una instituci6n viable y 

s6lida, con la que pueda desarrollar una relaci6n bancaria a largo 

plaza. Las politicas que reducen la viabilidad de los intermedia

ries f inancieros y disminuyen la calidad del servicio que se ofrece 

(9omo los subsidies a trav6s de tasas de inter6s preferenciales o 

la condonaci6n de deudas) terminan perjudicando a los aqricultores, 

aunque a veces en el corto plaza favorezcan a alqunos de ellos. 

Cuarto, el sistema financiero contribuye al desarrollo eco

n6mico cuando presta sus servicios a bajo costo, es decir, cuando 

lo• participantes en el mercado tienen que destinar pocos recurses 

reales a completar s~s transacciones financieras. Esto no si9ni

fica, por lo tanto, que la tasa de inter6s deba mantenerse a nive

les artificialmente bajos. Al aqricultor le interesa un servicio 

completo y de calidad. lPor ejemplo, de que sirve una tasa de 

interes demasiado baja, cuando no hay tope o cuando el banco pre

fiere prestarle al comercio, simplemente porque en este caso puede 

cobrar una tasa mAs alta? lDe qu6 sirve una tasa de inter6s dema

siado baja, si los prestamos se desembolsan meses despu6s de cuando 

se necesitaban o si el banco no autoriza el 9asto que el aqricultor 

desea hacer? La falta de suficiencia o de oportunidad de los 

prestamos eleva los costos del deudor. ~/ 
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Es necesario reconocer, par lo tanto, que para poder ofrecer 

un servicio de calidad, las intermediaries f inancieros necesitan 

de m~rqenes de operaci6n adecuados. Es necesario reconocer, tam

bi6n, que un mal servicio le impone al aqricultor costos adicio

nales, que encarecen el cr6dito muy par encima de los paqos de in

tereses. Pr6stamos tardies reducen la rentabilidad de la acti vidad 

producti va; procedimientos enqorrosos desperdician el tiempo y 

esfuerzos del aqricultor. Banqueros que no conocen las actividades 

que deben financiar no pueden serle dtiles a su clientela. Como 

siempre, lo barato es care. ~/ 

En conclusi6n, el sistema financiero contribuye al desarrollo 

econ6mico si, una vez que tomamos en cuenta todos estos elementos, 

sus operaciones implican un costo bajo, para su clientela y para 

la sociedad coma un todo. La operaci6n del sistema financiero a 

ni veles de costo demasiado elevados implica un desperdicio de 

recursos. Estos recursos podrian estar siendo mejor empleados en 

otras actividades: el aqricultor atendiendo su finca, en luqar de 

estar visitando el banco a averiquar qu6 pas6 con su solicitud de 

cr,dito; el depositante cuidando su neqocio, en vez de estar ha

cienda fila por horas en un banco; el empleado bancario redundante 

contribuyendo con su esfuerzo en otra actividad productiva. Si 

estos costos son demasiado elevados, se vuelven prohibitivos para 

las participantes en el mercado, las transacciones correspondientes 

no tienen luqar y la profundizaci6n financiera disminuye. 
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2.03 costos 4• Tran1accione1: 

Los servicios financieros no son baratos. La operaci6n del 

sistema f inanciero es costosa tanto para los intermediaries como 

para los clientes. 

Lo que importa, para los efectos de las decisiones de pro

ducci6n y de inversi6n, es el costo total de los fondos para los 

deudores. Los intereses son s6lo una parte de estos costos, con 

trecuencia no la m4s importante. Hay otros costos impl1citos, como 

el costo de oportunidad del tiempo qastado en la transacci6n o las 

p6rdidas por atraso del desembolso. Hay qastos en honoraries de 

notario, en comisiones, en estados contables, en estudios de fac

tibilidad, en impuestos, en qastos de viaje, en propinas. Hay 

riesgos de litiqios y p6rdida de qarant1as, si las cosas no salen 

bien. Cuando estos otros costos son elevados, los pr6stamos son 

cares. 

Lo que importa para el comportamiento de los ahorrantes es el 

rendimiento neto de los dep6sitos, una vez que al inter6s qanado 

se le quitan los impuestos, los qastos y el costo de hacer fila en 

una of icina bancaria. Un pequefto y remote depositante que qana 60 

colones de intereses al afto en una libreta de ahorros con un saldo 

de 1000 colones, no puede cubrir ni el pasaje que necesita para 

venir a retirar los intereses. 

Al intermediario lo que le interesa es que el marqen f inan

ciero entre la tasa activa y la tasa pasiva cubra los costos de 

movilizar los fondos y los costos y riesqos de prestar y le deje 

una ganancia que le permita crecer. Un intermediario financiero, 
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pt'iblico o privado, que no gana, se estanca y, si pierde, se contrae 

y desaparece. Esto le puede pasar a cualquier banco que no se 

preocupe por su rentabilidad. 

El principal indicador del progreso f inanciero es una reduc-

ci6n de los costos de transacciones en que incurren los partici-

pantes (efectivos o potenciales) en el mercado. Una reducci6n de 

costos, que permita achicar el margen financiero, es la manera m&s 

eficaz para favorecer simult&neamente tanto a los deudores como a 

los depositantes. Si el intermediario opera con m&rgenes menores, 

podrA ofrecerle una tasa de interes m&s atractiva a los deposi

tantes, al mismo tiempo que le cobra menos a los deudores. 

Los mArgenes resultan demasiado amplios cuando el encaje le

gal es muy elevado. Desafortunadamente, el encaje se puede redu-

cir, sin provocar inflaci6n, s6lo si el credito para el sector 

pdblico y, por lo tanto, el deficit fiscal se reducen. Mientras 

esto no ocurra, el impuesto impl!cito en el encaje serA necesario. 

El control fiscal constituye, de esta manera, una condici6n necesa-

ria para el desarrollo financiero. l.Q/ 
• 

Los mArgenes resultan demasiado amplios tambien por la falta 

de recuperaci6n de los prestamos, lo que obliga a los intermedia

ries a acumular mayores reservas por incobrables. Para reducir el 

costo del credito hay que reducir la morosidad. Si no, los agri

cultores que pagan sus prestamos tienen que pagar un interes m&s 

alto de lo necesario, para que el banco cubra las perdidas que le 

imponen los que no pagan. Si no lo hace, se descapitaliza y pierde 
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Los margenes resultan demasiado amplios cuando las condicio

nes de las fuentes de f ondos y las regulaciones de las autoridades 

aumentan innecesariamente los costos de operaci6n del intermedia

rio. En estos casos se necesitarAn reformas a las pol1ticas y a 

los procedimientos si los mArgenes se han de reducir. 

Finalmente, la experiencia ha demostrado que entre m4s arti

f icialmente bajas sean las tasas de inter6s, menos acceso a los 

pr~stamos habra y m4s productores quedar4n excluidos de las carte

ras de cr6dito. Hay qua escoger: o cr6dito mas barato pero para 

menos, o credito no subsidiado para un ntimero de productores mayor 

y en montos mayores para cada uno. Ii/ 

Igualmente, entre mas artificialmente baja sea la tasa de 

inter6s, menor sera la calidad de los servicios financieros pres

tados. La calidad tiene un costo. Finalmente, la experiencia 

t~mbien ha demostrado que entre mas baja sea la tasa de interes, 

mayores seran los costos de transacciones en que incurren tanto el 

cliente como el intermediario. 11./ 

La raz6n principal es que el desequilibrio en la tasa de in

teres genera un exceso de demanda por cr6dito y obliga al acreedor 

a practicar el racionamiento. Este racionamiento aumenta los 

costos de transacciones para todos los participantes en el merca

do, al aumentar los requerimientos de los prestamos y las colas 

de deudores insatisfechos. Para los deudores pequefios, quienes se 

enfrentan a costos de transacciones mas elevados, estos costos 

adicionales tienden a ser mas oner~sos y menos equitativos que lo 

son tasas de interes mas cercanas al nivel de equilibria. 
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2.04 Un IU•Vo Enfoque: 

En vista de las def iciencias de los proqramas tradicionales 

de credito aqropecuario, cada d1a se promueve m&s un nuevo enfoque, 

que busca entender el funcionamiento de todo el sistema, con el 

prop6sito de promover un mayor acceso de las poblaciones rurales 

a los servicios financieros. 13/ 

El interes ha pasado as1 desde el disefio y la ejecuci6n de 

proqramas y de proyectos de credito espec1ficos, aislados y espe

cializados, hacia una preocupaci6n por la inteqraci6n y ef iciencia 

de los mercados financieros. El nuevo enfoque reconoce que el 

prop6sito de la pol1tica financiera debiera ser la creaci6n de 

mercados, cuando estos no existen o son incompletos; el mejora

miento en la operaci6n de los mercados, cuando esta es ineficien

te; y el uso del potencial de los servicios f inancieros para in

teqrar otros mercados. 

Tradicionalmente se han enfatizado las necesidades de credito 

del productor y la oferta de prestamos como una panacea. Esto ha 

reflejado la dominaci6n de las instituciones por los intereses de 

los deudores. El nuevo enfoque insiste en la importancia de pres

tar eficientemente toda la qama de servicios financieros. En 

particular, se enfatiza la existencia de una demanda por mejores 

facilidades de dep6sito en las zonas rurales. Este enfasis reco

noce tanto que toda unidad econ6mica tiene necesidades de manejo 

de liquidez, como que la movilizaci6n del ahorro local es un meca

nismo poderoso para aumentar la viabilidad de la instituci6n f i

nanciera. 
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En el pasado todo el 6nfasis se puso en la tasa de inter6s, 

con argumentos de por qu6 debe ser baja o debe ser alta. Tras 

reconocer las deficiencias de pol1ticas de cr6dito subsidiado, el 

nuevo enf oque insiste en que los costos de transacciones son muy 

importantes y no deben ser iqnorados. AdemAs, a diferencia de las 

tasas de inter6s, que se pueden fijar por decreto, los costos de 

transacciones s6lo se pueden reducir con la competencia, la inno

vaci6n y la eficiencia. 

El enf oque tradicional enf atizaba la busqueda de un tipo ideal 

de instituci6n financiera. Esto llev6 a la creaci6n de institucio

nes especializadas, como los bancos de desarrollo aqropecuario, que 

han tenido poco 6xito. El nuevo enfoque considera que diferentes 

tipos de instituci6n poseen ventajas comparativas para atender 

diferentes clientelas y prestar diferentes tipos de servicios 

f inancieros y que, por lo tanto, lo que importa no es encontrar la 

instituci6n ideal, sino crear el ambiente para que estas ventajas 

comparativas se manifiesten eficientemente. 

Lo que importa, en definitiva, es el desempefto de todo el sis

tema, donde numerosos y diversos participantes en el mercado se 

vinculen a trav6s de los flujos de fondos y de informaci6n. As1, 

unidades econ6micas que toman prestado en un seqmento del mercado, 

prestan en otro y, de esta manera, reducen los riesqos y los costos 

de transacciones de todos los participantes. Lo importante es 

desarrollar estas cadenas para el mayoreo y minoreo de los fondos, 

a fin de poder aumentar el acceso de las clientelas marqinales a 

los servicios financieros. 
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Lo que importa es inteqrar el mercado y encontrar la divisi6n 

del trabajo 6ptima entre varios tipos de intermediaries, bancos y 

cooperativas, instituciones p'Ciblicas y aqentes privados. Para 

esto, las politicas que quian su comportamiento son mAs importan

tes que su disefio institucional. Politicas incorrectas le lanzan 

sefiales equivocadas a todos los intermediarios, independientemente 

de su estructura orqanizacional, y reducen la eficiencia del mer

cado. Por eso es que un ambiente requlatorio que no reprima y que 

promueva la competencia es critico. 

El enfoque tradicional promueve el cr6dito diriqido: diriqido 

hacia ciertos sectores por los topes de cartera y por los proqramas 

de redescuento; diriqido hacia ciertas poblaciones meta por los 

requerimientos de las aqencias internacionales; diriqido hacia el 

uso de ciertos insumos por los avios y la supervisi6n. 

Lo que importa, sin embarqo, es crear sujetos de credito: 

unidades econ6micas capaces de tomar prestado, de paqar el interes 

del mercado, de usar eficientemente los fondos y de paqar los 

prestamos. Prestamos Aqiles, oportunos, sin ataduras, le permi

tirian a estos sujetos de credito mejorar su manejo financiero 

qlobal y aumentar su productividad. 

Lo que importa es contar con intermediarios f inancieros ca

paces de identificar a estos sujetos de credito a un bajo costo, 

de atender sus variadas demandas por servicios f inancieros y de 

recuperar oportunamente los prestamos. 

El cr6dito diriqido es una manera costosa e infructuosa de 

crear sujetos de credito. La intercambiabilidad del credito hace 
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imposible controlar el uso marginal de los fondos. En vista de 

esta intercambiabilidad, los deudores pueden fAcilmente reemplazar 

fondos propios con el dinero tomado en pr6stamo (sustituci6n) o 

destinarlos a usos no autorizados (desviaci6n). La adicionalidad 

que se logra es limitada. Los esfuerzos por dirigir el cr6dito, 

por otra parte, son la fuente principal de costos de transacciones 

tanto para el acreedor como para el deudor. En general, los es

fuerzos por dirigir el cr6dito no s6lo son infructuosos, sino que 

tambi6n son costosos. J.J./ 

En resumen, lo que se necesita es instituciones viables, ca

paces de ofrecer una amplia gama de servicios financieros, a una 

clientela amplia, independientemente del uso final de los fondos. 

Si la tasa de inter6s que se cobra no estA subsidiada, el usuario 

mismo se encargarA de utilizar los fondos en usos que considere 

prioritarios. El mejor que nadie sabe c6mo utilizar eficientemente 

los fondos. Si le cuestan, en lugar de que se los regalen, usarA 

su buen criteria para economizarlos. 

2.05 La Promoci6n 4e las linan1a1 Buralea: 

Los servicios f inancieros importan. Ofrecer servicios finan

cieros rurales, sin embargo, es una tarea dif1cil y costosa. La 

naturaleza de la econom1a rural explica en parte los problemas. 

Los depositantes y los deudores potenciales son mAs heterog6neos 

y estAn dispersos geogrAf icamente, sus transacciones son pequeftas 

y los riesgos son elevados. Su actividad es mAs dependiente de 

eventos ex6genos. 
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El resultado es que costos de transacciones y riesgos eleva

dos reducen tanto la demanda coma la oferta de servicios f inan

cieros rurales. Estes costos son m&s elevados en el campo, en 

vista de la educaci6n limitada de las productores, la ausencia de 

infraestructura y la baja densidad de la poblaci6n. 

En vista de estos costos y riesgos, las posibles depositantes 

encuentran que el rendimiento neto generado par sus dep6sitos es 

muy bajo y ahorran en otras formas. Los posibles deudores encuen

tran que el costo total de los prestamos f ormales es muy elevado 

y acuden a las fuentes informales de credito. Los intermediaries 

descubren que los costos de administrar una multitud de pequefias 

cuentas de ahorros son muy altos y no abren sucursales rurales. 

Los intermediaries descubren que las costos y las riesgos de eva

luar y administrar una multi tud de pequei'ios prestamos son muy 

elevados y excluyen a estas clientelas de sus carteras. 

Para ser exitosa, par lo tanto, la promoci6n de servicios 

f inancieros rurales requiere de: 

(a) una modificaci6n del entorno, 

(b) una modificaci6n de las pol1ticas, 

(c) una modificaci6n de las instituciones y 

(d) un mejoramiento de la tecnologia financiera. 

Las circunstancias del entorno determinan la rentabilidad y 

el riesgo de las actividades agropecuarias y, par lo tanto, la 

rentabilidad y el riesgo de los prestamos a las agricultores. Esto 

es critico, porque el potencial de crecimiento de las intermedia

ries financieros depende en buena medida de la solvencia y el 
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dinamismo de su clientela. Las pol1ticas de precios de las produc

tos y de las insumos, as1 como las de desarrollo de la infraestruc

tura y de transferencia de la tecnolog1a, a su vez, determinan esta 

rentabilidad y riesgos. 

Agricultores que obtienen rendimientos bajos e inestables no 

pueden llegar a ser buenos clientes bancarios. Los ingresos bajos 

limitan su capacidad para ahorrar y colocar parte de sus actives 

en un dep6sito f inanciero, disminuyen su deseo de demandar pr6s

tamos, disminuyen las oportunidades para utilizar rentablemente 

esos fondos y reducen la capacidad y el deseo de pagarlos. 

Los intermediaries tendr'n m's 6xito cuando los rendimientos 

sean elevados, los ingresos rurales crezcan y las pol1ticas no 

discriminen en contra de los agricultores. Sin embargo, es im

portante reconocer que el cr6dito, por s1 mismo, no puede mejorar 

la rentabilidad de la agricultura. Si el entorno no es favorable, 

el credito subsidiado es poco lo que puede hacer para remediar la 

situaci6n. 12./ 

El desarrollo de la infraestructura, la sequridad en la te

nencia de la tierra, la existencia de un marco legal que proteja 

la propiedad y los contratos, aumentan la productividad y reducen 

los costos de transacciones y as1 promueven los mercados f inan

cieros rurales. 

AdemAs de las pol1ticas de precios, impuestos y subsidies, 

con su impacto crucial sabre los ingresos de los aqricultores, el 

manejo macroecon6mico y pol1ticas f inancieras apropiadas son cr1-

ticos en la promoci6n de los mercados financieros rurales. 
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Un manejo macroecon6mico cauteloso promueve la estabilidad de 

precios y protege a las transacciones financieras de la inflacion. 

La supervisi6n y vigilancia de los intermediarios financieros, por 

otra parte, promueve la solvencia de las instituciones y la con

fianza del pdblico. Esta confianza es indispensable para que las 

empresas y los hogares canalicen su ahorro a traves del sistema 

f inanciero. 

Pol1ticas financieras r1gidas ban reprimido el crecimiento 

del mercado en muchos pa1ses en desarrollo. Combinadas con la 

inflaci6n y la devaluaci6n, las restricciones a las tasas de in

teres ban resultado en rendimientos netos para los depositantes 

que son negativos en terminos reales y ban promovido la dolariza

ci6n y la contracci6n del sistema financiero regulado. La expan

si6n del sistema no regulado como respuesta a estas politicas re

presivas ha provocado, a su vez, una mayor segmentaci6n de los mer

cados financieros. 

Los encajes legales excesivamente elevados ban tenido las 

mismas consecuencias. Las restricciones a las tasas de interes, 

ban obligado, ademAs, a los intermediarios a adoptar mecanismos de 

racionamiento que ban penalizado a las clientelas dificiles, in

cluyendo a muchos agricultores. Por otra parte, las restricciones 

a la competencia en los mercados financieros ban reducido la ef i

ciencia del sistema. 

AdemAs de politicas no represivas y de un ambiente regulato

rio propicio, se necesitan instituciones viables, independientes, 

permanentes y ef icientes. Obj eti vos inconsistentes reducen la 
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viabilidad de los intermediaries. La especializaci6n excesiva 

aumenta sus riesqos. La ausencia de movilizaci6n de dep6sitos las 

debilita. 

El rendimiento de una instituci6n es determinado por el com

portamiento de sus qerentes, sus empleados y sus clientes. Los 

incentives que motivan las acciones de estos aqentes son cr1ticos. 

Al intermediario debe otorqarsele, · ademas, suf iciente autoridad 

para que pueda evaluar los pr6stamos con independencia y cobrarlos 

con enerq1a. 

Iqualmente, se necesitan nuevas tecnoloq1as, que mejoren el 

acceso a los servicios f inancieros y su calidad y que reduzcan los 

costos de transacciones para todos los participantes en el merca

do. Nuevos instrumentos y nuevos procedimientos se hacen indis

pensables para aprovechar mas ef icientemente la informaci6n y me

jorar el manejo del riesqo. A menos de que se reduzcan siqnifica

ti vamente estos costos de transacciones, sera imposible aumentar 

el acceso al credito y prestarle servicios financieros a amplias 

clientelas rurales. 

2.06 El Acceso a los Seryicios Pinancieros aurales: 

En cada pa1s existe entre los productores aqropecuarios una 

qran diversidad de qrados y modalidades de acceso a los servicios 

financieros, tanto prestamos como facilidades de dep6sito. Esta 

diversidad refleja las condiciones propias del entorno, las pol1-

ticas f inancieras y no financieras adoptadas, as1 coma el disefio 

de las instituciones y las tecnoloq1as financieras usadas. 
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En t6rminos qenerales, este acceso dif erencial al credi to 

podr!a ser representado por un continuum, que estaria caracterizado 

de la siquiente manera: 

(A)-----(B)-----(C)-------(0)------------(E)--------(F) 

(a) En un extrema (.Ali), se encuentran aquellos agricultores 

caracterizados por el autofinanciamiento total: no depo

sitan en ninquna instituci6n f inanciera, no prestan ni 

reciben credito. 

Estos aqricultores son el equivalente, en el mercado finan

ciero, de los productores de subsistencia en los mercados de bie

nes y servicios. Financian toda su producci6n con recurses propios 

e invierten todos sus fondos en el aprovechamiento de sus propias 

oportunidades internas de producci6n. 

Cuando sus recursos son modestos, en comparaci6n con sus o

portunidades, muchas de estas se quedan sin aprovechar, a pesar de 

tasas marqinales de rendimiento elevadas. Cuando sus oportunidades 

son comparativamente limitadas, en cambio, se ven obligados a 

invertir sus recursos a tasas marqinales de rendimiento bajas, 

incluso neqativas, en vista de la ausencia de otros activos (finan

cieros) mAs atractivos para mantener su riqueza. 

El autof inanciamiento puede reflejar tanto circunstancias de 

la demanda como de la oferta de credito: los costos de transac

ciones y los riesgos elevados excluyen a muchos de la participaci6n 

en los mercados f inancieros. El autof inanciamiento puede ref lej ar, 
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ademAs, ciertas imperfecciones de los mercados as1 como las res

tricciones introducidas por pol1ticas incorrectas. 

(b) Algunos productores agropecuarios tienen acceso dnica

mente a fuentes informales de cr6dito (~). 

La mayor1a de los participantes en los mercados informales se 

involucran en transacciones de cr6di to 'G.nicamente: se trata de 

prestamistas y de deudores. Las oportunidades para la movilizaci6n 

de dep6sitos son reducidas en estos mercados, en vista de los 

riesgos impl1citos para el depositante. En Costa Rica no se ha 

observado una operaci6n significativa de los mecanismos informales 

de captaci6n de ahorros que s1 existen en otras partes. l§./ 

En la mayor1a de los casos, las transacciones informales de 

credito tienen lugar entre amigos y parientes y forman parte de 

las responsabilidades rec1procas en una econom1a con mecanismos de 

manejo del riesgo y de seguros poco desarrollados. En estos casos 

no se cobra, usualmente, una tasa de inter6s, sino que se adquiere 

una expectativa de recibir el mismo tipo de asistencia en el futu

ro, en caso necesario. El pago puede darse en especie, si las 

oportunidades lo requieren. 

Tampoco hay garant1as de por medio y las formalidades son 

m1nimas o no existen. Como la transacci6n se basa en el conoci

miento 1ntimo y la confianza mutua, prActicamente no hay costos de 

transacciones. La manera de hacer valer este contrato impl1cito 

es mediante la presi6n social y la necesidad de los miembros de 

comunidades rurales pobres de apoyarse mutuamente. Por su natura

leza, su Ambito de aplicaci6n es entonces limitado. 
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Los prestamistas informales, por otra parte, cobran tasas de 

interes que ref lejan riesgos elevados y los montos bajos y plazos 

cortos de las transacciones, as1 como las intensidad de la demanda 

de los deudores. Usualmente se dedican a esta actividad de manera 

rutinaria, tratando de compensar con numerosas transacciones y 

plazos muy cortos las oportunidades limitadas de diversificaci6n 

de la cartera a que se enfrentan. 

(c) El acceso aumenta con las transacciones comerciales que 

involucran tambien una dimensi6n crediticia {CD) • Tal es 

el caso del credito de las pulperias y almacenes, supli

dores de insumos, camioneros y compradores de la cosecha. 

En estos casos no existe una transacci6n financiera pura, si

no que se da una relaci6n compleja, que tiene lugar en varios 

"mercados" a la vez (mercados vinculados). No se da, en estos 

casos, una separaci6n de los terminos y condiciones de cada parte 

de la transacci6n, sino un resultado compuesto. Resulta entonces 

dif 1cil determinar cual fue el precio efectivo que se pag6 o se 

recibi6 por los bienes o cual es la tasa de interes efectiva que 

se cobr6 por el credito. 

Existe mucha controversia acerca de las ventajas y desventa

jas de estas transacciones vinculadas para las partes participan

tes. Unos apuntan que la vinculaci6n hace mas facil el ejercicio 

del poder monopolistico del intermediario (comerciante-prestamis

ta) y le permite cobrar tasas de interes no competitivas o pagar 

menos por los productos o cobrar mas por los insumos. La eviden

cia empirica en muchos pa1ses en desarrollo sugiere que el grade 
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de poder monopolistico que existe en estos mercados es muy limita

do, en vista de la ausencia de restricciones a la entrada. ll../ 

Otros argumentan que la vinculaci6n de las transacciones hace 

posible una reducci6n de los riesgos y costos de transacciones para 

las partes y permi te, por lo tanto, transacciones que de otra 

manera simplemente no tendrian lugar. En particular, la vincula

ci6n le permite al acreedor contar con informaci6n adecuada acerca 

de la capacidad de pago del deudor. De la misma manera, la vin

culaci6n con frecuencia ofrece oportunidades para hacer valer el 

contra to, en el caso de que el deudor no tenga intenciones de 

pagar. Esto reduce los riesgos para el acreedor y le permite el 

acceso a los deudores. lj_/ 

Las transacciones vinculadas pueden tener dif erentes grados 

de formalidad. En un extreme se encuentran las compras a cr6dito 

en una pulperia, la compra de la cosecha en flor por un camionero 

y los adelantos de un intermediario. En el otro extreme se en

cuentran las actividades de cr6dito de beneficios de caf6, ingenios 

y tabacaleras, donde las relaciones son m4s formales pero se basan 

en los mismos principios. 

Estos mecanismos han tenido bastante 6xito en muchas partes 

del mundo y representan una divisi6n del trabajo eficiente entre 

fuentes de cr6dito. El acreedor con frecuencia obtiene los fondos 

con que opera de un banco u otra instituci6n de cr6dito formal. 

Cuando se da una restricci6n del cr6dito formal se puede notar, por 

lo tan to, una disminuci6n de la acti vi dad credi ticia informal. 

Esta especializaci6n entre mayoristas y minoristas de fondos per-
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mite, en todo caso, una utilizaci6n ef iciente de la informaci6n y 

un aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada uno en el 

desembolso de prestamos. 

( d) Una proporci6n importante de los productores tiene acceso 

regular a una multiplicidad de fuentes de credito, entre 

las que predominan las fuentes no bancarias, pero tambien 

puede tener acceso esporadicamente a las fuentes ban

car ias (.tm). 

Los costos de transacciones limitan el acceso a prestamos 

bancarios muy pequefios y a muy corto plazo. Por esto, el credito 

bancario se utiliza irregularmente, cuando el acceso a una linea 

particular de credito de mediano o largo plazo reduce esos costos. 

Mientras tanto, el productor acude al comercio, a los intermedia

rios en el mercadeo de su producto, a las cooperativas de ahorro 

y credito y, en general, a instituciones mas cercanas al locus de 

su actividad. El grado de acceso que tenga dependera no s6lo de 

su condici6n de sujeto de credito aceptable, sino tambien del grado 

de desarrollo de la infraestructura institucional y de esas cadenas 

de mercadeo e intermediaci6n. 

(e) En el otro extremo del continuum se encuentran aquellos 

productores con acceso amplio al credito bancario (EF). 

Estos agricultores utilizan poco o nada de las fuentes 

informales de credito, aportan una proporci6n pequefia de 

sus inversiones con · f ondos propios y descansan en un 

apalancamiento elevado con base en el credito bancario. 
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Con frecuencia estos productores grandes son clientes de mAs 

de un banco y tienen con ellos varias operaciones, a diferentes 

plazos y para variados prop6sitos, al mismo tiempo. AdemAs, las 

sociedades de hecho y de derecho de las que son socios tienen ac

ceso a los bancos para variadas y diversificadas actividades. 

Uno de los ~bjetivos de la encuesta que se llev6 adelante co

mo parte de este estudio fue medir ~a importancia relativa de estas 

diferentes fuentes de financiamiento para los agricultores. En 

particular, se intent6 identificar los tipos de agricultores des

critos, medir su grado de acceso al cr6dito y describir las modali

dades de ese acceso. Con base en los resultados de la encuesta se 

esperaba estimar la proporci6n de los agricultores en las zonas 

estudiadas que pertenecen a cada uno de los grupos examinados en 

esta secci6n. 

2.01 Determinantes del Acceso al cre4ito: 

La posici6n de un agricultor en el continuum descrito en la 

secci6n anterior estA sistemAticamente asociada con ciertas carac

ter1sticas propias del productor, de su actividad productiva y del 

entorno en que 6sta tiene lugar, as1 como del contrato de cr6dito 

correspondiente. Estas caracter1sticas incluyen: 

(a) la riqueza del productor y el tipo de activos que posee 

(garant1as potenciales), 

(b) el tipo de actividad econ6mica a que se dedica y de 

cultivo que siembra, 

(c) el nivel de tecnolog1a que utiliza, 
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(d) su ubicaci6n con respecto a los mercados y la infraes

tructura de apoyo, 

(e) su experiencia en la actividad a que se dedica y en la 

actividad que pretende financiar, 

(f) su historia financiera, como depositante y como deudor, 

(q) su qrado de influencia social y politica, 

(h) su reputaci6n como empresario y como individuo que cum

ple con sus contratos y obliqaciones, 

(i) la estructura del mercado financiero a que tiene acceso: 

la existencia de pocas o muchas fuentes de credito en su 

localidad y el qrado de competencia entre las mismas. 

Tras proponer una serie de hip6tesis acerca de la inf luencia 

de estas caracteristicas sobre el qrado y modalidad del acceso al 

credito, este trabajo intenta utilizar los resultados de la en

cuesta de productores y de fuentes de credito para verificar la 

importancia de estos determinantes del acceso. 

2.08 Bl Acceso al Credito y su costo: 

En cualquier mercado f inanciero se puede observar una amplia 

dispersi6n de las tasas de interes pactadas entre acreedores y 

deudores (tasas contractuales), de las tasas de interes efectivas 

implicitas en las transacciones, en vista de las diferentes moda

lidades de cobro de los intereses, y del costo total de los fondos, 

una vez que a los intereses pagados se le agregan los costos de 

transacciones del deudor. Estas tasas y costos difieren segun la 

fuente, el tipo de deudor y el tipo de prestamo. El estudio inten

ta documentar esta dispersi6n en las tres zonas. 
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Por razones de politica crediticia, en Costa Rica las tasas 

de inter6s cobradas por los bancos aumentan con el tamafto de los 

pr6stamos y, por lo tanto, del deudor. Esto refleja la decisi6n 

pol1tica de subsidiar a los pequeftos agricultores con tasas pre

ferenciales. Esto no significa, sin embargo, que el costo total 

de los fondos sea mAs bajo para los productores pequeftos, en vista 

de los otros costos de endeudamiento. Como se indic6, es probable 

que el costo total aumente como consecuencia del subsidio por medio 

de la tasa de inter6s. 

Las tasas de inter6s cobradas por las otras fuentes, tanto 

las f ormales no bancarias como las inf ormales disminuyen, por el 

contrario, con el tamafio de la operaci6n. Esto refleja el impacto 

de los costos de transacciones del acreedor, que disminuyen por 

col6n prestado conf orme aumenta el tamafto del pr6stamo. Esto 

tambi6n ref leja el hecho de que deudores grandes usualmente tienen 

acceso a varias fuentes alternativas. La competencia entre acree

dores reduce las tasas que estos deudores pagan. 

La dif erencia entre la tasa de inter6s contractual cobrada 

por las fuentes bancarias, en comparaci6n con las no bancarias y 

las informales, disminuye con el tamafto de la operaci6n. Esto es 

el resultado tanto de la mayor competencia como de la politica de 

tasas de inter6s de los bancos. Las tasas efectivas difieren mAs, 

en vista de la prActica de cobrar los intereses por adelantado que 

prevalece en los mercados no bancarios. 
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Cuadro 2.01 Banco Nacional de Costa Rica: Tasas de Interes 
y Costas de Endeudamiento de los Deudores Agro
pecuar ios (porcentajes). 1983. 

Tamafio del Prestamo 
Hasta 10,000 
10,001 a 50,000 
50,001 a 100,000 
100,001 a 500,000 
Mas de 500,000 

Destine de los Fondos 
CUltivos de Exportaci6n 
Granos Basicos 
Otros CUltivos 
Ganader1a 

Tasa de Interes 
Menos de 12 % 
15 % 
18-29 % 
22-26.5 % 

Departamento 
Comercial 
Rural 

Nivel de Educaci6n 
Sin Educaci6n 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 

Morosidad Previa 
Si 
No 

Chequer a 
Si 
No 

cuenta de Ahorros 
Si 
No 

Tasas 

de 
Inter es 

12.2 
12.5 
13.4 
15.6 
20.1 

15.6 
12.7 
12.1 
15.8 

12.0 
15.0 
18.4 
23.2 

18.1 
12.0 

12.8 
13.1 
14.0 
17.3 

13.7 
12.8 

17.8 
12.7 

14 .1 
13.4 

Fuente: Gonzalez-Garita (1986). 

Costas 
Promedio 
de Endeu
damiento 

22.5 
6.9 
2.9 
2.4 
2.9 

4.9 
11.5 
5.1 
6.8 

7.7 
3.8 
4.4 
3.3 

3.7 
7.9 

12.1 
8.8 
4.5 
3.0 

8.1 
6.1 

3.3 
7.5 

4.0 
7.7 

Costos 
Promedio 
Anua

lizados 

37.1 
12.6 
4.4 
2.8 
3.4 

5.2 
26.0 
8.1 
7.0 

13.7 
3.9 
4.4 
4.5 

4.2 
13.9 

19.4 
15.4 
5.7 
3.7 

14.5 
10.0 

3.9 
13.0 

5.5 
13.4 

Costos 
Total es 
de los 
Fondos 

49.3 
25.1 
17.8 
18.4 
23.5 

20.8 
38.8 
20.2 
22.9 

25.7 
18.9 
22.8 
27.7 

22.2 
26.0 

32.2 
28.1 
19.7 
21.0 

25.3 
23.9 

21. 7 
25.7 

19.6 
26.8 
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Para un tamafto de pr6stamo dado, los costos de transacciones 

del deudor son signif icativamente m&s elevados en los mercados for

males que en los informales. Sin embarqo, en ambos mercados estos 

costos de endeudamiento disminuyen r6pidamente con el tamafto del 

pristamo. Al fin de cuentas, son los deudores pequeftos quienes se 

enfrentan a costos de endeudamiento elevados y quienes, en muches 

cases, los encuentran prohibitivos. 

Como se puede apreciar en el CUadro 2.01, en el caso de los 

deudores del Banco Nacional, el costo de endeudamiento promedio 

era del 37 por ciento en 1983, para pr6stamos de menos de 10,000 

colones. Para pristamos mayores a 100,000 colones, por otra par

te, este costo estaba alrededor del 3 por ciento anual. En con

secuencia, mientras que en el primer caso el costo total de los 

fondos era un 49 por ciento anual, en el sequndo estaba alrededor 

del 20 por ciento anual. Estas diferencias en el costo total de 

los f ondos oriqinan diferencias importantes en el qrado de acceso 

efectivo al cridito. 

Como consecuencia de estas circunstancias, para los deudores 

pequeftos el costo total de los f ondos tiende a ser menor en los 

mercados informales, mientras que para los deudores qrandes ese 

costo es menor en los mercados formales. Las dif erencias entre 

los costos de endeudarse en uno u otro mercado son mAs pronuncia

das para los deudores pequeftos. 

AdemAs, para los deudores qrandes la tasa de interis es de 

gran importancia, mientras que para los pequeftos lo que realmente 

importa son los costos de transacciones. En el caso de los pris-
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tamos de menos de 10,000 colones, los pagos de intereses repre

sentaban menos de la cuarta parte del costo total de los fondos. 

En el caso de los pr6stamos de mAs de 100,000 colones, los inte

reses equival1an al 85 por ciento del costo total de los fondos. 

Por las razones anteriores, mientras que la presi6n politica 

de los deudores grandes se encamina a mantener las tasas de inte

r6s bajas, lo importante para los pequefios es la calidad del ser

vicio y el nivel de los otros costos de endeudarse. De estos de

pende, en ultima instancia, su acceso al mercado financiero. 
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Cap1tulo III 

Xato4oloqia 

En este cap1tulo se discuten los principales aspectos metodo-

16gicos de la investiqaci6n: los objetivos de la encuesta, la se

lecci6n de la muestra, la orqanizaci6n del cuestionario utilizado 

y la conducci6n del trabajo de campo. 

3.01 Qbjetiyos 4e la Bncuesta: 

La encuesta se realiz6 en tres zonas aqr1colas diferentes. 

Para cada uno de estos casos interes6 l~· siquiente: 

(a) Investiqar el qrado y la modalidad de la participaci6n 

de las familias rurales en los mercados f inancieros formales 

e informales. 

Esta participaci6n puede darse en condici6n de deudor, como 

prestamista o como depositante. Se observ6 dicha participaci6n 

tanto en los mercados f inancieros requlados como en relaci6n con 

instituciones f inancieras no requladas pero especializadas en o

peraciones de cr6dito (cooperativas de ahorro y cr6dito, financie

ras, prestamistas) o con instituciones o empresas no financieras 

que proporcionan cr6dito (beneficios, inqenios, otros tipos de 

cooperativas, suplidores de insumos y comerciantes). 

En cuanto al cr6dito se investiq6, particularmente, cuAles 

son las fuentes de f inanciamiento con que han contado los aqricul

tores y cuAl es la importancia relativa de cada una de ellas, tanto 

con respecto al nUlllero de clientes como en cuanto a montos. 

87 
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(b) Determinar las caracter1sticas que tiene el financiamien

to usado por los agricultores. 

Al respecto se investigaron los montos recibidos, el costo de 

los fondos, los plazos de las operaciones, las garant1as reque

ridas, la oportunidad y forma de entrega de los prestamos, la 

forma de pago de los intereses y la amortizaci6n, as1 como la du

raci6n de las gestiones para obtener un prestamo segun la fuente. 

Interes6 no s6lo conocer las tasas de interes que pagan los 

agricultores, sino tambien las otras condiciones y tArminos de sus 

contratos de credito, as1 como determinar las restricciones que 

existen para la obtenci6n Agil y oportuna de los prestamos. 

(c) Identificar variables que puedan explicar el grado de 

acceso de diferentes·c1ases de agricultores a los servicios 

financieros, especialmente al credito formal. 

En particular, se intent6 evaluar el grado de acceso al crA

dito que otorga el Sistema Bancario Nacional. Este acceso al cre

dito puede ser permanente o transitorio. Por lo tanto, se inves

tig6 la antigUedad de la relaci6n bancaria, la frecuencia de las 

transacciones y la confiabilidad de la fuente (la probabiliddu de 

que se suministre el prestamo cuando se demanda). Igualmente se 

explor6 el acceso a otros servicios financieros, tales como las 

facilidades de dep6sito. 

Tambien interes6 determinar si la multiplicidad de prestamos 

que se observa entre los pasivos del agricultor est4 ligada a la 

existencia de fuentes de credito especializadas o es una consecuen

cia del racionamiento dt:!l credito bancario. 



89 

(d) Determinar cuAl es la importancia relativa del endeuda

miento, a diferencia del autofinanciamiento, as1 como la im

portancia de los costos f inancieros expl1citos en relaci6n 

con el ingreso bruto agropecuario de los productores. 

El prop6sito fue estimar la participaci6n de los fondos no 

propios de las empresas agropecuarias en el f inanciamiento de la 

producci6n. De esta manera se podria evaluar la contribuci6n del 

productor y la de las fuentes de cr6dito en el financiamiento de 

esa actividad y en hacerle frente a los riesgos respectivos. 

De igual manera se busc6 medir la importancia relativa de los 

costos explicitos de los fondos en relaci6n con los costos totales 

de la producci6n. La finalidad de este ejercicio es hacer algunas 

simulaciones acerca de las consecuencias para el agricultor de 

cambios en las tasas de inter6s que se cobran en los mercados 

f inancieros formales y que estAn sujetas a la regulaci6n por parte 

de las autoridades. 

3.02 Bl Acceso al cri4ito: 

Se consider6 que un agricultor tuvo acceso al cr6dito si du

rante 1987 recibi6 un pr6stamo de cualquier fuente, ya sea de un 

banco o de una cooperativa, o si compr6 insumos o comestibles a 

credito, o si recibi6 adelantos por la cosecha. El concepto de 

acceso permanente al credito se reserv6 para aquellos agricultores 

que en el pasado usaron cr6dito y que estimaron tener una elevada 

posibilidad de obtenerlo en el futuro. El transitorio, en cambio, 

refleja el acceso esporAdico a fuentes especificas. 
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El estudio se centr6, por lo tanto, en la experiencia del a

qricultor durante el afto de 1987. Sin embargo, tambi6n se inves

tiq6, aunque con menor detalle, la historia de acceso a los servi

cios financieros previa a 1987. 

3.03 Loi Tlrainoa y con4icionea 4el Cri4ito: 

Para los aqricultores que obtuvieron cr6dito en 1987, se in

vestiqaron las condiciones en que lo recibieron, en comparacion 

con las condiciones en que lo solicitaron. Estas condiciones son 

las siquientes: 

(a) Manto: 

Interes6 conocer si el pr6stamo fue suficiente y, si no lo 

fue, qu6 consecuencias tuvo la falta de un monto adecuado (abandono 

del proyecto, total o parcialmente, sub-utilizaci6n de insumos o 

el use de una fuente alternativa de cr6dito como complemento para 

los fondos recibidos). Adem&s, interes6 explorar per qu6 se reci

bi6 un pr6stamo menor al deseado. 

(b) Coste de los Fondos: 

Si bien se reconoci6 todo el tiempo que lo importante es el 

costo total del endeudamiento, incluyendo los costos de transac

ciones adicionales a los intereses, este costo total no se inves

tiq6 en detalle, por falta de recursos. Se investig6, m&s bien, 

la tasa de inter6s paqada, as1 como otros indicadores indirectos 

del costo impl1cito, tales come la duraci6n de las gestiones, el 

numero de visitas a la oficina del acreedor, el pago de comisiones 

y ciertos gastos adicionales. 
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·cc) Plazo: 

Se explor6 si el plazo de los pr6stamos respondi6 a las ne

ces idades del productor en cuanto a inversi6n y a operaci6n y a 

las limitaciones impuestas por el flujo de fondos del proyecto 

financiado. 

(d) Tipo de Garant1as: 

Se busc6 observas las dif erentes pr4cticas de los acreedores 

en cuanto a la exigencia de garant1as y las restricciones que de 

esta manera resultan con respecto al acceso a ciertas fuentes de 

cr6dito, principalmente a las formales. 

(e) Plan de AmOrtizaci6n: 

Interes6 conocer no s6lo si el plan de amortizaciones respon

dia a las caracter1sticas del proyecto a financiar, sino tambi6n 

si la frecuencia de los desembolsos y pagos le impone costos de 

transacciones excesivos al deudor. 

Las caracter1sticas del endeudamiento y de los deudores que 

tienen acceso al cr6dito, en comparaci6n con aquellos que no lo 

tienen, fueron analizadas, a fin de determinar la naturaleza de 

las posibles f ormas de racionamiento por medios dif erentes a la 

tasa de inter6s que usaron los diferentes acreedores. 

Para los agricultores que recibieron cr6dito, se investig6 si 

hicieron alguna otra solicitud que fuera rechazada (o bien, por qu6 

no solicitaron cr6dito de otras fuentes). Especialmente en el caso 

de los agricultores que no se financiaron con los bancos del Estado 

y s1 con otras fuentes, se busc6 determinar las razones para su 

pref erencia por otras fuentes o las restricciones a que se enfren-
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taron cuando buscaron tener acceso a las fuentes formales de 

cr6dito. 

3 • 04 falta de Acceso al crtdito: \\\ 

En el caso de agricultores que no recibieron cr6dito en 1987 

se busc6 determinar si realizaron alguna solicitud o intento de 

obtener cr6dito. Se trat6 de precisar cuAles fueron las gestiones 

que realizaron y el por qu6 del resultado negativo. AdemAs, se 

investig6 qu6 hicieron como consecuencia de la negaci6n del presta

mo y c6mo explican su falta de condici6n de sujetos de credito. 

Para los productores que no hicieron ningdn intento de ob

tener financiamiento se investig6 por qu6 no solicitaron credito 

en ninguna fuente y c6mo se ven ellos mismos como sujetos de cre

dito. 

3.05 variables Bxplicatiyaa del Acceso al Crtdito: 

Del marco conceptual examinado en el cap1tulo anterior se 

desprende cuAles ser1an variables importantes para explicar el 

acceso al credito por parte de los productores agropecuarios. Las 

variables examinadas y las hip6tesis relacionadas con estas varia

bles fueron las siguientes: 

A. Caracter1sticas del Productor: 

1. Variables socio-demogrAficas: 

(a) Sexo: los productores de sexo masculine tienen mayor 

acceso al credito en comparaci6n con las mujeres. 
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(b) Edad: productores "muy j6venes" o "muy viejos" tienen 

menor acceso al credito. 

(c) Estado civil: aqricultores casados y "establecidos" son 

vistos por los acreedores como menos riesqosos y tienen mayor 

acceso al credito que los solteros, divorciados o viudos. 

(d) Tamafto y estructura por edades del ndcleo familiar: fa

milias con mayor fuerza de trabajo dentro o fuera de la fin

ca, en relaci6n con su tamafto total, ·ser!an vistas como menos 

riesqosas por el acreedor y por lo tanto tendr!an un mayor 

acceso al credito. Adem4s, el inqreso de los que trabajan 

fuera de la f inca es fuente importante de recursos para aten

der un prestamo. 

2. Calidad del aqricultor: 

(a) Nivel de educaci6n: aqricultores con mayor qrado de 

escolaridad (afios en el sistema educativo) tienen mayor ca

pacidad para comprender y cumplir con los procedimientos que 

impone el acreedor y, por lo tanto, mayor probabilidad de 

tener acceso al credito formal. 

(b) Nivel de informaci6n sobre el sistema financiero: los 

aqricultores que tenqan una mayor informaci6n sobre la exis

tencia de instituciones financieras y la forma de operar de 

estas podr4n aprovechar mejor las oportunidades que se pre

sentan y tener mayor acceso al credito. Al respecto se in

vestiqaron los medios de informaci6n con que cuenta y el ni

vel de informaci6n que tiene el productor. 
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3. Qbicaci6n del agricultor: 

(a) Agricultores con facilidades de acceso a los centros 

urbanos, donde se ubican generalmente los servicios financie

ros, tendran costos de transacciones en su endeudamiento 

menores y, por lo tanto, mayor acceso al cr6di to. Al respecto 

se investigaron la distancia desde la f inca hasta la of icina 

del acreedor, la duraci6n de las gestiones, las f ormas de 

transporte, el estado de las v!as de comunicaci6n y la an

tigUedad de la residencia en el lugar. 

4. Antecedentes financieros: 

(a) Los agricultores desconocidos para las instituciones fi

nancieras son mas dif!ciles de evaluar y son vistos, en igual

dad de condiciones, como sujetos de credito mas riesgosos. 

Por lo tanto, tendran menos acceso al credito o lo obtendran 

racionado (en montos menores a los demandados). 

(b) Los agricultores conocidos por las instituciones f inan

cieras y que ban tenido problemas en el pasado para hacerle 

frente a sus obligaciones tambien ser!an excluidos de las 

carteras bancarias o se enfrentar!an a mayores requisites para 

obtener el credito, con los costos de transacciones adiciona

les correspondientes. 

(c) Los agricultores tambi6n pueden llegar a ser conocidos 

por las instituciones financieras a trav6s de su condici6n de 

deposi tantes. Este representa un importante elemento de 

juicio a la hora de decidir la suerte de una solicitud de 

pr6stamo. 
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Las variables utilizadas para representar las circunstan

cias anteriores fueron la obtenci6n de pr6stamos de diferentes 

fuentes antes de 1987, la frecuencia y los montos de estos 

prestamos, la morosidad transitoria o permanente y el tipo de 

dep6sitos pose!dos en instituciones financieras. 

5. Nivel de riqueza: 

La hip6tesis principal con respecto a la riqueza es que 

los aqricultores con mayores niveles de riqueza y una mayor 

diversificaci6n de sus actives son menos riesqosos y tienen 

mayores qarant!as que ofrecer. En consecuencia, los aqricul

tores mas pobres tendran un acceso restrinqido al cr6dito des

de el punto de vista de montos, plazas y costos de transac

ciones, o seran totalmente exclu!dos de las carteras banca

rias. 

Idealmente se debi6 medir el valor de todos los actives 

del aqricultor: tierra, maquinaria, equipo, instalaciones, 

vivienda, actives financieros y hasta la riqueza humana del 

aqricultor y su familia. 

Sin embarqo, una medici6n completa de la riqueza resul

tar!a practicamente imposible, adn en el caso de que todo el 

cuestionario se dedicara s6lo a ese prop6sito. Por lo tanto, 

se investiqaron alqunas variables que, aunque imperfectamente, 

son indicadores de riqueza, a saber: 

(a) Tenencia de la finca: 

Se indaq6 la forma de tenencia de la f inca, si es propia, 

alquilada, cedida, cultivada a medias o en precario. 
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(b) Tamano y caracter1sticas de la finca: 

Se investigaron caracter1sticas de la f inca tales como 

su topograf1a, estado de las v1as de acceso y distancia con 

respecto a algdn centro urbano de referencia. 

(c) Tenencia de la yiyienda: 

Se investig6 la forma de tenencia de la vivienda y su 

estado, as1 como la diversidad de artefactos electricos po

se!dos por la familia. 

(d) Tipo de maguinaria usada en la finca: 

Se explor6 el grado de tecnif icaci6n de la producci6n, 

como un indicador de las tenencias de actives productivos y 

del nivel potencial del ingreso. 

(e) Valor bruto de la producci6n: 

La demanda por cr6dito est6 directamente relacionada con 

el ingreso potencial. AdemAs, aunque esta variable es un 

flujo, sirve como indicador de la riqueza del agricultor, en 

la medida en que el ingreso resulta de la tenencia de actives 

productivos. La medici6n del ingreso present6 dificultades 

importantes, pero no tan graves como la medici6n de la ri

queza. 

6. Grado de diversificaci6n de la producci6n: 

Agricultores con actividades agropecuarias mAs diver

sificadas son menos riesgosos y por lo tanto tienen mAs acceso 

al credito. La diversificaci6n ayuda tambien en el caso en 

que exista racionamiento del credito por actividades, ya que 

permite acceso a varias 11neas de credito diferentes. 
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AdemAs de la diversificaci6n agropecuaria, se investig6 

la existencia de otros tipos de actividad del agricultor: pro

fesionales, industriales, de comercio y servicios. La in

formaci6n obtenida sobre estas actividades fue de car&cter 

general, sin embargo, y su presencia aument6 la dificultad de 

relacionar el credito con la producci6n agropecuaria. 

En cuanto a la actividad agropecuaria, se consideraron 

importantes algunas clasificaciones: cultivos permanentes y 

cultivos anuales, cultivos para la exportaci6n y para el mer

cado interno, cultivos tradicionales y cultivos nuevos. 

7. Variables socio-pol1ticas: 

En la medida en que el agricultor pertenezca a una fa

milia "conocida" en el &mbito del cant6n o a nivel nacional, 

seria de esperar que tenga mayor acceso al credito. Igual

mente, el "liderazgo" y las "relaciones" que tenga el agri

cultor y su familia pueden ser variables muy importantes para 

determinar el acceso al credito, especialmente al de las 

instituciones financieras del Estado. 

Las variables investigadas fueron las siguientes: 

(a) Pertenencia del agricultor a alguna organizaci6n 

social o politica: Asamblea Legislativa, municipalidad, aso

ciaci6n de desarrollo, junta de educaci6n, patronato escolar, 

partido politico, cAmaras, frente de agricultores, grupos 

deportivos, etc. 

(b) Pertenencia de los familiares del agricultor a las 

organizaciones antes mencionadas. 
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B. Caracter!sticas del proyecto financiado: 

Se reconoci6 que es practicamente imposible determinar 

cual fue el destino final de los fondos obtenidos qracias a 

un pr6stamo, dada la intercambiabilidad del dinero. Para esto 

se requerir!a conocer todas las fuentes y usos de fondos del 

productor, a fin de determinar los cambios marqinales que 

ocurren con motivo del pr6stamo. Esto era imposible en este 

tipo de encuesta, en vista de los recurses disponibles y el 

deseo de entrevistar un nG.mero elevado de aqricultores. 

Sin embargo, el acreedor, especialmente si se trata de 

una instituci6n pdblica que maneja un proqrama de credito 

"barato", le pone mucha atenci6n al proyecto que presuntamente 

va a financiar. Al respecto se consideraron las siquientes 

variables: 

(a) Rentabilidad del proyecto: 

En condiciones ideales esta variable debi6 de investi

qarse, pero de antemano se supo de las dif icultades para ha

cerlo y de la necesidad de buscar otras que pudieran susti

tuirla, aunque imperfectamente, coma las que se mencionan a 

continuaci6n. 

(b) Tipo de cultivo: 

Con el cultivo esta asociada una determinada rentabilidad 

y un determinado riesqo. Como ya se indic6, se consideraron 

alqunas clasif icaciones frecuentemente usadas de las cul ti vos. 

(c) Experiencia del agricultor: 

Se explor6 la experiencia del productor coma aqricultor 

y particularmente en relaci6n con el cultivo financiado. 
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c. Infraestructura financiera de l.a comunidad: 

Entre m6s diversificados sean los servicios financieros 

que existan en la comunidad, mayores ser6n las posibilidades 

de acceso al cr6dito para sus miembros. En este sentido, e

xisten econom1as resultantes de la aqlomeraci6n de la clien-

tela en ciertos ndcleos de poblaci6n. Los productores que 

viven en esas comunidades tienen tambi6n mejor acceso a otros 

servicios de apoyo a la producci6n, lo que aumenta su condi

ci6n de sujetos de cr6dito. 

3.06 El cuestionario 

En el cuestionario se procur6 incluir prequntas conducentes 

a la medici6n de las variables mencionadas, a fin de observar su 

impacto sobre el acceso al cr6dito. La mayor1a de las prequntas 

requirieron una respuesta objetiva. CUando se solicit6 la opini6n 

del entrevistado, en el cuestionario mismo se incluyeron alqunas 

respuestas alternativas, a fin de facilitarle el trabajo al enume

rador. Este, sin embarqo, ten1a instrucciones de no leerle al 

productor las alternativas, para no sesgar la respuesta. 

Las secciones del cuestionario fueron las siquientes: 

(a) Caracter1sticas generales (Secciones A, By C): 

En estas secciones se busc6 obtener la inf ormaci6n bAsica 

acerca del productor y de su familia: variables demoqr6ficas, 

sobre ocupaci6n, educaci6n, grade de informaci6n pose1do por el 

productor, ubicaci6n con respecto a los centres de poblaci6n, ca

racter1sticas de la vivienda, tenencia de alqunos actives, par

ticipaci6n en organizaciones sociales y pol1ticas. 
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(b) Actiyidad productiva (Secciones D, E y F): 

En estas secciones se prequnt6 sobre la tenencia y uso de la 

tierra. Para cada cultivo se deb!a detallar el &rea sembrada, el 

volumen producido, el precio y la forma de venta del cultivo. En 

cuanto al qanado, se prequnt6 la extensi6n dedicada a pastes, el 

ndmero de animales comprados y vendidos y sus precios. Se pedia 

detallar adem&s otros tipos de actividad econ6mica que tuviera la 

familia o la sociedad, as! como el uso de diferentes insumos mo

dernos {maquinaria, fertilizantes, pesticidas). 

(c) Historia crediticia {Secci6n G): 

En forma qeneral, se indaq6 si el productor habia solicitado 

credito, ventas a cr6dito o adelantos en una serie de institucio

nes y si los hab!a obtenido, as! como la antiguedad y la frecuen

cia de la relaci6n. Se investig6 estos aspectos para una amplia 

gama de instituciones crediticias. Iqualmente se explor6 si ocu

rrieron cambios en el uso de estas fuentes a traves del tiempo. 

(d) Prestamos. adelantos. compras a credito (Seccion He I): 

En esta secci6n se indag6 sobre las caracter!sticas de cada 

uno de los prestamos recibidos por los productores: montos, acti

vidades a financiar, oportunidad y suficiencia de los desembolsos, 

garant1as, plazos, tasas de inter6s, duraci6n de los tramites, 

algunos indicadores indirectos de los costos de transacciones del 

deudor, forma de pagar los intereses y la amortizaci6n y problemas 

de mora que el agricultor pudiera haber experimentado. 
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(e) Otra informaci6n crediticia (Secciones J, K, Ly M): 

En estas secciones se prequnt6 sobre los pr6stamos denegados, 

la multiplicidad de fuentes usadas y las causas de por qu6 alqunos 

agricultores no pidieron pr6stamos en los bancos del Estado o en 

ninguna otra fuente. 

(f) Oepositante y prestamista (Secciones Ny R): 

En estas secciones se indag6 acerca de las actividades del 

productor como prestamista y por los tipos de dep6sito que mantiene 

con instituciones financieras. 

(g) Problemas de mora (Secci6n O}: 

En esta secci6n se investig6 los problemas de mora que habia 

tenido el productor en relaci6n con pr6stamos obtenidos antes de 

1987. 

3.07 Escoqencia de las zonas: 

La investigaci6n se centr6 en el an&lisis de tres casos: 

Zona A 

Puri seal 
Turrubares 
San Mateo 
Orotina 

Zona B 

San Ram6n 
Palmares 
Naranjo 
Alfaro Ruiz 

Zona c 

Nicoya 
Santa Cruz 
Nandayure 
Hojancha 

Las dos primeras zonas pertenecen al Valle Central. La zona 

A, especialmente los cantones de Puriscal y Turrubares, represen-

tan el caso de una zona deprimida, donde predominan los pequefios 

productores de maiz, frijoles y tabaco. En San Mateo y Orotina 

hay mucha actividad con cultivos nuevos. 
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En la zona B predominan los productores de caf6, el nivel de 

riqueza es superior al de la zona A y la infraestructura f isica y 

financiera es m4s sofisticada. En la zona c, situada fuera del 

Valle Central, coexisten pequeftos y grandes productores de ganado 

y de granos. 

El prop6sito de la selecci6n de las zonas fue obtener una di

versidad suf iciente de situaciones, semejante a la que se presenta 

en el pa1s, manejable con los recurses disponibles para la encues

ta. As!, si bien no fue posible construir una muestra represen

tativa de los agricultores de todo el pa1s, por lo menos se trat6 

de evitar el obtener resultados vAlidos dnicamente para una region 

estrechamente delimitada. Las zonas escogidas efectivamente 

representan bien situaciones tipicas que se presentan a lo largo 

del territorio nacional. 

Si bien con las tres zonas escogidas no se pretende, por lo 

tanto, representar a todos los agricultores del pa1s, sin embargo 

es importante tener una idea de cuAn dif erente es el conjunto de 

las zonas escogidas y cada una de ellas con respecto al promedio 

nacional, a fin de poder hacer juicios razonables con base en la 

informaci6n recopilada. En general, las diferencias no son sus

tanciales, como se aprecia en el Cuadro 2.01. 

El tamafio promedio de las f incas en las zonas escogidas es 

menor en un 13 por ciento al promedio nacional. En las zonas A y 

B las fincas son menores al promedio nacional, a diferencia de la 

zona c, donde ese tamafio es mayor. 
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Cuadro 3.01 Principales Caracter1sticas del Sector Aqrope
cuario de Costa Rica y de las Zonas Escoqidas 
para la Encuesta. 1984. 

Concepto 

Tamano promedio 
de finca (has): 

Fincas manejadas 
por el productor (%) 

Pais 

30.1 

50.8 

Extensi6n de las f incas 
sequn forma de tenencia (%): 

propias 
en arriendo 
otras 

Uso de la tierra (%): 

Cultivos anuales 
Cultivos permanentes 
Pastes 
Resto 

caf e 
can a 
Maiz 
Frijol 
Ganado 

Tamano promedio de los 
cultivos (has): 

caf e 
Cana 
Maiz 
Frijol 

Cabezas de qanado 

94.2 
4.2 
1.6 

12.6 
7.7 

53.8 
25.9 

33.8 
7.2 

34.7 
24.4 
50.8 

2.6 
6.4 
1.7 
1.6 

39.5 

Zonas Escoqidas 
Total A B 

26.1 

63.7 

93.2 
5.5 
1.3 

12.5 
4.3 

64.8 
18.4 

35.3 
7.0 

44.7 
26.5 
53.0 

2.4 
2.1 
1.3 
1.2 

36.2 

23.1 

59.7 

94.1 
3.7 
2.3 

11.4 
3.7 

71.2 
13.7 

32.8 
8.6 

53.0 
33.1 
57.6 

1.4 
1.1 
1.3 
1.2 

30.4 

12.1 

55.8 

95.9 
2.4 
1.7 

6.3 
17.4 
52.0 
24.3 

66.0 
9.9 

27.4 
21.2 
42.7 

2.8 
2.8 
0.7 
0.7 

20.1 

Fuente: Direcci6n General de Estad1stica y Censos. Censo 
Nacional Aqropecuario. 1984. 

c 

40.4 

67.4 

92.7 
7.4 
0.9 

14.7 
0.7 

66.4 
25.2 

7.6 
3.4 

55.9 
27.6 
59.9 

1.9 
1.8 
1.5 
1.5 

50.5 
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En las zonas escogidas se observ6 un mayor predominio de las 

fincas administradas por su propio duefio en comparaci6n con la 

situaci6n nacional. Por otra parte, la forma de tenencia de la 

tierra en las zonas bajo estudio no difiere en gran media en 

comparaci6n al pa!s como un todo, pero s1 se nota que en la Zona 

c hay una mayor proporci6n de tierra en arriendo. 

En las zonas estudiadas el uso de la tierra tampoco dif iere 

marcadamente de la situaci6n nacional. No obstante, en esas zonas 

tienen una mayor importancia relativa los pastas y proporcionalmen

te hay menos tierra dedicada a cultivos permanentes. 

La mezcla de los principales cultivos nacionales est& presente 

en las zonas estudiadas: caf~, cafia, frijol y ganado. Sin embar

go, en estas zonas hay una mayor proporci6n de fincas con cultivos 

de ma1z que en el pa!s y la producci6n de banana, que es importante 

para el pa1s como un todo, est& practicamente ausente de las mis

mas. En el caso del arroz, no fue posible hacer esta comparaci6n 

con base en la informaci6n del Censo Agropecuario. 

El tamafio promedio de las explotaciones de los dif erentes 

cultivos --excepto la cafia-- y el n'Cilnero de cabezas de ganado por 

f inca son semejantes para el total de las zonas escogidas en re

laci6n con el pa!s. 

Se puede concluir, entonces, que juntas las tres zonas mues

tran caracter1sticas semejantes a la actividad agropecuaria del 

pa!s como un todo. Interpretados con cautela, los resultados de 

la encuesta permiten obtener conclusiones interesantes. 
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3.08 Selecci6n de la Kuestra: 

Los datos requeridos para estas tres zonas se obtuvieron me

diante entrevistas directas, ef ectuadas a f inqueros que fueron 

seleccionados utilizando la t6cnica de muestreo en dos etapas. 

El marco muestral consisti6 de las f incas ubicadas en las zo

nas seleccionadas. La finca se defini6, al igual que para el Cen

so Agropecuario de 1984, como toda extensi6n de terreno que una 

persona o un conjunto de personas dedica total o parcialmente a la 

producci6n agricola, ganadera, avicola. Puede consistir en uno o 

mas lotes o parcelas, propias o ajenas, que estan bajo una sola 

administraci6n. 

La meta fue lograr 300 entrevistas. Para esto se decidi6 

seleccionar 400 agricultores, que se repartieron entre las tres 

zonas en forma propercional al n'Cilnero de fincas en cada una. 

De acuerdo con el muestreo en dos etapas, se escogieron pri

mero segmentos y despu6s productores. Para los efectos censales, 

la Direcci6n General de Estadistica y Censos dividi6 los distritos 

en segmentos. Cada segmento en las zonas a estudiar se clasific6 

de acuerdo con la actividad agropecuaria predominante. Un segmento 

se def ini6 como tipicamente productor de un cultivo o de una combi

naci6n de productos, cuando al menos el 60 por ciento de las fincas 

tenian este bien como actividad principal durante el afio del censo, 

es decir, en 1984. As1, por ejemplo, se obtuvo segmentos cafetale

ros, caneros, ganaderos, de granos basicos, de granos basicos y 

ganado, diversificados, etc. 
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Una vez hecha esta clasif icaci6n, los segmentos se agruparon 

seqtln el tamafio de las fincas, utilizando el criteria de la clase 

modal. De este modo, los segmentos qu.edaron clasificados doble

mente: por el cultivo principal de las fincas y por el tamafio mo

dal de las mismas. Es decir, un segmento de cafetaleros medianos, 

otro de frijoleros pequefios, etc. 

Finalmente, para lograr una muestra estratificada se trat6 de 

seleccionar una combinaci6n de segmentos que mantuviera una estruc

tura de la poblaci6n de segmentos semej ante a la del censo en 

cuanto a cultivos y tamafios de finca. Una vez seleccionados estos 

segmentos, se escogieron en cada uno de ellos y aleatoriamente las 

fincas y, utilizando las direcciones disponibles en las boletas del 

censo agropecuario, se identific6 a las familias a ser entre

vistadas. 

Conviene aclarar que de los segmentos seleccionados se hizo 

una lista, por zonas, de f incas que pertenecen a sociedades de de

recho y que al azar se extrajo para la muestra una cantidad de 

empresas proporcional a la que exist1a en dichos segmentos. 

3.09 Bl Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se realiz6 por media de dos equipos de 

entrevistadores. El primer equipo se encarg6 de las zonas A y B 

y realiz6 el trabajo entre el 16 y el 29 de marzo de 1988. Este 

equipo estaba constituido por un supervisor y cuatro entrevistado

res: tres egresados de la carrera de Economia, un egresado de la 

carrera de Economia Agricola y una estudiante de la carrera de 

Econom1a. 



Cuadro 3.02. 

Seleccio-
nadas 

(1} 
Zona A 94 

Zona B 150 

Zona c 156 

Total 400 

Fuente: Encuesta. 
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Comparaci6n de las entrevistas seleccionadas, 
la meta propuesta, las entrevistas realizadas 
y las utilizables. 

Entrevistas 

Meta de Realizadas Utilizables % 
entrevistas 

(2} (Jl (4} (4}l(2} 
70 78 76 109 

113 135 132 117 

117 119 117 100 

300 332 325 108 

El segundo equipo se encarg6 de la zona C y realiz6 el trabajo 

entre el 17 y el 27 de Marzo. Este equipo estaba constituido por 

un supervisor y tres encuestadores: tres egresados de la carrera 

de Economfa y una egresada de la carrera de Economfa Agricola. 

El resultado del trabajo de campo se muestra en el Cuadro 

3.02, donde se observa un ntlmero final de entrevistas mayor a la 

meta propuesta. Este fue el caso en todas las tres zonas, 

principalmente en la Meseta Central. Estos resul tados son muy 

satisfactorios. 

En general, los agricultores se mostraron muy receptivos y no 

se present6 ninqCin problema para lograr su cooperaci6n. La entre

vista tuvo una duraci6n de entre 45 minutos y una hora, en prome-

dio. La mayor dificultad result6 de las distancias que separaban 

a los integrantes de la muestra. 
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Algunos segmentos en la muestra fueron de dif1cil acceso, pero 

a todos se lleq6, salvo a Las Flores, en Nandayure, a causa de un 

incendio forestal. La calidad de las entrevistas se reflej6 en el 

muy reducido n1imero de rechazos despu6s de la cr1tica. 

En el etapa de la cr1tica se revis6 la consistencia de la 

informaci6n obtenida y se realizaron las conversiones a unidades 

de medida comQn. De los 332 cuestionarios completados, s6lo 7 

fueron eliminados por contener inf ormaci6n incompleta o de dudosa 

calidad. 

La informaci6n menos precisa, como se esperaba de antemano, 

fue la relacionada con la producci6n aqr1cola. La estimaci6n de 

la producci6n por parte de los entrevistados no fue siempre una 

tarea f4cil, especialmente para los productos marqinales de la 

finca o bien los que se dedican para el autoconsumo. 

La inf ormaci6n menos precisa fue la relacionada con las com

pras a cr6dito, dado que en estas los t6rminos y condiciones de la 

transacci6n de credito se encuentran combinados con las caracteris

ticas propias de la transacci6n comercial. El cliente no siempre 

tiene conocimiento expl1cito de la tasa de interes que est4 paqan

do. 



Cap1tulo IV 

Los Usuarios 4el cr64ito Aqropecuario 

4.01 caricter y Presentaci6n 4e la Informaci6n: 

La encuesta proporcion6 informaci6n acerca de las actividades 

financieras de 317 productores agropecuarios ubicados en tres zonas 

diferentes del pa1s. Como se explic6 en el cap1tulo III, las 

muestras correspondientes a cada una de esas tres zonas fueron 

obtenidas independientemente. Por lo tanto, la informaci6n 

recopilada por este media refleja primordialmente la situaci6n 

particular en cada una de esas zonas. 

El tamafto relativo de las tres muestras se escogi6, por otra 

parte, con base en el nfunero de fincas en cada una de las tres zo

nas, de manera que los resultados obtenidos reflejan estas pondera

ciones impl1citas. Esto facilita la interpretaci6n de los resul

tados que para el conjunto agregado de los datos de la encuesta se 

presentan en este informe. 

Los resultados preliminares muestran evidencia de un compor

tamiento similar de ciertas variables claves en todas las tres zo

nas. Esto sugiere que las observaciones obtenidas podr1an provenir 

de una misma poblaci6n. De confirmarse esta hip6tesis, mediante 

los m~todos estadisticos apropiados, seria posible entonces unir 

las observaciones correspondientes a las tres muestras en una uni

ca base de datos, tras una ponderaci6n apropiada de la informaci6n 

correspondiente a cada zona. 
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Una presentaci6n preliminar de los resultados a nivel global 

se considera aqui, en todo caso, conveniente, a fin de no distraer 

la atenci6n del lector con detalles excesivos, particularmente si 

dichos resultados no difieren significativamente de zona a zona. 

En la medida en que el supuesto de una poblaci6n comun sea conf ir

mado, este seria un procedimiento aun m4s aceptable. 

Por otra parte, la encuesta puso de manifiesto diferencias 

importantes entre las zonas en cuanto a otros resultados. Estas 

discrepancias aparentemente responden de una manera sistem&tica a 

los distintos determinantes del acceso a los servicios financieros, 

tales como el tipo de cultivo o el tamafio de la finca, las que di

fieren mucho entre las tres zonas. Cuando estas diferencias son 

notorias, en este informe los datos se presentan desagregados par 

zona. Adem4s se hace un intento de interpretaci6n de las posibles 

causas de las diferencias observadas. 

4.02 Bl Aqceso al Cridito: 

Uno de los principales objectives de este estudio fue medir 

el grado de acceso al cr6dito por parte de los productores agro

pecuarios del pais durante 1987. En general, se determine que un 

56 por ciento de las productores en la muestra tuvo acceso a alguna 

fuente de cr,dito durante ese ano. Un resultado importante, por 

lo tanto, fue la observaci6n de que un 44 par ciento de las pro

ductores agropecuarios no utiliz6 cr6dito de ningun tipo. Este re

sultado no toma en cuenta, par dificultades de medici6n, el acceso 

frecuente al cr6dito de las pulperias par parte de los hogares. 
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Cuadro 4.01 N1imero de productores agropecuarios, n1lmero de 
deudores y de no deudores en la muestra y sus 
proporciones, por zona. 1987. 

Total Zona A Zona B Zona c 

Productores 11.l ll l.ll ll1 

Deudores 177 38 72 67 

Proporci6n (%) 55.8 52.1 54.1 60.4 

No deudores 140 35 61 44 

Proporci6n (%) 44.2 47.9 45.9 39.6 

Nota: No incluye como deudores a productores con acceso a cr6dito 
de pulper1as. 

Fuente: Encuesta. 

La interpretaci6n de la importancia de este resultado y la 

explicaci6n de sus causas son temas dif1ciles. e,Qu6 implica el 

hecho de que m4s de dos quintas partes de los productores hayan 

estado conf inados al autof inanciamiento? e,Es 6sta una proporci6n 

alta o baja? lC6mo se compara la misma con los niveles de acceso 

al credito observados hist6ricamente? 

Si, efectivamente, se pudiera interpretar como bajo este nivel 

de acceso, tanto en t6rminos absolutes como hist6ricamente, cu4les 

son las causas de la contracci6n del acceso? En este trabajo se 

intenta contestar algunas de esas preguntas, pero las respuestas 

en otros casos deber4n esperar un mayor an4lisis. 

Por otra parte, se observ6 comparativamente poca diferencia 

entre las tres zonas estudiadas en cuanto al grado de acceso de 

los productores al credito, cuando se toma en cuenta a todos los 

tipos de fuentes. 
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El acceso pareciera haber sido ligeramente mayor en la zona 

"C" (Guanacaste) y menor en la zona "A" (Puriscal-Orotina), con

forme se aprecia en el Cuadro 4.01, pero la determinaci6n de la 

signif icancia estad1stica de estas diferencias tendra que esperar 

las pruebas correspondientes. Ademas, estas cifras sobre acceso 

en sentido amplio, definido como credito proveniente de todo tipo 

de fuentes, ocultan el hecho de que la naturaleza y las consecuen

cias del acceso var1an de una fuente a la otra. 

En efecto, s6lo una quinta parte de los productores agropecua

rios en la muestra tuvo acceso a fuentes formales de credito, donde 

las tasas de interes son mas bajas y los plazos mas largos, en 

comparaci6n con las otras fuentes. 

Esta proporci6n (20 por ciento) corresponde de cerca con la 

que resulta de comparar el ntimero de operaciones de credito agro

pecuario f ormalizadas por los bancos del Sistema en anos recientes 

(entre 15,000 y 20,000) y el nfunero de fincas (96,500), segun el 

censo agropecuario de 1984. Como algunos productores tienen mas 

de una operaci6n con los bancos, estas cifras sobre-estiman el 

grado de acceso. La sobre-estimaci6n se reduce, por otra parte, 

porque un mismo productor puede tener mas de una f inca. 

Estos datos aparentemente reflejan, en comparaci6n con la in

formaci6n conocida acerca del grado de acceso al credito formal en 

las decadas anteriores (cercano al 30 por ciento), una disminuci6n 

significativa, aunque como se reportara no necesariamente recien

te, del acceso a este tipo de fuente de credito. La reducci6n del 

acceso se aceler6, sobre todo, durante la crisis. 
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Se consider6 como formales a las fuentes institucionales, 

sujetas en general a las regulaciones del Banco Central u a otras 

equi valentes. Estas fuentes incluyeron los bancos comerciales 

publicos y privados, las financieras, las mutuales de vivienda, 

los programas de credito de otras instituciones publicas, tales 

como el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), la Caja Costarri

cense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras institu

ciones no f inancieras, as1 como ciertos programas de cr6dito pa

trocinados por organismos internacionales (la Comunidad Econ6mica 

Europea y el Gobierno de CanadA). 

Los bancos del Estado fueron, con mucho, las fuentes predomi

nantes entre las formales. En la muestra global se observ6 unica

mente cerca de una docena de pr6stamos entre todas las demAs ins

ti tuciones formales de cr6dito. 

Casi una cuarta parte de los productores tuvo acceso a fuen

tes semiformales de cr6dito. Entre estas se tom6 en cuenta a em

presas, formalmente organizadas, pero con prop6sitos diferentes a 

la intermediaci6n financiera, que regularmente otorgan cr6dito, o 

hacen ventas a cr6dito o entreqan adelantos contra compras, como 

una actividad complementaria a la principal, as1 como a algunos 

intermediarios no bancarios, menos regulados por las autoridades 

que los formales. Se incluy6 en este grupo a las cooperativas, 

tanto las de ahorro y cr6dito, como las de otros tipos, los bene

ficios de caf6 e ingenios de azucar, as1 como el cr6dito otorgado 

por comerciantes y suplidores de bienes de capital o insumos. 
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Cuadro 4.02 Proporci6n del n'CiJnero de productores con acceso a 
cada tipo de fuentes de credito, por zonas. 
(PnrcQnt~ion). 19R7. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona C 

Formal 19.6 28.8 14.3 19.8 

Semif ormal 24.0 15.1 38.3 12.6 

Informal 26.8 20.5 13.5 46.8 

TOTAL 55.8 52.1 54.1 60.4 

Nota: La suma de las proporciones correspondientes a cada 
tipo de fuentes no equivale al grado de acceso total, 
ya que algunos productores tienen acceso a mas de una 
fuente de credito simultaneamente. 

Fuente: Encuesta. 

La vinculaci6n crediticia del productor con algunas de estas 

empresas es suf icientemente regular como para que estas puedan ser 

consideradas como sustitutos cercanos de las fuentes formales de 

credi to. Ademas, la mayoria de las fuentes semif ormales de credi to 

son clientes, a su vez, del Sistema Bancario Nacional. En este 

sentido operan como minoristas de fondos. 

Poco mas de una cuarta parte de los productores tuvo acceso 

al credito informal. Se trata en este caso de acreedores indivi-

duales, no organizados juridicamente ni sujetos a regulaciones de 

ningun tipo. Se incluy6 en este grupo de fuentes inforrnales a las 

prestamistas, a los amigos y parientes, a vendedores ambulantes 

(conocidos en el campo como "el polaco"), a los comercializadores 

individuales de productos que hacen "adelantos" y a las aso-

ciaciones locales. 
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Como se aprecia en el Cuadro 4.02, se observaron diferencias 

notorias entre las zonas en cuanto al grado relativo de acceso a 

los distintos tipos de fuentes de credito. La proporci6n de los 

agricultores con acceso a las fuentes formales fue mayor en la zona 

"A" (29 por ciento) y, sorprendentemente, menor en la zona "B" (14 

por ciento). La proporci6n de los agricultores que utiliz6 las 

fuentes semiformales fue mayor, en cambio, en la zona "B" (38 por 

ciento) y menor en la zona "C" (14 por ciento). Finalmente, la 

proporci6n de los productores que recibi6 credito de fuentes in

formales fue muy elevada en la zona "C" (47 por ciento) y bastante 

baja en la zona "B" (13 por ciento). 

Estas diferencias entre las zonas, en cuanto al grado de ac

ceso al credito proveniente de las distintas clases de fuentes, 

ref lejan circunstancias tanto de la demanda como de la oferta de 

prestamos. A su vez, estas circunstancias reflejan caracter1sti

cas de la zona, principalmente en lo que se refiere a los produc

tos que se cultivan y al tipo de organizaci6n de su mercadeo, al 

tamafio y riqueza de los productores de la zona y a la existencia 

y antiguedad de la infraestructura y orqanizaci6n crediticias. 

El mayor acceso relative a las fuentes formales observado en 

la zona "A" posiblemente refleje la existencia de una clientela 

antigua de los bancos nacionalizados (particularmente en Puriscal) 

y la presencia de algunos proqramas especiales de credito (e.q., 

el de la Comunidad Econ6mica Europea en la reqi6n de Orotina). Se 

trata de productores con mucha estabilidad, que disfrutan de una 

relaci6n permanente con el banco. 



116 

Por otro lado, s6lo un 15 por ciento de los productores uti

liz6 las fuentes semiformales, lo que refleja la menor importancia 

relativa del cafe en la zona "A". No se observaron en esta zona 

transacciones con las cooper a ti vas de ahorro y credi to, lo que 

podr1a reflejar una poblaci6n comparativamente pobre y la orga

nizaci6n de los productores mas bien alrededor de los asentamien~ 

tos de colonos del IDA. 

En la zona "B" (Palmares-Zarcero), en cambio, predominaron 

las fuentes semiformales. Un 38 por ciento de los productores de 

esta zona tuvo acceso a este tipo de fuentes de credito, represen

tadas notoriamente por los beneficios de caf6 (de propicdad privit

da o cooperativa) y algunos ingenios. Lo que sorprende en esta 

zona es el bajo grado de acceso a las fuentes formales. 

Esta mayor accesibilidad a las fuentes semif ormales, que 

operan a costos de transacciones comparativamente bajos para el 

deudor, podr1a en parte explicar el menor uso de fuentes tanto 

f ormales como inf ormales por parte de los productores de la zona 

"B". En efecto, menos del 15 por ciento de los agricultores us6 

las fuentes formales y la proporci6n que us6 las fuentes informa

les en esta zona fue todav1a menor. 

Finalmente, en la zona "C" (Guanacaste), las fuentes infor

males predominaron. Un 47 por ciento de los productores de esa 

zona recibi6 prestamos de estas fuentes, el grado de acceso mas 

amplio observado en la encuesta. Esto posiblemente ref leje una 

mayor tradici6n de credito informal, as1 como las circunstancias 

dif1ciles por que atravezaban los productores de la regi6n. 
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Cuadro 4.03 Proporci6n del nWllero de deudores con acceso a 
cada tipo de fuentes de cr6dito, por zonas. 
(Porcentajes). 1987. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona c 
I 

Formal 35.0 55.3 26.4 32.8 

Semi formal 42.9 28.9 70.8 20.9 

Informal 48.0 39.5 25.0 77.6 

Nota: Estas cifras implican el acceso de algunos deudores 
m6.s de un tipo de fuentes. 

Fuente: Encuesta. 

a 

En vista de cosechas muy disminuidas, :.:-1Jchos de estos productores 

de la zona "C" se habrian visto obliqados a acudir a las tinicas 

fuentes dispuestas a otorqarles cr6dito de emerqencia: los amigos 

y parientes, as! como otras fuentes informales. La coyuntura 

dif icil en que se encontraban se reflej6 en el nWllero de hoqares 

en los que alqunos miembros se hab1an visto obliqados a emiqrar, 

en btisqueda de trabajo en otras partes. Esta si tuaci6n con 

frecuencia obliqa a tomar prestado, para hacerle frente a los 

gastos iniciales del traslado. 

Particularmente notoria es la ausencia de fuentes semiforma-

les de credito en la zona "C". Solamente un 13 por ciento de los 

productores tuvo acceso a estas fuentes. Esto refleja, en buena 

medida, la asociaci6n de las fuentes semiformales con cultivos y 

mecanismos de mercadeo particulares, principalmente en el caso del 

cafe, que no son t1picos de esta zona, as1 como con nivel~s de 

ingreso mayores a los observados all1. 



118 

La correlaci6n observada entre cada zona y un tipo particular 

de fuentes se puede apreciar tambien en el Cuadro 4.03. En este 

CUadro se muestra la proporcion de los deudores (aquellos con ac

ceso a una o mas fuentes de credito) que obtuvo prestamos de cada 

tipo de fuentes, mientras que en el Cuadro 4.02 se muestra la pro

porci6n de todos los productores en la muestra con ese acceso. En 

vista de las posibilidades de acceso a mas de una fuente, estas 

proporciones no necesariamente suman 100 por ciento. 

La mayor proporcion (55 por ciento) de los deudores del "co

rredor" Puriscal-Orotina utiliz6 fuentes formales de credito y la 

menor proporci6n us6 las semiformales. Mas de dos terceras partes 

de los deudores del "corredor" Palmares-Zarcero acudi6, en cambio, 

a las fuentes semif ormales. Mien tr as las fuentes semif ormales 

fueron las mas importantes en la zona "B", solo ocuparon un tercer 

lugar en las otras dos zonas. Finalmente, mas de las tres cuartas 

partes de los deudores del "corredor" Santa Cruz-Hojancha 

obtuvieron sus prestamos de fuentes informales. La explicacion de 

esta importancia relativa de las distintas clases de fuentes entre 

los deudores fue examinada en parrafos anteriores. 

4.03 La segmentaci6n del Mercado: 

En general se observ6 una segmentaci6n del mercado de credito 

bastante marcada. Las cuatro quintas partes de los deudores (140 

productores) acudieron a un uni co tipo de fuente de credi to, 

mientras que solo una quinta parte (37 deudores) acudio a mas de 

un tipo. 
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Cuadro 4.04 Proporci6n del n1imero de deudores con acceso a 
distintas combinaciones de fuentes de cr6dito, 
por zonas. (Porcentajes). 1987. 

Combinaciones Total Zona A Zona B Zona c 

Unicamente formal 22.0 44.7 15.3 16.4 

Formal y semif ormal 2.8 2.6 4.2 1.5 
Formal e informal 5.1 o.o 5.6 7.5 
Formal, semif ormal e 

informal 5.1 7.9 1.4 7.5 

Unicamente semif ormal 27.1 13.2 55.6 4.5 

Semif ormal e informal 7.9 5.3 9.7 7.5 

Unicamente informal 29.9 26.3 8.3 55.2 

Solo un tipo 79.0 84.2 79.2 76.1 
Dos tipos 15.8 7.9 19.5 16.5 
Tres tipos 5.1 7.9 1.4 7.5 

Fuente: Encuesta. 

S6lo un 5 por ciento de los deudores utiliz6 simultAneamente 

los tres tipos de fuente, mientras que un 16 por ciento utiliz6 

alguna de las combinaciones de dos clases de fuente. La combina-

ci6n mAs frecuente fue de la de fuentes semif ormales con fuentes 

informales (8 por ciento de los productores). 

Entre aquellos con acceso a las fuentes formales, el 63 por 

ciento utiliz6 unicamente este tipo de fuente. Entre aquellos con 

acceso a las fuentes semiformales, tambi6n un 63 por ciento utiliz6 

solamente este tipo de cr6dito. Entre aquellos con acceso a las 

fuentes informales, un 62 por ciento acudi6 unicamente a esta clase 

de fuente. Pareciera, por lo tanto, que los deudores mostraron una 

tendencia a especializarse por fuente de cr6dito. 
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Gr4fico 4.01 

Segmentaci6n del Mercado de Credito 
Total 

N (44.~ 

I (16. 7l5) 

F+S (1. 6%) 

F+ I (2. 8") 

S (1S .115) 

Proporci6n de los productores en las tres zonas, 
con acceso en 1987 a diferentes combinaciones de 
tipos de fuentes de credito y sin acceso del todo. 

F: Fuentes Formales 
S: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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GrAfico 4.02 

Segmentaci6n del Mercado de Credito 
Zona A 

F (23.3) 

F+S+I (4.1'5) 

Proporci6n de los productores de la zona "A", con 
acceso en 1987 a diferentes combinaciones de tipos de 
fuentes de credito y sin acceso del todo. 

F: Fuentes Formales 
s: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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Gr6.fico 4.03 

Segmentaci6n del Mercado de Credito 
Zona B 

I (4. 591i) S+I (5.3M) 

s (30.1%) 

Proporci6n de los productores en la zona "B", con 
acceso en 1987 a diferentes combinaciones de tipos de 
fuentes de credito y sin aceso del todo 

F: Fuentes Formales 
S: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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Gr~fico 4.04 

Segmentaci6n del Mercado de Cr6dito 
Zona c 

N (39. 6llQ 

F+S+I ('4.~ 

F+s co.~ 

s (2 . .,., 

S+I (4.551) 

Proporci6n de los productores de la zona "C", con 
acceso en 1987 a diferentes combinaciones de tipos de 
fuentes de cr6dito y sin acceso del todo. 

F: Fuentes Formales 
s: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Oeudor 
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El qrado de segmentaci6n del mercado de credito fue mayor en 

la zona "A", donde un 84 por ciento de los deudores utiliz6 solo 

un tipo de fuente determinado, en comparaci6n con un 79 por ciento 

del total que us6 un unico tipo de fuente en la zona "B" y un 76 

por ciento que lo hizo en el caso de la zona "C". Es decir, si el 

productor acudi6 a fuentes formales, no tuvo prestamos de las otras 

dos clases de fuentes y as1 sucesivamente. 

En la zona "A", la combinaci6n mAs frecuente incluy6 los tres 

tipos de fuentes (8 por ciento de los deudores de la zona). En la 

zona "B", la combinaci6n mAs frecuente uni6 los fondos de fuentes 

semiformales con fondos de fuentes informales (10 por ciento de los 

deudores). En la zona "C", las fuentes informales fueron 

combinadas con fuentes formales, semiformales, o ambas. 

En qeneral, la proporci6n de los deudores que acuden a una 

unica clase de fuente con respecto a todos aquellos que utilizan 

ese tipo de fuente es mucho mayor con respecto a la fuente predo

minante en cada zona. Asi, en la zona "A", un 81 por ciento de 

los deudores con acceso a las fuentes f ormales no utilize ningun 

otro tipo de fuente. Este fue el caso, sin embargo, para solo un 

45 por ciento de los que acudieron a las fuentes semiformales en 

esa misma zona. 

Igualmente, en la zona "B", un 79 por ciento de los que re

cibieron prestamos de fuentes semif ormales no acudieron a otro tipo 

de acreedor, mientras que s61o un 33 por ciento de los deudores con 

acceso a fuentes informales no busc6 otro tipo de financiamiento. 
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Finalmente, en la zona "C", mientras que un 71 por ciento de 

los deudores que acudieron a las fuentes inf ormales no tuvo acceso 

a otro tipo de fuentes, este fue el case para s6lo un 21 por ciento 

de aquellos con acceso a las fuentes semiformales. Es decir, la 

segmentaci6n se acentda, en cada zona, con respecto a los clientes 

de la fuente predominante en la misma. 

4.04 Jcceso al crl4ito, 1egOn 1n1tituciope1: 

Entre las fuentes formales, el acreedor m6s importante fue el 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) : un 13 por ciento de los 

productores en la muestra qlobal recibi6 pr6stamos de este banco 

durante 1987. Sin embarqo, el Banco Nacional fue apenas la tercera 

fuente en importancia entre todas las utilizadas. 

Adem6s, apenas un 3 por ciento de los productores entrevista

dos obtuvieron pr6stamos en los otros tres bancos comerciales del 

Estado, mientras que s6lo otro 3 por ciento los recibi6 de las 

dem&s fuentes formales. Estas cifras representan, en qeneral, una 

disminuci6n importante del acceso al cr6dito de la banca naciona

lizada, en comparaci6n con 6pocas antertores. 

Los benef icios de caf6 fueron la fuente semiformal m6s uti

lizada y la sequnda en importancia, cuando se consideran todas las 

fuentes. Un 17 por ciento de los productores en la muestra obtuvo 

este tipo de cr6dito durante 1987. Por otra parte, menos del 3 por 

ciento de los productores tuvo acceso, en cada case, a las coo

perativas de ahorro y cr6dito y a las cooperativas de otro tipo. 
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Cuadro 4.05 Proporci6n del n'Cimero de deudores en cada zona 
con acceso a distintas instituciones. 1987. 

Instituci6n Total Zona A Zona B Zona c 

Banco Nacional 13.2 17.8 12.0 11.7 
Otros bancos publicos 3.5 5.5 2.3 3.6 
Otras f ormales 2.9 5.5 o.o 4.5 

Benef icios 17.0 8.2 32.3 4.5 
Cooperativas de ahorro 2.8 o.o 6.0 0.9 
Otras cooperativas 2.5 1.4 4.5 0.9 
Comercio 4.4 4.1 3.0 6.3 

Prestamista 19.6 19.2 13.5 27.0 
Polaco 9.1 1.4 o.o 25.2 
Asociaciones 1.3 1.4 0.8 1.8 

Fuente: Encuesta. 

La fuente a la que acudio una mayor proporci6n de los pro-

ductores en la muestra fueron los prestamistas; casi un 20 por 

ciento del total lo hizo. Ademas, un 9 por ciento recibi6 credito 

del polaco. Asi, las inf ormales fueron las fuentes mas fre-

cuentemente utilizadas. Por el numero de productores que acuden 

a ellos, los prestamistas (incluyendo a intermediarias y amigos y 

parientes) dominan el mercado, pero los montos transados son com-

parativamente pequefios. 

La importancia relativa tanto del Banco Nacional como de los 

otros bancos comerciales publicos es mayor en la zona "A", donde 

existe una clientela antigua. Los beneficios, a su vez, son es-

pecialmente populares como fuentes de credito en la zona "B". Aqui 

la importancia de las cooperativas tambien es mayor que en las 

otras dos zonas. ~n esas otras zonas no existe un accesu eyu1-

valente a las fuentes semiformales. 
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En Guanacaste se observ6 un acceso particularmente amplio 

Lrnlo" los prestamistas eomo al credito del polaco. Entre ambos 

atendieron a m&s de la mitad de los deudores de la zona. La moda

lidad del polaco es tipica de esa regi6n. Los prestamistas le 

otorgaron cr6dito a proporciones importantes de los deudores de 

las otras dos zonas, tambi6n. En Guanacaste se observ6 la mayor 

importancia relativa del cr6dito del comercio, la que no lleg6 al 

5 por ciento del nt:imero de deudores para la muestra global. 

4.05 11 !fWpero de Prlstam.qa: 

Los 177 deudores entrevistados en las tres zonas recibieron 

un total de 277 prestamos, o sea un promedio de 1.6 prestamos por 

deudor. Casi una cuarta parte de esos pr6stamos fue otorgada por 

las fuent$S formales, mientras que las fuentes semiformales conce

dieron el 38 por ciento y las informales el 37 por ciento de esos 

prestamos, como se puede apreciar en el Cuadro 4. 06. En este 

Cuadro se presentan las proporciones del numero de pr6stamos, a 

diferencia de las proporciones del nt:imero de productores o del 

numero de deudores consideradas en los cuadros anteriores. 

El Banco Nacional de Costa Rica otorg6 el 17 por ciento de 

los prestamos observados, los beneficios un 24 por ciento y los 

prestamistas un 27 por ciento del nt:imero total. 

De nuevo, existen diferencias importantes entre las tres zo

nas al respecto. En la zona "A", la mayor proporci6n de los pr6s

tamos la otorgaron las fuentes formales; en la zona "B" las semi

formales y en la zona "C" las informales. 
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Grafico 4.05 

Ntlmero de Prestamos 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Total 

RF (7. 996) 

BEN ( 23. 596) 

ns c 14. B%) 

Proporcion del ntlmero de prestamos recibidos en 1987 
de cada tipo de fuente, en todas las zonas, con respecto 
al ntlmero total. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benef icos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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GrAfico 4.06 

NQmero de Pr6stamoa 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona A 

BNCR ( 27 . 3!11;) 

I (30.9%) 

RS (12. 8!11;) 

BEN (14.S!l() 

Proporci6n del nQmero de pr6stamos recibidos en 1987 
de cada tipo de fuente, en la zona "A", con respecto al 
nQmero total. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benefices 
RS: Resto semiformal 
I: Informal 
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Grafico 4.07 

NCunero de Prestamos 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona B 

RF (3. 796) 

BEN (46.2%) 

Proporci6n del numero de prestamos recibidos en 1987 
de cada tipo de fuente, en la zona "B", con respecto al 
nCunero total. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benefices 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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'~•·:\ r l c •o .i • on 

Ndmero de Pr6stamos 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona c 

BNCR ( 12. 411ti) 

RF (8.8%) 

BEN (7.1~ 

I (59.3%) 

Proporci6n del ndmero de pr6stamos recibidos en 1987 
de cada tipo de fuente, en la zona "C", con respecto al 
ndmero total. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benef icos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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GrAfico 4.09 

Mon to 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Total 

RS (17. 0%) 

BEN ( 24 . 496) 

Proporci6n del monto recibido en prestamos de cada tipo 
de fuente, en todas las zonas, on respecto al monto total 
de credito recibido en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Beneficos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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GrAfico 4.11 

Mon to 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona B 

RF (2. 99ti) 

Proporci6n del monto recibido en pr6stamos de cada tipo 
de fuente, en la zona "B", on respecto al monto total de 
credito recibido en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benefices 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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Grafico 4.12 

Mon to 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona c 

I (8. 7%) 

BNCR ( 26 . 5%) 

RS (20. 7%) 

BEN (3. 2rti) 

RF (40. 9%) 

Proporci6n del monto recibido en pr6stamos de cada tipo 
de fuente, en la zona "C", on respecto al monto total de 
cr,dito recibido en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benef icos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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Cuadro 4.07 Proporci6n del monto de los pr6stamos otorqada por 
cada tipo de fuante de cr6dito. 1987. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona c 

Formal 47.7 84.2 21.2 67.6 

Semif ormal 41.4 8.2 65.1 23.8 

Informal 10.9 7.6 13.7 8.6 

Fuente: Encuesta. 

Estas dif erentes proporciones en cuanto al ndmero de pr6sta

mos y a su monto oriqinal reflejan el diferente tamafto promedio de 

los pr6stamos provenientes de cada clase de fuente y, por lo tanto, 

el grado de concentraci6n del cr6dito, seq(in el tipo de fuente. 

Una mayor proporci6n del monto est6. concentrada en los 

beneficiaries del cr6dito formal, quienes reciben casi la mitad del 

total, a pesar de representar menos de la cuarta parte del ndmero 

de deudores. 

En la zona "A" es muy marcada la preponderancia de las fuen-

tes formales, que otorqaron m6.s de las cuatro quintas partes de 

los montos prestados. El Banco Nacional, en particular, desembols6 

el 52 por ciento de esos montos. 

En la zona "B", en cambio, las fuentes formales tuvieron una 

importancia secundaria, al prestar poco m6.s de una quinta parte 

del monto total. Los beneficios, en cambio, otorqaron el 45 por 

ciento y las cooperativas de todo tipo un 17 por ciento del monto 

total prestado a los productores de la zona. Este predominio de 

las fuentes semiformales result6 inesperado. 
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En la regi6n de Guanacaste, las fuentes formales prestaron 

las dos terceras partes del monto, mientras que las fuentes in

formales, a pesar de la frecuencia con que fueron utilizadas, su

plieron menos del 10 por ciento del monto total. En esta zona el 

Banco Nacional otorg6 el 27 por ciento y otras fuentes formales el 

41 por ciento del monto, mientras que 18 por ciento del monto 

provino del credito de los comerciantes. 

4.07 Los Saldos Efectivos Prestados: 

En vista de las dif erencias entre los plazos de los prestamos 

de las diversas fuentes y entre los esquemas de amortizaci6n uti

lizados, adn si el monto original fuera el mismo, el saldo efectivo 

promedio de las operaciones ser!a distinto. Un deudor que recibe 

1000 colones pagaderos al vencimiento, en un ano, dispone de mas 

poder de compra que un deudor que recibe 1000 colones a un afio, 

pero que tiene que amortizar una cuarta parte trimestralmente. En 

este caso, el saldo efectivo es menor (equivalente a 625 colones 

pagaderos al vencimiento, si se ignora el descuento por preferen

cia temporal o por inflaci6n). 

Igualmente, un prestamo de 1000 colones a seis meses seria en 

promedio equivalente a 500 colones pagaderos a un afio. Con el 

prop6sito de tomar en cuenta estas diferencias en el plazo y en 

los esquemas de amortizaci6n de los prestamos, los montos origi

nales de las operaciones fueron ajustados, a fin de computar los 

saldos efectivos anuales promedio. Estos saldos representan, por 

lo tanto, una mejor medida de la magnitud del acceso. 
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Gr6fico 4.13 

Saldo Efectivo 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Total 

I (5.°") 

RS (16. 7%) 
BNCR (29.3'6) 

BEN (26.5%) 

Proporci6n del saldo efectivo de pr6stamos recibidos de 
cada tipo de fuente, en todas las zonas, con respecto al 
total de saldos acumulados en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Beneficios 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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Gr&fico 4.14 

Saldo Efectivo 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona A 

BEN 

BNCR (51.7%) 

RF (31. 2%) 

Proporci6n del saldo efectivo de prestamos recibidos de 
cada tipo de fuente, en la zonas "A", con respecto al 
total de saldos acumulados en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benefices 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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GrAfico 4.15 

Saldo Efectivo 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona B 

I (4.4%) 

~s (24. 5%) 

BEN ( 4 7 . 996) 

RF (2. 2%) 

Proporci6n del saldo efectivo de pr~stamos recibidos de 
cada tipo de fuente, en la zona "B", con respecto al 
total de saldos acumulados en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benef icos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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Gr~fico 4.16 

Saldo Efectivo 
Importancia Relativa de las Fuentes 

Zona c 

I (4. 9%) 

RS (11. 6%) 

BEN (3. 3%) 

Proporci6n del saldo efectivo de pr~stamos recibidos de 
cada tipo de fuente, en la zona "C", con respecto al 
total de saldos acumulados en 1987. 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Formal 
BEN: Benef icos 
RS: Resto Semiformal 
I: Informal 
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Cuadro 4.08 Proporci6n del saldo efectivo de los pr6stamos 
otorgada por cada tipo de fuente de cr6dito. 
1987. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona c 

Formal 51.9 82.9 23.5 80.3 

Semif ormal 43.1 9.9 72.1 14.8 

Informal 5.0 7.2 4.4 4.9 

Fuente: Encuesta. 

Las fuentes f ormales fueron responsables por alga m!s de la 

mitad y las semiformales por m!s de las dos quintas partes de los 

saldos efectivos de los pr6stamos observados. Las fuentes infer-

males aportaron unicamente un 5 por ciento de esos saldos. As1, 

las fuentes informales, las m!s importantes en cuanto al nUmero, 

ven su peso relative disminuir sustancialmente cuando se trata de 

montos y, particularmente, cuando se trata de saldos efectivos, en 

vista de los cortos plazos otorgados. 

De nuevo se observa un marcado contraste entre las zonas "A" 

y "C", por un lado, y la zona "B", por el otro. Mientras queen 

las dos primeras, las fuentes formales suplieron m!s de las cuatro 

quintas partes de las saldos efectivos, en la zona "B" este papel. 

le correspondi6 a las fuentes semif ormales. En Guanacaste, adem!s, 

fue particularmente notorio el aporte de las otras fuentes 

f ormales, distintas al Banco Nacional de Costa Rica, las que 

suplieron casi la mitad de los saldos efectivos de la zona. El 

tamano promedio de los pr6stamos de estas otras fuentes f ormales 

fue comparativamente grande. 
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Gr&fico 4.17 

Importancia Relativa de las Fuentes de Credito, 
seq(in el N'Cimero de Prestamos, Manto y Saldo Efectivo 

Nt..tERJ t.«JNTO 

12'.'.:Zl BNCR ISSI RF ~ BEN 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica 
RF: Resto Sector Formal 
BEN: Beneficios 
RS: Resto Sector Semiformal 
I: Sector Informal 

SALOO EFECTIVO 

~RS ~I 
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La diferente importancia relativa de los tres tipos de fuen

tes, segun se les evalue desde la perspectiva del numero, monto o 

saldo efectivo de los prestamos, se puede observar de manera resu

mida en el Grafico 4.17. Alli se puede apreciar c6mo la impor

tancia del Banco ~acional y de las otras fuentes f ormales aumenta 

conforme se consideran saldos efectivos en vez de montos y estos 

en vez del numero de los prestamos. Esto es as! ya que el tamafio 

promedio de los prestamos y su plazo son mayores en el caso de las 

fuentes formales. A su vez, el tamafio promedio y el plazo de los 

prestamos semiformales son mayores que para los informales. 

4.08 Kontos y Saldos Efectivos por Deudor: 

El monto inicial promedio de los prestamos observados fue de 

186,299 colones. El saldo efectivo correspondiente fue 169,176 

colones por deudor. Los prestamos de mayor tamafio fueron otorga

dos por las fuentes formales. El monto de estos prestamos fue 1.6 

veces mayor que el de los de las fuentes semiformales y casi seis 

veces el monto de los prestamos informales (Cuadro 4.08). 

El saldo efectivo promedio de los prestamos de las fuentes 

formales fue 1.6 veces el de los prestamos de las fuentes semi

formales y mas de 8 veces el de los prestamos informales. En ge

neral, su plaza fue tambien mayor. Se aprecian, sin embargo, im

portantes diferencias entre las zonas. En la zona "A", los pres

tamos f ormales fueron considerablemente mas grandes que los de las 

fuentes semiformales e informales. En la zona "B", en cambio, las 

diferencias de tamafio fueron mucho menores. 
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Grafico 4.18 

Monto por Deudor, segun Fuente y Zona 
(miles de colones} 

TOTAL ZCNA A ZONA 8 ZONA C 

FOl=MAL cs::sJ SEM I FO~MA L IZ'.ZI I NFOl=lMAL 
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Gr&fico 4.19 

Saldo Efectivo por Deudor, sequn Fuente y Zona 
(miles de colones) 

TOTAL ZGIA A ZONA 8 ZONA C 

IZ'ZJ FOJ:MAL IS::sJ SEMI FORW.L IZ:ZJ INFOl=MAL 
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CUadro 4.09 Monto y saldo efectivo de los pr6stamos por deudor 
(colones). 1987. 

Formal: monto 
saldo 

Semiformal: monto 
saldo 

Informal: monto 
saldo 

Total: monto 
saldo 

Fuente: Encuesta. 

Total 

257,717 
217,343 

165,384 
138,272 

43,698 
26,731 

186,199 
169,176 

Zona I 

264,053 
168,579 

44,545 
36,206 

32,429 
23,977 

170,314 
118,072 

Zona II Zona III 

179,053 320,182-
154,900 311,169 

189,638 165,067 
167,163 96,772 

121,722 18,255 
54,638 16,780 

216,528 160,223 
181,396 n.a. 

Los pr6stamos formales de la zona "C" fueron los de mayor 

tamafto observado y los pr6stamos inf ormales de esa zona fueron los 

de manor tamafto observado. Entre estos 6ltimos proliferaron los 

pr6stamos de los polacos. En esta zona, los pr6stamos formales tu

vieron 18 veces el tamafto de los pr6stamos informales. 

4.09 Dep6sitos: 

Los datos de esta encuesta muestran un grado de acceso al 

cr6dito menor del que uno esperar!a para Costa Rica. Si bien un 

56 por ciento de los productores tuvo alg6n tipo de cr6di to·. durante 

1987, solamente un 17 por ciento de los productores tuvo acceso a 

la banca nacionalizada. El cr6dito de los bancos privados practi-

camente no se observ6 en estas regiones. En alguna medida, no 

obstante, el cr6dito de los beneficios se deriva de las actividades 

crediticias de los bancos, pero este es un factor importante s61o 

en la zona "B". 
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Cuadro 4.10 Proporci6n del n6mero de los productores que po
se1an diferentes tipos de activos financieros. 
1987. 

Activos Total Zona A Zona B Zona c 

cuentas corrientes 8.5 8.2 8.3 9.0 

Dep6sitos de ahorro 21.8 23.3 26.3 15.3 

Dep6sitos a plazo 6.0 5.5 6.0 6.3 

Bo nos 0.3 o.o 0.8 o.o 

Aportaciones de una 
Cooperativa 39.4 30.1 63.2 17.1 

Tarjeta de Credito 0.6 o.o 0.8 0.9 

cuentas en d6lares 1.3 1.4 1.5 0.9 

Fuente: Encuesta 

La proporci6n de los agricultores de la zona "A" con acceso 

al credito de los bancos fue un 29 por ciento y, en el caso de la 

zona "C", un 20 por ciento. Esto sugiere, por lo tanto, que la 

actividad de los beneficios es esencialmente sustitutiva (en lugar 

de o en representaci6n de los bancos) m~s bien que complementaria 

de (adicional a la de) los bancos. 

Mas sorprendente a6n es el limitado acceso a los servicios de 

dep6sito y lo reducido de las tenencias de otros activos finan-

cieros por parte de los productores. En general esto refleja la 

poca agresividad del sistema bancario nacionalizado en la moviliza-

cion de dep6sitos y captaci6n de fondos del p6blico. No s6lo no 

siempre las tasas de interes pagadas han sido atractivas, sino que 

los costos de transacciones del depositante son altos. 
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Menas del 10 por ciento de los entrevistados pose1a una che

quera o cuenta corriente en un banco. No m4s de una quinta parte 

eran dueftos de una libreta de ahorros en un banco y unicamente un 

6 por ciento hab1an comprado un certificado de dep6sito a plaza. 

La tenencia de bonos era pr4cticamente nula. Por otra parte, en 

cambio, casi dos quintas partes hab1an hecho aportaciones a una 

cooperativa. Pr4cticamente ninguno pose1a cuentas en d6lares o 

ten1a una tarjeta de cr6dito. Las diferencias entre las zonas en 

este sentido eran reducidas. Lo m4s sorprendente es que el acceso 

limitado a servicios de dep6sito prevalec1a tambi6n en la Meseta 

Central (zona "B"), donde la infraestructura bancaria ha sido muy 

desarrollada. Esto sugiere que los depositantes potenciales no 

estAn contentos con la calidad del servicio. 

El menor 6nfasis en la movilizaci6n de dep6sitos que en el 

otorgamiento del cr6dito que caracteriza al Sistema Bancario Na

cional se reflej6, adem4s, en el manor grado de conocimiento de 

las tasas de inter6s pasivas, en comparaci6n con las tasas activas, 

entre los entrevistados. Mientras que un 38 por ciento de los 

productores af irm6 conocer las tasas de inter6s que los bancos 

cobran por los pr6stamos, solamente un 14 por ciento dijo conocer 

las tasas que estos pagan por los dep6sitos. El conocimiento de 

ambas tasas fue, en general, mejor en las zonas "A" y "C", donde 

las fuentes formales son relativamente importantes, que en la zona 

"B". Esto sorprende, en vista de la mayor cercan1a de esta ultima 

zona a las of icinas centrales de los bancos y el mayor nivel de 

educaci6n de la poblaci6n de la misma. 
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4.10 Historia Crediticia: 

El resultado de un acceso a las fuentes formales de credito 

comparativamente reducido en 1987 no necesariamente refleja una 

situaci6n permanente, sino que m!s bien podria haber obedecido a 

circunstancias coyunturales. Resulta, par lo tanto, deseable ha

cer una comparaci6n entre el qrado de acceso a las diversas fuen

tes de credito durante ese afto y el acceso en epocas anteriores. 

Una primera prequnta es la medida en que las productores de 

la muestra hayan recibido credito de alquna fuente al menos en una 

oportunidad durante toda su vida. La proporci6n de las productores 

que tuvo ese qrado minima de acceso en el pasado fue muy elevada 

(88 par ciento), coma se aprecia en el Cuadro 4.10. Las diferen

cias entre las tres zonas son pequenas, aunque aparentemente en la 

zona "C" ese acceso podria hacer sido alqo menor. 

Adem!s, una proporci6n muy elevada de las productores entre

vistados (74 par ciento) indic6 haber tenido acceso a las fuentes 

formales de credito al menos una vez en su vida. De nuevo, las 

diverqencias entre las tres zonas son pequenas. 

A diferencia de lo que ocurre en otros paises en desarrollo, 

una proporci6n elevada de las productores aqropecuarios costarri

censes ha tenido acceso al credito formal en alqun momenta en su 

vida. El productor, sin embargo, podr1a no haber tenido control 

sobre ese acceso, en vista de los mecanismos de racionamiento uti

lizados por los acreedores, o el acceso podria no haber sido 

permanente, coma en el caso de proqramas de credito especiales de 

duraci6n corta. 
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Cuadro 4.11 Proporci6n del ndmero de los productores que en 
algdn memento de su vida ban recibido cr6dito, 
seqdn las fuentes utilizadas, por zonas. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona c 

cualquier f uente 88.0 89.0 89.5 85.6 

Formal 74.1 76.7 72.2 74.8 

Semif ormal 27.1 19.2 51.1 12.6 

Informal 41.6 35.6 36.1 52.3 

Fuente: Encuesta. 

Para 1987, adem4s, ese acceso se habr!a reducido sustancial

mente en relaci6n con el pasado, aunque el memento en que la p6r

dida de acceso comenz6 a producirse se remonta hacia atr4s, a la 

crisis de a principios de los aftos ochenta o incluso m4s atr4s. 

Por otra parte, a pesar de la recuperaci6n del sistema financiero 

con posterioridad a la crisis, el acceso al cr6dito por parte de 

estos productores no se ha recuperado de igual manera. Esto sugie

re variaciones adicionales en las circunstancias, que indicar!an 

que los cambios recientes en el 9rado de acceso al cr6dito ban 

estado asociados con algo m4s que las variaciones en el tamafto real 

del sistema financiero formal. 

Poco m4s de una cuarta parte de los productores manif est6 ha

ber recibido alguna vez pr6stamos de las fuentes semiformales. La 

proporci6n hist6rica es en este caso semejante a la observada en 

1987. Esto sugiere una mayor permanencia de estas fuentes de 

cr6dito, as! como su expansi6n comparativamente reciente. 
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Cuadro 4.12 Proporci6n del nUlllero de las productores que reci
bi6 credito en 1987 con respecto a las que en al
qtln momenta de su vida han recibido credito. 

Fuente Total Zona A Zona B Zona c 

cualquier f uente 63.4 58.5 60.5 70.5 

Formal 26.4 37.5 19.8 26.5 

Semif ormal 88.4 78.6 75.0 100.0 

Informal 64.4 57.7 37.5 89.7 

Fuente: Encuesta. 

Las dif erencias entre las zonas s1 son marcadas en el caso de 

las fuentes semiformales; mientras que m&s de la mitad de las pro-

ductores tuvo este acceso en el caso de la zona "B", las proper-

ciones son mucho menores en las otras dos zonas. 

Paco mas de dos quintas partes de las productores tuvo alguna 

vez acceso a fuentes informales de credito. En Guanacaste, este 

fue el caso para mas de la mitad de las entrevistados, mientras que 

en las otras dos zonas la proporci6n fue poco mas de una tercera 

parte. En estas ultimas, en particular, para 1987 se nota un 

acceso al credito informal menor que en el pasado. 

cuando se compara la proporci6n de las productores que reci

bi6 credito en 1987 con la proporci6n que ha recibido credito al-

guna vez en su vida, se verifica no s6lo la magnitud de la contrac-

ci6n en el acceso, sino tambien las diferencias en esa contracci6n 

entre una y otra clase de fuente. Como se aprecia en el Cuadro 

4.11, la contracci6n fue mucho mayor en el mercado formal. 
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En 1987 obtuvieron pr6stamos de cualquier fuente s6lo alrede

dor de dos terceras partes de los productores que en alq(in memento 

hab1an tenido acceso al cr6dito en el pasado. Esta contracci6n no 

fue uniforme ni entre las fuentes ni entre las zonas. En parti

cular, la reducci6n fue dram4tica en el caso de las fuentes for

males. Poco m4s de una cuarta parte del n'Cimero de productores que 

en alq(in memento hab1an tenido acceso a las fuentes f ormales lo 

tuvo en 1987. La reducci6n del acceso formal fue m4s marcada en 

la Meseta Central queen el "corredor Puriscal-Orotina", donde los 

programas especiales de cr6dito ban mantenido algdn grado de ac

ceso, e incluso que en Guanacaste. De nuevo, la contracci6n ex

perimentada en la Meseta Central sorprende, en vista de la posici6n 

privilegiada de esta regi6n del pa1s. 

En el caso de las fuentes semiformales, la reducci6n del ac

ceso fue mucho menor que en el caso de las f ormales y no se obser

v6 del todo en Guanacaste. La menor contracci6n que tuvo lugar en 

las otras dos zonas posiblemente refleje la medida en que las 

fuentes semiformales sustituyeron a las formales, conforme estas 

dltimas se contrajeron. 

Finalmente, s6lo dos terceras part~s de quienes hab1an tenido 

acceso a las fuentes informales recibieron este tipo de cr6dito en 

1987. Las diferencias entre zonas son sustanciales. En la Meseta 

Central s6lo un 38 por ciento de los clientes antiguos regres6 a 

las fuentes informales en 1987, comparado con 58 por ciento en la 

zona de Puriscal-Orotina y 90 por ciento en Guanacaste. 
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Cuadro 4.13 Proporci6n del nfunero de los productores que en 
1987 recibi6 credito de una fuente diferente a la 
usada 10 aftos antes. 

Total Zona A Zona B Zona c 

No cambiaron 56.5 67.1 48.9 58.6 

Si cambiaron 12.0 5.5 11.3 17.1 

No recibieron en 1987 25.9 20.5 36.8 16.2 

No habian recibido antes 4.7 5.5 2.3 7.2 

Fuente: Encuesta. 

El activo acceso al credito informal en Guanacaste posible

mente reflej6, no s6lo las modalidades tradicionales de la reqi6n, 

sino tambien el hecho de que, mientras que por un lado el acceso 

al credito formal y semiformal se puede haber perdido, en vista de 

las dificiles condiciones econ6micas en el Area, esas mismas con-

diciones deben haber qenerado una elevada demanda de credito. En 

particular, la demanda de credito de emerqencia y de consumo aumen-

t6 y este es un credito que s6lo las fuentes informales atienden 

directamente. En la Meseta Central, en cambio, el credi to informal 

parece haber ido perdiendo importancia sostenidamente. 

Una elevada proporci6n de los entrevistados (57 por ciento) 

manifesto haber recibido credito de la misma fuente que 10 aftos 

atrAs. Esa proporci6n fue menor en la zona "B", donde parece ha-

ber tenido luqar una sustituci6n de las fuentes formales por las 

semiformales, posiblemente porque estas ofrecen un mejor servicio 

a la clientela. 
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CUadro 4.14 Proporci6n del ntimero de los productores que en 
alqQn momento de su vida han recibido cr6dito, se
qQn las instituciones oferentes. 

Instituciones Total Zona A Zona B Zona c 

Banco Nacional 64.7 67.1 63.9 64.0 
Banco de Costa Rica 25.9 24.7 21.1 32.4 
Banco Anglo 17.4 5.5 12.0 31.5 
Banco Cr6dito Agricola 1.3 1.4 o.o 2.7 

Benef icios 22.1 12.3 42.9 3.6 
Cooperativas 6.9 1.4 12.0 4.5 

Prestamista 9.8 11.0 4.5 15.3 
Intermediaries (adelanto) 1.3 o.o 2.3 0.9 
Amigos y parientes 35.6 26.0 33.1 45.0 

Fuente: Encuesta. 

Como se aprecia en el CUadro 4.13, cerca de dos terceras par

tes de los productores agropecuarios entrevistados hab!a recibido 

pr6stamos del Banco Nacional de Costa Rica en alqQn memento de su 

vida, independientemente de la zona donde se encontraban ubicados. 

Este es un "record" impresionante de cobertura, en cualquier parte 

del mundo. 

El hecho de que ese acceso no haya side permanente, por otra 

parte, plantea prequntas importantes acerca de la naturaleza de la 

demanda por cr6dito formal y acerca del impacto de las pol1ticas 

sobre el acceso. Si la demanda por cr6dito bancario es esencial

mente una demanda por cr6dito de mediano y largo plaza, el cliente 

acude a estas fuentes s6lo espor4dicamente. Sus necesidades de 

capital de trabajo son suplidas por otras fuentes o por el autof i

nanciamiento. 
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Por otra parte, la contracci6n reciente del sistema financiero 

parece haber resultado en la expulsi6n de numerosos clientes de las 

carter as de cr6di to de las ins ti tuciones f ormales, conforme la 

disponibilidad de fondos prestables, en t6rminos reales, se ha 

reducido. En general, ban sido los clientes mAs pequefios quienes 

ban sufrido esta exclusi6n, con lo cual ha tenido lugar una mayor 

concentraci6n de esas carteras en favor de los clientes mAs 

grandes. 

4.11 segmentaci6n Hist6rica del Kercado: 

Hist6ricamente, el grado de segmentaci6n del mercado de cr6-

dito fue mucho menor que durante 1987, como se puede apreciar al 

comparar los cuadros 4.04 y 4.14. S6lo dos quintas partes de los 

deudores acudieron a una misma clase de fuentes de cr6dito a lo 

largo de su vida, en comparaci6n con las cuatro quintas partes de 

los mismos que usaron un unico tipo de fuente durante 1987. 

De la misma manera, mientras que en 1987 s6lo 16 por ciento 

de los deudores usaron dos tipos de fuentes al menos, hist6ricamen

te este fue el caso para casi la mi tad. La proporci6n de los 

deudores que us6 tres tipos de fuentes fue hist6ricamente m&s del 

doble que en 1987. Las diferencias entre las zonas no son noto

rias, aunque la multiplicidad de fuentes fue claramente mayor en 

el "corredor" Palmares-Zarcero y menor en la zona de Puriscal-Oro

tina. Ef ecti vamente, parece haber evidencia de una mayor com

petencia en el mercado de cr6dito y de una sustituci6n reciente de 

fuentes en la Meseta Central. 
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Gr4fico 4.20 

Segmentaci6n Hist6rica del Mercado de Cr6dito 
Total 

F (29.~ 

S+I (1.BIO 

s (3.5!0 

F+S (12.9!0 

F+I (21.111) 

Proporci6n de los productores en las tres zonas, que en 
alqG.n momenta de su vida tuvieron acceso a dif erentes 
combinaciones de tipos de fuentes de cr6di to, y sin 
acceso. 

F: Fuentes Formales 
S: Fuentes SemiforIJlales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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Gr6.fico 4.21 

SeCJDlentaci6n Hist6rica del Mercado de CrAdito 
Zona A 

s (4 .1") F (39.71) 

F+S+ I (S. B'f.) 

Proporci6n de los productores de la zona A, que en alq(in 
memento de su vida tuvieron acceso a dif erentes 
combinaciones de tipos de fuentes de crAdi to, y sin 
acceso. 

F: Fuentes Formales 
s: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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Gr4fico 4.22 

Segmentaci6n Hist6rica del Mercado de Cr6dito 
Zona B 

F (21. 8tf.) 

S+I (3.91) 

s (6.ml) 

F+S (24.~ 

F+I (9.~ 

Proporci6n de los productores de la zona B, que en alq(in 
momenta de su vida tuvieron acceso a dif erentes 
combinaciones de tipos de fuentes de credito, y sin 
acceso. 

F: Fuentes Formales 
S: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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Gr4fico 4.23 

Segmentaci6n Hist6rica del Mercado de Cr6dito 
Zona c 

F (30.IDI) 

I (9.a.) 

F+S+I (10.BS) 

F+S (1.n) 

F+I (33.JM) 

Proporci6n de los productores de la zona c, que en alqdn 
memento de su vida tuvieron acceso a dif erentes 
combinaciones de tipos de fuentes de credito, y sin 
acceso. 

F: Fuentes Formales 
s: Fuentes Semiformales 
I: Fuentes Informales 
N: No Deudor 
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CUadro 4.15 Proporci6n del ndmero de los productores que ha
biendo sido deudores por lo meno~ una vez en su 
vida, han tenido acceso a distintas combinaciones 
de fuentes de cr6dito, por zonas. (Porcentajes). 

CoJDbinaciones Total Zona A Zona B Zona c 

Unicamente formal 29.0 39.7 21.8 30.6 

Formal y semif ormal 12.9 8.2 24.8 1.8 
Formal e informal 21.1 23.3 9.8 33.3 
Formal, semif ormal e 

informal 12.3 6.8 16.5 10.8 

Unicamente semif ormal 3.5 4.1 6.0 o.o 

Semif ormal e informal 1.6 o.o 3.8 o.o 

Unicamente informal 7.3 5.5 6.8 9.0 

Ninq<in acceso 12.3 12.3 10.5 14.4 

S6lo una fuente 39.8 49.3 34.6 39.6 
Dos f uentes 47.9 43.9 48.9 49.6 
Tres f uentes 12.3 6.8 16.5 10.8 

Fuente: Encuesta. 

Desde una perspectiva hist6rica, por lo tanto, se aprecia un 

cierto qrado de variedad y variabilidad de las oportunidades de 

acceso al cr6dito. A lo larqo de su vida, muchos deudores encon

traron necesario complementar los pr6stamos recibidos de alqunas 

fuentes con cr6dito de otras o acudir a fuentes diferentes, cuando 

las circunstancias cambiaron. La mayoria de estos productores 

fueron capaces de establecer su condici6n de sujetos de cr6dito 

con respecto a m4s de una fuente. Quedaria por determinarse si 

este acceso a diferentes fuentes de cr6dito en el pasado fue si-

multAncso o RI tuvn luqnr n tr:tv6r.c rl~l tiempo. 
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Una explicaci6n posible de la variedad de fuentes es que As

tas poseen diferentes ventajas comparativas para otorgar distintos 

tipos de cr6dito y que los clientes acuden a ellas seq(in sus 

necesidades en cada caso. As!, un deudor podr!a recibir cr6dito 

de largo plaza de una fuente formal y cr6dito de corto plaza de 

una semiformal. 

Una explicaci6n alternativa ser!a qua los mecanismos de ra

cionamiento en vigencia resultan en una demanda de cr6dito no to

talmente satisfecha por una fuente determinada, lo que obliga al 

deudor a consequir pr6stamos complementaries en otras fuentes. 

Mientras que en el primer caso la explicaci6n girar1a alrededor de 

sus esfuerzos por reducir los costos de transacciones, en el 

segundo el racionamiento incrementar!a los costos de transacciones 

de los deudores, al obligarlos a formalizar varias operaciones 

separadas. Finalmente, la multiplicidad podr!a reflejar la 

expulsi6n de deudores de las carteras de determinados tipos de 

instituciones y su migraci6n hacia otros segmentos del mercado. 

Lo mAs notorio que se refleja en el CUadro 4.14 es la expan

si6n de las fuentes semiformales de la Meseta Central, a expensas 

de los otros tipos de fuentes. Por lo menos dos quintas partes de 

los deudores han usado tanto fuentes formales como semiformales, 

con una tendencia a abandonar las primeras a cambio de las 

sequndas. Esto posiblemente refleje, no s6lo la contracci6n re

ciente de los fondos prestables en las fuentes formales, sino tam

bien el mejor servicio prestado y mayor confiabilidad de las 

fuentes semiformales. 
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Una quinta parte de los deudores de esta zona han usado tanto· 

fuentes semiformales como fuentes inf ormales. De nuevo, se aprecia 

en este caso una tendencia a abandonar las fuentes inf ormales a 

favor de las semiformales. Estas 111 timas posiblemente posean 

ventajas comparativas sobre las informales, cuya disminuci6n en 

importancia ref lejaria el aumento de la competencia en el mercado 

de cr6dito. 

La competencia entre las fuentes f ormales y las semif ormales 

es mucho menor en las zonas "A" y "C", donde la proporci6n de los 

deudores con acceso dnicamente a los formales es mayor. En estas 

zonas la alternativa son las fuentes informales, a las que hist6-

ricamente ha acudido una proporci6n mayor de los deudores que en 

la Meseta Central. En Guanacaste, en particular, casi la mitad de 

los deudores ha acudido tanto a las fuentes f ormales como a las 

informal es. Aparentemente, cuando los deudores perdieron su acceso 

a las fuentes formales en aftos recientes, tuvieron que acudir a las 

informales. 

La contracci6n del acceso al cr6dito observada en 1987, en 

relaci6n con la experiencia hist6rica, se puso en evidencia tambi6n 

al comparar el ntimero de solicitudes recibidas por las distintas 

fuentes de cr6di to con el ntimero de los desembolsos aprobados. 

Hist6ricamente los bancos aceptaron un 95 por ciento de las 

solicitudes que estos agricultores les presentaron. En 1987, sin 

embargo, los bancos aprobaron dnicamente un 63 por ciento de esas 

solicitudes. Este nivel de rechazos es elevado y refleja, entre 

otras cosas, el impacto de FODEA. 
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En consecuencia, mientras que un 35 por ciento de los pro

ductores que en alq(in momenta hab1an obtenido cr6dito de los ban

cos solicitaron nuevos pr6stamos durante 1987, solamente un 23 por 

ciento tuvo 6xito en conseguirlos. Para los otros tipos de 

fuentes, en cambio, la aprobaci6n de las solicitudes continu6 

siendo cercana al 100 por ciento todav1a en 1987. 

De las 96 productores que no solicitaron cr6dito en 1987, casi 

dos quintas partes ( 3 7. 5 por ciento) indicaron que no lo ne

cesi taban. Una proporci6n semejante (36.5 par ciento) afirm6 

"tener miedo a enjaranarse", a la vez que un 2.1 por ciento re

conoci6 tener ya muchas deudas. S6lo un 8. 3 indic6 que no lo 

demandaba por ser las tasas de inter6s muy al tas y un 5. 2 por 

ciento por no tener las garant1as requeridas. 

Por otra parte, un 28.4 por ciento de quienes no demandaron 

cr6dito de los bancos indic6 que la raz6n fue porque los trAmites 

fueron muy lentos. Solamente un 7.7 por ciento de esos producto

res encontr6 que las tasas de inter6s eran muy altas. 

En todo caso, se confirman las dos hip6tesis principales de 

este estudio: que el acceso al cr6dito agropecuario en Costa Rica 

ha sido hist6ricamente amplio y que, durante 1987 se observ6, sin 

embargo, un grado de acceso menor. Esta reducci6n, no obstante, 

parece haber tenido lugar antes de 1987, principalmente coma resul

tado del desplazamiento del f inanciamiento de las actividades pri

vada en las carteras de cr6dito bancario, coma consecuencia de la 

crisis fiscal de las ochentas. Es posible, incluso, que la p6rdida 

de acceso haya sido aun mAs seria antes de 1987. 
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CUadro 4.16 Tasa de Interts contractual, Plaza, Atraso en el 
TrAmite y N11mero de Visitas al Acreedor Requeridas 
por Cada Fuente. 1987. 

Tasa de Plazo Atraso N11mero 
Fuente Interts Cmeses> Cd1as> de visitas 

Banco Nacional 16.7 24.7 51.2 4.0 

Otros bancos del 
Esta do 16.8 23.8 61.1 3.8 

Otras fuentes 
f ormales 17.1 75.0 70.0 1.8 

Benef icios 23.4 15.4 13.1 2.2 

Cooperativas de 
ahorro y crtdito 21.1 37.1 35.3 3.7 

Otras cooperativas 17.6 37.1 19.1 2.9 

Comerciantes 38.7 4.9 0.1 0.9 

Asociaciones 7.8 15.6 42.4 2.0 

Prestamistas 18.5 3.1 1.6 1.2 

Pola cos 46.4 2.7 0.8 0.8 

Fuente: Encuesta 

4.12 Tirainos y condicionea de 101 Pristamos: 

Los deudores se enfrentaron en 1987 a ttrminos y condiciones 

de los prtstamos muy diferentes de unas fuentes de crtdito a las 

otras. En primer lugar, el promedio de las tasas de interts con

tractuales, para cada tipo de fuentes, oscil6 entre 7.8 y 46.4 por 

ciento al afto, como se aprecia en el CUadro 4.15. Las tasas mAs 

bajas correspondieron a las asociaciones locales, dada su orien-

taci6n desarrollista o de beneficiencia. Las tasas mAs al tas 

correspondieron a los polacos, como reflejo del tamafto pequeno y 

riesgo elevado de sus operaciones. 
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Los pr6stamos del Banco Nacional se desembolsaron a una tasa 

de inter's promedio del 17 par ciento anual, a plazas de dos afios 

en promedio. Estas fueron las tasas mas bajas, despu6s de las de 

las asociaciones. Los otros ban cos del Esta do y demas fuentes for

males prestaron a tasas de inter6s y plazas semejantes a las del 

Banco Nacional, salvo que las instituciones no bancarias dieron 

cr6dito a mas largo plaza (a mas de seis afios). 

Las tasas de inter6s contractuales cobradas par las coopera

ti vas y los beneficios fueron, en promedio, ligeramente superiores 

a las de los bancos. Los trAmites fueron, sin embargo, mucho mas 

agiles, por lo que las costos totales del deudor tienen que haber 

sido men ores. En ef ecto, mientras que en los ban cos se ob-servaron 

alrededor de 60 d1as, en promedio, entre la presentaci6n de la 

solicitud de cr6dito y el primer desembolso, esta espera fue como 

de dos semanas con respecto a las fuentes semiformales. Mientras 

que en los bancos se necesitaron cuatro visitas antes del primer 

desembolso, en las cooperativas y beneficios se requirieron dos. 

Estas dif erencias en agilidad podr1an explicar parte importante del 

desplazamiento de la clientela de la Meseta Central de las fuentes 

formales hacia las semiformales. 

El plaza promedio de las operaciones fue de tres afios en el 

casd de las cooperativas y de poco mas de un afio en el de las be

nef i'cios. Los comerciantes y prestamistas, en cambio prestan a 

plazas de tres a seis meses, con lo que el peso absolute de los 

intereses mas elevados que cobran se hace menor. En el caso de 

amigos y parientes, el cr6dito es expl1citamente barato. 
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Los costos de transacciones son tambi6n mucho menores en el 

caso de los comerciantes y prestamistas: la entrega de los fondos 

es inmediata y s6lo se requiere de una visita al acreedor. De es

ta manera, a pesar de las tasas de inter6s m6s altas, el costo 

total de los fondos no es tan diferente, sobre todo si la oportu

nidad del desembolso es importante, como efectivamente ocurre con 

respecto a las labores agr1colas. 

As1, las tasas de inter6s cobradas por las asociaciones son 

muy bajas, pero 6stas tardan en promedio m6s de 40 dias en entre

gar los pr6stamos y ponen muchas limitaciones al uso de los fondos. 

La mitad de los benef iciarios de las asociaciones manifestaron que 

hubieran preferido que los fondos se les hubieran entregado para 

otras actividades distintas a la financiada. Esto ocurri6 tambi6n 

con m6s de dos quintas partes (44 por ciento) de los clientes de 

las fuentes formales no bancarias y con m6s de una quinta parte (22 

por ciento) de los deudores del Banco Nacional. Tal inconformidad 

con respecto al destine de los f ondos no se manif est6 en relaci6n 

con las otras fuentes. 

El fiador fue la garant1a m6s frecuentemente usada (45 por 

ciento de todas las operaciones de cr6dito observadas en la mues

tra). Se usaron fiadores en casi la totalidad de las operaciones 

de los bancos, tres cuartas partes de las de las cooperativas y 

m6s de la mitad de las de los beneficios. El comercio y los pres

tramistas, en cambio, recurren a prendas y pagar6s. Las hipotecas 

se usaron en menos del 10 por ciento de todas las operaciones 

observadas, dado su alto costo para las partes. 
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Cuadro 4.17 Tasas de Inter6s Efectivas, por Tipo de Fuentes y 
por Zonas, 1987. Promedios Simples y Ponderados. 

Promedio Promedio 
Simple Ponder ado 

Total 27.2 27.0 

Formal 16.8 23.8 
Semif ormal 26.4 30.4 
Informal 54.2 35.5 

Zona A 26.5 20.2 

Formal 15.5 16.7 
Semif ormal 26.2 22.7 
Informal 58.8 95.5 

Zona B 23.4 24.9 

Formal 17.3 22.2 
Semif ormal 24.9 25.6 
Informal 32.8 30.3 

Zona c 34.7 32.6 

Formal 17.4 27.7 
Semif ormal 32.5 62.4 
Informal 67.3 22.0 

Fuente: En cu es ta 

4.13 Tasas de Interts Bfectiyas: 

Las tasas de inter6s contractuales no reflejan adecuadamente 

el nivel efectivo de los pagos por intereses en que incurren los 

deudores, en vista de los diferentes procedimientos para el cobro 

de esos intereses (por adelantado, vencidos, sobre el monto ini-

cial, sobre el saldo pendiente) y de los diferentes esquemas de 

amortizaci6n del principal. Para lograr una perspectiva m&s co

rrecta acerca de las dif erencias en los intereses cobrados por las 

distintas fuentes, se procedi6 a computar una tasa efectiva. 



170 

CUadro 4.18 Distribuci6n de las Tasas de Interts Efectivas, 
seq(in las Fuentes de Crtdito (Porcentajes). 1987. 

Tasa de 
Interts Total Formal Semi formal Informal 

Basta 15 29.4 55.6 16.4 25.6 
mis de 15 has ta 20 18.5 25.9 11.5 12.8 
mis de 20 has ta 25 26.1 14.8 44.3 17.9 
mis de 15 has ta 30 7.6 1.9 13.1 5.1 
mis de 30 has ta 50 11.8 1.9 11.5 23.1 
mis de 50 6.7 o.o 3.3 15.4 

Fuente: Encuesta. 

Para tales efectos, se compararon los pagos de intereses con 

los saldos promedios, ponderados por el tiempo en que estuvieron 

vigentes. Los Cuadros 4.16 y 4.17_ y los Grificos 4.24 y 4.25 

muestran los resultados de estos ajustes, para los 119 deudores 

con respecto a quienes se cont6 con la informaci6n necesaria. Se 

presenta tanto un promedio simple, seq(in el nmnero de deudores, 

como un promedio ponderado, seq(in el monto del prtstamo. 

Los intereses efectivos representaron un promedio del 27 por 

ciento de los montos obtenidos en crtdito por los productores de 

la muestra. Ese promedio fue mis bajo en la zona "A" (20 por 

ciento) y mis alto en la zona "C" (33 por ciento). Estas discre

pancias reflejan la diferente importancia relativa de las distin

tas fuentes en las tres zonas. cuando se comparan promedios sim-

ples en lugar de promedios ponderados, los fondos tienden a ser 

relativamente mis baratos en la Meseta Central (23 por ciento) que 

en el "corredor" Puriscal-Orotina (27 por ciento) y mis caros en 

la zona de Guanacaste (35 por ciento). 



1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

IZZJ 

TOTAL 

FOfMAL 

171 

GrAfico 4.24 

Tasas de Inter6s Efectivo 
segun Tipos de Fuentes y Zonas 

(Promedio Simple) 

z~ 1 ZONA 2 ZONA 3 

~ INFOFM\L 



1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.'I 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

TOTAL 

IZZl FOFMAL 

172 

GrAfico 4.25 

Tasas de Inter•s Efectivo 
seq(ln Tipos de Fuentes y Zonas 

(Promedio Compuesto) 

ZCJllA 1 ZONA 2 ZONA 3 

f?lZI INFORMAL 



173 

Como es de esperarse, el inter6s efectivo es m6s bajo en el 

caso de las fuentes formales (24 por ciento) que en el de las se

miformales (30 por ciento) y que en el de las informales (36 por 

ciento). Las diferencias, aunque importantes, no son inusitadas 

y suqieren un mercado bastante competitive, sobre todo si se toma 

en cuenta los dif erentes costos de transacciones asociados con los 

tres tipos de fuentes. La mayor dispersi6n de las tasas efectivas 

se observ6 en Guanacaste. 

4.14 La Profundizaci6p craditicia: 

El impacto de las tasas de inter6s efectivas sobre los dis

tintos productores depende, en buena medida, de la importancia del 

cr6dito en el financiamiento de la producci6n. Esta importancia 

se mide aqu1 por medio de la raz6n de profundizaci6n crediticia: 

el monto del endeudamiento total del productor en el afto entre el 

valor bruto de su producci6n aqropecuaria. Tanto los promedios 

simples como los ponderados de estas razones de profundizaci6n 

crediticia se muestran en los cuadros 4.18 y 4.19, as1 como en los 

Gr4ficos 4.25 y 4.26. 

Para el total de los productores en la muestra que tuvieron 

acceso al cr6dito en 1987, la raz6n de profundizaci6n crediticia 

alcanz6 un promedio del 24 por ciento. Es decir, excluyendo al 44 

por ciento del nOmero de productores, quienes se autofinanciaron, 

los pr6stamos obtenidos ese afto representaron el 24 por ciento del 

valor bruto de la producci6n aqropecuaria de estos productores. 

El promedio simple de la raz6n fue 29 por ciento. 
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Cuadro 4.19 Razonas de Profundizaci6n Crediticia, por Tipo de 
Fuentes y por Zonas, 1987. Promedios Simples y 
Ponderados. 

Promedio Promedio 
Sime le Ponder ado 

Total 28.6 25.4 

Formal 37.8 25.4 
Semif ormal 20.8 22.9 
Informal 10.3 6.5 

Zona A 32.5 28.5 

Formal 38.3 32.7 
semif ormal 7.3 5.5 
Informal 20.6 13.4 

Zona B 27.0 23.3 

Formal 22.3 7.8 
Semif ormal 23.8 26.4 
Informal 19.3 11.5 

Zona c 28.8 24.8 

Formal 50.4 53.1 
Semif ormal 16.1 13.8 
Informal 2.9 3.6 

Fuente: Encuesta 

Una mayor profundizaci6n crediticia se observ6 en la zona "A" 

que en las otras dos reqiones, resultado de la importancia en el 

f inanciamiento de la producci6n de fondos de las fuentes formales 

e informales. En la Meseta Central y en Guanacaste, fondos ex-

ternos a las empresas aqropecuarias representaron cerca de una 

cuarta parte del valor de la producci6n, mientras que en la zona 

"A" esos fondos alcanzaron cerca de una tercera parte del valor de 

la misma. 
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CUadro 4.20 Distribuci6n de las Razones de Profundizaci6n Cre
diticia, seqdn las Fuentes de Cr6dito (Porcentajes) 
1987. 

Raz6n de 
Profundizaci6n 

Hasta 10 
mAs de 10 hasta 20 
mAs de 20 hasta 30 
mAs de 30 hasta 40 
mAs de 40 hasta 60 
mAs de 60 

Fuente: Encuesta. 

Total 

43.8 
15.4 
9.2 
6.9 

10.0 
14.6 

Formal Semi formal Informal 

29.2 39.7 52.1 
10.4 14.7 14.6 
10.4 11.8 4.2 
6.3 10.3 8.3 

16.7 13.2 12.5 
27.1 10.3 8.3 

La importancia relativa del endeud-:-miento fue mucho mayor en 

el caso de aquellos productores con acceso a las fuentes formales. 

El promedio simple de la raz6n de profundizaci6n crediticia fue 38 

por ciento en este caso, comparado con 21 por ciento en el caso de 

los productores qua recurren a las fuentes semif ormales y el 10 por 

ciento en el caso de los qua se financian con fuentes informales. 

La profundizaci6n crediticia formal fue especialmente elevada 

en Guanacaste, donde en particular los qanaderos mostraron una 

elevada proporci6n de deuda al valor de la producci6n. En la Me

seta central, en cambio, la profundizaci6n crediticia semiformal 

fue liqeramente superior a la formal, en vista de la importancia 

del cr6dito de los beneficios de caf6 y el manor uso de las fuen

tes formales. A pesar de su importancia en cuanto al n11mero de 

deudores con acceso a las fuentes informales, en vista del pequefto 

monto de los pr6stamos, la profundizaci6n crediticia informal fue 

mucho menor en el caso de Guanacaste. 
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Gr4fico 4.27 
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CUadro 4.21 Razones de Costo Financiero, por Tipo de Fuentes 
y por Zonas, 1987. Promedios Simples y Pondera
dos. 

Promedio Promedio 
Simple Ponder ado 

Total 8.5 7.3 

Formal 7.1 6.9 
Semif ormal 5.3 7.3 
Informal 14.4 3.8 

Zona A 15.1 6.8 

Formal 6.1 6.1 
Semif ormal 1.2 0.9 
Informal 44.1 17.3 

Zona B 6.8 6.1 

Formal 5.5 1.4 
Semif ormal 6.1 7.1 
Informal 9.2 5.2 

Zona c 7.0 10.6 

Formal 9.1 17.6 
Semif ormal 4.1 8.9 
Informal 1.4 1.1 

Fuente: Encuesta 

4.15 Ra1ones de Costo Financiero 

Cu41 es la importancia relativa de los costos financieros con 

respecto al valor de la producci6n? Esta es una prequnta imper-

tante si se desea simular las consecuencias de un aumento en las 

t;asas de interes. Aqu1 se mide este concepto por media de la raz6n 

de costo f inanciero: los intereses efectivos pagados con respecto 

al valor bruto de la producci6n, es decir, como resultado de la 

tasa de interes etect i va, por· una pa rte, y de la ra:r.on de IH·ofun-

dizaci6n crediticia, por otra. 
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Cuadro 4.22 Distribuci6n de las Razones de Costo Financiero, 
segun las Fuentes de Cr~dito (Porcentajes) 1987. 

Cos to 
Financiero 

Hasta 0.04 
mas de 0.04 hasta 0.08 
mas de 0.08 hasta 0.12 
mas de 0.12 hasta 0.16 
mas de 0.16 hasta 0.24 
mas de 0.24 

Fuente: Encuesta. 

Total 

51.9 
21.7 
12.3 
3.8 
3.8 
6.6 

Formal 

47.7 
20.5 
15.9 

4.5 
6.8 
4.5 

Semi formal 

46.6 
27.6 
13.8 
3.4 
1.7 
6.9 

Informal 

54.5 
24.2 
12.1 
3.0 
o.o 
6.1 

El costo financiero represent6, ~~ra los productores en la 

muestra que tuvieron alqtln qrado de acceso al cr6dito, un 7.3 por 

ciento del valor bruto de la producci6n. El promedio simple de 

estos costos financieros fue del 8.5 por ciento. Esta raz6n se 

puede emplear como una aproximaci6n de la importancia relativa de 

los costos f inancieros en los costos totales de producci6n. Si se 

duplicaran todas las tasas de inter6s (formales, semiformales e 

informales), los costos aumentar1an en un 7.3 por ciento. 

En el caso de aquellos productores con acceso a las fuentes 

formales, la raz6n del costo financiero fue del 6.9 por ciento, 

comparada con un 7.3 por ciento para los que tuvieron acceso a las 

fuentes semiformales y un 3.8 por ciento en el caso de las infor-

males. A pesar de ser mas elevadas las tasas de inter6s, el costo 

f inanciero en el mercado informal es menos siqnif icativo, en vista 

de la manor profundizaci6n crediticia a partir de este tipo de 

fuentes de cr6dito. En cualquier caso, los costos financieros 

tienen una importancia secundaria. 
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Los costos financieros fueron menores en la Meseta Central (6 

por ciento del valor de la producci6n) que en el "corredor" Puris

cal-Orotina (7 por ciento) y queen Guanacaste (11 por ciento). 

En esta dltima zona tuvo un peso importante el cr6dito del comer

cio, que es comparativamente caro. 

En resumen, los productores agropecuarios en la muestra reci

bieron pr6stamos equivalentes al 24 por ciento del valor brute de 

su producci6n agropecuaria, pagaron por ellos un inter6s efectivo 

del 27 por ciento al afto y sus costos f inancieros representaron un 

7 por ciento del valor de la producci6n. Estas cifras sugieren que 

cambios en las tasas de inter6s tienen un impacto bastante limitado 

sobre los costos de producci6n del sector agropecuario. 



Cap1tulo V 

Las l'Uantes 4• cridito 

s.01 Intro4ucci6p: 

Para entender el funcionamiento del sistema f inanciero rural 

es importante analizarlo tanto desde el punto de vista de los ofe

rentes como de los demandantes. En este capitulo se examinan las 

caracteristicas de las fuentes de credito para la aqricultura en 

las tres zonas escoqidas para el estudio (los oferentes). Al 

respecto es importante aclarar cuatro aspectos del enfoque. 

Primera, las fuentes que se analizan fueron escoqidas de a

cuerdo con su importancia, tal y como se reflej6 en la encuesta a 

los aqricultores. Sin embarqo, los casos que se examinan no son 

necesariamente representativoa de la poblaci6n de fuentea. Asi, 

por ejemplo, los prestamistas que fueron entrevistados no fueron 

escogidos de forma tal que representen a la poblaci6n de presta

mistas de la zona correspondiente. 

Sequndo, en este cap1tulo no se profundizar4 el an4lisis de 

los bancos como fuentes de credito, dado el conocimiento que ya se 

tiene sobre ellos. M4s bien interesa investiqar otras fuentes de 

credito menos estudiadas. 

Tercero, en vista de la intercambiabilidad ("funqibilidad") 

del credito, las fuentes que se estudian aqu1 no son Qnicamente 

las que de manera explicita financian al sector aqropecuario, sino 

todas a las que el aqricultor acude en bQsqueda de fondos. 

183 
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Es decir, con sus recursos propios y con los pr6stamos reci

bidos de todas las fuentes, los aqricultores financian sus acti

vidades agr1colas y no aqr1colas as1 como el consumo, sin que se 

pueda separar facilmente quA fue lo que f inanci6 cada prAstamo en 

particular. En otras palabras, en este cap1tulo se estudian las 

fuentes de crAdito a las que recurren las familias finqueras para 

satisfacer su demanda qlobal de fondos. 

cuarto, la informaci6n presentada se refiere a la situacion 

existente durante 1987, a no ser que se indique lo contrario. 

5.02 Los Prestamistas de la Zona A: 

Una fuente importante en el financiamiento de los agricultores 

de Puriscal, Turrubares, Orotina y San Mateo son los prestamistas. 

Por este moti vo se entrevist6 a cuatro personas liqadas a es ta 

acti vidad en la zona. Es importante advertir que los entrevistados 

representan "casos" y que no necesariamente son representativos de 

la poblaci6n de prestamistas. Se intent6 investiqar a un numero 

mayor, pero algunos prstamistas rechazaron la entrevista o bien 

neqaron su actividad crediticia. 

En el cant6n de Puriscal se estima que existen unos 15 pres

tamistas "qrandes", cuyas carteras de crAdito oscilan entre 5 y 10 

millones de colones para cada uno. En qeneral, estos son con

siderados como aqricultores "con plata". Sus recursos superavi

tarios fueron originados en actividades como la producci6n de cafA 

o tabaco o la venta de sus fincas y lueqo se dedicaron a la 

actividad crediticia. En qeneral, son personas de edad avanzada. 
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Algunos de estos prestamistas abarcaron un radio de acci6n 

amplio, pues prestaban en Puriscal, Turrubares, San Jos6 y hasta 

en Guapiles o Ciudad Quesada. 

Tambi6n se estima que existen unos 7 u 8 prestamistas "media

nos", quienes podr1an tener carteras crediticias de 100.000 a me

dio mi116n de colones cada uno. Hay tambi6n un nWllero no deter

minado de comisionistas, es decir, de personas que establecen los 

contactos entre demandantes y oferentes de fondos. Al menos dos 

abogados realizan funciones de intermediaries. Por esto no cobran 

comisi6n, pero s1 ganan por la acitiviad notarial que los cr6ditos 

originan. 

En general, los prestamistas no se preocupan por cu&l es la 

actividad que se va a financiar. Los cuatro entrevistados coin

cidiron en esto. M4s bien la atenci6n se centra en las cualidades 

del cliente relacionadas con su historial como sujeto de cr6dito. 

Los prestamistas utilizan la informaci6n que han acumulado gracias 

a contactos con personas del pueblo o sus f amiliares. Esta 

informaci6n no est& estructurada y se refiere a una clientela 

relativamente estable. 

Los prestamistas "grandes" f inancian especialmente a comer

ciantes y en algunas ocasiones a agricultores. Los prestamistas 

mas pequefios se dedican en especial a f inanciar a empleados pu

blicos, mediante el descuento de los giros, as1 como el consume 

personal y, en menor escala, las activiades agr1colas. cuando se 

f inancia a estas ultimas actividades, se trata de cultivos de cor

to plazo, como tabaco, ma1z y frijoles. 
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Los prestamistas consideran que la aqricultura es una acti

vidad muy riesqosa. cuando se financia, se hace a plazas cortos. 

En particular, se otorqan prestamos "puente", mientras se espera 

a que los bancos realicen los desembolsos de prestamos formales. 

Las tasas de interes, seqlln informaci6n de uno de los comi

sionistas, estAn normalmente entre el 2.5 y el 4 por ciento men

sual, aunque existen tasas hasta del 18 por ciento mensual. 

El descuento de los qiros de empleados publicos se hace a muy 

corto plazo. Hay una cierta relaci6n inversa entre la tasa de 

interes cobrada y el monto prestado. Uno de los intermediaries 

inf orm6 que para prestamos menores a un mill6n de colones se cobra 

el 3 por ciento mensual y para prestamos mayores a esa suma se 

cobra el 2.5 por ciento. Uno de los prestamistas manifest6 que no 

presta a una tasa mayor del 3 por ciento, aunque exista demanda, 

pues en su opini6n quien este dispuesto a paqar tasas muy altas es, 

o porque que estA en situaci6n muy mala, o porque no estA dispuesto 

a paqar. 

Los intereses se cobran por adelantado. Los entrevistados 

manif estaron que la competencia mantiene las tasas de interes re

lati vamente bajas para los prestamos "qrandes". Alqunos aqricul

tores habian vendido recientemente sus fincas, habian colocado 

estos recurses en dep6sitos a plazo en los bancos y se habian de

dicado a prestar los inqresos que reciben por intereses. 

Los plazas son muy variables y pueden lleqar hasta los tres 

afios. Uno de los prestamistas inform6 que las pr6rrogas son usua

les, que lo que le preocupa es que le paquen los intereses y que 
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est& dispuesto por media de pr6rroqas a dar un plaza de hasta 10 

anos, siempre y cuando el pr6stamo est6 qarantizado suficiente

mente, con una hipoteca. 

Las qarantlas solicitadas son muy diversas y dependen espe

cialmente del monto del pr6stamo y del conocimiento que el acree

dor tenqa del cliente. Para pr6stamos •pequenos" normalmente se 

solicita un paqar6 y qarantlas fiduciarias. Para pr6stamos mayo

res la hipoteca es la qarantla m4s frecuente y, en alqunas ocasio

nes, se usa la prenda. Las hipotecas no se inscriben, s6lo se 

anotan en el Reqistro PQblico y las prendas no se reqistran. Esto 

reduce los costos de transacciones. 

Generalmente no se aceptan como qarantla las viviendas o ac

tivos que sean la Qnica fuente de inqresos del deudor. Uno de los 

prestamistas indic6 que solicita que la qarantla tenqa un valor 

entre el so y el 100 por ciento mayor que el monto del pr6stamo. 

S6lo en contadas excepciones los prestamistas se han vista 

obliqados a rematar las qarantlas y los entrevistados manif estaron 

que hacen todo lo posible para no tener que lleqar a ese extrema, 

dados los costos del proceso leqal. Uno de los entrevistados 

manifest6 que el objetivo de sus esfuerzos era prestar, no rematar 

las qarantlas. 

Uno de los comisionistas opin6 que m4s que una qarantla real, 

lo importante es que el deudor sea conocido como "buen paqador"; 

es decir, que al prestamista lo que le interesa recuperar lo pres

tado y recibir los intereses correspondientes, no el adquirir 

activos por media de un costoso proceso leqal. 
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Adem4s, estos actives generalmente son ajenos a la actividad 

que le interesa realizar al prestamista, no corresponden con sus 

ventajas comparativas y, por esa raz6n, tienen menos valor para 61 

que para el deudor. 

En algunos casos, de comdn acuerdo con el deudor, los presta

mistas lo llevan a cobro judicial, para acelerar los tr4mites de 

un pr6stamo bancario que el deudor est4 solicitando, con el que 

espera pagar la deuda informal. 

En definitiva, que es comdn que ocurran atrasos en el pago de 

los intereses y del principal, pero no es comdn que haya p6rdidas 

por pr6stamos irrecuperables. Uno de los prestamistas, sin 

embargo, quien adem4s es duefto de una pulper!a, s1 manifiest6 ha

ber tenido p6rdidas por vender comestibles "fiados", especialmente 

con clientes que cambian su lugar de residencia. 

Los prestamistas consideran que sus ventajas sobre las insti

tuciones f inancieras formales est4n en la rapidez de los tr4mites 

y en los costos de transacciones reducidos para el deudor. Una 

ventaja adicional de los prestamistas es la flexibilidad del 

cr6dito, es decir, que el pr6stamo no est4 sometido a restriccio

nes en cuanto al uso de los fondos (supervisi6n). 

5.03 Bl Cr64ito y la venta de Ipswgos: 

Agrocomercial es un almac6n de ventas de insumos, maquinaria 

y equipo agr1cola, que adem4s financia a los agricultores. Est4 

situado en Santiago de Puriscal, fue establecido en 1971 y es ad

ministrado por su duefto. 
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La "competencia" de este negoc1o esta const1luida pr.inclpcll

mente por el Centro Agricola Cantonal, el Almac6n Comunal de Aso

ciaciones, CoopePuriscal y dos o tres negocios particulares. 

Este negocio se f inancia con recurses propios y por medio de 

los proveedores, quienes le otorgan cr6dito a 30 o 60 d1as, sin 

cobrarle intereses. 

PrActicamente todos los productos los vende a cr6dito. Gene

ralmente se otorgan 30 d1as de plazo sin intereses y a mAs de 30 

d1as se cobra un 3 por ciento mensual sobre los saldos; el plazo 

m&ximo que se otorga es de 90 d1as. Sin embargo, hay negociacio

nes especiales que permiten un plazo de hasta 180 dias. 

cuando la venta a cr6dito es de un bien duradero, por ejemplo 

una motosierra o un equipo de fumigaci6n, se exige una prima del 

JO por ciento. Si el cliente paga antes del plazo establecido se 

realizan descuentos de intereses. 

La garant1a solicitada es la factura f irmada, pues el otor

gamiento del cr6dito se realiza con base, sobre todo, en la con

fianza. S6lo en cases muy calificados se pide una prenda. En es

te negocio se est& poniendo en pr&ctica un sistema de clasif icaci6n 

de la clientela, a fin de que el duefto del negocio pueda delegar 

en sus empleados la decisi6n del otorgamiento del cr6di

to. Actualmente utilizan un sistema de tarjetas, facturas y re

cibos para controlar las operaciones. 

cuando un cliente nuevo, pero residente en la zona, solicita 

credito, se piden referencias de clientes conocidos. Si es to

talmente desconocido, no es considerado como sujeto de cr6dito. 
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La cartera de cr6aito de este neqocio, a julio de 1988, era 

de 3 millones de colones, aunque ha lleqado a 6 millones. 

El duefto de este neqocio considera que en los dltimos tiempos 

ha existido mucha sanidad en la cartera. El porcentaje de cuentas 

perdidas asciende a 2 por ciento del total de cr6ditos. No cuenta 

con un cobrador fijo; pero, en ocasiones, env1a a un empleado a 

cobrar. El duefto de este neqocio man if iesta que es el mismo 

cliente quien debe hacerse carqo de "cuidar" su cr6dito. cuando 

un cliente se atrasa mucho, env1a a un empleado a cobrar, lueqo 

remite un teleqrama y, si estas qestiones no dan resultado, le pasa 

el asunto al aboqado. 

El duefto de este neqocio considera que su principal ventaja 

para realizar la actividad crediticia es su profundo conocimiento 

de la clientela, lo cual le permite dar los pr6stamos con rapidez 

y sin qrandes los problemas de mora. 

5.04 Prlstmgos con Recvrsos 1Xterpo1: 

La Comunidad Econ6mica Europea tiene un proqrama para el 

desarrollo aqr1cola en la zona de Orotina-Puriscal. Este proqrama 

otorqa cr6dito mediante un f ideicomiso que maneja el Banco Nacional 

de Costa Rica en las oficinas de Orotina, Esparza, Miramar, 

Puriscal, Acosta y Parrita. En este proqrama se ban desembolsado 

22 millones de d6lares. 

Con el proqrama se f inancian terrenos para reordenamiento 

aqrario y se da cr6dito a los aqricultures independientes con 

f incas menores a 30 Has y cuyo inqreso provenqa de la f inca en un 
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so par ciento, coma minima. Para estos agricultores hay tres 11-

neas de cr6dito: para despeque, complementario y para desarrollo. 

El cr6dito de despeque se le da a beneficiaries individuales 

de proqramas del IDA. Lueqo de una visita a su parcela, se vis

lumbran sus necesidades b6sicas y alquna alternativa de producci6n. 

Los pr6stamos se otorqan para mejoras en la tierra, equipos, 

qanader1a y herramientas. 

Inicialmente se pens6 que estos cr6ditos de despeque no de

ber1an ser mayores de 250.000 colones, pero en la realidad todos 

las pr6stamos otorqados fueron muy inferiores a esa suma. M4s 

bien, posteriormente, el manta otorqado fue menor porque se elimin6 

el financiamiento de alqunas partidas muy b4sicas (coma par 

ejemplo, quemas de tacotales), que par su naturaleza se consider6 

que "no produc1an" para paqar el cr6dito. 

Las condiciones de estos pr6stamos son: 8 aftos de plaza, 2 

afios de qracia sin intereses, 2 aftos de qarant1a con intereses y 

una tasa de inter6s del 12 par ciento anual. 

Con el sequndo tipo de financiamiento, es decir, el cr6dito 

complementario, se busca continuar el despeque inicial, seq(in la 

vocaci6n de la parcela. Par ejemplo, si en el despeque inicial se 

financi6 un cultivo no tradicional, coma mel6n o sand!a, el cr6dito 

complementario puede ser un sistema de rieqo para sembrar durante 

el verano. Los intereses van de un 12 a un 15 par ciento anual y, 

al iqual que las plazas, las mantas dependen de la actividad que 

se est6 f inanciando. 
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Previo al otorqamiento del cr6dito se han realizado pequeftos 

estudios de factibilidad por actividad y por aqricultor. Con esta 

11nea de cr6dito se han f inanciado proyectos de rieqo, m6dulos 

porcinos, aqr1colas y caprinos y mecanizaci6n aqr1cola (~ractores, 

rastras, sembradoras). 

La tercera 11nea de f inanciamiento es el denominado cr6dito 

de desarrollo, que es otorqado a qrupos orqanizados. Nuevamente, 

los montos y plazos dependen de la actividad financiada. Las ta

sas de inter6s son del 14 por ciento para el corto plazo y del 15 

por ciento para el resto. 

Se financian actividades tradicionales y no tradicionales. 

Puede ser cualquier cosa, siempre y cuando se demustre la renta

bilidad del proyecto. Con este tipo de cr6dito bAsicamente hay 

financiados m6dulos qanaderos, lecheros o de doble prop6sito, que 

requieran de una inversi6n entre 400.000 y 800.000 colones. Tam

bi6n se ha financiado productos nuevos, tales como chile picante, 

tiquisque y maracuyA. 

Al deudor se le brinda un per1odo de qracia de un afto en in

tereses y amortizaci6n mientras se instala totalmente el m6dulo. 

Los pasos a sequir para la entreqa de un pr6stamo se detallan a 

continuaci6n: 

(a) Un t6cnico del IDA o del MAG visita una parcela, hasta 

presentar una solicitud de cr6dito de acuerdo a las ne

cesidades del productor y la vocaci6n de la parcela. 

(b) La solicitud se presenta al Comit6 de Cr6dito, formado 

por personeros del MAG, el IDA y el BNCR. 

Este Comit6 aprueba o desaprueba el cr6dito. 
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(c) Se emite un documento para que el aqricultor formalice 

la operaci6n ante el banco. 

El credito otorgado por este programa de la Comunidad Econ6-

mica Europea es totalmente dirigido. La supervisi6n est& a cargo 

de tecnicos del IDA y del MAG, con la coordinaci6n de los tecnicos 

del proyecto (CEE) en las diferentes Areas. 

En este programa se ban presentado muchos problemas de mora, 

pues los campesinos estaban convencidos de que se les iba a dar un 

regalo, no un prestamo. Esta expectativa fue reforzada por las 

manifestaciones de diputados de la zona. 

5.05 coopeorotina: 

Coopeorotina es una cooperativa de ahorro y credito fundada 

en 1965. Tiene 3,408 socios y un capital de 41.7 millones de co

lones. Est& constitu1da por cuatro departamentos: Suministros, 

Ahorro y Credito, Promoci6n y Mecanizaci6n Agricola. En cuanto a 

los servicios financieros, Cooperotina brinda tanto los servicios 

de captaci6n de dep6sitos, as1 como los de prestamos. 

La principal fuente de captaci6n de fondos son los socios, 

mediante aportes, ahorro a la vista y dep6sitos a plazo. Las ta

sas de interes que estaban pagando a junio de 1988 eran 14 por 

ciento a la vista, 19 por ciento a 3 meses, 23 por ciento a 6 me

ses y 24 por ciento a 12 meses y m&s. En general, procuran pagar 

medio punto porcentual m&s que el Banco Nacional, que es su compe

tidor m&s fuerte. 
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En junio de 1988 ten1an un saldo de 26.2 millones de colones 

en ahorros a la vista y 67.8 millones de colones en dep6sitos a 

plazo. Adem4s han recibido pr•stamos de Fedecr•dito, INFOCOOP y 

de la Comunidad Econ6mica Europea. 

En cuanto a las operaciones crediticias, las actividades que 

se financian son arreglos de vivienda, comercio, gastos personales, 

gastos m•dicos, agricultura y ganader1a. La actividad que con 

mayor frecuencia se financia son los gastos personales. 

Las caracter1sticas de los pr•stamos dif ieren seqCin sea el 

origen de los fondos. Con fondos propios, a junio de 1988, las 

tasas de inter•s estaban entre el 27 y el 29 por ciento y depend1an 

de cu4les fueran las tasas pasivas. Con estos fondos prestan hasta 

cinco veces lo ahorrado por el socio. Los plazos dependen de la 

actividad a financiar y la garant1a que se solicite (fiduciaria, 

prendaria o hipotecaria) depende del monto, el riesgo, el tipo de 

inversi6n y las caracter1sticas del sujeto de cr•dito. 

cuando la cooperativa trabaja con fondos externos, se trata 

de pr6stamos dirigidos, pues la instituci6n que suministra los 

fondos establece el destine de los fondos, las tasas de interes 

que se pueden cobrar (normalmente le dan 2 o 3 puntos porcentuales 

de margen a la cooperativa) y las otras condiciones de los 

pr•stamos. Para el sector agropecuario, •stos cr•ditos senalan 

como plazo m4ximo la cosecha y para ganader1a 12 o 18 meses. En 

g~neral, •stos pr•stamos se entregan en varies desembolsos. La 

cartera de cr•dito es estructurada estrictamente de acuerdo con la 

demanda de cr•dito. 
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La clientela de la cooperativa es relativamente eatable (60 

por ciento de los socios usan cr6dito) pero, sin embarqo, existen 

problemas importantes de mora. El 81 por ciento de los saldos 

pendientes de paqo tiene alquna contaminaci6n por mora. Esta es 

m4s fuerte en los pr6stamos para aqricultura y qanader!a, compra 

de lotes y casas y qastos personales. Como consecuencia de lo 

anterior, la cooperativa ha endurecido las qestiones de cobro. 

5.06 Almac6n de Alltopio Simoni: 

Este neqocio est4 situado en Orotina y se inici6 en 1954. 

Vende electrodom6sticos, art!culos de tienda, l!nea deporti va, 

muebles, art!culos de cristaler!a, etc. Este neqocio, aunque no 

f inancia directamente a la aqricultura, s! vende a cr6dito a fa

milias cuya actividad principal es la aqricultura. 

Las ventas a cr6dito se realizan s6lo a los clientes "viejos". 

En las ventas a cr6dito de ropa o cuando el plazo m4ximo es de 3 

meses, no cobra intereses. A plazas mayores cobra entre el 2.5 y 

el 3 por ciento mensual. En todos los casos exiqe una prima del 

25 por ciento del valor de las ventas. En cuanto a las qarant1as, 

trabaja con factura firmada o prenda. 

Este neqocio se financia con recurses propios, con los pro

veedores que le venden a un mes plazo y por un sistema de "apar

tados" (paqos previos a la compra) por lo que no paqa intereses. 

Debido a los problemas de mora, presentados especialmente a 

raiz de los problemas de liquidez en 1987, el duefto de este neqocio 

pretende reducir el monto de cr6dito otorqado. 
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5.07 Loa Benefioios: ruentea de.crtdito de la Zona 11111 : 

Esta zona (San Ram6n, Naranjo, Palmares y Alfaro Ruiz) es 

cafetalera por excelencia. Por lo tanto, no resulta extrafta la 

importancia que tienen los beneficios, ya sea privados o coopera

tivos, en el financiamiento de los agricultores. Tambien tienen 

importancia las cooperativas de ahorro y prestamo. 

Para estudiar las actividades finacieras de los beneficios se 

entrevistaron los siguientes casos: Coopenaranjo, Coopesanjuanillo, 

Coopecafira, Coopepalmares y la Cafetalera Pilas. Estas empresas, 

aunque su prop6sito mAs importantes es el procesamiento del cafe, 

suministran una gama amplia de servicios financieros, tanto de 

prestamos como de captaci6n de recursos. 

La actividad crediticia de los beneficios complementa a su 

principal actividad, el procesamiento y venta de cafe. cuando una 

persona es cliente de un beneficio, recibe un paquete de servicios 

financieros y no financieros, incluido el recibo de cafe, el 

financiamiento, la asistencia tecnica, la venta de insumos a

gr1colas y la captaci6n de ahorros. 

Normalmente hay una gran competencia entre los benef icios para 

atraer clientela. Dada la regulaci6n de los margenes y precios que 

existe en las relaciones entre beneficiadores y productores, esta 

competencia se muestra en las caracter1sticas de los otros 

componentes del "paquete", tales como el credito. 

La actividad crediticia mAs importante de los beneficos son 

los prestamos con prenda ("adelantos"), otorgados con base en la 

cosecha potencial del cliente. 
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Estos prestamos se cancelan cuando se le paqa al aqricultor 

la cosecha entreqada. Estos prestamos le permiten al aqricultor 

realizar la asistencia del cafetal y sobrevivir mientras lleqa la 

cosecha. La tasa de interes cobrada es del 26 por ciento anual. 

La qarant1a generalmente es la prenda y un fiador. 

La determinaci6n de los montos de credito que el beneficio 

otorqa es un elemento importante para atraer clientes. Como los 

beneficios tienen un profundo conocimiento sobre sus clientes, 

pueden estimar cuAl sera el vol1imen de su cosecha, para as1 deter

minar que monto le prestar4n. Si se trata de un cliente nuevo, un 

tecnico o ingeniero agr6nomo estima c6al sera la producci6n, por 

medio de una visita a la finca. 

Para clientes conocidos, el desembolso del pr6stamo es muy 

rapido, puede ser el mismo o al d1a siquiente de la solicitud. Como 

maximo se puede tardar una semana en los tramites. Estos creditos 

no son diriqidos, no hay obliqaci6n por parte del deudor de usarlos 

en determinadas actividades. Los beneficios s1 se preocupan de los 

clientes que se financian simult4neamente con varios beneficios y 

tratan de intercambiar informaci6n para evitar tal situaci6n. Sin 

embargo, la gran rivalidad existente en este mercado hace que la 

informaci6n no se transmita con facilidad. 

cuando un cliente, una vez realizada la liquidaci6n (dife

rencia entre el valor de la cosecha y el monto adeudado) queda con 

un saldo deudor, se obtiene prenda sobre la siquiente cosecha. En 

este sentido, las empresas consultadas consideraron que un buen 

sujeto de credito es aquel que les entreqa toda la producci6n. 
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Esto es sin6nimo de buen pagador, pues generalmente quienes quedan 

con saldos deudores, despu6s de la liquidaci6n de la coseche, son 

quienes entregaron a ese benef icio s6lo una porci6n de la cosecha, 

ya que las estimaciones son acertadas. 

Una de las cooperativas clasifica a los clientes en tres 

grupos: en el primero incluye a aquellos que una vez hecha la 

liquidaci6n son altamente superavitarios, en un segundo grupo a 

los que tienen un pequefio superavit o cuando este tiende a cero y 

en un tercer grupo a los que ban tenido un d6ficit. Esta es una 

aproximaci6n para evaluar el riesgo. 

AdemAs de los adelantos contra la cosecha, estas empresas 

tienen otras 11neas de cr6dito. Una de ellas son las ventas a 

cr6di to. Para los benef icos es importante que los productores 

aumenten el rendimiento de sus parcelas. Por este motive todos, 

incluso el benefice privado, venden insumos a cr6dito. Las tasas 

de inter6s que cobran son cercanas al 26 por ciento anual y el 

monto a prestar era la suma de 500 colones por fanega estimada. 

Las cooperativas venden a cr6dito otros art1culos, tales como 

electrodom6sticos y ropa. 

Otra 11nea de cr6dito es la de renovaci6n de cafetales. Este 

es un programa de FEDECOOP, financiado con recurses de USAID, para 

mejorar los cafetales. Son pr6stamos a una tasa de 18 por ciento 

anual, a 7 afios de plazo con tres de gracia. Se presta un 

determinado monto por hect4rea. 

Tambi6n hay programas de vivienda. Algunas de las coopera

tivas participan en el programa de vivienda canad4-Costa Rica o 
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con el BANHVI. En estas 11neas de cr6dito los intereses fluct6an 

entre el 8 y el 15 por ciento anual, el plazo es de 15 aftos y las 

garant!as son hipotecarias. 

En general, estas empresas tienen un problema de mora peque

fto, en especial el benficio privado. Una de las cooperativas in

form6 que el principal problema de mora se presenta en el programa 

de ronovaci6n de cafetales f inanciado con recurses de USAID y en 

los pr6stamos relacionados con vivienda. 

Una de las principales fuentes de f inanciamiento de las coo

perati vas es la captaci6n de recurses, tanto a la vista, como a 

plaza, proveniente de sus asociados y a6n del p6blico. Por dep6-

sitos a la vista tres cooperativas (las dos de Naranjo y la de San 

Ramon), pagaban una tasa de inter6s del 20 por ciento anual, 

mientras que la de Palmares pagaba el 15 por ciento. Para dep6-

sitos a plaza las tasas son mayores. La mAs elevada fue del 26 

por ciento para dep6sitos a tres aftos. Adicionalmente, las coo

perativas son flexibles para convertir un dep6sito a plazo antes 

de su vencimiento en un dep6sito a la vista, lo que le garantiza 

liquidez al cliente. 

La competencia por la captaci6n de recurses es muy fuerte, 

especialmente por media de la tasa de inter6s. Por un per!odo 

corto una de las cooperativas de caf6 de Naranjo estuvo recibiendo 

depositos a la vista de la cooperativa de ahorro y cr6dito de ese 

mismo lugar. cuando una cooperativa tiene recurses excedentes los 

deposita en FEDECOOP o en BANCOOP. Estas instituciones tienen, a 

su vez, sus propios programas de captaci6n. 
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Algunas de las cooperativas de caficultores manifiestaron que 

durante la crisis f inanciera de 1987, m4s bi en el volumen de 

captaci6n aument6, como consecuencia de la confianza que sus socios 

tienen en ellas. El beneficio privado capta recursos a plazas de 

6 meses y un afto y es seguidor de las tasas de inter6s que pagan 

las cooperativas. 

Otras fuentes de recursos son el Banco Internacional, FEDE

COOP, USAID, para renovaci6n de cafetales y el Proyecto de CanadA

Costa Rica, asi como el BANHVI. Tambi6n reciben financiamiento de 

los proveedores. 

5.08 La cooperativa 4• A)lorro y cr64ito 4• Barapjo: 

La cooperativa de ahorro y cr6dito de Naranjo es la coope

rativa m4s fuerte de la zona entre las de su tipo. Fue fundada en 

1968 con la idea de combatir la "usura" y dar un servicio m4s 

eficiente que el suministrado por el Sistema Bancario Nacional. 

Tiene 7,200 socios y un capital social de 60 millones de colones. 

Adem4s de movilizar y prestar recursos, brinda asistencia t6cnica, 

vende articulos de tienda (ropa y electrodom6sticos) y de fe

rreteria. 

La cooperativa recibe de sus socios recursos en dos catego

r1as, como aportes al capital social y dep6sitos. De 6stos 6lti

mos existen varias categorias: ahorro disponible o a la vista, 

por el que se paga el 20.5 por ciento de inter6s. Salvo algunas 

pequeftas restricciones, se trata de genuinos dep6sitos a la vista. 

Por los dep6sitos a plazas se pagan tasas de inter6s de hasta del 
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27 por ciento anual, de acuerdo con los plazos. Al momento de la 

entrevista (junio de 1988) la cooperativa se consideraba 11der en 

cuanto a la f ijaci6n de tasas de inter6s con respecto a las otras 

cooperativas (especialmente de caf6) de la zona. Los bancos del 

Estado no le representaban ninguna competencia. 

Estos recursos son destinados especialmente para pr6stamos en 

gastos de consumo de los socios. Se presta tres veces el monto 

ahorrado, aunque en el pasado han prestado hasta 5 o 10 veces el 

monto ahorrado. La tasa de inter6s que se cobra depende del monto 

del pr6stamo en relaci6n con lo ahorrado. Por el 90 por ciento de 

las aportaciones, se cobra el 12 por ciento; por dos veces lo 

ahorrado, el 24 por ciento y por tres veces lo ahorrado, segdn las 

tasas de mercado vigentes. Para comercio y gastos personales las 

tasas de inter6s son mayores. AdemAs, para solicitar un pr6stamo 

hay que tener, como m1nimo, seis meses de haberse asociado a la 

cooperativa. 

Esta cooperativa tambi6n canaliza fondos del INVU, del Banco 

Popular, del proyecto de vivienda rural Costa Rica-canadA y del 

BANHVI, para financiar vivienda. Financia pequefta industria con 

fondos de BANCOOP. Este le presta a la cooperativa al 13 o al 15 

por ciento, para que 6sta preste al 17 o 18 por ciento. 

Coopenaranjo realiza ventas a cr6dito, tanto de ropa como de 

suministros a sus asociados y cobra una tasa del 32 por ciento. 

Los proveedores de estos art1culos le dan a esta cooperativa cr6-

dito que va desde 15 a 90 d1as. Tambi6n financian una serie de 

actividades agr1colas, especialmente en la promoci6n de productos 
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nuevos de exportaci6n, con recursos del BID, USAID, PIPA y OIT. 

Cada una de estas fuentes establece las caracter1sticas de los 

pr6stamos, montos, tasas de inter6s, plazos, qarant1as, tipos de 

productos a financiar y otros requisites. Son cr6ditos diriqidos 

y, segiin la opini6n de la cooperativa, implican procedimientos mas 

complicados. El departamente de asistencia t6cnica de la 

cooperativa se encarqa de darle el sequimiento a estos pr6stamos, 

as! como de brindar la asesor1a t6cnica. La mora en la cooperativa 

es relativamente baja, de 6 por ciento de la cartera. 

5.09 Las ruentes de cr6dito de la Iona 11c11 : 

En esta zona (Nicoya, Santa cruz, Nandayure y Hojancha) los 

bancos comerciales del Estado tienen una mayor participaci6n en el 

financiamiento de las familias finqueras. Las pulper1as, los 

prestamistas, los polacos y los almacenes de electrodom6sticos 

tienen una participaci6n importante. La Mutual Guanacaste de A

horro y Pr6stamo tambi6n jueqa un papel importante. 

La Mutual Guanacaste de Ahorro y Pr6stamo f e fundada en 1977 

en Santa Cruz, con el apoyo de Banco Cr6dito Aqr1cola de Cartaqo 

y forma parte del Sistema Financiero para la Vivienda bajo la su

pervisi6n del BANHVI. La mutual es una asociaci6n privada sin 

fines de lucro, autorizada para emitir t1tulos valores. 

La mutual capta recurses por medio de libretas de ahorro y 

t1tulos a plaza. Por ahorros en la libreta paqa una tasa de in

ter6s del 8 por ciento anual. Los t1tulos a plazo paqan intereses 

segiin el plaza, desde 14 por ciento por dep6sitos a un mes hasta 
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21.5 par ciento a seis y mAs meses. Tambi6n ofrece el titulo de 

participaci6n hipotecaria, que paqa un 16.5 por ciento de inter6s 

y tiene un manta minima de 5,000 colones. 

La cartera de la mutual es de 140 millones de colones y, de 

estos, 42 millones (30 par ciento) provienen de recursos movili

zados par la mutual del pUblico. El resto, 98 millones, han re

sultado de pr6stamos de instituciones pt1blicas. 

La mutual s6lo puede otorqar pr6stamos a sus asociados y esta 

condici6n se adquiere mediante la apertura de una libreta de ahorro 

con 500 colones. Las actividades que se financian son la compra 

de late, construcci6n y compra de casa, reparaci6n y ampliaci6n de 

vivienda y liberalizaci6n de hipotecas. 

Las politicas de plazas y tasas de inter6s estAn requladas 

par el BANHVI. Todas las actividades, excepto reparaci6n y am

pliaci6n de viviendas, se financian par media del sistema del "Bono 

Familiar de Vivienda". Este es un cr6dito con qrandes facilidades 

de plaza, que se otorqa a las familias con recursos del BANHVI. 

La mutual otorqa cr6ditos complementarios al bona, para ampliaci6n 

o remodelaci6n de vivienda, al 22.5 por ciento anual. 

Los problemas de mora de la cartera de la mutual son impor

tantes. El 52 por ciento de los saldos estaba con atrasos. Este 

problema se aqrav6 a partir de 1985 y se han vista obliqados a 

realizar qran cantidad de remates y sequir una politica de pr6rro

qas y readecuaciones. Estos problemas de morosidad parecen 

inevitables, dado el qran contenido politico y paternalismo del 

proqrama de vivienda. 
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s.10 llaatrolido: 

Esta neqocio inici6 sus labores en 1974 en Nicoya. Se dedica 

a la venta de electrodom6sticos y muebles. En Nicoya hay otros 

dos neqocios similares, uno que s6lo vende a contado y otro que 

vende a cr6dito, prActicamente sin prima. 

Esta neqocio se financia con proveedores (Hitachi, Hoqarama 

y Atlas), a plazos relativamente cortos, 2 o 3 meses. Una fuente 

de financiamiento importante lo constituye el sistema de "clubes". 

En este sistema, el cliente paqa durante 70 semanas una cuota, una 

vez que paqa una tercera parte del club puede retirar mercader1a 

con un valor igual al monto del club. Tambi6n, el cliente 

participa en un sorteo cada semana, con base en la loter1a na

cional, y si resulta pfemiado puede quedar eximido de paqar el 

resto de las cuotas. Con un club de 10,000 colones, el cliente 

paqa una tasa de inter6s del 14 por ciento anual y en uno de 

20,000, la tasa es del 27 por ciento, dado que el precio del 

art1culo es como si la venta fuera a cr6dito. Esta sistema de 

clubes, ademAs de financiar el neqocio, le qenera un mayor volumen 

de ventas. En el participan mAs de 1, 100 clientes, que son 

visitados en sus casas por los cobradores del neqocio. 

En cuanto a la actividad crediticia, en este negocio se fi

nancian art1culos con un valor mayor a los 10, ooo colones. La 

prima no debe ser menor al 30 por ciento. La tasa de interes se 

cobra sobre el monto original y estA de acuerdo con los plazas. 

En ventas a tres meses, se cobra el 30 por ciento, a seis meses el 

36 por ciento y a 12 meses el 42 por ciento anual. 
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Este negocio tiene prestados unos 5 millones de colones a una 

clientela antigua, muy permanente y vecina del centro de Nicoya. 

El dueno del negocio considera que de esta los mejores sujetos de 

credito son los "campesinos", dado que no le presentan problemas 

de mora. A raiz de la falta de liquidez en 1987, ha reducido la 

proporci6n de ventas al credito del almacen desde el 75 al 60 por 

ciento del total. 

5.11 Muebleria Bl Bogar: 

Este negocio fue establecido en Santa Cruz, Guanacaste, en 

1982 y se dedica a la venta de muebles y electrodomesticos. En 

esta linea es el negocio mAs fuerte de la localidad. Las coope

rati vas no le representan competencia importante. 

Durante 1987 el Banco Nacional le financi6 a este negocio 

parte de la construcci6n del edificio, mientras que los proveedores 

le dan credito a un mes sin intereses y el sistema de "apartados" 

tambien es fuente de recurses. Bajo este sistema el cliente paga 

a precio de contado una parte de la mercader1a, que retira cuando 

ha pagado la totalidad. 

cualquier articulo -independientemente de su valor- se vende 

a credito. La prima solicitada es del 35 por ciento, los plazas 

son generalmente de tres o cuatro meses y s6lo excepcionalmente 

son de 10 meses. La tasa de interes para la venta de muebles es 

del 8 o el 9 por ciento mensual sobre el monto original y por los 

electrodomesticos es del 5 por ciento mensual. Las garantias 

exigidas dependen del conocimiento que se tenga del cliente. Si 
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Aste no es conocido, se le pide una prenda y un fiador con sueldo 

de gobierno. Si el cliente es conocido, s6lo se pide una factura 

f irmada como garantia del cr6dito. 

Cerca del 10 por ciento de los deudores se atrasa en la a

tenci6n del pr6stamo. cuando 6sto ocurre, el duefto del negocio 

busca al cliente para averiguar qu6 sucedi6 y, si es del caso, hace 

un arreglo de pago. Se trata de evitar, hasta donde sea posible, 

llegar al cobra judicial. AdemAs, manifiesta que las p6rdidas por 

incobrables son minimas. 

s.12 VD Preataaiata Guanacaateco: 

Este prestamista desarrolla su actividad en Nicoya y Santa 

Cruz. Se inici6 en la actividad.crediticia en 1970, descontando 

giros de empleados pdblicos y con pr6stamos pequeftos. Utiliza 

solamente recursos propios, no actda como comisionista. Tiene una 

clientela muy estable, a quienes generalmente les presta para 

gastos de consumo. Sin embargo, manifiest6 que no le interesa 

conocer la actividad que estA financiando. El ndmero mAximo de 

pr6stamos vigentes es de 1,000. Explicitamente adopt6 la decisi6n 

de no pasar de ese ndmero, a fin de mantener el control. 

Los pr6stamos son a un inter6s del 10 por ciento mensual, 

pagadero por mes adelantado. Los plazos normalmente son de tres 

meses, aunque realiza pr6rrogas siempre y cuando el cliente est6 

al dia en el pago de los intereses. En realidad, el plaza es in

definido, si el deudor paga los intereses. De garantia pide un 

pagar6 con dos fiadores; en algunas ocasiones solicita garantia 
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prendar1a y s6lo en casos excepcionales la hipoteca. A clientes 

extraordinariamente "cumplidos" no les exiqe ninquna qarant1a. 

Lleva un archivo con la historia de cada cliente, para tomar 

sus decisiones en el otorqamiento de los prestamos. A pesar de lo 

anterior, el prestamista manifiesta que la mora es "al ta" y que las 

perdidas por no paqo son "muchas". 

5.13 Una Pulperia en W!•hi de Bicoya: 

En los pueblos pequefios at1n subsiste la costumbre de comprar 

<ie "f iado" en la pulper1a. En las zonas mAs rurales de Nicoya, 

Santa Cruz, Nandayure y Hojancha, las pulper1as realizan la acti

vidad crediticia junto con la venta de los comestibles. Esta ac

tividad es relativamente simple y para estudiar un caso se escoqi6 

una pulper1a en Namb1 de Nicoya. 

Esta pulper1a comenz6 a funcionar hace mAs de 10 afios y vende 

comestibles y licor. Es atendida por el padre y el hijo. Se 

financia con recursos propios, pues los proveedores prActicamente 

no le dan credito. Vende a credito s6lo los comestibles y no el 

licor. El monto mAximo que se da a credito depende de los inqre

sos de la familia. Para los jornaleros el mAximo es de 500 colo

nes a la semana y para los no jornaleros (empleados pUblicos, por 

ejemplo) el monto mAximo es mayor y el plazo es de un mes. El 

sal?o adeudado se lleva contabilizado en una libreta. 

Para venderle a credito a una persona tiene que ser conocida 

y vivir cerca del pueblo. En caso de personas nuevas, se les da 

credito s6lo si tiene trabajo fijon. Este credito se realiza por 
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medio de la confianza existente entre el pulpero y el cliente, pues 

no hay ninguna garant1a. Sin embargo, el pulpero entrevistado 

mencion6 el problema de mora como grave, en especial por las 

familias que emigran del pueblo. 

5.14 Concluaiones del Ca,pitulo: 

Las conclusiones que se pueden obtener de los casos estudia

dos no son generalizables para todas las fuentes existentes en la 

zona bajo estudio. Sin embargo, de los casos estudiados hay as

pectos importantes de resaltar. 

En general, hay una gran diversidad de fuentes de cr6dito en 

las zonas estudiadas que, a su vez, ofrecen una amplia gama de 

servicios financieros, tanto en cuanto a dep6sitos (montos, tasas 

de inter6s, plazos, liquidez) como en los servicios de pr6stamos. 

Para 6stos las condiciones que se ofrecen difieren entre fuentes, 

en relaci6n con montos, plazos, tasas de inter6s y garant1as. 

En algunas fuentes los pr6stamos son dirigidos, como en el 

caso de los pr6stamos de la Comunidad Econ6mica Europea, la Mutual 

Guanacaste o los pr6stamos otorgados por las cooperati vas con 

recursos externos. En otros casos son cr6dito sin mucho requisito 

o supervisi6n, como en el caso de los prestamistas, de los 

beneficios o de las cooperativas cuando movilizan recurses de sus 

propios asociados. 

El anAlisis de los cases sugiere claramente que los programas 

de cr6dito dirigido tienen mayores problemas de mora que el resto. 

Posiblemente la mayor preocupaci6n por el proyecto en s1 y por 
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evitar la desviaci6n del cr6dito y no por el sujeto de cr6dito, 

hace que la evaluaci6n realizada no prevenqa en forma efectiva la 

morosidad. Estes proqramas de cr6dito diriqido qeneralmente son 

financiados con recursos\que no provienen de la movilizaci6n de 

fondos local por el intermediario f inanciero; m4s bien se trata de 

pristamos blandos o de donaciones. 

De los casos analizados tambi6n se puede observar el proceso 

de mercadeo de cr6dito por medic de diferentes intermediaries. A 

las f amilias rurales les lleqa el f inanciamiento por medic de un 

almac6n de suministros o una tienda que, a su vez se ha financiado 

con proveedores industriales. Estes, posiblemente, recibieron su 

capital de trabajo de un banco comercial. 



Cap1tulo VI 

Conclusion•• y Recoaandacion•• 

6.01 consi4eraciones Generalea: 

Este informe ha presentado alqunos de los resultados princi

pales de la investiqaci6n sobre "Las Fuentes de Cr6dito para los 

Agricultores", encomendada por el Banco Central a Ohio State Uni

versity. El esfuerzo ha tenido como prop6sito general examinar el 

acceso de los productores aqropecuarios costarricenses a los 

distintos servicios financieros. Se ha buscado conocer major la 

realidad, en vista de los posibles cambios estructurales experimen

tados por los mercados f inancieros rurales durante la d6cada de los 

ochenta, para, de esta manera, estar en mejores condiciones de 

predecir las consecuencias de las decisiones de pol1tica monetaria 

y crediticia. Se busca promover un debate mejor informado acerca 

del impacto de estas decisiones sobre dicho acceso. 

El punto de partida para el anAlisis ha sido la premisa de 

que el sistema f inanciero contribuye al desarrollo econ6mico en la 

medida en que proporciona acceso, para amplios seqmentos de la 

poblaci6n, a una amplia qama de servicios financieros. Estos ser

vicios estAn asociados con la monetizaci6n de la econom1a y con el 

papel del dinero en la integraci6n de los mercados; con la im

portancia de la intermediaci6n f inanciera en la divisi6n del tra

bajo entre inversionistas y ahorrantes y con el manejo de las re

servas 11quidas, como un mecanismo para reducir el riesqo. 
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Si los servicios financieros son de alta calidad y de bajo 

costo, en esa medida contribuyen al crecimiento del producto, a la 

ef iciencia en la asiqnaci6n de los recursos, a la estabilidad 

macroecon6mica y a una distribuci6n del ingreso menos desigual. 

Entre otras cosas, estos prop6sitos requieren tanto de una oferta 

confiable de pr6stamos, a los diferentes plazos y para los dis

tintos fines para los que se demandan fondos, como de facilidades 

de dep6sito convenientes, seguras y rentables y de otros servicios 

de transferencia de fondos y de cambio de monedas. En vista de que 

proporcionar el acceso a estos servicios para amplios segmentos de 

la poblaci6n es muy costoso, se requiere de un esfuerzo 11econo7 

mizante", que permita utilizar de la manera m4s eficieJ)te posible 

los recursos destinados a los procesos financieros. 

El sistema f inanciero contribuye al desarrollo econ6mico en 

la medida en que traslada vol1lmenes crecientes de poder de compra 

(montos reales), desde depositantes, con pocas oportunidades mar

ginales suficientemente rentables para el uso de esos fondos (uni

dades superav~tarias), hacia deudores con mejores opciones pro

ductivas (unidades deficitarias). Igualmente, el sistema finan

ciero contribuye al desarrollo si ofrece servicios confiables, o

portunos, flexibles, permanentes y de alta calidad, as! como si 

los presta ef icientemente. Esta ef iciencia se refleja principal

mente en el monto de los recurses reales que se necesitan para o

perar el sistema, es decir, en el costo de la intermediaci6n fi

nanciera para todos los participantes en el mercado, as! como en 

el grado de riesgo que se asume. 
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6.02 o~ietiyos y Metodoloqia1 

Con los prop6sitos mencionados, la investigaci6n ha buscado 

explorar qu' porporci6n de los productores agropecuarios costarri-

censes han tenido acceso a los servicios financieros; cuAles han 

sido las caracter1sticas de quienes han tenido dicho acceso; cuAl 

ha sido la evoluci6n en el tiempo del volumen de los fondos reales 

intermediados y cuAles han sido la calidad y el costo de los ser

vicios, segun la fuente de donde han provenido. 

El m'todo utilizado para.esta exploraci6n ha consistido tanto 

de un recuento anal1tico de la evoluci6n hist6rica de los mercados 

f inancieros rurales en Costa Rica, coma del estudio de los 

resultados de una encuesta de productores agropecuarios en tres 

zonas diferentes del pa1s: (a) la "media luna" al suroeste de la 

Meseta Central (Puriscal, Turrubares, San Mateo, Orotina); (b) el 
I 

~~tr~mo nqro$ste de dicha Meseta (San Ram6n, Palmares, Naranjo, 

Alfaro Ruiz) y el "corredor" de la Peninsula de Nicoya (Nicoya, 

Santa Cruz, Nandayure y Hojancha). 

Con la selecci6n de estas tres zonas se ha buscado examinar 

el gra~o de acceso a los servicios financieros en: (a) un Area 

tradicionalmente deprimida, con numerosos pequenos productores de 

ma1z, frijoles y tabaco; (b) un Area que cuenta con una infraes

t~uctura f 1sica y financiera bastante desarrollada, encauzada a la 

producci6n de cultivos tradicionales de exportaci6n; y (c) un Area 

fuera de la Meseta Central, que ha pasado por un per1odo de serias 

dificultades coyunturales, con representantes tanto de pequenos 

coma de grandes productores de granos y de ganado. 
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Es importante reconocer, de manera explicita, que la muestra 

utilizada para la encuesta no es necesariamente representativa de 

la totalidad de los procesos financieros rurales en Costa Rica. 

Con los recurses disponibles se busc6, no obstante, observar una 

diversidad de circunstancias suficientemente variada, que refle

jara, de la major manera posible, los distintos tipos de situacio

nes qua existen en el pais. As1, si bien probablemente se loqr6 

observar las situaciones m6s tipicas que se presentan, no se conoce 

con exactitud todavia la ponderaci6n que cada una de 6stas tiene 

para el pa is como un todo. Por lo tanto, una de las recomen

daciones de este informe es que resultaria deseable repetir esta 

investiqaci6n en otras partes del territorio nacional, tanto para 

confirmar los resultados hasta ahora obtenidos, como para poder 

contar con una mejor "estimaci6n" de la importancia relativa d~.los 

casos observados, con respecto al pais. . .... 

Se consider6 que un aqricultor tuvo acceso al cr6dito si, du

rante 1987, recibi6 un pr6stamo de cualquier fuente, compr6 bienes 

a cr6di to, o recibi6 adelantos por su cosecha. En la medida en que 

el qrueso de los datos utilizados para el anAlisis se ref ieren a 

ese momenta, las presentes conclusiones est6n matizadas por los a

contecimientos de dicho afio, no necesariamente un afio tipico. Esta 

constituye una raz6n mAs, tanto para que los resultados que aqu1 

se presentan sean interpretados con cautela, como para justificar 

la obtenci6n de observaciones m6s recientes, que permitan 

interpretar las tendencias de mediano plazo de los mercados 

financieros rurales en Costa Rica. 
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Esta actualizaci6n de los resultados se hace especialmente 

deseable, en vista de los profundos ajustes que han tenido luqar 

durante esta d6cada, tanto como consecuencia del cambio en el mar

co requlatorio del mercado, como en los principales precios 

relatives en la economia (tipo de cambio real, tasas de inter6s 

reales, t6rminos internacionales de intercambio) y en la renta

bilidad relativa de las diferentes actividades productivas, ante 

variaciones en los niveles de protecci6n efectiva y modificaciones 

en la situaci6n de los mercados internacionales. 

No obstante estas limitaciones, con la encuesta se obtuvo in

formaci6n abundante acerca de las actividades financieras de 317 

producto~es aqropecuarios de diferentes zonas del pa1s, la que, 

utilizada con cautela, permite derivar conclusiones interesantes 

aoerca de la evoluci6n del acceso a los servicios f inancieros ru

ralee en Costa Rica. Las m&s .importantes de estas conclusiones se 

resumen m&s adelante. 

6.0~ La Bvoluci6n Hist6rica: 

Costa Rica ha pose!do muchos de los inqredientes criticos para 

el desemp~no exitoso de los mercados financieros rurales. Entre 

estos se han encontrado un marco insti tucional estable, ins

trumentos juridicos avanzados, una infraestructura fisica amplia 

y bien desarrollada y una formaci6n acelerada de capital humano. 

No es de estrafiar, entonces, que en el larqo plazo Costa Rica haya 

side un ejemplo de 6xito, entre los pa!ses en desarrollo, en cuanto 

al grade de acceso a los servicios financieros rurales. 
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Desde tiempo atrAs, innovaciones institucionales importantes, 

tales como el sistema de credito desarrollado por los beneficios 

de caf6, los verdaderos bancos rurales del siqlo pasado, as1 como 

por las Juntas Rurales de Cr6dito Aqr1cola del Banco Nacional de 

Costa Rica, en operaci6n desde principios de este siqlo, han per

mitido aumentar el acceso al cr6dito por parte de los productores 

aqropecuarios, muy por encima de lo que es t1pico entre los paises 

en desarrollo. Este exito reflej6, principalmente, la adopci6n de 

politicas monetaria, crediticia y fiscal que permitieron la estabi

lidad cambiaria y de precios y que hicieron posible un vigoroso 

proceso de profundizaci6n financiera, desde la decada de los cin-

cuenta hasta finales de la de los setenta. 

La aqricultura y la qanader1a recibieron la "tajada del le6n" 

durante estas d6cadas de expansi6n acelerada de las carteras de 

cr6dito y se convirtieron en los principales beneficiarios del di~ 

nAmico proceso de profundizaci6n f inanciera experimentado por el 

pa1s. Las Juntas Rurales, a su vez, contribuye~on a que los 

pequefios productores participaran en estos flujos de fondos en 

mayor medida que en otros paises latinoamericanos. 

Ya para 1952, las Juntas Rurales otorgaron casi 20,000 pres

tamos nuevos por afio. As1, a mediados de la decada de los seten-

ta, con el credito bancario se beneficiaba al menos a una tercera 

parte de los productores agropecuarios del pa1s, en comparaci6n 

con un promedio del 15 por ciento para America Latina. Durante 

los sesenta y los setenta, mientras que la raz6n del cr6dito agro

pecuario con respecto al valor agregado al PIB por ese sector fue 
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del orden del 60 al 70 por ciento en Costa Rica, la proporci6n era 

del 20 al 30 por ciento para Am6rica Latina y, mientras que la 

proporci6n de la cartera destinada al sector estuvo entre so y 60 

por ciento en Costa Rica, en el resto de los pa1ses el promedio 

apenas superaba el 20 por ciento. 

Un acceso al credito comparativamente difundido entre los a

gricultores ha sido reflejo de las circunstancias favorables de la 

situaci6n costarricense, ya apuntadas. Por otra parte, la elevada 

porci6n de la cartera recibida por estos, muy superior a la contri

buci6n del sector agropecuario al PIB, ha reflejado una tradicional 

canalizaci6n cuantiosa de fondos a la agricultura, de manera 

prior1taria. Esto ha permitido, no s6lo el elevado "apalan

camiento" de las empresas f inanciadas por los bancos, sino tambien 

am~lias posibilidades de desviaci6n y de sustituci6n marginal de 

fondes, depuro de un sistema de tapes de cartera que restringi6 el 

acceso al cr6dito para otros usos considerados como menos 

pr~o~itarios. De esta manera, al menos en el pasado, no todo lo 

que se denomin6 credito agropecuario represent6 financiamiento neto 

adicional de la producci6n agropecuaria. 

La crisis a principios de los ochenta tuvo un impacto drami

tico sabre la oferta bancaria de credito agropecuario, la que para 

1982 alcanz6 s6lo dos quintas partes de su nivel real en 1978. 

Esta disminuci6n fue, no obstante su intensidad, menor a la expe

rimentada por la cartera total, la que s6lo alcanz6 una tercera 

part~ de su nivel anterior. As!, el sector agropecuario sufri6 

proporcionalmente menos con la crisis que los otros sectores. 
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Como consecuencia de esta disminuci6n menos acentuada de los 

montos prestados al sector agropecuario, la importancia relativa 

del cr6dito para este sector aument6 sustancialmente, por encima 

de la tendencia hist6rica. La participaci6n en los flujos de pr6s

tamos nuevos pas6 de dos, a tres quintas partes del total en 1982. 

El programa de estabilizaci6n llev6, a su vez, a una recuperaci6n 

notable de las carteras reales de cr6dito agropecuario. Durante 

1983, los saldos de las colocaciones, en t6rminos reales, crecieron 

un 63 por ciento en el caso de la agricultura y un 48 por ciento 

en el de la ganader1a. Los flujos de pr6stamos nuevos aumentaron 

un 17 por ciento en el caso de la agricultura y un 8 por ciento en 

el de la ganader1a. La proporci6n del cr6dito al sector su~i6 al 
'• 

57 por ciento del total, un mAximo para la d6cada, sin duda 

excepcional dentro de las tendencias hist6ricas, pero adn as1 el 

punto de ref erencia con respecto al cual los grupos de presi6n han 

basado sus demandas recientes. 

Con posterioridad a 1984, sin embargo, los flujos reales de 

los pr6stamos nuevos al sector agropecuario han disminuido notoria

mente. La magnitud de estas disminuciones debe interpretarse, en 

primer lugar, desde una perspectiva hist6rica. Como se puede 

observar en el GrAfico 1.07, la participaci6n relativa de la a-

gricultura en el saldo de las colocaciones de los bancos se en

contraba, en los aftos mAs recientes, por debajo del nivel mAximo 

alcanzado en 1984, pero no a niveles bajos en comparaci6n con la 

tendencia hist6rica. La si tuaci6n de la ganader1a era un poco 

menos favorable, pero no totalmente fuera de la tendencia. 
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El comportamiento del cr6dito aqropecuario ha reflejado tanto 

cambic;>s en su of erta como en su demanda. En parte ha sido el 

resultado de cambios en la rentabilidad de varias ramas de la 

aqricultura, las que tienen distintos requerimientos de fi

nanciamiento. En alqunos casos estas variaciones en la rentabi

lidad han reflejado decisiones deliberadas de pol1tica, mientras 

que en otros casos han resultado de la evoluci6n de los precios 

internacionales. Lo que es evidente es que se ha venido dando una 

reasiqnaci6n de las carteras de cr6dito, en favor de productos para 

los cuales el pa!s s! posee ventajas comparativas. 

En la medida en que los esfuerzos de ajuste estructural del 

pats buscan precisamente estas reasiqnaciones de recurses, tales 

qambios en las carteras de cr6dito reflejan procesos deseables. La 

Qniqa preocupaci6n podr!a ser que estos cambios no se estuvieran 

4an4o con la suficiente rapidez, por falta de capacidad de reacci6n 

de los bancos, sobre todo de los estatales, y mientras ocurren los 

procesos de aprendizaje inevitables. 

El co•portemiento del cr6dito tambi6n ha reflejado la exis

tencia de incentives para que los deudores no cancelen puntualmente 

sus obliqaciones, en vista de oportunidades atracti vas de re

aqeGuaci6n y de perd6n de deudas por la via leqislativa (FODEA). 

Al dejar de paqar, los productores ban perdido el acceso a pr6s

tamos nuevos, pero su posici6n como deudores ha permanecido inal

terada. En estas circunstancias, es como si hubieran paqado los 

pr6stamos viejos y les hubieran otorqado un pr6stamo nuevo, por 

iqual monto. Su posici6n de endeudamiento no ha cambiado. 
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El aumento de la tasa real de inter6s ha reducido la demanda 

por cr6dito. Esto habr1a llevado al resultado deseable de eliminar 

los usos menos atractivos de esos fondos, muches de ellos no nece

sariamente en la aqricultura. Habr1a preocupaci6n de las autori

dades solamente si la tasa real de inter6s hubiera alcanzado 

niveles demasiado elevados, como consecuencia del desplazamiento 

del sector privado en las carteras de cr6dito, ante la demanda 

excesiva de fondos por parte del sector pdblico. En este caso, sin 

embarqo, la dnica manera de aliviar el impacto sobre la aqricultura 

ser1a disminuyendo el tamafto del sector pdblico en la econom1a, 

para reducir la competencia por fondos entre los dos sectores. 

Como las disminuciones en la disponibilidad de cr6dito no han 

estado acompaftadas por reducciones equi valentes en el producto 

aqropecuario, parece evidente que en el pasado se di6 un qr ado 

elevado de desviaci6n y sustituci6n marqinal de fondos. Al 

eliminarse los topes de cartera, por otra parte, el inter6s de los 

bancos por reqistrar una operaci6n determinada como destinadail ra 
aqricultura ha desaparecido y parte de la disminuci6n del credito 

para este sector que se ha observado podr1a ser simplemente una 

ilusi6n estad1stica. En definitiva, no s6lo la reducci6n neta 

efectiva en el financiamiento bancario de la aqricultura habr1a 

sido menor a la que reflejan las cifras publicadas por el Banco 

Central, sino que en alqunos cases esa reasignaci6n de recursos 

crediticios habr1a respondido a deseables reubicaciones de la 

actividad econ6mica, de acuerdo con un proceso de ajuste 

estructural para reactivar la econom1a. 
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Por otra parte, durante la decada de los ochenta, la impor

t~nc~a relativa de los bancos dentro del sistema financiero total 

ha qisminuido, al aumentar la participaci6n en el mercado de otros 

tipos de intermediaries financieros. El papel del Banco In

ternacional de Costa Rica y de otros bancos en el extranjero ha 

sido prominente en el f inanciamiento de las cosechas de caf6 y de 

cafta de az6car. En parte, estos cambios en la estructura del mer

cado respondieron a la prohibici6n que por alqunos aftos el Banco 

central le im~uso a los bancos del sistema de f inanciar la cosecha 

de cafe. Igualmente importante ha sido la expansi6n de las coop

erativas de ahorro y credito en las ~reas rurales. 

La continuaci6n de lineas de credito subsidiado para alqunos 

sectores de la agricultura, finalmente, habria creado incentives 

adicionales para que los bancos estuvieran renuentes a prestarle 

mue~c a ese sector, particularmente en vista de la competencia ma

yor a que se enfrentan ahora. Esto habria acentuado las conse

cuencias de limitaciones impuestas por las autoridades al monto 

global del cr6dito subsidiado que se ha permitido. 

6.04 Bl Acceso al 9ridit9: 

Los resultados de la encuesta corroboraron la predicci6n de 

un grado de acceso al credito agropecuario elevado en Costa Rica, 

en comparaci6n con otros paises en desarrollo. Un 88 por ciento 

de los productores entrevistados manifest6 haber recibido cr6dito 

alquna vez en su vida y un 74 por ciento indic6 haberlo obtenido 

de fuentes formales por lo menos una vez. 
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Poco mAs de dos quintas partes de los productores hab1a usado 

fuentes informales de credito y poco m4s de una cuarta parte hab1a 

acudido a fuentes semiformales. Es notorio, por lo tanto, no s6lo 

el elevado qrado de acceso al credito, en qeneral, sino tambien la 

qran importancia de las fuentes f ormales. El hecho de que casi dos 

terceras partes de los entrevistados hubiera recibido credito del 

Banco Nacional de Costa Rica, en alqdn memento de su vida, es un 

"record" impresionante de cobertura, iqualado por pocos bancos de 

los pa1ses en desarrollo. 

Para 1987, por otra parte, se observ6 un panorama diferente. 

Durante ese afto, un 56 por ciento de los productores en la muestra 

tuvo acceso a alqun tipo de credito (sin tomar en cuenta a quienes 

s6lo recurrieron a las pulper1as). Unicamente una quinta parte re

cibi6 prestamos nuevos de fuentes formales y poco m4s de una duarta 

parte los obtuvo, respectivamente, de fuentes semiformales o de 

fuentes informales. S6lo en el caso de las fuentes semiformales 

se mantuvo inalterado el qrado relative de acceso al credito. 

Estas cifras suqieren una disminuci6n en el qrado de acceso, 

particularmente a las fuentes formales. Sin embarqo, en la medida 

en que los bancos han proporcionado principalmente credito de 

mediano y de larqo plazo, sobre todo para qanader1a, no debe es

perarse que todos los clientes reciban prestamos nuevos todos los 

aftos. De hecho, aunque no recibieron prestamos en 1987, muchos de 

esos productores todav1a ten1an operaciones pendientes con los 

bancos en ese memento. En este sentido, no se puede afirmar que 

hubieran "perdido" el acceso al credito en 1987. 
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Para aquellos productores que sl hablan perdido el acceso al 

c:r6dito, es importante determinar en qu6 memento ocurri6 este even

to. Toda la evidencia disponible sugiere qua tuvo lugar con moti vo 

de la crisis a principios de la d6cada de los ochenta. La 

recuperaci6n de las carters de cr6dito desde 1983 no ha sido su

f i~iente, sin embargo, para reincorporar a la clientele excluida 

de nuevo a los bancos. Esta es un tema que merece atenci6n y que 

sugiere la necesidad de investigaci6n adicional sobre cambios en 

la ~lientela de los bancos. Si ha tenido lugar, por otra parte, 

una r4pida expansi6n de las fuentes semiformales, sobre todo de 

la~ actividades tanto de cr6dito como de movilizaci6n de dep6sitos 

par las cooperativas y por los beneficios de caf6 en la Meseta 

c~ntral, en reflejo de la mayor agilidad y mejor servicio prestado 

por estos inuermediarios y los menores costos de transacciones que 

1~ i•pon~n a sus clientes. Estos minoristas de fondos constituyen, 

poi;- lo tan to, un susti tu to cercano de las fuentes f ormales de 

cr6dito. 

La eneuesta puso de manifiesto, por ejemplo, que un cliente 

del Banco Nacional habla trabajado con esa instituci6n, en prome

dio, desde hacla 17 aftos. Es decir, se trata de una clientela 

antigua, bien conocida por el intermediario. Es probable, inclu

so, que la condici6n de cliente se transmita de padres a hijos. 

Casi dos quintas partes de los productores indicaron que su padre 

habla recibido pr6stamos del Banco Nacional. La duraci6n promedio 

de la relaci6n banco-cliente habrla sido de aproximadamente 10 aftos 

y, en promedio, la clientela de ese banco habla recibido su 6ltimo 
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pr6stamo unos 7 aftos atrAs. Es decir, a finales de los setenta y 

principios de los ochenta, una parte importante de la clientela 

bien establecida en el Banco Nacional perdi6 au tradicional acceso. 

El ntlmero de pr6stamos nuevos otorqados cada afto por el De

partamento de Cr6dito Rural de ese banco disminuy6 desde 24,284 en 

1976 hasta 15,692 en 1980. Este parece haber sido el momenta 

cr!tico, por lo tanto, en cuanto a la p6rdida de acceso al cr6dita 

bancario. Posteriormente, el ntlmero de pr6stamos creci6 de nuevo, 

a 19,076 en 1984, para caer a 11,873 en 1987, otro momento cr!tica. 

De una manera semejante, clientes del Banco de. Costa Rica que 

iniciaron sus operaciones, en promedio, 13 aftos atrAs, matuvieran 

su conexi6n por 5 aftos y perdieron el acceso, en promedio, 8 aftos 

antes de la encuesta, o sea, en 1979. 

La relaci6n con los beneficios, por otra parte, ha sida mAs 

reciente; en promedio, se inici6 unos 8 aftos antes, con duraci6n 

de 6 aftos. As!, el dltimo pr6stamo se recibi6 dos o tres aftas 

antes de la encuesta, en promedio. En el caso de las cooperati vas, 

la relaci6n ten!a unos 4 aftos de antiqiledad. 

Como se puede apreciar en el Gr6fico 4.17, la importancia re

lativa de las distintas fuentes var!a seqdn se trate del ntlmera de 

pr6stamos, del monto prestado o del saldo efectivo, consecuencia 

de los dif erentes montos y plazas promedio de los pr6stamas por 

fuentes. As!, si bien en 1987 los clientes de las fuentes formales 

recibieron apenas una cuarta parte del ndmero total de pr6stamas, 

se beneficiaron con casi la mitad del monto prestado y deb!an poca 

mAs de la mitad de los saldos efectivos totales. 
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Estas dif erencias se debieron a que el monto promedio de un 

pr6stamo formal fue 1.6 veces el tamafto de uno semiformal y m6s de 

a veces el de uno informal. Los plazos fueron tambi6n a6s larqos 

en ei caso de los pr6stamos formales. 

~l acceso a los servicios de dep6sito es manor que el acceso 

al cr6dito. Menos del 10 por ciento de los entrevistados pose!a 

una cuenta corriente en un banco. No m6s de una quinta parte te

n!a una libreta de ahorros, si bien dos quintas partes hab!a hecho 

aportaciones a una cooperativa. Este acceso limitado a los 

servicios de dep6sito prevalec!a incluso en la Meseta Central y 

ref lejaba poco inter6s en la movilizaci6n del ahorro por parte de 

los bancos. 

6.0, Jlrainos y con4iqione1 4• 101 rrt1taaos: . 
Las taaas de inter6s paqadas por los aqricultores durante 1987 

oscilaron entre un 8 por ciento (asociaciones) y un 46 por ciento 

anual (polacos). Una comparaci6n de estas tasas de inter6s no 

l>emnit.e, sin embargo, hacer af irmaciones acerca de cu6n 

comparativamente "caro" o "barato" es el cr6dito de cada una de 

las fuentes, en vista de la qr an importancia de los costos de 

transacciones diferentes a los intereses, sobre todo en el caso de 

las fuentes formales y, en particular, con respecto a los pequeftos 

deudores. 

As!, mientras que en los bancos se necesitaron 60 d!as entre 

la presentaci6n de la solicitud y el primer desembolso de fondos, 

esa espera fue de menos de dos semanas en el caso de las fuentes 
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semiformales y de menos de dos d1as en el caso de las informales. 

Los pr6stamos de los bancos requirieron JD6s de cuatro visitas del 

cliente, en comparaci6n con dos en el caso de los beneficios y una 

en el de los prestamistas. Las necesidades de documentaci6n 

aportada por el cliente fueron sustancialmente mayores en el caso 

de los bancos. Todo esto aumenta los costos totales de los fondos 

para el deudor. 

El peso que el pago de intereses tiene en comparaci6n con los 

costos totales de producci6n del agricultor se ap~oxim6 mediante 

una estimaci6n del costo f inanciero, como producto de multiplicar 
" la raz6n de profundizaci6n crediticia y la tasa de inter6s efectivo 

pagado. El endeudamiento represent6 una mayor propqrci6n del 

valor del producto (y de los costos de producci6n) en el caso de 

los clientes de las fuentes formales, donde la raz6n de pro'fundi

zaci6n credi ticia se acerc6 a las dos quintas partes, comp!lrado 

con una quinta parte para los clientes de las fuentes sem.iformales 

y un 10 por ciento para las informales. 

En t6rminos generales, el costo financiero represent6 un 7.3 

por ciento del valor bruto de la producci6n, para qUienes fueron 

deudores entre los productores entrevistados. Para aquellos con 

acceso a las fuentes formales, este costo financiero represent6 el 

6.9 por ciento del valor de la producci6n. Es decir, una dupli

caci6n de las tasas de inter6s formales (del 17 por ciento hasta 

un 34 por ciento anual) elevar1a en promedio los costos de 

producci6n en aproximadamente un 7 por ciento para los deudores 

afectados (una quinta parte de los productores). 
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Tal modificaci6n tendr!a, desde luego, un impacto mucho menor 

en la econom!a como un todo, ya que solamente una quinta parte de 

los productores tuvo acceso a este cr6dito formal, cuyas tasas 

ser!an objeto de los cambios hipot6ticos. Dos quintas partes de 

los productores se autof inanciaron, en cuyo caso la reforma a las 

tasas de inter6s no tendr!a un impacto directo, mientras que otros 

productores tuvieron acceso s6lo a fuentes donde las tasas ya 

reflejaban las condiciones del mercado. 

6.06 con1i01ra9iones Jinales: 

Tanto un recuento anal!tico de la evoluci6n de los mercados 

f inancieros rurales y de las pol!ticas que los ban regulado durante 

las 1.\1 timas d6cadas en Costa Rica, como los resul tados de la 

encuesta presentados en este informe, indican que el acceso a los 

servicios financieros rurales ha experimentado cambios importantes. 

No s6lo ha tenido lugar una disminuci6n en el grado de acceso 

global, desde finales de la d6cada de los setenta, sino que ha 

cambiado sustancialmente la estructura del mercado y la importancia 

relativa de las distintas fuentes. 

En vista de la intensidad de los cambios, resultado de ajus

tes que no ban terminado todav!a, resulta recomendable continuar 

con este tipo de investigaci6n, a fin de tomarle el pulso a la 

situaci6n y corroborar o no hip6tesis razonables acerca del impacto 

de las pol!ticas que se ban adoptado. Esto es incluso necesario 

para confirmar la generalidad de los resultados que aqu! se 

reportan. 
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Es importante reconocer, sin embargo, que el desempefto exi toso 

de los mercados financieros rurales en Costa Rica refl~j6, en el 

pasado, principalmente el proceso de profundizaci6n financiera que 

fue posible en un marco de estabilidad cambiaria y de precios. La 

estabilidad macroecon6mica representa as1, el primer prerrequisito 

para un acceso amplio a los servicios financieros rurales. Otras 

pol1ticas, como los topes de cartera y los subsidios a trav6s de 

las tasas de inter6s no tienen, en cambio, la capacidad de aumentar 

el acceso. Por el contrario, con frecuencia estas pol1ticas tienen 

el ef ecto inesperado de reducir el acceso precisamente para las 

clientelas a las que se desea beneficiar. Una.continuaci6n del 

esfuerzo de liberalizaci6n financiera emprendido por el Banco 

Central en los 0.1 timos aftos habr6 de tener, en def ini ti va, un 

impacto favorable sobre el acceso al cr6dito rural. Estas reformas 

de pol1tica deben ser complementadas, sin embargo, por nuevas 

tecnolog1as f inancieras y por cambios institucionales que reduzcan 

los costos de transacciones y los riesgos para los participantes 

en los mercados financieros, dnica manera sostenible de aumentar 

el acceso. 
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