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• 
P R E S E N T A C I O N 

Lo prePentc Tesis contiene In diagnosis situncional de los as

pectos m6s relevantes sobre el proceso de los morlos y medios de ln

cont ri buc ión de 1 ·Danco A_g;rario nl Sector Agropecuario Nacional pnrn 

el período de 1975-1985, pnrn cuyo efecto se hn desagregndo el tema 

en los Cnpit~los siguientes 

Rn el Capítulo I, se nnnliz~n los aspectos generales de In Te

sis, los mismos r¡ue sirven oc morco refercncinl puro la comprensión 

rl<l los s igtlieni:es cnpítulos, el Capítulo II- troto sobre el comport~ 

miento del Sector Agropecuario en relación al contexto general de -

In Economía Peruana, el CaTJÍtulo III, se refiere al an~lisis propi!! 

mente rle crédito orientarlo nl Sector Agropecuario, el último cnpít~ 

lo trntn sobre el comportamiento de ln Bnnca rle Fomento Agropecua -

rio enfocado rles rle AUS fines, objetivos y ,po 1 !tic as oc funcionnmien 

to, esto tomnnrlo en cuento n su contenirlo. 

Por su interpretación T&cnicn, en los dos primeros cnpítulos se 

trntarñ sol1re el comportnmiento de la Oferto y ln Demanda en el se2 

tor A,!!ropecunrio, hacienrlo tncapi6 en lnP. deficientes y tlesequi li -

hrios en la come re ia lizncióp de su.<~ bienes ( Anál bis S ituncionul 

rlel Prorlnctor- ConRumiilor). 
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En el Cnp{tulo.III, se nnnli~nr~ el ~r6~ito Agrbpecuurio como 

mP~io y hcrrnminntn, con que cocntn el Snct.or .A~ro-pccnnrio pnrn m_!;. 

.i ornr v/o rectificar los rlese11ui 1 i l:lrioR nue se han -prcRentnrlo en ln 

Prorlucción, Distribución y Comprcinlización A~ronccuaria, -pnra el

períorlo en esturlio (1A75-1RR5). 

En el Ca-pítulo IV, se trntnr& rlescriptivamente a la Banca ele-. 

Fomento Agropecuario y a su ente representativo el Banco Agrario -

fcon~titución, funciones v rol cleRempeftndo en el período en estu

~io)o 

Se concluye el presente trnl:lnjo ele Tesis formnlnnrlo conclusio -
ncR y las ;re'comenclacioneP. otte el estndi.o 110r su cnrñcter demostra

tivo exige. 



1 N T R O D U e e 1 O N 

Ln produce itSn n,g;ríco la de 1 Perú se hn eAtancarlo en ln rl~cndn·

posada en no menos rle 1~ anual mientras ()UC ln prorlucción de produ..2, 

tos alimenticios prin~i~nlcs hn rleclinarlo renlmente sobre unn bnse

perckpi 'ta; ln produce ión total ha rleclinndo nproximanamente 2~ anual 

Pese n estn situnción neg;ntivn ln ngriculturn adn cuenta con -

una participación rlel 9.5% .del PBI y emplea cerca rlel 40% de la fuer 

zn lnhornl del Perd en 1979. 

Aporte de los efectos de la sequía en los dltimos nftos, el es

tnncnmicnto del sector se hn mantenido durante ln d~cndn pasada por 

las siguientes razones 

1.- Una política (le precios agrícolas CJUe no provcín ele incen 

tivos nrlecundos a los productores. 

2.- Imposici6n de un sistema ineficiente de come re ial izuci6n

ndministraflo por el Fstnrlo. 

~.- Insuficiente apoyo de cr6dito. 

4.- Una polÍtica de protección Indtlstrial,, que resultaba en

sobre-precio de ln maquinaria agrÍcola. 

5.- Ln concentrnción ~e In inversión pdblicn en gran escnln , 

en los proyectos rlc irrigación coRtern. 
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De lns rnzoneR nntes cxnuestns .es de inter6s pnrn el presente 

est~u•Ho trntar rlc de111ostrnr los items 3, 4 y 5; por ello es necea~ 

rio e,jecutar el nnálisis sobre el comportamiento rlel flanco Agrnrio 

institución princip~l encargado de laR política~ crediticins del -

pnís orientn nl npnrnto prorluctivo agropecuario. 

El Sector Agropecuario comprenile pnrte rle las nctividnrles es_; 

trat~gicns pnrn el desnrrollo nacional, por lo cnnl merece unn es

pecial: ·atención; es en tnl sentirlo que el presente trnbrijo trntn -

de nportnr. lns recomendaciones que servirán pnra proponer ln reo 

rientnción v me,ior cannliznci.Ón de lns políticas, destinadas n en-., 
cnrnr uno de l,os problemas m1~s urgentes de nuestro priís ttEl PRO 

BLmt<\ AGRARIO". 



• C A P I T U L O 1 • 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 MARCO HISTORICO 

El Sector Agropecunrio hist6ricnmente hn ~ido uno de los sect,2 

res m&s importnntes de ln economín perunnn, puesto 

ción en el producto. bruto interno hn representarlo 

do 1975 -1985 el 14.2~; ndem¡{s se sobe que es tmo 

que su pnrticip_u 

durante el perío
' de los sectores ~ 

que mavores recnrsosba ocuparlo o utilizado pnra su producción, con

centrando durante el período en estudio el 40% de la mano de ~brn -

del rn!s, dentro de ln punl ln mnyor pnrte est~ constituida por mo

no de obra sub-empleado. 

El PBI correspondiente nl Sector Agropecuario muestra un cre.c_! 

miento considerable parn el decenio 1964-1974, co.n up.n tnsn del 3.4~ 

disminuyendo pnrn el dltimo decenio 1975-1985 n 2.1-. 

Este decrecimiento en el·8ector Agropecuario, hn repercutido ne¡r,ntj 

vomcnte en 1~ de~nndn y oferta total de la economía, donde la demnn 

dn tiende n ser mayor nor ln producción mnrginnl ~up ~e presento en 

el sector, mientrn~ el producto bruto interno ngropecnnrio crece en 

·forma genernl en 2.8%, In poblnción crece promedinlmente en 3% y P.ll 

rn cubrir eete ñ~ficit en ln vrorlucción, el paí:=t tiene que importar 
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bienes alimenticios de orígen ag,ro'pecunrio tales como 

carne, aceites, leche, arroz etc. 

trigo, -

El nndlisis situncionnl de ln oferta noR bnn presentado un 

comportamiento diferente f111C hn estarlo determinado por el lndo de 

ln rlemanrln por el crecimiento poblacionnl, puesto q11e el sector CJ!l 

centra grnn pnrtc <le 1n pohlnci&n :v por C'l lnclo c~c lu ofcrtn por - 1 

los crecientes costos de producci6n reperc~tiendo en el ingreso,cn 

.ln demanda y consecuentemente en ln oferta. 

Fn lo referente a los lineamientos rle la política econ6mica ~ 
. . 

rn ln np;riculturn hnn sirlo estrnctnrndos rle tnl formn en f1Ue ecHo-

se hn tenrli.rlo hncin el control del 'J)recio de loR flroductos mós no 

ele 1 costo oue determina este precio elisminm•enrlo los 'índices ele ren 

tnhil id'ad, flOr lo 0uc. la invers i6n hn disminuí do y en consecuencia 

ln prorlucci6n es bnja. 

Por otra parte, la insuficiencia de recursos financieros, b~o 

la forma rle créditos, no hnn TlCrmitirlos hnc(:'r nH{s eficiente ln pr_2 

ducci6n v aunque el crédito no es el único fnct,or f!Ue determina e~ 

tn cficienci.a, pero t=~n evoluci6n es un inñicni!or muy s'ignificativo 

pnrn el ngro. 

Ehtre los factores ~ue hnn ori~inndo el estancamiento del sec 

tor agropecuario po(lemo!"! rl.estacar los siguientes 

Descnpitnliznci6n en el ngro. 

Deterioro de los t6rminos oe intercambio. 

. ·• 

Pol íticns de contro 1 de precioF! v de comerc in lizac.i6n, de 

productos importados (venta a Tlrecios sullsidiados). 

Insuficiencin en ln nplicnci6n de la tecnología ngrnrin. 

Razones climatol6gicas y ngroecon6micas r¡ue no han poAibil.i 

todo un 1\(~ecuat!o aprovechamiento rlel potencial de tierras -

dedicarlas a cultivos iritcnsivos. 

En cuanto al créclito se refiere, dentro del sector agropecuario 

~or largos nfios hn Airlo insuficiente y mal orientndo, debido a que-

t 
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1 . 
existe unn grnn varinhiliclaii de situuci6n de los mercados "finnnci~ 

ros v tnmbi6n por la frngmentnci6n dd sector rlcrivnrln rle In com -

Tlle,in y cHversificada ubicación r1e .los tmiclarles de producci6n, lns 

que n ln vez presentan diferente~.cnracterísticas en cuanto n su

estructur~ de propiedad, ecología, uso rle recursos y factores de -

prorlucci6n. 

Se han dado los conrliciones pnra ln concentrttci6n de las fun

ciones de prestación de r~cursos financieros en el Banco Agrario -

nntidno f!tte por lnA misma:;~ cnrncterística¡:~ del sector, referentes

a que la 11roducci6n es marginal por una parte y por otra eh cuanto 

a los bnjos niveles rle ingreso de los J1Cque~o!'! n~ricultores, no p~ 

de cnnn 1 iznr eficienteme,nte los recursos por ln inseg,;nridnd en lu

~evolución de los mismos. 

Se hn J1rorlucido también una c:Hsminución ele In "Jlnrticipnción re 
l1\s instituciones finimcieras en el sector ngrop.ecunrio, debido n

ln cannliznci6n de Iris recursos a otros sectores. 

1.2 MARCO. JURlfliCO 

Inicialmente ln Ley de Hnncos, Decreto Legislntivo No 7159 del 

23/05/1931 trat6 de regular toda la actividarl formal de interritedin

ción finnnciera nuc en ese entonces la constituían los bnncos úni -

cos interm~dinrios financieros, a fin rle contrplnr ttichn nctivid.ad, 

se creó la Superintendencia de Bnncn y Seguros. 

rles oue realizan labor (~C intcrmediación como son las mutua les, hn_!! 

cos regionales y empresa~ financieras y que recientemente se promuJ 

gn ln Lev de Estntiznción del Sistema Financiero que prevee cambios 

én la propiedafl rle las F.mpresas Bancarias y recoge los plantetunien

tos socio-económicos de. descentralización, regionnlizncitSn y demo -

crntización del cr~dito. 

En lo que se refiere n la Regionnliznci6n de Descentrnliznci6n 

de laR acti.virlarlcs finnncif>ras se considera imprescinétible la eren-
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ción rlcl §istemn Financiero Regional, -pero para implementarlo se r,2. 

quiere {le lú existencia rlc planes regionnles que al margen de defi

nir objetivos y metas determinan proyectos necesarios que rle ejecu

tnrse posibilita~'n el logro de las metas que son los que financia

ría el Sistema Financiero Regionnl, tales metas ,estaría constitu:Cdas. 

por las nctividarles agropecuarias principalmente. 

En este contexto, es el Banco Agrario la institución rectora

en asumir el cumplimien:to de estos fines y ob,jetivos orientados al

rlesnrrollo ngropec uario. 

El llaneo Agrario se creó inicialmcn:tc como Banco Agrícola el -

18 de ngosto rle 1931 segdn D.S. No 7273 con un capital autorizado 

de 15 millo'nes de soles cuya finalidad estabn orientado al financia 

mi "'n,to rle la nct i virlnrl ngrí e o ln, como organismo ptib lico rl es centrnli 

znrlo. 

Postcriornwnte, a partir rle .iunio rle 1970 el Banco A,rrrícola rle 
' ' -

jn de pertenecer nl Sector Agropecuario para incorpornrse al Sector 

~·conomía y .Finnnzns en m~rito al D.L. No 18303 pero si~mpre mante 

ni~nrlose su cnracterÍRticn de organismo pÚbli,co descentralizndó y 

como elemento rle npoyo nl sector ngropecunrio. 

Por exigencins rle In Refornlll Agrnrin cuyn implementncicSn requ,2. 

rín el cumplimiento de planes específicos de financiamiento en ·el n 

pnrnto productivo rlcl sector agropecnnrio, se expirle el D.L. 21227, 

mediante el cual se cnmbia de nomhre por el rle Banc.o Agrario con ln 

asi.9,;nnci6n de un capital autorizado por acciones a pagarse Íntegra

mente por el F'stnrlo por el monto rle 15 millones de soles. 

Tamhi~n se le autorizó el uso del "Pagaré Agrario" pnrn lns o

'Pcrncionc~ !lo otor,u:mni en t. o y rccnp~rnci Ón de los pr6s tnmol'! conécdi

nos por el Bnnco A·grnrio, el mismo 11t1e viene n ser un título valor

flue incorpora n su nnturn~ezn ,iurídicn la g:arnntía de prenda ngrÍc_2 

ln contemplado en ln Ley No 16587 correspondiente n pren.dns inrlus ·

t'rinl o m,ercnntil referente n ln espedici6n y operncicSn con títulos 

y vn lores. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Antes ~e ~recisnr los conceptos referenciales del npnrato.pro

rluctivo del sector agropecuario, rlellO indicar previamente algunos -

conceptos sol,re la activirlnrl n¡rropecunrin. 

El término nn:ropecunrio se deriva de lns actividnrles ngrícola

y pecuario., la primera se refiere n la ncción rle cultivo de las pln_!! 

tns que rroducen los bienes alimenticios de orígen vegetal, el se -

gnnrlo se refiere a ln acción <1e ln crinnza de los animales con fins 

de su a,provecbamiento en beneficio C!el hombre en forma directn e in 

directa. 

"El crédito agrotJecnario, viene n ser pues ·In asignación rle los 

recursos financieros a la act.ivirlarl agrícoln y -pecuaria con fines -

de su producción y rlesarrollo. También se acostumbrn exJ)resur la

orientación de los créditos parn el nTJrovechnmiento de los recursos 

ecológicos, esto quiere decir ln orientacióri de los recursos credi

ticios a la nctivida~ de explotación v aprovechamiento rle los recur 

sos naturales generalmente de cnrdcter renovable toles como fo 

restal, ngríco 1 o, ganarle rn, pesquera con fines económicos , ea decir 

con sentido racional. ( 1) 

En este contexto, existe un elemento cnracterístico en todn 

institución finnnciern de desarrollo, que es ln ~nsn de inter&s, el 

cunl denendc como_ &sta, :Imerle movili;z;ar sus recursos, los riesgos -

11 ue puerln corres y el nivel de costos aomi.nistrntivos que pueda su

frn~?;nr. 

Lo tnsn de inter&s parn los cr6ditos en el agro es preferencial 

rnzón por ln c\llll ha disminuirlo ln participación rle ln banca comer

cinl en el Rector an;ropecunrio. 

Si l)ien es cierto que estnA TlOlÍticns ile tns11s ~~e inter&s bn -

j as permiten otor,tT,nr un r.r&cl i to borato n los pequeños ngricu lto res, 

con ln finnlidnrl de incentivar ln -producción, tttmbi&n es cierto que 

inrlucen n 1m exceso de rlemanda que no e~ consistente con ln oferta-

(1) Ver Anexo No 1 
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de recur."los. E'l problema plantearlo cRt.& ilireci'.nmente relacionndo 

con el movimiento de cnpitnles nuc se prorluce nn el sector ngrnrio 

0sto nl miRmo tiempo se relaciona con el Aistemn financiero f!Ue 

opern en nuest.ro país como fuente {le finnncinmiento ile las necesi

dndeR fiel ngro. 

Cnbe mencionar QUe se presentan fnctores externos que alteran 

el comportamiento de las instituciones financieras y también ile los 

heneficinrios ilel créaito, uno de estos factores ¿s ln situnci6n

inflacionnrin tan lntE'nte en. nuestra economía así como los efectos 

de lns políticas crediticias. 

En rlefinitiva el crécUto es tmn fortnn de cnpitnlcomo tal es

tñ orie~tnrlo por un dl'\tcrmina~o Ristcmn nronuctivo y en conRccuen-: :·~ 

cin ec6n&mico y su deRarrollo inr1uce n una transformnci&n de ln .!l 

griculturn,. puesto que "Si por f1esnrrollo cntcnd~mos la tronsi 

cil&n n uno estructura m&s proiluctivn, tendremoA f!UC rlefinir el cn

pitn1 como tofo lo· oue aumenta ln ;proihtctividail. de ln sociednd"(2) 

Es importante. tombién, nnali7.nr ln incidcncin ile la interven

ción (1el rstndo en el manejo ilc los 'flOlÍticaA mncrocconómicas y en 

ln cnnnliznción ilel phorro ile las diferentes uctivirlndes producti

v.nA hacia e] ngro ;r iletc.r~·~inar en que meilirl.a cAtas accioncR nfcct.u1 

In estructura productiva. 

Por Último, se nfirmn que de existir un aumento en la· cnpnci

dnil de nhorro rurnl y nrlecnarlns instituciones que lo manejen como

resultnrlo ilc la existencia del cn'flitnl, se pucile numentnr ln ·pro,·

rlucci6n por habitante· en consecuencia Re porlr~ utiliznr m&s efic:ie_!l 

temente ltv.mano rle obrn desocupndn, oplicnrñn me.ioreA tépnicns y se 

podr6 nprovechnr en mayor merlidn los recursos nnturnles. 

Existen rlos formas f1e merHr los Términos rle Intercnmbio pnrn -

los cnm'fleS in os 

Una primero, ins-pirnrln en la Teoría del Comercio InternncionnJ 

es ilccir a partir ilc ln relación Aimplc cntrf~ precios ilc venta cnm 

(2) Ver Anexo No 2 
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pcRinos y precios ~e comprn, es rlecir 

Donflc Pe 

TI = 
Pe 
Pi 

Precio cnmpecino 

Pi F.'s un precio promedio de medios· de producci6n 

y rlc consumo comprndos por los campesinos. 

Ln segundn mnnern de nproximnrsc a estos prol>lcmns es annlizn.n 

no ln:;:; variables flé la economía comuncrn. que son afcctndas por vnrJ!l 

cioncR en los precios relativos, ns1~icndo que los cnmpesinos son 

"precio-ncef)tnntes" (Ver Anexo No 2 'Y gráficn correspondiente). 

Los. TI para los ctUUTJCRinos "ricos" estt{n prácticamente rletenn,i 

nonos por su cnpncidnd prorluctivn, pero los cnmpesinos merlios·y po

bres, eR una coml)inación rle los ingreAoS snlnrinlcR, con ln peculi.!l 

ridnd ~ue estos disminuyen ln importancia rle los términos rle inter

cnmhio strictu sensu como iniHcndo.r de In situación y tendencia cc_2 

n6micn ~e lns economías familinreso(3) 

(3) Ver Anexo corresllonrliente. 



e A P I T U L O II 

E L ~ E C T O R A G R O P F C U A R I O E N L A 

E' e O N O ll I A P E R U A N A 

2.1 FST1UTCTlffiA T'RflDUCTIV,\ m::1 !2ll.Q 

Antes rle inrHcnr el cnrncter estructural ne la activirlnrl ngr.2, 

pecuarin del país, debemos prccisnr algunos conceptos previos. 

El sector ngrnrio no es un sector orgnniznrlo se puede afirmnr in -

clusive C'JUe en él no existe plnnificnción, lo cunl no permite lo

~rnr In especinliznci6n en el sector. 

La estructura prorluctivn rlcl nRro siempre hn ~stnrlo orientarla 

por rlet~rntinactns 'J'lnlíticns macroeconómicns con1Hcionándose el com

portnrn;iento rle.l mismo hncin tmn tf'nrloncin ln cunl mnyormnnto ha Ri 

do decreciente. 

Es rlecir que la prorlucción a¡r,ropecnarin no ha sirlo. suficiente 

pnrn ribastncer In demnnna de productos n nivel nacional. 

2 .l.A CARACTf.RIS'J' ICA~ _m: I,AS' llNinATlT<~·~ Dfi' PTWDUCCION 

l,n Reforma A,gTnria permitió la creación de 1midni!es de pro

ducción de tipo nsocintivo flnnrlo como resultado cambios en In es -
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C U A D U. O No l 

UNIDADES m~ PRODUCCION. 1 ~UPF.RFICIE 1'.BRRITORTAL 

DESPUFS Jlli L.>\ RY.FORMA AGRARIA 

Unirlndes Superficie (Hñs) 
CLA~I"FICACJON 

Miles Miles 'f; Grupo ~ Totnl 

Totnl Pnís ----- ----- 128,522 100.0 lOO.() 

Totul Unirlnrles 1,326 100.0 23,909 100.0 18.6 

ProductoreA 
Individ.unles .1,320 99.6 5,568 23.3 4.3 

TJnidndes Asócin 
ti vas 6 0.4 , 18,341 76.7 14.3 

FUENTE Anexo CUADTtOS XIII - XV Bnnco A11;rnrio ( 4) 

(4-) Se completn información con el .Anexo No 3 
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tructurn oe tenencia, uso y control de los medios de producci6n. 

En el Cuadro No 1 se ohs<>rvn que lns unidades de producci6n 

.son en totnl 1' 326,000 n lo f!Ue se a¡!;reg;nr 199,000 ex-arrendntnricE 

totnl i 7 nndo 1' 525,000 unirlndeA lns cuales octipnn unn, superficie t_!. 

rritorinl de 2,3' 909 mil más, lo que representa el 18.6% del terri

torio nncionnl. 

F,stns unidnfles de producci6n se clnsificnn de ncuerrlo n In

extensión territorinl que ocupan en 

1,.- Minifundio y Pequeñn Propierlad - me,nos de 20, hás. 

~.- Merlinnn Propiedad - de 20 a 10~ hás. 

3.- Grnn Propiedad- más ~e lOO h~s. 

1.- .MINIFUNDifl Y PFO{JF~A PR.OPTf.DAD 

Grupo conformado por los, beneficinrios de ln Reforma ~ 

grarin v otros vequefíos agricultores. Este g;rupo tnl como se mues 

trn en el Cundro No 2 estd integrado por el 95;2% de unidnrles y nblr 

can uno superficie que repreRentn el 2.5l( de ln super.ficie n nivel 

nncionnl, integrando nl 73~ de propietoriosq 

Este grupo de unirlndes se sub-clnsifica en 

Un primer grupo integrarlo -por el 64~ de las unidnrles -

que conformnn el minifunrlio n cAte grupo se le rlenornina Sub-Se,ctor 

Agrario rle Subsistencia y está ubicarlo mayormente en In Sierrno 

.El segunrlo gru11o integrado por el 36~. rle estns uniondes 

confi.~urnn un Sub-Sector Agrnrio Come:i'cinl cuyo potencial es usado 

-pnrn el incremento de ln proc1ucci6n rle excedentes los, que son co -

mercinlizn~os -para snrisfncer ln demnndo de alimentos. A este wru 
""-

po se suma la -pequeñn - mediann propierlad que est6 rcpresenta.dn 

-por el 4.2% de las unirlnrlei'l rle producci6n, nbnrcando el 1.5% de ln 

su~erficie nocional y el 3C de los propietnrios. 
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e u A n n o No 2 

MIJ\TJFTJNDIO, PF:QW~A - MFDI.~NA :f. GRAN PROPIFD.t\D 

DF~NW~ DF LA "RF.FCHlMA AGRATliA 
- -- ------"-~ ..;;.;;....;..;.;~= 

RANGO D"P TAMAÑO 
No Unirl.ncles Superficie No PropietnrioR 

DF. FUNJ10 (Ht{s.) ~Grupo ~Totn1 %Grupo ~Totn1 ~Totnl 

Sub-'1'otnl 64.3 61.2 3 0 5 0.6 

MenoR rle 3 H~s. 

Sull-Totn l :lñ. 7 :-\4 .o 10.1 l.{) . 

De 3 - 20 Ht{s. 

Totn 1 Mini funrlio 
v Pe!Jueñn Pron. 100.00 !15.2 13.!3 2.5 73.0 
Pegrieftn - Merlín-
.!!.!! Propieilnrl 100.00 4.2 8~3 LE· 3.0 

.fu:.!!.!! ProEierlad 100.00 0.6 78.2 14.6 24 0 0 

M~s de lOO H~s. 

TOTAL PAIS 100.00 100.0 18.6 100.0 100.0 

- FUF.'NTF. Anexo CUADRO~ XVII- XVIII Bnnco Agrario. (5) 

(5) Irlcm. Anexo No 3. 
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Este grupo representa el 0.6~ del. total de unidades el 

241: rlcl totnl de propietarios y al1nrcn;n el 78.2% de ln superficie

ocupniln por lns unirlailcFI c'le proñucci6n. . Fstns unirlnrles represen -

tan n lo!'! me,iores unirlades emprcsarinlcs, en cuanto n caliilnfl de -

tierrns, condiciones ecol6~icns y c'lc loca1i~aci6n en relnci6n n 

vías ile comunicación v accef'!o n los mercnrlo. Se notn el prerlominio 

de estns unidndes en ln regi6r de In Costa y su producci6n está o-

. rientnrln hacia ln exnortaci6n. 

2.2 SUPFRFICIF AGrtiCOLA CtTLTIVAnJ"r ..E.Q:3 RFGIONFS 

Se hn rleterminnno que el 20% del territorio nncionnl corres -

-ponrle n la !'luperf~cie potcmc in ngropecuarin ln que estn conformnrln 

por cultivos intcms ivos, permnnentes y superficie para pastos; 

y f1Ue el 6~ del te,rritorio nacional formn parte de la superficie -

potencinl n~rícoln. 

Unciendo un nn:~lifds rlc la superfic ic te rri torinl por re gimes 

naturales Re tiene en bcH!C nl Cuadro No 3 que en ln C::ostn ln super . . . ' ' \ -
ficip -pot.encinl ngro-pccuarin es el ~.5~ of' ln supe.rficie tcrrito-

rinl. 

En lo que se refiere n la superficie ngrícoln, esto es mayor-

en ln Selva que en lru'l otras. region.cs y represento el .3.6%. 

do en la Co~tn y Sierra el 1.2. t 1.1% respectivt~ente. 
Sien 

De lo anteriormente descrito se deduce que ex-iste un limitado 

uso del po~encial de tierras. derlicndns a In agricultura, pues de -

pues de 25.5 millones. rle Ilns. se usan efectivamente 2.5% millones

de Jlñfl. es rlecir el 9.8( de In superficie potencial ngropecunrin. 

Existen muclios factores que impo!'d.hilitan tm adecuado aprove

chamiento ·(le estas tierras 'r hacienrlo un nnftlisis flOr regiones y -

tomando como referencia ,lo!'! datos del mismn cunrlro se observa que

In Costa consentrn el 10.6% rle ln suflerficie nacional. 
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e u A D n o No 3 

S U P E R F I C I E T F n R I T O R I A L ~ E G U N R E G I O N E S 

C A p A C I D A D . D F U S O Y 8 U P F R F I C 1 E A C T I V A 1979 

Slperf. Sup. Po t. Agr.,2 Sup. I 1 otenc in 1 

Territor pecunria Agrícoln 

Total Agro% Total Aq;ric.~ Agro:' Agrojiio~ 

1/ 1/ 2/ 2/ Régi6n 

COSTA 10.6 ·2.5 12.6 1.2 6.3 2.8 22.0 

Slf.RRA 30.6 9.4 47.2 1.1 5.9 4.7 10.0 

SF.LVA 58.8 8.0 40.2 3.6 17.8 2.4 6.0 

TOTAL 100.0 20.0 100.0 n.o 30.0 10.0 

1/ Porcentaje de Superficie Territorial. 

2/'Porcentnje de Superficie Potencial Agropecuaria. 

Fuente Anexo Cuadros XIII ~ XIV 

Agrop.~ 
Regi6n 

44.0 

80.0 

13.0 

3.3 .o 
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Ln superficie agrícoln en esta región repreRent.a el 22~ de la 

n~roJlecuarin. y el 44~ de la !'lupcrficie efect.ivumentc n.rrovechnble

sólo es el 2.7.~ de ln superficie agropecuaria nacional. F.stn bre 

chn cntrP. la Aupcrficie agrícola potencial y ln nctivn se debe en

gran Jlnrte a que cxl.ste uno 1Jroblem¡H,icn c¡:;tncionnl de ngnas de re 

gndío v fuertes JlrOlllemns ele salinioarl. y drenaje. 

E~ la Sierra se ~rescntan problemas derivados de condiciones-

nnt urnleR dctermi nnrlos nor lns re la e iones el ima-nl turns-topogrn 

fía; a lo f!UC se swna e 1 1)rol> lema de la erosión ocasionarla por In

de!'! foreF~tación y AOl,re. pastoreo. Estn re!!i6n oc uva mfts de 1 30% de 

la sur>erficie nacional. 

La superficie ngrícoln efectivamente nprovcchnble relJresenta

el 4.7~ de la ngropecunria n ni.vel nacional concentrñn~o el 10~ y-

80% rlc la SUJlei'ficie agropecuaria y agrícola rle la región respectJ. 

vamente. 

En lo Selva se concentra casi el 60% de superficie. Ln. mn -

vor porte. de tierras est~n derlicndns n nsos ngrícoln~, pecunrios y 

forestales. Utili7.a efectivamente sólo el 2.4~ ile ln superficie -

poten6ial agropecuaria y el 6~ y 13~ ile. ln superficie ugropecunrin 

y agrícolt~ rle ln re!!;i6n respectivamente. 

Se J'lresentnn prohlemns de ~rosión y p~rdida ile fertilidad de

los snnlos 'flor la rleforestaci6n. Luego existe escasez dé tierras

cultivados además rle que !'le ha Aegnirlo produciendo grnn concentra-· 

ci.Ón d.e ln pro;pierlnfl de ln tierra a lo fJUC EH~ smna su dispersión n 

nivel nncionnl. 

2. 3 OFF'RTA ~ DF.MAND}\ J:T niF.NES AGROP~CTJAU.IOS 

Ln producción agropecuaria el!! influencindu·por los instrumen

tos rle las políticas económicas, lo que repercute E-Jol,re el flujo -

productivo agropecuario. El flu.io se el asificn según los merctvios 

que nhnstece en .agricultura de mercndo y ngriculturn de subsis 

tencia o auto consumo. 
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Se rl~ en In Cog~n y en ln~ proximidades oe nlgunns ciurln -

des serrnnns. Sri orienta con mnyor rlinnmismo en su crecimiento qm 

ln nnterior, e.s meno!'! tecnicarln y- se localiza en los valles de la

Costa y Sierra. 

Este flujo productivo no hn ·po~i.do satisfacer la demnn,dn -

de alimento:::~ dando lugnr n unn mayor importnción rle los mismos. 

Ln Tlolíticn de importación de alimentos a pre~ios subsidiados' hn 

trnírlo como consecuencia el desaliento en ln prorlucción, ln cual ..!! 

rlemñs rlc estar suj etn a costos crecientes como resultado de ln in

flación tiene que competí r con productos importa1los subs id indos 

por otro lado la intermediación excesivo y las defi~iencins en ln

comercinliznci~n hnn originarlo precios inestables lo qui junto n -

los ries~os que implica su producción, el escaso apoyo finnncicro, 

limitarla c1isponihilidarl y alto costo de insmnos, bienes de capital 

tecnología y asistencia ticnica; hnn contribuí~o n desalentar )n 

~rorlucción y obtener rcnrlimi0ntos ~e cultivos y crianzas bajos. 

AGr.tJC1JLTURA JE STIDSISTF.NCIA 

Este tipo de agricultura se encuentra localizada en lfi Sic 

rrn y e~d,¡~ vin,cu'larln con el minifundio en ilonrte ln relación tierra 

hombre es' bajo. 

Presenta los nive,lcfl rle tecnolo,gía, productividad más bajos 

ñc ln ag;riJcultura peruana. El minifundio se caracteriza por la e~ 

cnscz ~e recursos y ba.i n rcntabi lirlad y Re manifiesta económicnme_!! 

te con la prorlncción para el autocon!'!umo, su pohlnción para el nu

tocon8umo, su población no lo~ra inte~rnrsc n ln economía nacional 

2.4 'PJ\RTICIPACION ID !!illQ 1\L PT-11 

En este TJUnto se hnrn un nnálisis ~e la repercuci6n y particl, 

pació~ de estas vnriahleR en el sector ngrario y en In economía 

glollal. La producción agropecuaria hn tenido un crecimient~ pro

medio, se1dn Cuadro No·.4, durante el período en estudio de 2.8% 

con u~a TJnrticipnción en el TJroducto brnto interno total de l3.4t

anunl. 
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C U A D R O No ,1: 

DEFICIT DE PRODUCCION 1968 - 1982 

VARIABLES 

PBI.Totn1 

PDI Agrop~cunrio 

Poblnción 

Déficit ~ector 

FlWNTE 

(6) Ver Anexo No 4. 

Incremento Anunl 
1968-1982 

3.8 

2.8 

3 .o. 

Pnrticipnci6n 
PBI 1968-1982 

100.0 

13.4 

Anexo CUADROS III - IV Banco Agrnrio (6) 

• 



-21-

C U A D R O No 5 

PA1l.TICTPAGION DF.I, INGREP,(I AGTIOPECUARIO 

Tn~rP.so Nacionnl 

ln.!(rcso Aa;ro'flccunrio 

Ingreso 'Per cápitn 

TOTAIJ 

:- Rural 

PEA Rural 

EN LA RF.NTA NACIONAL 

Pnrtic. ~orcent. 
1968-1982 

lOO. O 

!l.8 

100.0 

25.3 

71.0 

Incremento Anunl 
1968- 1982 

37.6 

18.0 

33.8 

17.0 

16 0 3 

Anexo CUAD'ROS VIII - IX Bnnco Agrario ( 7) 

(7) 'Ver Anexo No 5. 
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A~em&~, el rit•o de crecimiento p~blncionnl es rlel orden del-

3~ en con,secuencin se presenta un céficit rle -producción en el sec

tor rfe -0.2% 

Se hnn menciona~o vn lns. cansas que hnn prorlucidn. est.n in'7'er

si6n y otra~ circunstanciales como es el cnso rle ln ser¡uín. Por 

otrn pnrte la participnción rlel in~reso n~ropecunrio en el nncio ~ 

nnl hn Ai~o como se observa en el Cuadro No 5. 

F1 ingreso n2;ropecuario si!~nificn el 9.8% rlel nncionnl y es 

eJ nuc menos participa en la conformación rle ln renta nncionnl, 

siep~o su i.nr.;reso per-cJ{pitn rlel 25.3% con un incremento nnunl del 

17~ •. 

En cunnto n 1 ingreso per-c&pi ta ~e In -pol1lac ión económicamen

te, nc;thcn rurnl participa con el 71% con un crecimiento nnunl rlel-

16.3~. En consecuencia existen desig~nlrlndes entre el empleo y d 

-inareso dé ln pobla~i6n rurnl del país. 

Luego querln rlemostrado f!Ue en el sector agropecuario por los

factores anteriormente ex'fluestos se han genernd.o i'esef':Juil ibrios en 

su estructura 'flr~ductivn ns { como tmn creci(>nte itnportnci6n de pr~

ductos alimenticios, pues su insuficiente producción no logra sat~ 

fncer Jos reouerimientos de la población nncionnl. 



C A P I T U t O. III 

~ L C R ~ D I T O R N E L ~ E C T O R 

AGROPECUARIO 

El cr&dito es un factor importnnte util b:ado parn mantener ni

veles altos de producción en la agricultura, es por ~llo que la de

manda y oferta de cr&dito dependen del nivel de desnrrollo nlcnnza

~o por el sector nsí co~o de sn estructura económica. 

Mnvormente el uso de recursos financieros se orienta hncin la 

al!ricultura de ti-ro comercial, pue!'l es unn actividad que requiere -

ln utilizacic:Sn intensiva rle cn-pital como son los insumos de capital 

tnl eR el cnso de ln mnf!uinarin ngrícola. 

R.nzc:Sn -por la que se nfirmn que tttns crecie.ntes necesidades 

de canitnJ en la ag:riculturn corno resnltn¡'o de ln mecanización ( ••• ) 

hacen, mt{s necesario el f1mc ion amiento de 1 cr&di to pnrn ln produc 

ci6n". (8) 

El cr&dito como instrumento ne políticn. ngrnrin. no puede ser -

usado en formn nisladn ·con eficiencin, nunnue si puede servir de en 

tnliznilor nnrn fines selec-tivos, como en fomentar ln · ñiversificncim 

(,B) SP.ICELR, Rniner, Tratado de Política Ag_rícola, México, Fondo de 

Cultura Fconómica, 1962, pftgs. 123, 124. 
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ele .ci~rtos cultivos o 11romover la adopci6n ele determinnela tecnolo 

g!a. 

Desrle 1950 se ha oifundiclo el uso del cr~dito pnrn la proclus_ 

ci6n destin~nrlolo n ln nclquisici6n ~~ mnquinnrin ngrícol~ y desde 

19fi0 se hn iclo cli funrl.iendo notablemente en la r:ostn y en menor ·"

grnrlo en nlgunns zonns de ln Sierra. 

'Es necesario ::;eñnlnr que los cultivos cuya rentnhi.liclad per

mite su mecanización cst.&n configurarlos por el con,iunto rlc 11rorlu~ 

, tos de productos agrícolas de mercado en 'Particular urbano como : 

maíz, pnrn comercinl, arroz v otros; y por aquellos prorluctos ele!_ 

tinorlol'l n ln CXTIO·rtnci.cSn como nz11cnr y nlgod6n, con nltn reni¡n 

hi 1 iclnrl 11o.r unifl nrl cle &ren y con tm elevarlo us n. ele. ins mnos como ..:,,. 

fertiliinntes los nuc en su mayoría .son importados. 

Ln justificación a eA ia conéentraci6n clel crédito .se basa en 

aue los nKricultores rledicndos n esto nctividnrl ofrecen mnyores -

~~nrnntíns y 11or o,tra flnrte permiten reducir loF~ costos ndrni.nistr..!! 

tivos del cr~dito. 

El crédito puede ser uno rlr los _factores m&s importnntes rle

promoci6n del desarrollo ngrnrio, pero cunndo se presentan condi-

ciones no finnncierns como forma rlc tendencia de propiednd,d~ 

terioro ele los t~rminos ile intercnmlJio, ins u.fic ienciu de servicios 

técnicos y otros; una mayor rlisponihilirlnrl de recursos puede te

ner pocn influencjn pnrn el incremento ~P ln prorlucci&n y el elesu 

rrollo elel sector. 

Dentro de eRte marco se hn tratarlo de estimular lo ucuruulocioo 

def ahorro nsf como de dnr soluci6n n diferentes problemns de .ca

rñcter estructural ol.l.e inmovilizan este.proceso de ncumnlación. 

Rn este sentiflo no puede olvidnrse In falta de integración econ6-

mico socini prevaleciente como resultado de In inoelecuodn distri

hución de ln propiednrl v de la rento y de In marginación socinl -

one·hn mantenido a ~rnn -pnrte ele ln pohlación flurapte nños en con 

diciones de difícil acceso nl mecanismo finnnciero. 
1 
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y aunr¡ue la rrimern cnusn oue bn rlnflo origen n la fnltn de i,!! 

tc~rnción hn sirlo Pn 11nrte c~rrPgir1n mcrliante el proceso de Uefor

mn Agrario iniciado en 1969 que:cnmbin la estructura de tenencia 

de ln.tierra y el in~rcso rle ln pohlnci6n rural observa una leve 

mejorín, pero el problcmn de la marginación no presenta soluci6n 

alguno pues el nc~eso al mcrcndo finnnciero sigue limitado. 

Los gobiernos siem11re hnn establecido el precio del Cllflital -

ofertado por las instituciones financieras es decir la tasa de in

tcr6s, In cual tonto en los países desarrollados como en los en 

vías 1le flesarrollo ·es definida como un instrmnc>nto de política eco 

n&mica rle los gohiernoA y no .el rc101ultado expontñneo del libre ju~ 

go fle las fuerzas del mercado. 

Para el finnnci.amiento rle ln actividad económico se asignan 

tasas de inter6s "J)referenciales, 11ero la operatividad de este cr~.,..; 

rlito ln,rnto no es muy confiable ya r¡ue no logro llf'gnr u los 'j1Cfl_ll.!'; 

ños nrrri..cul tores sin o Cflle !'le desvía n los !';Tttn(~es y medianos agri

cultores. Por lo nt1e los beneficios rle unn po 1 íticn de tasa de 

inter's bnjns pueden sor m~s aparentes que renles en rnz6n n que 

Se espera obtener hencficios en provecho de los pequeños -

agricultores. Como los pn~os de intereses representan un 

componente peoueño del costo del cr~dito pnrn estos n~ri 

cultores sur~e el inconveniente rlc ~ue el cr6dito b~rnto 

sen monopolizado por personas ele condición econ6mica mns -

importante pnrn lo!'l f1UC el pnr.ro de intereses significa W1-

compon ente im11ortnnte de los costos. 

Los -pr~stamos a tasas r1e inter~s bn.i as no contribuyen en -

el aprovechamiento rl0.l escaso caritnl disponible, pues se

estimula lUla confianza ex ces jva en ln disponi hil irlarl i!e 1 .!'; 

fectivo, incidiendo en forma nc gativa en ciertas etapas de 

desarrollo, c,omo es el cal"o rle la mecaniznci6n prematura

con tractores. 

Los ,~olliernos prPfieren oTJtar por unn política de tnsa¡:¡ de 

interés baja~ en lugar de ti~os ~e asistencia mds eficaz -

pero difíciles rlc realizar para el pequeño agricultor por-
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el nito costo que representnn. 

·ya que estos préAtnmos son m:;;u~os como tma concesión incierta 

pnrn ln nohlnción rural oue no se justifica por 0ne en la fnse dc

eiecución el crédito tiene oue ser acompañado de asistencia técni

cn por una parte v por otrn de s 1m1in is tro rle ins nmos, nlmacenumie_!! 

to, ayuda part:t la comercialización, sefburos rlc cosecha e inversión 

cnflncitnción, programas rlc ricArr,o compartido y otros. 

Adem~s surge el inconveniente rlc que los topes en el interés

y el nlto cos-to rle administrar un ~rnn m1mero eh peqüeños préstmno: 

desalienta n la inAtitución 11.nrn proporcionar unn mnyor cantidad rlc 

recursos n los pobres rurales. Presentándose el cn!')o en oue un 

ag-ricultor f•mcione: cot•1o prestnmiRtn institucional pnrn los peoue-

. ños agric11ltores y el swuinüd,ro éie este crédito resulta contrarlic 

tori.o Dorque en lugar de sustituir nl prestamista usurero lo fort_!! 

lece. 

Ln trans ferencin oc re curRos financieros n los m¡{s pobres se

puede log~nr con mejores resultados a través do suhslrlios directos 

sobre loA insumo~ permitienrlo unn mc.iorn tecnológica determinada, 

uso ñr ~ertiJ Í7:anteA n otro!:'; o ailoptnr 1ma política de subsidios

sob;rP. ]o!'l precio~ 1lP comrrn 1lc loA proiluctoA rlcl pequeño ag.ricul -

tor. 

Pnrn solucionnr este problema hnhrín ouc reestructurar ln~ 

concHciones rl,el crédito y flefinir la conveniencia o inconveniencin 

(le lns miRmas. ·Así como rle ilefini.r 1=1i es .recomendnble r¡ue el F.ccl-. 

tor a~rn.rio se limite n abnstecc.rse flc recursos financieros solo -

del Jlanco AP.;rnri.o, PS clcci.r Ai es o)le (•f:tn concentrncitSn es .jul'lti

ficable, pues bien ~ueilc ser ~uc rle cstn mnnern se esté limitnnrlo~ 

el rlcsnrrolJo ~el agro o onc se limito t~mhién ln eficiencin rle la 

i nstituc i6n. 

3.1 FI~~S 1 ~RTrTJVOS r!1 CRFDITO 

Ji:l cr6cHto bien ndrninistrnflo el" nnn onortunirlnrl <le empleo de

uno rle los principales recursos prorlúctivoR asignarlos para el rlesl! 
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rrollo rlel ngro. 

Por lo que laR f,mcioncs rlc l eré eH to rural es tt\n cnracteri zn -

das como factor de cn~itnliznción rle ln n~riculturn, por npoyar fi

-nnnciernrnente In política narnrin del gobierno y tnmbi6n por consti 

tniise en el ins.tr··mento nrlecunrlo pnra la incorporación rlc los avnn 

ces tecnológicos. 

El créilito agrnrio no 0s una de las mnvores limitaciones flnrn

el increPJento rle lo vroducción y -prorluctividnd del sector, In efi 

ciencia de este depende de otrns cnn~iciones como que permita ln 

transferencin de tecnnlogíns, que los productores tengnn fnciJidn 

i!nR de comercialización de sus 'flroiluctos v en ln compra de insumos

de cnpitnl y QUe recibnn precios ju~tos • 

.Ai1em~s pnrn ntt~" Jns funcionnA r1el crc(ihto Al:\ T'Pt\lic('n en formn 

&ptimn rlelle hnhnr un nmhiento nro'flicio, entre estns fnnciones se ~es 

tncnn lns signicntes 

"Fstn función la rcalizn el cr~di to agrícola· cuando es usn 

ilo prirn ncelernr el proceso ~e adopción ~e determinndns tecnologías . . 
11cntro <~e un plan de 1lO l !ti ca ngrnrin, en este sent,ido es nccef!nrio 

consirlernr ouc no bnstn el hecho rle ncelernr este proceso ,,ues se :il 

duce n un uso exnrrernrlo rle maquinaria v tecnolo~Ín intenRivns en en 

pitnl fenómeno (\UC no reRultn conRi.~tente con nn~!'!trn estructura RO 

cio-Pcon6micn. 

b.- FUNCION INNOVAP<Y!lA 

Ln cunl permite. en un momento rlnrlo por mocHo del crédito

finnncinr emvr.esas lnR nnc 110r s;u cnr:fcter no noverlacl rellrCF;entnn m 

riesgo nnturn l. 

Fn nuestro pnís estn nsignnci6n ~e recursoR hn sido desti 

nniln mayormente u ln mriculturn cie mercado en especial a ln derlicn

dn n la ex'!'ortnción, estns Ron activiñades que representan un alto

mar.!!en rle rcntnbilinnd en 1l.onde el uso c1e insumos es intensivo e im 

portnrlos en su grnn mnyorín. 
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En nuestro ngriculturn no Re rlc~nrrolln estn funci6n pues el -

fnctor ri.e~go no define ln inversi6n lo cual se justifica por el h!: 

cho rle "uc los n~ricultorcs rledicn~os n cultivos de mercado ofrecen 

mayores. t;nrnntíns, permiten rcc1ncir loR costoR. nrlministrntivos y no 

hnv problcmaA en cunnto nl reembolRo rlel miFIDIO. 

c.- FUNCION FDUr.A'l'IVA 

Funci6n nue debería cumplir el cr~dito en rclnci6n n lns

nccesidndcs de cnr6cter ndministrntivo-contnhles que Flurgen del uso 

del cr~ditn v puerln servir pnrn propiciar el deF~nrrollo de cnr6cter 

emprcF~nrinl que se requiere para manejar cF~te tipo rle recursos fi -

nnncieros con método gerenciales. 

Por medio rlc ln Reformn Arr,rnrin se pretendió este objeti

vo formando unidnncFI eh~ proilncción ele tipo nsocintivo con cnróctcr

emnreRnrinl, pero 'lil inl'4nficicmcin f.c APrvicios t6cnicos ñe exten -

si6n y proniosión pnra el rlesnrrollo ne ln ngriculturn no permitieron 

1n c·onsolirlnc:ión de vcriln<)crnA nnirl;ul•'A P.mpr<'Rarinlcl'4, yn fllll'l cl'4to

s6lo 1'40 hn con!'leg ido 0n nl rrnnnR nnirlnr1cR rle proñucci6n uhicnrlnR en 

la Costn. 

En nuestro economín lns funciones que rleherín ctlmplir el-e· 

cr,dito ngrícoln no se 6resenton en su totnlirlnrl, pues ln presencin 

<'le cnracterísticns rle t.ipo estruct.urnl hnn fl·i ficultado el acceso nl 

cr6dito y su eficiencia. 

Lo~'~ me~io finnncieros con oue Re cuentn pnrn el finnnciumicnto

rle las nct ivinadc.s ilgrnrins v f!UC a In vez sirven ñe fuente de fon -

itos son 

RecursoA Internos .• 

·- Rccur~oA FXtcrnoA. 

Arlem&s se cnentn con fonrlos provenienteR ~e trnnsfercncias co 

rricnt.ct'l v !'mbsirljos rlr.l ~obierno central. Tnmhi6n se cuento con -
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e u A D n o No 6 

FTJFN'J'P DV T!Tr,TmSü~. DFL TI'\NCO /\GTtARJO 1968 - 1982 

Pnrtic. Porccnt. Incremento Anuul 
COM"PONFNTPS 

HH:\8-75 197fi-82 1968 ... 75 1976-82 

Cn-pitnl y 'R.ePervns 18.0 . 30.0 28.0 48.0 

Dep6sitos 1~.0 9.0 0.3 70.0 

Crédito BC'R. 15.0 ~2.0 48.0 4~.0 

Or~nni~mos Internncio 
nnle!'! 5.0 5.0 7.0 J9 0 0 

Otrns Fuentes 44.0 24,0 23.6 41.0 

'J'otnl 100.0 100.0 18.0 42,0 

FUENTE Anexo No 3. 
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fuentes internos Como bonos, rctencioneA, incentivos fiscnles Y 

finnncir:iros. 

El comportnmiento ele lns fuente~ í1e fonnoR no eRtt{ ileslig:arlo -

de los políticas mncroecon6micns nue Re h~n nplicnilo; por ello se -

rlice que npueile preveerse r¡ue las cHferencias en el impacto de-L, 

lo político mncroccon6micn existen hnstn en los s0ctores, hnstn don· 

de éstnH se caractericen por cqferencins en Jn posibi lidn~ rle ollte

ncr fonilos ~e fuenteA alternas". (9). 

Como se ohservn en el Cuac'lro No 6 la composici6n de ln fuente

rle recurA os en e 1 Bnnco Agrario estt\ rlcterminaño 1 mayormente por el

rubro Otros Fuentes provenientes ilel Gobierno, de la Deudo Agrnrin

ñe Provisiones, Colocaciones v Otras Obli.g-aciones cuya pnrticipn -:

ci6n rintre los n~os 1968- 1975 hn sirlo rle 44.0~ descendiendo pnra-

1R76 - 19R2 n 24.0, • 

. El comportamir-nto ele los Dep6sitos es nmy relativo pues mientms 

entre lflof! - 1975 particip6 con el lR% en el total de. fuentes pnrn

el período 1976 - 1082 su pnrticinnción rlriscenrliÓ n 9.0% n pesar de 

que su inc~emento nnunl en este perío~o fue ~e 70.0%; por otra pnt

tc en 1'1 scgnncto período la TJnrticipnci.Sn rle recursos proYenientes

rlcl P.anc.o Central fle Rcsenrn fue de 32.0~ con un increnu~nto nnunl

rle 44. O%·. 

Fs im'Portnnte t~estncnr que el tivo rle fuente a usar cstt{ detc_! 

minnrlo por el pinzo nl ~uc se otorgue el prdstnmo, por lo gencrnl -

pnrn pr&stamos n corto plazo ilcstinnrlos n prepnraci6n del suelo,-pe~ 

ticirlns, combustibles, costos rlc co~echn, transporte hasta el lugar 

de venta se renuieren. de fuentes internas; mientras que para finan

ciar proyectos de lar~a marluraci6n como centrales de acopio y nlma

cennmiento, vías de penetrnci6n, asistencin t6cnicn, proyectos de -

invcRtiqaci6n ap:ro"Pecunrin ~' otros que por RUs mismaR caracter{sti

ctHI representan un nlto costo en su mayoría son finanéinrlos por el

gohiern.o con cargo nl preRnpues! o nacional al mismo tiempo el gooig 

no hnc.e uso de ftwnte.q externos rle eré di to para· finnncinr estos pr_2 

y-·ectos. Rnz6n por la cual es importante rlefinir el sujeto c'lel cr6-

( 9) ECKAUS, Richnrd, Poder ~1onop61ico, Rncionnmie.nto .de 1 Crédito y-

ln Vnrinción cic In Estructura Financiera, p:{g. ,19. 
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1 

dito con ln finnlidn~ rle ver si es nue rednc lns condiciones pura-

ser cnlificado como prioritario parn el desnrrollo socio-económico. 

Fntre los princirlllles tipos de cr6clito con otw cuenta ln ngri. 

culturn perunnn se tienen 

n.- ron su TIPO 

: OTI.DTNATIIOS 

Los que se otor~nn usnnrlo recursos financieros ordinn 

riol'l· representndoF~ TJOr Rn c:qü t. al pa'rnrlo· y reRcrvns, recurRO!'~ fin~~.!! 

cicros del Pro2rnma monetnrio y los recursos provenientes de cr6di 

tos externos que d~ acuerrlo a lo¡:: contrnto!" no est6n espec:!ficame_E 

te ~P.stinado~ a inteo;rrnr el Fondo rlc Dc!'>nrrollo Agrícola nntes Fon 

dos de Fideicomiso. Estos cr&ditos se otor~nn a corto, mediano y 

lnr~o plazo bajo cunl~uier modalidad, estdn destinados a promover

la prorlncción y procluctividnd agrarias v facilitar la conservaci6n 

t-ransformación ag:roinflustrinl v comercialización 0e SU8 productos, 

dfindosc prioridad al otorg:mniento ele pr&stamos vinculnclos con In -

producción· de alimentos. 

FSI'F:~IA Lf~ 

Son lo!'! QUC se otor~nn uti liznnrlo recursos de 1 :Fondo

de D~snrrollo Agrícoln; el cunl e~td constituírlo rle ncuerrlo nl D.L 

No 22273 Art. 2 con 

Png:o1'1 efectunrlos por adjudicatnrios tic la Reforma

Agraria nl Banco. 

Aporte ~el ?stndo en proporcidn igual nl doble del 

~onto previsto por los 

les. 

Pr~st.nmos. interno::; v externos. 

nc·cupcrnciones de ca pi t n l. 

Recursos asi.g-nluios al Fon~o ñe Operaciones Especi~ 

Donnciones internns v cxtr•rnaA. 
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Este ti-po de préfltnmos fl<' conceden en condiciones rli 
ferencinles de plazo, gnrnntíns e interés y se rlcstinnn preferen

temente n ln finnncinci6n de 

HnhiJitnci6n rlc tierra ~e cultivo. 

RehabiJitnci6n y mejoramiento de ln infrnestructu 

rn de ries~o y drenaje de los predios n~rícolns. 

de nlimcntoR. 

Cercnr y mejornr lns áreas de pnstiznles. 

Pro~rnmns de forestnci6n y reforestnci6n • 

.Mejorar y ampliar infraes tructurn tle come re in lizac iÓl 

Finnncinr plnntns industrinles. 

Ayurln ~e emer~encias en casos de desastre~ 

Promover producciones no trn~icionnles, en especial 

b • - E.QTI· f: U C UPN'f A 

Son prÓAtnmos eouc(•tlblo!'l por el Hnnco por curntu y rieRgo 

rel sector pÓ.blico y no ptihJ.ico. Para el otorgamiento ~e estos 

créditos se hn scfinlndo al nnnco como firleicomisnrio del fondo fidu 

cinrio de desarrollo del mercado con~t.ituído en nplicnci6n al Con

tr oto de ~r&stnmo AID - 527 - L 049. 

A este tipo de préstamo son aplicables lnA fucultndes es

pecinles 11ue pneda hnccr valer el naneo pnrn suR propioR cr6rUtos. 

S OST!~NIMT'f?N"T' O 

Pr6RtnmoR dcAtinnrlos u nportnr total o p~rcinlmente ca 
. -

pitnl dA trnhn~o pnrn finnncinr J~ cnm~a~n n~rícola. Se finnricinn 

loA Ri~uicnteA ~ipos rle nctivirln~eR 

Fxplotnci6n ~e cnltivos tcmpornleR o mnntenimiento-

nnun l de paantncioneR permanente A en produc ci6n. 

. des agrarias. 

Mnntonimineto nnunl ~e explotncioneR pecnnrins. 

F'xtrncc i6n rle pro~uctos forestales. 

Operaciones ~e procesnmiento ngro-inrlnstrinl. 

Operaciones de servicioR relncionnrloa con nctivirln-
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El -pinzo del prést.nni0 eA de un nño, y el monto no excef!e e.n 

nin.tpin cnso el vnlor ile los ]1roiht~toreR. 

CrMPnCI.A J,I7..1\CION 

Prést~mos rleAtinn~oA n fncilitnr In vontn de cos~chns 

o proiluctos nlmncen¡u1os en e!'lt.a<lo nnturnl o trnns formarlos, nA { como 

'Para ln nrlquisición rle insumos rle uso n~rnrio. 

El plazo oe estos préstamos lo rleterminannn el Banco

en fnnción del perÍodo nuhimo neccAnrio pnra in venta rle los pro -

duetos vigentes en el lugar de producci&n. 

Estos préstamos se hnn destinarlos en forma exclusiva n 

empresns rle propiedad socin,l, ccntrnles rle coorcrntivns v coopera

tivas n,~rarias rlc !'lervicios. 

CAPI'T' AJ,I Z:\C:ION 

Prée:~tnmOR rlestina(los n finnncinr total o nnrcinlmcnte 

ln instalación (le plnntncioneR vcrmnncntes, nrlquiAición de gannilo

mnquinnrin~ así como pnrn 1n construcción o instalación de obrns y 

-en general torlo tipo (le inve.rsión (1lle por su naturaleza sólo pueden 

ser recupern~os n merliano o largo 'Plnzo. 

El monto (le estos pr6stnmos no excede el 75~ de los -

proi1uctos o de la rentn netn rleriYarln de la prestacicSn de servicios 

setzÚn se trate fiel financiamiento de actividades de produccicSn o -

(le sery_ícios. 

El plazo del 11r6stnmo no esmayor de veinte nflos salvo 

casos cspr.cinlcs. 

Parn el cstuclio dü laR rlifcrcnt.es polítiP.nA crcrlitici.ns f!Ue se 

han desarrollado dentro rlcl sector n~ropecnnrio es indispensnblc se 

ñnlar fltle Ae. presentnn tres l)eríorlos en loA onP. estaR 'Pol{ticnA AU

frPn cambios •. 
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A pnrtir cle 1968 se "Producen cambioc; en ln estructura n~raria 

QUe, se -con~ol.iilnn un año mt{s tnr11e con d. proceso de Reforma Agra-

rin. 

En 1979 se presentn otro cmnhio sustancial, año es que asume

In preRiilencia Morales Bermuilez, nunque sicmpre<rlentro de los li -

nenmientos ~ue estnblcco ln Ucformn Agrnria, pero con tendencia a~ 

enrubio fiel morlo ~e proilucci6n. 

P,osteriormente con el cnmhio de ~obierno n ln civilidad en 

1980 y la consecuente promulgación ile la J"ey rle Promóci6n y Desq.r.!P 

llo Agrario, se orientn nuevamente hacia la privnriznci6n de la 

forma ~e tenencia de la tierra. ~stn política croiliticin e~ dcter 

minn~a por lo~ plnneP ngrnrios y estos n ~u vez por las políticas -

de desarrollo. 

Dentro rlc este morco se ha cstnblecido tma estrategia de des!!; 

rro1lo que no se hn cump_l irlo en el sector rural, pues ha crecido 

en menor proporción que los dem~s sectores, ffito ~epende del bajo y 

limitados npoyo financiero nuc se hn proporcionndo debido n que 

las políticas macroeconómicas, monctnristns y fiscnle~ f!Ue han pr~ 

·movirlo nctividarlNl ele exportación no tradicional, inrlustria, mine-

río consi~eran nl sector agropecuario como rcsidnal. 

Por otra parte estas políticas crediticias no han permitirlo la 

conRolii!ación de un sistema financiero nncionnl consistente con ln 

creciente demancln rl,e recnrsos finnnci~ros requerirlos por lns acti..:. 

virlnrles 11rorlnctivns. 

Se pensó que el naneo A¡rrario cnl)rirín esta rlemandn,, pero por 

los cscn~os recursos tanto en capitnl como en trnhnjo cnlificnrlo -

no ha Tlo,Hdo fomentar una nrlecuat~a expnnsión rlcl mcrca1lo flc cnvit~ 

les, situación que hn trní~o consigo ln rlescnTJitaliznción del ngro 

Ln insuficiencia crediticio que pndece el n~ro se debe n que

pnrn el sistema hnncnrio comercia) pesenta potencial económico arl_2. 

mnR (!e qne carecP. ,11' nna estructnrn financien\ nr1ecna<la. E's por -

• 
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esto f!UC ¡:e ,iustificn r¡UC el Banco Agrario rerliouc ~u potencial ban 

enrio a ln cosecnsión de oh.ietivos f'locio-econ6micos generales, lo

ryue ht\ si.~ificnrlo rei1ncir consi,1nrnll1ementc su margen de ganancia 

T'Ues su~oncn una carp:a es-pecial que limi tn entre otras cosas las -

nosihilidni1e~ de financinmi~nto interior y rle crecimiento del vold 

men de ne ~oc íos. 

La di~minución del margen ~e financiamiento interno significa 

n lnr~o plazo ~uc ln participación relativa del Banco en ~1 siste

ma hnncari.o ha ido perrUenflo cnnn ti tntivamente incidcnc in. Si tua 

ción oue el gol-ierno hn tratado oe corre.~i:r proporcionando una es-· 

pecio de compensación de sus cargas específicas en 

~.- La captación -privile~iadn de me~ios finan~i~ros ofertados 

en los mercaoo nacionales e internaci··nalcs, en conrHciones fnvora 

bleR Y. nue nn r;rnn pnrte !"'On subvcnsionados. 

~.- Ln disminución de sus cnrgns fiscales o similares. 

c.- La autorización -parn separar ~eterminn~os costos y carl.{!!' 

] OS ll otrn.q infltj t'lllcionc~ I~C J Rector pÓ.bl ico O pnrn hiH:Cr USO OC -

los se,rvicios !'1e estas institucioncR libre ñe costos. 

~~y- in libcrnción pnrcinl o total rlc restricciones legales u 

.otrns nne repreAcntan carga.s cons iflcrnbles pnrn lns <1emnR insti tu-· 

ciones rlel sistema .hancnrio. 

Se ha tratnrlo (ie inccnt.i.vnr ln inversión f!n el !'lector mediante 

mccani sm0R rle conrpens nc i6n sin res ul tnrlos positivos. De lo expue~ 

to Re> concluye flUC SP. 'Presenta ~rnn concent rnción eh! prefltnd 6n de 

recursos en el Banco Agrario, limitanrlo su operntivirlnrl, eficiencia 

y su cnpncidarl·financiern v rcducicnrlo sus niveles rle rcnta~ilidarl 

lo nue le ha restndo tecursos financieros al· ~ector ngrarioo 
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L A ~ A N e A D Y F O M F N T O A G R O P Y C U A R 1 O 

En capítulos bntcriores se hn venido hnblnndo sobre lu bnncn 

rle fomento, rle su importancia ñentro·rlel rlesnrrollo económico nsí 

como oe su incirlencia en economías subnesarrollndns como In nuestra 

Los bancos rle fomento Re ~istinrruen ñe los bancos comer6iules

TJOrque sobresnlen en la prestación de servicios especializados y de 

acuerno a AU~ estatutos, nornw~ legnles y por la política nñoptnrln

purn sus actividades d~rlican su TJOtcncial bancario al logro de obj~ 

tivos socio-económicos. 

Se presentan casos en que los costos ~~e aseAornmiento técnico

sobrepasan los m~rgenes rle rendimiento rle las operaciones financie

rns rle· P.At.Ós bnncoA ~.o::; nuc contnlJlcmente H!'ore.ccn como gustos fJitC

renre!'lcntnn tma pérrlinn nctn pnrala institución. Pero si ror el 

contrnrio se t~es tinan estos ñescml,olsos n unn movilización de resur 

sos esto se nuecle convertir en nn nporte que no se ag-rcgn a la inwr 

sidn proñuctivn nue es renli~nrln por el hnnco. 
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La soluci6n a eRte problema no lo ila el saneamiento f~e ln8 

cnentns ~e resultados .rle lo~ llancoA de fomento, haciendo uso de um 

maninnlnci6n contnlJle, pues rle lo nue se trata es rle señnlar la im 

portnncin de un camhio de mentnlirln~ con ln finnlirlnd de int~rprc

tnr loA diferentes gnRto" v taml,itn ile nne ~e formulen metas over..!! 

tivns v tnrens propia~ pnrn~ hnnco. 

Un banco de fon1ento no RÓlo asume lns funcioneR de transform_n 

ción rle cnnitnl, riesgos y pln:r.os inherentes n la banca comercial

pt1P.8 el hnnco por Robre estnR fnncionrR nct1in como nnn CI\,ÍI\ rle CO,!!! 

penRación o clearin~ en la cual hncienrlo uso rle las subvenciones se 

1 le.!!a n una remuneración rle la rcrlucción en lo rentnhil,irlnrl indivi 

rlunl aue ~on cnusnrlnR por lns exigencias del desarrollo. 

La naturaleza mismo del dinero y rlcl cr~rlito han hecho de lns 

im'!tituciones integra,nteR ele la banca rle fomento un objeto grato -

'para la macroeconomía. Ademt\s el car~cter de instrumento ile pol.f•'· · 

ticn de de~nrrollo desposee n estas instituciones de los indicador~ 

trnn.ÍCÍOn:tlPR (le éxito 0 fracaso <1e 'las nCmlÍR empresas integrantes 

del sistema financiPro orle los rlemfts sec_tor0s económicos. 

Los hanco::1 ne fomento v en especial el Tlnnco Ar,rnrio se carne 

terizan por 

a.- Ser tmn jnstitnci6n r.on TJCrsonnlidtul jurÍ1lica propia con 

autonomía personal y de orgnniznci6n ~ero qu~ por sus.propios me 

dioR no puede prov:ecrse para el mantenimiento rle suR nctividnr1es 

renuiri.endo de cnrmcil1ad administrntivn en la uti l izttción de sus 

medio financipros pnrn que nuedn diri~ir sus activirlarles sobre bn

s es oh.i etivas. 

h.- Su principal acthrid.arl es ile naturaleza financiera, cuyo 

.desarrollo no ha permitido sn integración nl sistema financiero n.n 

cional, .Jo cual se rlecl.uce en lmse a 1m in1Hcac~or ile Rolvencia fi -

nanciern. 
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C U A D R O No 7 

INDICADfiR Tl'F ~·ot,Vf"NCIA FJNANCIKHA 

AÑOS Cnpi tn l y R.cl'lervttA 01>1 ignc 

1!)68 - 1975 30.0 

Hl76 - 1~82 40.0 

Hl68 - 1982 30.0 

"F'UF'NTF. Memorias Bnnco Agrnrio 
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Lue~o el Banco Agrario no presento mayor solvencia financiera 

pues en base nl Cunrlro No 7 se puerl~ nprecinr nue el monto rle su -

capital y reservtu:; A6lo. cuhren el 30cJ. de ln8 nhligacioneA contraí

das en el período 1968 -1975 a.umentanrlo pnra 1976 - 1982 n 4{)~ sn 

margen de solvencia finnnciern. 

Es por ello nue el banco hn derHmdiilo rle formns inse,g;nras y -: 

poco trnbniosas de refinnnciaci6n ~omo los presupuestos del Esta~ 

cr~ditos externos n largo plazo, tomo obligatorio de bonos por o-

tros instituciones etc. 

c.- Lt\ cnrnctcrísticn anterior hn derivado en los .lHl,jos nive 

les rle rentabilidad de ln institución. 

d.- Lo octividnd financiero del Banco Agrario hn estado orien 

taita a m·etns eRtahlecidaR no de acucr1lo n crit~rio~ 1le prioridnd ...... 

econ6micn y social del \laÍs, sino ele ncnenlo a criterios de renta

bU irl:H~ ile rletertnfnnclns activirlnrles lo f!UC ha conducirlo hacia ln 

concentrnci-ón del financiamiento a~ropecnnri.o en·actividarles rle 

corto plazo y de bajo riesgo. 

e.- Se han concentrado en el Tioneo Aarnrio laR ftmcioneR de

prcst.nción f'C recursos nl sector, lo nue ha conllevndo a ln monop_.2 

liznción del cr6rlito ngrnrio, inmovili~anrlo y sobrccorgnnrlo ln ca

pacidad financiera y de Tlcrsonal rlc la institución, lo cunl ,a rle.§. 

virtuarlo !'lUA. propias funciones, imnirlicnrlo la formación de cnpaci

rln~cR rlircc!ivas con responsn~ilidarl e iniciativa en las empresas

financieras. 

4.2 FJN,A.NCIAMIF.N'TO nt'~ T.,OS TI.EClffi.SO~ CRYDITICIO~ 

El Banco de Fomento Agropecuario como institución conformnnte 

rle 1 Sistema Finan e ie ro Na e ion a 1, cuentn con re eurs O!'! provenientes

de las 'fuenteR internns y cxternn8. para Aer orientados al aparato

productivo del sector ngropecunrio. 

De acuerdo n ln Ley Or~dnicn del ~anco, éste cuenta tnmbidn 
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con un cnpi,tnl accionnrio rle las empresas nsocintivns hnstn el lO:t 

!'1e 1 cnTJi tnl. 

Los recursos ccon6micos con los ~ne cuenta el Banco A~rnrio -

son los siguiente~ 

1.- llEr.tlH.SO~ JN1'EHNOS 

Conformados por capitales rlel Bnnco, recursos rlerivndos

rlel programa monetario con el flanco Central de Reserva, fondos en 

fideicomiso, depósitos en cuenta corrjente y por depósitos de ent.i 

rlnrles rlel sector -público u trnv~s de asignaciones presupuestnles 0 

Muv poco representan los nhorros y depósitos provenientes 

del Rector 11rivarln y 1111e co,ntribnyan n la formación rle fondos rles

tinnrlos nl cr&rlito ugrícoln •. 

En este ti :'o (le fuente existe un )lotencinl a~n no explo_!:n 

do en su total irlnd ,nl fllle hien se pof1ría lle12:ar pnrn la cnp:t~nción- ... 

rle mnyores recursos. 

'Son los nue se derivan de operaciones realizadas por el -

Bnn,co con or,<J;nnismos internncionn le!'\ de cr6rli to y son : BID, JHRF 

AID. F..stns oTJerncione!'l !'OC realizan con el fin rle incrementar los- . .-

recursos rlis-ronihles para -préstamo!'! a mediano y largo plazo. 

BIRF O BANCO MUNDIAL --- --'---
Este organismn inicia Rug operaciones desde 1968 y pr.!:. 

scnta una rfi-pidn expansión en el total (le fi.nnnciamiento TJnrn los -

pafsc~ mds nohre~ con.mnvor incidencia en proyectos que contrihuvnn 

n elevnr ln pro~uctivirl.a~ rle los sect.oreR econ6micos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo inicia sus opcr.!! 

cioneR en 1959 y ,entrf' sns proyectos f'!e. oh!'lcrva un fuerte componen

te rle tino social. Dentro rle ~u programa rle préstnmos aprobarlos se 
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Hala como de alta prioridad a los sect.orc~ de ba,jos ingresos, deR 

tnc~ndose el finnncinmiento al ~csnrrollo rural. 

En general la c1n1tación c1e recurRos f1c nhorro cté cm;1rcsns y

~el póhlico ~urante ln d~corln del setenta ~' sido insuficiente pa 

ra los requcrimibntos del sector, n pesar de ~ue se hn tratarlo de 

estimular loR depósitos por mc~io de instr1rnnntos de cnptaci6n 

con igual rendimiento que los ofrecidos por lo Pnncn Comercinl. 

Situnci6n ~uc hn permitido al Tinnco Jtfo;rnrio competir en la 

captación de rlichos recursos con la Bnncu Comercial en términos 

favorables, pero ~ue no hn sido aprovecharla por el banco debido a 

su fal~n de agresividad y carencia de políticas crediticias acle 

e un das. 

Mas llien el comportnmiento del Rnnco hn estado condicionarlo-

por 

1.- A partir de HHHl se pro~ucen cambios en la política crs_ 

diticin rlcl Banco en cnanto n Jos sujetos ilcl cr6dito ,y tambi~n

por la ~~esconfi,nnzn ~uc repreRcntnba operar con el Banco por una

cmpreRa eRtntnl. 

2.- Hnsta 1976 los nancos de fomento contaron con una fuente 

extraordinario ~e recursos por mc~io del fistcmn de encaje, pero n 

pnrti~ de este uno desaparece esta fuente. 

3.~ La faltn ~e agresividad en la cnptnci&n de recursos del 

póblico. Adcm&s de la gran rlenen~cncin del crldito del Panco Gen 

tra} como fuente rle relativa fncilidn<l rle recnrsos alternativos. 

4~- Existen adem&s prohlcmaP refer~ntes a su estructura de

or~nnización v ile ftmciones oue no le permiten com!"letir ·con la 
'· ~ ' 

nanea Comercial en ln cnntnción fe recursos en cuenta corrienteo 

El bnnco ha ilestinado sus recursos ile acuerdo al plnzo segón 

fondo v tipo, de ncuerdo nl fondo con recursos propios y fondos -

en fi~eicomiso y segón tiT'o los cl.eRtiriado!'l a unidnrles asociativas 

pcouefios, mediano, grandes nrrricultores y n~ricuJtorcs inrlividua

les. 



/ 
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C U A D '!l. O No 8 

BANCO AGllATIIO NUFVOS "Pllr'~'I'AMCl~ l'OR TIF.NKFIARIOS 

Pnrticip. Porcent. Incremento Anual 

B'FNFFJCIARIO 
1970 - 75 1976 - 82 1970-76 1977.;;..82 

Unidades Asoci.!! 
tivns 51.0 58.0 50.0 54.4 

Pequeñn" Unidn-
ileF 20.4 21.0 16.2 997.1 -

Merlinnn!'! Unidn-
des 5.8 4.3 27 0 2 33.0 

Grnnde~ Unidades 22 ~8 17 .o 15 .o 67.0 

Totnl 100.0 100.0 29.2 64 .o 

FlJFNTR Anexo CW.DTIO XXIII Dnnco Agrario 
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e u A n no No 9-

BANCO AGIU,1UO 

PRV"STAMOS POR 

PLAZOS 

Totnl 

Corto Plnzo 

Merl. y Largo 
Pinzo 

Pnrticip. Porcent. 

1970 -75 1977-R2 

100.0 100.0 

88.0 

12.0 

Incremento Anunl 

1970-75 1977-R2 

25.0 84.0 

25.1 75.9 

37 .o 106.0 

...; FWNTF Anexo CUADRO XXIV Bnnco Agrnrio 
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De acucrrlo nl plnzo ~e consideran prl¡::tamos ile sostcnin\iC'nto, 

comercinliznci6n v ~e cn~itnli~ncidn. Sf' r1estinnn por finnJ idad-

n activii!nrlcs n~rícolns,. pecuarias, maftnin·nrin e implementos , 

f~restnlcs, cnmPr~inliznci6n, ngro-in~ul"trinl, irrignci&n, mejora

miento de tierras. 

ITn continuai!o el nrec1ominio i!eln oferta ne recursos hncia las 

grnnrles tmiilnrles emprel'lnrinles, com(l es el caso de las unidades n

socintiYnR lns nue hnn concentrnc1o ln mnvor cnntidad rle recursos , 

r'e ,.,ClH:>rr'o nJ Cunflro No 8 estas unirlaccs hnn particinnrlo en el to

tnl fiel cr~dito durante 1970 - 1975 con el 51~ pnrticipecidn que 

n umentó pn rn 1 !17fi - 1 q~2 n f18~, con un incremento nnua 1. rle 50% y 

!')4~ en cndn ]')eríono rcsf1ectivnmcntc. 

Mientras. f!llC laR TlCfluefins 1midndt•s pcrcil1ieron en el primer 

11eríoilo el 20.4% del total v en Pl c:eg-undo período el 21%. s·u in

cremento nnua1 fue P.ntre 1fl70- 1975 de 16.2% nuwentnnñó n fl97.1%, 

entre los nñol'! 1977 - HlR2 este .mnvor cr«>cimiento se dehe n f!Ue n

Tlnrtir de 19R1 se consiñera como. rrorluctores inrliviclunlcs n peque

ñas, merlianas y grandes uninarles. 

Regán el Cundro No R el rnnyor monto de recursos finnn~ieros 

se hnn é!estinndo a nctividaclcs rle corto plazo o comercia1izncl·&n , 

pues entre 1970 - 1975 se proporciona ron crérli tos en un 88% por e!!. 

te concepto, '!'Orccntn.ie que -Ruhió. t\. 94~ .rmrn 1977 19R2, con un

in,cremonto anual en nmboA pcríorlos ñc 25 .1~ y 75. 9~ respectivnmen

·te. 

Los pr~stamos n merlinno y largo pinzo participaron en el pri

mer período con el 12% v en el !=legnnrlo con el 6%. F.f'lta concentr_n 

ción i1e1 cr6dito. en el financiamiento ne nctivirl.ac,es ele corto pla

zo c!'!tl~ oriP.nt.nrla n financinr la ngricultnrn comercial, pues son -

préstnmoR 'cuyo plazo ile vencin1irmto no es mn~~or ·ele un nño y se rlc_!! 

tinnn finnnciami~nto ile nroé!uctos rle e~portnci&n como algodón, 

cnf~ y caña t'lc nz6.cnr y de otros prorluctos para consumo interno c2 
mo nrroz, maíz, pnpn, trigo y o~ros; a pesar de que el sector 

necesita ñc unn mnvor capital i:wción. 
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C U A D 1l O !2 10 

PRFSTAMOS OTORfT_I\DO~ _illlli TIFCTJRSO~ PROPIOS Y Ji'O:NDOS 

FONTlOS 

Totnl 

llecurRos Pro"PiOB 

:PonrloR en Firlei
comi.so 

FUFNTF 

FN J<'IDF.ICOMISO 

Pnrticipnc. Porc. 

1968-74 Hl75-R1 

100.0 100.0 

R7 .O 99.4 

13.0 0.6 

Anexo XXV Bnnco A11;rnrio 

Incremento Anunl 

1968~74 1975-81 

23.3 64.0 

22.6 

2360.0 
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4. 2. l. RfCUR8 OS PROPIOS 

Del tottnl ~e pr~~tnmos r¡uc Re han venido otorgando por m,!;_ 

dio del Panc~ Agrario ln mayor parte rle estos·son financiados con 

recursos propios. 

De los cuales, considerando los rlntos del Cuadro No 10 se 

tiene que m~s del 90% del monto de los pr&stamos son financiados-··· 

con este ti-po de recursos, los cunle!'! no estt{n rleterminnrlos por -

ln captación rle ahorros AÜlo mns bien por otras fuentes se hn tr_!! 

tnrlo rl.e movili~nr fonclos pnra el rl.eflnrrollo agricoln por me1Ho rlc> .-

políticas de tnsns de que no convienen al ahorrista, pues en mu -

chos cns·os llegan a ser negativas en términos renles nrlem~s de In 

falta de confianza en la seguridad de fondos depositados en los -

bancos ~o~ las fluctun6iones de las reglas rle juego en dmercnrlo

financiero .. 

Cabe Rcflalnr que con los recursos propios se han finan~iado

mñs ilf'l 70" rle lns nctividnrles relncionndas con el ~mb-sP.ctor comer 

c:in l, es decir para ln ngricul t.ura nc mercarlo. 

4.2.2. PJ\Tl.TTCIPACH'N EJ.: f:S1'An(l 

La inci~encia r¡ue ha teni~o In política crediticia del Es
tn~ó en la agricnlturn peruana se hn deterruinndo por lo creciente 

imftortancia rlarla al Banco AQ;rnrio rlentro (lel financiamiento al 

sector y también por su intervención. en ln comercinliznción de la 

T'roclucción agrícola haciendo uso de mecanismos relncionni!os con 

Desarrollo de infraestructnrn pnra .fncilitar la recep -

e ión, conservación, trnns 11orte y distri lmci6n. 

Políticas de control de precios. 

Ln regultlciiSn i1e1 merc1u~o ewpecialmente para los prorlu~ 

tos alimenticios básicos y ln eliminnció~ de In excesivn interme

o iac ión entre productores y cons tmiidoreR. 

El F.stndo trató de fortalecer el mercnrlo interno pero se de_!! 

cuidaron otros nenectos. Por lo que se afirma QUe "Los ~o -



BID 

DIUF 

AID 

TOTAL 

FUENTE 
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e u ,<\ D n o No 11 

UF.CURSOS MOl\TfTARI05' ~ LA C_¡\PITAJ,IZM-:ION 

1ill, UNIDAJWS DF. PTIODUCCION 

Promedio Anual 

En Miles de U.S.$ 

137'700 

63' 150 

14'000 

208' 850 

Memorins rlel Bnnco Agrario 

Pnrticipnci6n 

Porcentual 

63.1 

30.~ 

6.7 

100.0 



-48-

llif!rnos tienen fJUC desem11eñnr ~irecta o in~irectnmente una función 

rectora en la creación rle un clima fnvornllle parn la inverAión pr_! 

vnrln, en el estimulo y establecimiento asignación rle cr~dito o pr_9. 

pÓsito, fncilitanrlo fondos en el control ~e instituciones financie 

ras, en el fomento. y realiznción ile investigaciones agrícolas, co 

mercinli~aci6n, erlucación y arliePtrnmicnto. 

La participación rlel Esta.do en el agro no hn posibilitado una 

mnyor cnnaliznci6n rle rncursoA. Se dice ·que el Banco Agrario es

instrumento rlc desarrollo rlel gohierno y como tnl los depósitos de 

cntirlnrles rlel sector p6hlico ilchen constituir la mayor cantiilnd de 

recursos con que se cuente, ya que ile hecho son convenientes estas 

diAtrihuciones gubernM!entnlcs, pero cuando estas se nonstituyen

en l n única .fuente rmeclon Aer recurso!'! muy limi tndoR y en su mane

jo poco flexibles. 

Durnnte el oerfodo 1968 - 1976 el gohierno partici~Ó activa -

mente en ln producción ngrícoln, fomentnndo de manera creciente ln 

proihtcci6n .Para el consumo urhnno, 11ero n partir de 1977 caml1in es 

tn po"líticn .• 

4.2.:1 CRFl'JTO 

F.ste tipo rle recursos son el resu1tndo de la~ operaciones -

crediticias renlizadns con organismos internacionales de ctesnrrol~ 

Según los dntos ele 1 Cuactro No 11 e 1 Dnnco Agrnrio hn cn.r 

tnr1o r~curso!" '{lrnveni<>ntes cte este orgnni!'!mn dnrnn-t.e los nños lfl73 

1982 en un monto eq1üvúlente n 1~1' 700 mil dólares, lo que repre -

sentn el 63.1 del total ctc esto~ recursos. De nllí que en 1973 -

se inicin el Programa de Cr&dito Agrícoln InteKrnl para lns entidri 

des nsocintivns, el costo de este progrnma fue de 26' 000 mil dóln

res ele los cuales el 45C se finnnci6 con el pr~stnmo que el Banco

concedió, ha sido conc.crtnrlo n un plazo de veinte nños y devenga 

un inter~s del 21/41, m:ts ln comisión de servicio del 3/4% sobre 

snlrlo"' ~-en~ores v ln comisión de compromisos rle 1/2'/; sobre ln pnr-



te no reembol!=!nble. 

F.n Hl77 Re !'!llscrihc otro contrato rle préAtnmo con este orgnni~ 

mo destinarlo a finnniar el otorgnmiento de Cr6rlitos Agrícolns inte

rrrnlc~ a f"m!'resns AsocintivaR ubicadas ('O el nmbito de lttR obras de 

irri.nci6n, e] monto de este programa fue de 50 millones de dólnres 

de lol'l. cuales 30 millones fueron aportndos nnr el Banco Intermneri:-
' cnno de Pes.nrrollo v ln tH ferencia ln cuhrió el gobierno peruano. 

Su contrihuci&n nl agro nacional ha sido menor que ln del -

anterior organismo, pero ello no le resta importnncin pues hn pro 

porcionailo recursos por 63' 150 mil dólares en el per,í.odo 1973 - 19t.t2 

l'articipanrlo con el 30.2~ de .estos recnrsos P.Xternos. 

Se inicin en Hl73 el Pro~rmnn Trienal de Cr~rlito Agrnrlo n

Mediano y Lnrgo Pinzo con tm costo totnl de 41'600 mil ddlnres, este 

Ilnnco nnort6 el fiO~ rlel costo total ilel· programa. 

Ailemñs !'le suscribió otro programa especial f1UC financió pr6,!! 

tamos Jlnra la agricultura y ganaflcría por asociativas como a ngri -

cultoreR in~ivirlunles. Fs necesario se~alnr tambi&n que dentro de 

esta fuente el Bnnco .Arrrnrio cuenta con recursos provenientes de 

convenios firmados con ln A~encia Interamericnna de Desarrollo ln 

e un l de acuerdo n lo!'l (latos fle 1 Cuadro No 17 .hn proporcionado 14 m_! 

llones de cl.ólares ·eón unn pnrticipución c1el fl. 7% rlurnnte los años -

1973 - 19~2. 

Recursos deRtinnilos ·n financinr nsistencin t~cnica .v credi

ticin ~e lns unidndes risocintivns. Por lo oue el naneo Agrario se 

consti tny~ en Ficleicomisnrio de 1 Fon(1o .i!'ichtc inri o de Desnrro llo del 

Merenrlo de acuerdo al Contrato de prt5stnino AID-527-L-049. 

Fl -primer objetivo rle ln nolíticn crcf!iticia del Banco, es el

fle "Promover n superiores niveles de viil:1 a los sectores menos fnvo-



-50-

C U A D TI O No l,g 

Dl~TTIIBUCION ]!1 CRFDITO AGRA~TO SFGUN RFGIONF~ i1l 

REGIONFS 

Co::~tn 

Sierra 

Selvn 

Totnl 

- FUFNTF. 

Pnrticipnci6n Porcentual 

1968 - 1974 

65 .. 7 

11.1 

100.0 

1975 - 19RO 

63.1 

14 .o 

lOO. o 

Memoria~ rlel Bnncri Agr~rio 

1968 - 1980 

65.0 

12 0 0 

23.0 

100.0 
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C U A D R O No _ll 

Pnrtic. Porcent. Incremento Anunl 

FINALIDAD 

1972 1982 1972 1982 

A,!!:tdcola 73.1 55.6 

Pecnnrin 7.2 66.6 

Mnf!. e Im-plP.mento!'! 2.4 183.3 

For<'~tn1es 0.3 101.8 

Comercin1iznción 14.4 57.2 

Cnpi tnliznción 2.() 34.6 

Totn1 100.0 55.1 

FUENTE Anexo CUADRO XXVI Banco Agrario 
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recidos de ln'poblnci6n mediante ln renliznci6n de estructuras e

con6micns, Aocinlcs y culturnlc~ neccRnrin~, prioriznndo los cr•

iH t,os pnrn lns unirlndcR asociativas v peque ños-mecUnnos agricul t~ 

res. 

HnRtn 1971 se dio cierta im1'ftrtnncin a la pequeña agricultu

ra, re ro a partir ~e 1972 cnmllin la e¡:¡tructura de pr.stnm~s y son 

las unid,nrles asocintivas las rme rece11cionnn ln rnnvor cnntidarl de 

recursos. 

No se han 11resentndo cambios significativos en cuanto a ln 

eytensi6n v tipo de ejn}otnciones agrícolas que recepcionnn los -

recursos o n lns regiones n las que ec dirigen. 

De n:euerdo n los datos rle 1 Cut1dro No 12 se deduce que n ln -

costn se orientnn ln mnvor cnntidnd de recursos financieros yn qt~ 

en e~tn re'gi6n Ae concentra el ñ5% del crérlito i\grnrio, en ln Si!:_ 

rrn el 12~ y en la Selva el 23% de los recursos proporcionados 

por el nnnco Agrnrio. 

Ln nolíticn crerlit.icin rlel nnnco Re hn cnracteri¡uu1o por 

Ln mayor orientnci6n de rr~stnmos destinados nl finnncin ~ 

miento de productos ngríco 1 ns ite cons nmo urbano rle acuerdo con e 1-

Cun~ro No 13 este finnncinmiento rop~esenta el 73.1~ de cr~ditos -

finnn,cinrlos con recur~=~os prorios, .rrescnt.anrlo nn crecimiento tmutl 

de 55.AC e~ el períorlo 1972 - 1982. 

Ln cometciali~nci6n es otra rle lns nctivi~ades oue ha rece..E 

cionnrlo unn mayor cantirlarl de recursos, de~tindndose el 14.4- de

recursos con un incrementos nnunl ele 57 .2~. F'l resto rle recursos 

han sido rlestinnrlos n nvíopecunrio y cnpitnliznci6n. 

. Fstn rolíticn favorece 
, 

mas que naoa n las regiones m~s pr6sp~ 

rns como es el cnso de In costa cuya rlin1Ímicn rle -prorlucción tiene

cnr~cterísticas de desnrrollo capitalista. 

'Por otra rnrtc las colocncione!'l rea]i?:nclns en ln ntrricnlturn

por cncntn del Rnnco ~grnrio son mayores en el corto QUe en el 1nr 
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C U A D R O No li 

PUPf:RFICJl~ AVIADA Dl'' CUI/T'IVOS 1972 - 1982 

Promerlio Anunl Incremento Anunl 

COMPOWNTFS 

(Hñs .) 1972 - 1982 

Finn lirlnrl Agr{coln 419,910 5.1 

SurH~rfic ie Potencinl 
Agr{coln "':' 1979 7'609,000 

Superficie Agríco1n 
Finnncinrln (%) 6.0 

Fuente Anexo CUAnHOF: XIII - XXVII Bnnco .1\g:i"ltrio 

.. 
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go plnzo con -predominio en lttA colocnci0neF~ a pr~~tnmo!'l. de soAte

nimiento v comcrbinliznci6n nue n loA de cnpiinliznci6n. 

Fl Banco J.\11;rnri() ha ncrmitirlo el financiamiento del 6~ de ln 

suncrficic ngrnrin del pnÍFL rlurnnte. el período 1~72 - 19R2, Rcgón 

Cuarlro No 1;4 ')babi6nrlose 419,f-ll0 hñs." anunleA con un incremento a

nual del ff~. 

Yn se ha definirlo lo 1'1\lC viene n ser ln tnsn rle ínte

r~~ prcferenci nl, Pnra el P.nnco A~rnrio es un instriJ.mento oc po

lítica crediticia oue en lu~nr rle representar al verdadero costo-· 
. / 

del capital prestado lo distorsionn. 

Alguno:;:: autorf!!? consirlernn que "Lns l1nj n::; tas11s de inte-

r~R del cr~rlito a ln a¡z;riculturn han sido .iustificarlas nrluciendo

nue lns nltnR l)revnlencientes en el mercnc1 o informal inhíben a la; 

n~ricultorcs de coocretnr cr6rlitos. ( ••• )" (11) 

El otorp.;nr cr6ditos n tnsas de intcr6s -prefcrcnciales incen_E.. 

van .. hncin una mnyor demnnda rl.e cr6rli to,. rmes permite Ü 1 acceso nl 

crérlito barato, pero al mismo ticml)O ~cf.lera 1ma rlcmanrln potencial 

evccs :i.vn. 

Sin emhar~o no toelns lns economías rmerlcm rulaptnrse a los mec_u 

nismos de nolíticn crediticin con hninR tnsns de inter's sino que

·ror el contrario hny un rcchnzo nuc se mnnifiesta en cuanto el res 

to de instituciones inteQ:rantes rlcl siRtcmn financiero -prefieren -
' no concretar inversiones pornuc este tipo de inter6s no refleja el 

vcrrlncler.o costo (~e oportunirlnd fiel cnpitnl. En el n1ercndo infor

mal 1ns nltnA tasas rle intcré!'! refle.inn este costo, tomnnrlo en cum 

tn los riesgns a los que est~ e~pncstn In nctivirln~ rigrícola. 

¡\flPmfis nue c!'!te tino de interés conrlicionn el excesivo uso ele ma -

nuinar~as v tecnolop.;ía fenómeno nue no es consistente con la Cf.'!tri!: 

tura econ6micn de nuestro país. 

Se han rlndo circunstancias f!UC han imnosibilitarlo el acceso nl 

cr~flito a los pef1ueñ0R agricultores dehirln a f!UC, por 811 misma pobr~ 
( 11) !'IGTJIRUf, Junn Antonio y POMA'!lFDA, Carlos, Financiamiento de 1 ?..Q 

snrrollo A~ropecnnri o en Américn Latina. ALIDE, 1980, p~g. 72. 
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zn no cuentan con unn ¡rarnntín fle pa~o seguro al Bnnco, lo f!Ue CO!.! 

oi~ionn a r¡U~ el gran a~ricultor puccln UF!ar (~stos rcctlrSOS baratos 

para lo.R f'in0.s que 61 biba a real i~ar rle,innrlo libres sus fonrlos pe_! 

s onnles. 

4 • !3. 2 SPLF~'J' IVIDATl ..!:]: L~ COI, O~,, r:I ON E FONDOS 

Existe selectivirla~ pues el Banco depepde de ln dotnpi6n de 

recursos de fuenteq oficiales y semioficial~s, que se trnd~cen en

un racionamiento rle los recursos y la consecuente concentrnci6n 

flcl crédito en favor rte empresas ele merliann y gran escala. 

Ln selectividad se produce en el tipo ele agricultoruen el 

plazo ven ln finalirlnd cte los recursos materia del crédito. El -

naneo ius~ificn esta actitud nflucienrlo nue responrle n criterios rle 

-priorirlarl. A este respecto ~outu y Ding afirman que "Hist6ri 

comente el Banco h1~ usacJo st1s limitnrlos ·recursos en favor de los -

-productores. de cultivos <'le exportaci6n y ha tenid.o ury capital muy

limitado pnrn pr6stnmos de mcrliano y lar¡;o 'Plazo. ( oeo)'' (~2) 

4.3. 3 co:t-miCIONF'~ ~ T'I, OTOTI.'IMHT'J-'llfO nr~ RFCTffiS O~ 

Lns que est~n iteterminndas por el cbsto del crédito como me 

didn de protección, por el tipo de gnrnntin y nor otro tipo de res 

tricciones finnncie~ns. 

Generalmente la institución se rrotege contra pos iblcs ríes 

gos con ln finalidad de ~nrnntiznr el reembolso de los préstamos , 

rnzdn por ln cnal el Tioneo hn n~tnhlecido condiciones pnrn présta

mos nrefcrcncialeP v ctiferencinles determinadas de acuerdo n prio

ri~ndes oue son señnlndas por los pro~ramilS de promocicSn y produc

cicSn elnhorndos por el Ministerio rh~ Agricultura y Alimentación y

de ncuer~o a loe cstnhlecido 110r el Banco Central de Ueserva y por 

dispo!'l itivos r.;uhernnmentnlcs r¡ne se dnn pnr<~ los pr6stnmos cspeci_!! 

1 es. 

El Costo del cr&dito comprende 

(12) COl"U,.Arthur y RING, Richnr. Fl Desarrollo Agrícola en el -

Perti, R.nleigh, Cnrolinn rl0l Norte, Fun~nción Forc!, 196~. p&g.69. 
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t::O~TO D?' fl'P0'1TTNTDi\D TWL CAPJT .4 L 

Valor (ln lnA f'Osihili<'lnilcR sacrificnilnA nl ll!'lnr los fonrlos 

r>nrn el crérlito n~r!cola en lun·ar rle il!~stinnrlo a otros programaR

o corno nnroximnción nl t.i11o de interéR rlcl mcrcnrlo. 

C O~ T O l,!E 1\ NHN J S TTI.A 11. 'PL r,n:rn I'1' O 

Gnstos en t.rnmit.nción, rlüd.rihnci6n y ndminiRtracicSn clcl-

11réstnmo, Rin inc 1 nir 8 ervicios de e:d.cnci6n y asesoramiento f1Ue-

se proTJorcionan sin fincA rle lucro. 

CO~'J'O DF 1UP~GO DP' TNC:UMPI,JMJRN'1'0 T'T"' T'.<\GOS 

Que justifica los gastos en invcsti~nci6n de las condiciones 

en 11 ue se otorgnn lo!'! recursos ven su.suf!ervisi6n, lo ouc !'!C trnrl:.!;! 

ce en una menor tasa rle inc.nmplimiento y en ln elevación de los cos 

tos de arlministrnr el mismo. 

• 
Fn general todo crédito otor!Xarlo TIOr el flanco Agrario n ex 

cc11ción rle rréstnr.•os 110 comPrcializnci6n .Y de rcfnccionario mobi -

1 inrio flUerle gnrnntiznrse con los 11rorluctos o con la renta que se

ohtcngn como reFtult.tulo nirecto o inrlirecto rlc la nplicnci6n de re

cnr<Jos 11restnrlos. Los rréstamos rle comc·rcinlizaci6n y de refnccio 

nnrio mohilinrio se ~nrnntiznn con los hienes materia rlel pr6stamo 

La nuc se rone rlc mnnifie~to en el npova del Bnnco Agrnrio n

In reestructurnci6n ~el sistema de tenencin de lo tierrn por mcrlio 

rlel 11roceso rle Reforma Agrnrin, rueR en esos momentos era necesario 

un cambio en ln <Btr11ctara a,~rurin por la Ritunci6n crue estaban n -

travezanrlo tanto ln n.trricultura como la poblnci6n rural 0n un am 

hiente rle 

PPtancnminnto rle ln prorlncción. 

Distribución rlcRi~ual rlel in9;reso rural. 

Deterioro rlc las potencinlirlarlcs económicas rlel sector. 

T'or otrn parte hn sir1o los or.~nnismol'l internacionales de desa

rrollo loA oue han contrihnírlo n la formación rle una estructura rle

cnnit.nl i?nción, puec: el naneo J\grario ·con sus pror>ios recursos s&lo 



AÑOS 

1968 

Hl70 

Hl72 

1974 

1976 

1978 

1980 

1982 

Promerlio 

1 911 8-1 !l82 

Fuente 
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C U A D ~ O No 15 

FINANCL4MIFNTO DEL VALOR BRUTO 

DE PRODUCCION AIYROPRCUARIA 

Cr~oi to Agr_2 
pecuario. 
(Mi llonel'l ile 
solel'l <le HITO) 

4013 

4884 

5917 

7440 

9282 

8192 

10254 

11400 

7673 

Vn 1or ile Produc 
ci&n Agropecun-:= 
rin (Millone!'l -
rle Sol el'l rl.e 1970) 

31929 

36699 

37588 

39377 

39868 

386.7R 

37707 

35116 

37120 

Memorins rlel Dnnco A~rnrio 
Banco Central de Reserva 

Finnnciamiento 
rle ln Produc -
ci&n " 

12o6 

17.3 

16.0 

19.0 

23.3 

21.2 

27.2 

~3.0 

21.0 



C U A D R O No 16 

FINANCIAMIFNTO Dr UNIJUDF<:: PF "PRODUCClON 1982 

COMPONENTES 

UnirlnrleA ele Prorluc. 
Beneficiarlos 

Total Unirlarles 
rle Prorlucci6n 

Núm(~ro rle 
Unirlnrles 

115,038 

1'525,000 

Pnrticipnci6n 
( ~) 

7.5 

Fuente Anexo CU.<\DROS XVIII - XXIII Bnnco Agrario 
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ha flOrliilo financiar nctivirladeR ile corto plazo, lo negativo de es

to contribución es el alto costo del ilinero r.ue tienen fJUe pagar -

los a'!ricultore!'l por·estos rcen.rsos fllleA son préstamos que arlemás

rlc la tasa ele int0r6s n lo!" CJUC csi.i\n Ruictas tamhién se tiene que 

éonsiderar ln rlcvaluRci6n flc la monedn yn que son ·reembolsarlos en-

1 a moneda en que son prestados goncra lmcntc en rlólares. 

Otro rlc los nBfl(~ctos mC)(Hante lol'l cunll•s se flUI'(~c mcilir ln iE, 

cirléncin v contri.hución rlel llaneo '"\grario i!entro ilel sector en es

turlio c!'l clemos+.rnnrlo en 11ué prof1orci6n se financia la producción a 

gro.pecunria con lo!" rPcursos que la insi.it.uci~n destina para tal -

fin. 

Tomnnrlo en consirlcrnción los datos rlel Cuadro No 15 se finan

cia solamente el 21% .del valor rle la Prriducción Agropecuaria. Fs

to nos inrlicn que son mayormente ot.ras las fuentes rle financiamiento 

nne cktermina la producción del sector, pues los ngricul tores tie

n<'n qne recurrir a otras fuPntt:R no inst.it.ur:ionnli:?:ailns flc crédito 

nue les posibiliten recurPos para tral1ajnr n los niveles ~e prorlu~ 

ción nuc. pueden sntisfncer en cierta medida los requerirn.ientos de-
, 

la poblaci6n, es flecir el 80% del valor de ln ~rorlucci&n. 

Por último Re snbe en hnse al Cuarlro No 16 que el núÍnero de u 

nirlnrles · i!c producción es ele 1' 525,000 de las cuales solamente un 

total rle .115,038 reciben cr6rlito institucionalb:arlo, es decir f!Ue

sólo el 7.5~ tien ncceRo a estoR recursos v m~s (!el 90~ tiene r¡ue

solicitar. cr6ditos a prestamistas flnrticulares los que en muchos 

casos resultan onerosos flOra sus posibilirlarlcs de reembolso. 

Ouiz~s esta baja contrib ci6n rlcJ cr6ilito a~rnrio se debe a 

0 ue muchos nr&stnmos no han l'lir1o reembolstH10A y son recursos con -

lo.<:~ c.unles el Banco va no cunnta v nl~nnos hasta los consirlern pc_E 

dirlos. 

Fn el Cuadro No 17 se ob~ervn nue ~e los crdditos otorgail~s ~ 

por el Banco Agrnrio al sector nt:~ro]'lecunrio no se hn reempolsndo el 

71~ rlurnntc los llñOA U'l70 - J!l76 porcentualmente ()110 HlltnPnt6 a 92~ 

pnrn el siguiente período. 



Colocaciones 

Cnrtl'rn 'J'otnl 

a 

Corrien.te 

En Morn 
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C U A D R O S No 17 

Pnrticip. Forcent. Incremeto Anual 

1970-76 1977-82 1970-76 1977_:82 

100.0 

71.0 

lí2.0 

19.0 

100.0 

92.0 

RO. O 

12.0 

21.0 

23.3 

27 ·9 

16.0 

61.0 

60.0 

(-\5o o 

42.0 

Fuente : Anexo CUAnttOS XXVIII - XXIX Banco Agrario 
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Dentro ele .la cnrtera ~e flrÚstamoR corrientes no reembolsarlos 

elurnnt~ el primer períorlo se nrleudubn el 52- rle lns colocaciones-

relaci~n nuc se increment6 pnrn el siguiente período n RO~. En 

lo nne se refiere n loR préstnnws en morn entre Jo~ nños 1970 - ' 
l97f\ se nelenrl6 el lfl~ ele lns colocn,cion('s, mientras nue para 1977 

- lqR2 se nrlenrlnbn solamente el 12~. Toda estn situnci6n hn irn-

-pos i bi l i tnrlo un arlecuarlo desenvolvimiento il,e las nctivirlnrles finan 

ciPrn~. rlc la instituci6n. 

T"n coriclusióq, el r~esarrollo económico y: financiero rlel Ban

co Ar~:rnrio C!'l ineficiente ya oue su incirloncia. dentro de ln agri

cultura perunnn no es rlecisiva ni rleterminante. 

De lo nntóriormente expuesto se concluye f!UC las tnAt\S de in 

ten~!" TJrcfercncinlcs, la noca sf'1.cc1 iv'idnrl en el rlc~=!t.ino de los 

fondos con el consecuente perjuicio del pe~uefio n~ricultor, nsí 

como Jn preferencin R i.nverti.r s6J.o en rleterminaclas activirlarles a 

grarias; hnn contri.huído a ln formaci6n rlc 1mn demartrln dP cr6dito 

di.~tnr~ionarla y a una rle~i~nnl mnviliznci6n d~l nhorro a~r!cola -

rural. 



e A ~ I T U L O V 

e O N C L U ~ T O N F ~ Y n f r n M R N n A e I O N F g 

A.- Pnrn el desarrollo de ln producción ngropecunrin se re 

.nuiere nrlcmñR de otros recursos, sin embargo el nómero rle oficinas 

instalarlas -por el Panilo Agrnrio pueile cónsirlernrse m&s que modera

do en relaci6n· a los reqnerimicnt.os a nivel nacional, en particu -

lnr en In Región de la Sierra del país. 

B.- La activiñac1 ntY,ropecunrin conceni:rn n ln población del 

50C del rnfs, sin emhnr~o es ln menos rccertivn ñc los recursos fi 

nnnci1~ros -rrincipalm~nte en com-rnración n otrns sectore.s producti

voR, gener<~nrlo al rlest>mnleo v suhemTJleo ~e RU -ro1Jlaci6n. 

e.- Ln oferta naciona J. de productoR agrovec uario8 no ~u a r

ila relaci6n con In rlcl'Janrla nnci•mnl de c:~ta pror1ucción, por lo que 

·el T'aÍs se ve en ln necesiilad rl0 im11ortar alimentos i1n orÍ'!<~n arrr_Q 

pecunrin -pnrn cnhrir el rléficil t"n 1n nlimcntaci6n, crenndo distor 

cioneR en In P.nlnnzn rle Pagos (Sustitnci6n de imr>ortnciones). 
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D.- Existen fnctores qne limitnn el fdcil ncceso nl cr&dito 

tnles como 

y,.:istencin rle un nmplio sector ·rle ngriculturn ... de sub 

sistencin, cnrncterizn~n por un rc~ncirlo tnmnfio de lns unirlnrles -

f~<' prorlucción. 

Insuficiencia de cnnnles rlc cr6dito ngrnrio nrlccun -

rlos n las cnractcrísticnR re rlicha ·a,gricultura ¡le subsistencia. 

La nctiturl propia rle los n~ricultores trnrlicionnles

oon respecto ni cr~rlito y costos v rlificu]tarlcs ~uc significan el 

otorgamiento {le crérlitos ü campc!'dnos minifundistns ( exi[~encins -

de gnrnntíns, influencias v concxionc~s). 

5 .l. 2 CPNCI.US IOW~ P~1'T'CTFTCAR 

A.- En el Perú, ln Austitnción tlc importnciones ngrícolns 

no ha estnrlo entre lns prioridades rle los gobiernos n pesnr de 

Qllc el coeficiente rlc importaciones agrícolas hn moAtraP.o •mn ten 

flencia crecientr VI\ por vnrias n0cnnns. 

Bo- Comparnnrlo los CUIHlros No 14 y 15 i'!e deduce la su 

p1~rficic ngrnrin fin.nncincln fup ~~~~ tllH,HlO IH'ct~l~r<)nR,. ln inversi.Ón 

rc·nli7,nrla 110r el Banco Agrario por hect¡{tcra fue ele ~o lR,OOO;OO

(Dieciocho mil soles), ruientrn~ ln inversión rer¡uerirla en coda 

hect~ren fue rle -· 88,~10.00. 

Lo anterior muest,ra f!Ue f'IC genereS un d6fici t rle un 

t~tal rle 70~067,00 ~oles, lo cual implicn ~ue s6lo se auhrió el 

20. 7~ p.o.r hect&ren Re recptiricS, dc.innrlo rlc atender el 79.3% p~r 

hectñren. 

c.- En el Anexo No 4 tomanr1o como muestra tres microre(Y'io 
"'-

nes ~e la ciurlnrl rlel Cuzco, observamos que en lns regiones donde

se ha tenido mnvor ncceso nl cr6rlito, ha darlo lugar n in renovn

ci6n v/o modernización rle la Tecnolog-Ía e insumos utilizados, ge

nPrnnno mavor renrlimiento (Ver Anexo No.&). 

Se ha evidenciano ln concentración rle crdrlito rlel naneo A

~rnrio en un lllimero relativamente pequeño de unidniles rle 1,ro<1uc• _ 
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ci6n n~ropecunria (1249 unirlnrl~s v 49!) grandes unirlnrleR) que rcci 

hcn el 55~ .rlcl total ~e cr6rlito rle~d:in:H~n a fi.nnlirlarlcR agrícolas 

y pecunrins. 

Ignnlmcntc !'IC confirmn ln concentrnción geo~ráfica en ln -

Costn Norte v ~entro rlcl pnÍA (72% rlcl total de Cr6rlito otor~n~os) 

Ver Anexo No 6. 

F.l crérlito institucional financinra nlcanzn n •mos 100,000 

unirlni!cR ilc prorlucción (7'fy rlPl totnl nP l' r.oo,ooo ilc tmidnrleA dc

prnrlucci6n n~ropccunrin cxiRt~nteR en el pnís). 

F.- Por los margenes cuantitativos ilc los nivel~R rle Tlro

cluctivirlnrl agrícola, los ilescCJuilibrioR en el proceRo de comerci,!l 

lizaci6n v ln iner¡uirlnéi en ln rlütribución rlel Ingreso agropecua

rio mostrarlos en el desarrollo del presente trabajo, nos permite

concluir que el aporte y/o contribución rlel Banco .Agrnrio nl

Aector Agropecuario Nacional entre 1 ,~75 a 1985 estuvo conrlicion11 

rlo -por 1 ns limitaciones rlc orrlen técnico v normativo del mercnrlo

finnncíero nncionnl, lo cunl ol,s'Lncnl i:.r.1~ el nvrovechnmicnto 6_pti

mo rle loR recursos crediticioR ofrccirlo~ por el Ennco Agrarioo 

5. 2 nFCmfvNDACJONT'S 

A.- Convencer a las autorirlnrleR res'flon~ables ~el crecimiento 

y expnn!=IÍÓn rlcl Sistema Financiero nue e:'1 incHspenAnble instalar

la capacirln~ institucional ~ue re"uieren lns rlifercntcs locnlida

~.es, zonnR v regioneR cicl ptds··pnra mc.iorar el ncceF:lo al cr~rlito

~ lns actividarleA agrícolas rurales y en general, incrementar la

movili~nción de los recursos rle dinero v rlc capitales necesnrins

nero su crecimiento y desarrollo. Pnrt.ic"lnrmente, en el caRo rlcl 

naneo t\grnrio del Jlcrú, como institución financiera <'1(•1 rlesnrro 

llo responsable 1le rlo• nr al sector de lcu:1 con~iciones nrlecundnR 

pnra meiornr el acceso al crúrlito n los prorluctorf's agropecuarios 

B.- Fs necesario, la rle~ccntrnliznci~n del Dnnco Agrario 

conformnnrlo cuatro filiales rcgionale~ (Norte, Centro Sur y Oricn . -
tP), nplicndas en formn grnr1nnl en un rro~ramn flc cinco año~ como 
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mnximo, ele he ~cr inicio OC Un prOCC~O flc instalaciÓn I~C rlichn Cn

pnciflnfl <~e rleciA ión, nue perm:i te ir nmpl innrlo lo red rlc servicios 

financieros n nivel nncionnl. Pnrnlelnmente, deber~ rlictnrAe 

1 n!'l normnA nrlccanrlnA pnra onc rlichn inA·tit,ución nctlie como ,.enti

ctnrl clispirle" U"flOYanrlo ln formación rle Cn,jns rlc Crérlito Rurnl, Co2_ 

pl'rntivns cle Crérlito y unn mayor 1)1\rtici ~'ación ilel resto rle insti 

tucinnes financieras en el crérlito ngrícoln. 

C.- ~e rlebe ejecutar un progrnmn ~e sustitución rlc Importa

ciones ogrícolns, ¿Cómo lop;rnr unn suF~tit1Jción ele Íml)ortncioncs -

en hieries ngrícolns en el rerd?. Se porlrín pensar en sustituir

iml)ortncion.c!'l rle unn forma estricta,. ele una forma amplia, el prJ. 

mer caso Re rcfi.crc n rcclucir ln imrortación c~e los hieneA fJUC nc 

tun lmPnt<' se inrportan, rroi1uc iP.ncl.n lnf-1 ifOTrH~Ft ti.camcmtc. 

Hnhrín que n~entar In producción rle 1oFt siete productos prJ.n 

cipliles· trigo, .cclllula, cervezn, arroz, 1 eche, cnrne d<> vncuno 

grasas y mniz sorgo. 

La sustitución nm"lin se refierP. a prorlncir más nlimentos ·en 

genernl, tomando en cnentn que los bienes alimenticios tienen en

t:ee RÍ tm Q:rnr1o nlto de sn!"titnhilidnn en el consumo, ul menos si 

se pienRa en g:rupos etc productos como cereales, carneR etc. En

este cnso halJrÍa f1UC desarrollar la agricultnrn en su con,iunto. 

A nuestra consirlernción, la sustitución rle importaciones oc
bienes n~rícolns ¡me.ne Rcr nJcnnznrln mccHn:nte 11rccios relativos o 

cnmhios tecnológicos. 

Al modificnrRc sustancialmente la estructura oro·anizati 
"" -

va, funciones v responsnbilirln~es, dentro e~<' un sistema descentro!! 

lizano ser~ necesario que lns instituciones centrales renlicen 

nu<'vas nctivictnrles y apliquen nrogramas ele cooperación t&cnicn ~

financiera de snpervición Y control ile opcrncioncf-1 e instituir 

T'rogramns rlc cnnacitación y entrenamiento ~el pcrRonnl, r¡ue perm_! 

tPn w1 crecimiento 'fortalcccrlor instituci.onnl de las filiales e

instituciones participantes en el sistemn. 
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F.- En el c1wpo de los esturlios, con~idernmos necesnrio ln

rcnliznción rle trabn,ios rlc rlemnnrln de finnncinmiento.n nivel ngr_! 

e ola-rurnl que ncrmi te rlcterminnr, en forma continuo, lm~ reqner.i 

micntos crediticios rl~ los diferentes KTllpos de prorlnctorcs n ni-

vel rural. Dichos nuevos sitrinciones, previsibles nl pr~sente en 

t~rminos generales, deberán generar una mayor cnpncirlnd de absor

ción económicn y Rocial nl interior rlcl 'flnÍs, lo que n su vez pe.! 

mitir4 un crecimiento v desarrollo m1Ís CfJnilibrnf!o entre los sec

trircf ngrícolns y no ngr!colns y entre el centro y el resto del -

país. 

F.- Fn el Apénrlice y .. ~nexos nrl,iunto~ 1 se refuerza lo cxpue~ 

to y sustentarlo en el presente trnbnjn d~ Tesis n trnvlz de cstn

rl{sticnA sql>rc el comport.and ento cre¡Hticio ngrnrio (Bnnco A,g;rn -

rio) y su incirlencin a nivel microeconómico en l.n producción rlC' 

hieneR np.:rícolns lH'ÍRicos parn el consnmo popuJnr. 
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C R E D I T O Y T A S A S D F I N T F. R F S 

Como imJlortnnte transmisor y difusor de la inflación, sobre to 

do en períodos de nltn inflnci~n, es el inter6s que se cobro por 

los Jlréstnmos (Ver Anexo No 6). 

En ~rens rurales con presencio de ,ectorcs no-capitalistas, ~1 

crt<dito. y ln!" tnsns rle interé~ constituyen un complejo sistema de -

eslnbonnmie~tos de vnrios ti-ros, f!Ue dificulta tmn cabal evaluación 

de ln difusión inflacionista por éste canal. 

Por un Indo, tenemos el cr6rlito inRtitucionnl otorgado por el

naneo Agrario y los Proyc>.ctos de Desarrollo Rural cuyns tasas de in 

terés son promocionol'eR y subsidiailns. 

En tal sentirlo, la tasa ele interé::~ cobrndo por el Bnnco Agra -

río es ne~ntivn en relación a las tnsns de inflación urbann, pero 

f!Uede ser ,TlOsit·iva y elevada en relación a lns tnsas de inflnci6n 

campesinas. Por ejem,plo El. Banco Agrario cobraba en 1982 unn 

tnAn de interés ele 49.5~ al año, si .comparamos esta tnsn con In de

inflnción en ln ciudad del Cusco (55.4~) que es en la práctica. usual 

pnr~ cualquier cdlculo de tnsns de interés renles, significa que 
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tendríamos una tnsn rlc intPréf', real negativa r1e -4%, lo que n FJU vez 

fnvorecerín a los preAtntario., 

Pnrn los campesinos no es as:!, pues la tal'! a de in_flncicSn está 

muy por rlebnjo de la tasa oe interés. En Pnruro (pro. del Cuzco), 

la tnsn de inflnci6n de ln economía global campesino fue de 20.7- , 

teniendo en consecuencia una tasa real de interés posi;tiva de 23~ ¡

al nflo en relacicSn al 49C cobrarlo por el Banco Agrario. 

Y.n estas condiciones, obtener un préstamo bancario parn los 

camfle!';inos no tiene los ventajas aue In teoría.espera. De esta ma

nera, el Crédito Institucional y sus tosas de interés constituyen -

difusores de la inflaci6n. 
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A N F X O No 1 

PJH ~ CLASF. .QS ACTIVIDAD VCONO\fiCA 

Vnlore~ ile Prorluctor n -precios Con~tantes ile 1973 

(Millone~ de Soles) 

AÑOS A,gricul turn PBI (A precios de Comprador) 

1975 441.073 

1976 54.372 

H)77 54.435 449.823 

1978 54.249 446.834 

Fuente 
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PTII -ron CLl1~'T~ DF. ACTIVIDAD T<'CONClMICA ----
Vnlore~ ~e Producton n PreciaR ~e 1973 

(Vn~inciones PorcentunleR) 

· A~OS Agricultura PBI (A precios de Comprador) 

t975 

197.6 l. :í 1 2.02 

1977 0.12 -0.04 

1978 . -Oe34 -0.66 

Fuente . 
. • C.N - INE 
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PBI POR CIJM3T Df. .<\CTIVIDi\D FCflNOMICA -- - . 

Vn1ore~ n precios constnntes rlc 1972 

(Composici6n Porcentunl) 

AROS A~ricu1 tura 

1975 

•1976 12.08 

1977 12.10 

lfl78. 12.14 

Fuente C.N. - 11\Tf 

PHI (A precios de Comprndor) 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 



cusco 

· AROS 

1978-1979 102 101 

Hl79-1980 49 100 

19R0-1981 127 106 

1981-1982 96 91 

- Fuente I .E .P. 
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A N F X O No 2 

FVOVJCION DF LO<; TF.RMJNOS. 

DF. TN'ITTICAMDIO ~D!l'JJr~ 

CAMT'ESINOS 

83 95 91 

91 100 113 

82 88 13-9 

70 ... 73 131 

95 

118 

145 

·136 
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Globnlmente, ~e observn una li,r~ern me .. iora ,ñe los t6rminos de 

íntercnmbío cnmpes in o un 2~ en cntrt.ro n ñoR. S in embargo por -

microregiones ln tcnrlencio es vnrinble y ~imilnr n la de los t~rmi 

nos de intercnmbio globnle.<!; o !'>ea se rln un cl.nro ,rleterioro en Pn

ruro, estan~amiento en Antnpnmpa y mejoro en Cnntts. Lns razones

de tal evolución están li,r.:arlns n la evolución rle los distintas pr~ 

cios ite los prorlnctos agrícolas, gnnarleros y nrtesnnnles por ruicr2, 

re,!!ionc¡;; y n ln evolución rle loA. precio!'! de pro.ductos no inrlustrin 

les comprnrlos por los camncsinoR. 

Si ol1scrvnmos ln sc,~unt~n columna 1lPl cnnrlro anterior constata 

mos nue los t~rmino~ d~ intercambio precio campesinos/precio~ in -

dustrinles son mejores ~ue los términos de intcrcnmbio de precios

cnnrpesinoR/prccios glohnlcs, en T'nrnro y .Cunas, mientras fJUe en 

Antupnm¡¡n ln relación es li~era contraria. (Ver figura correspon 

Mente) o 



AÑOS 

1981 
l9A2 
lfJA3 
1n84 
1985 
l9R6 
1987 
1988 
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A N F X O No 3 

P1lOPOTICION ,lE LO~ PTlrS'J'AMOS DFL BANCO CF:l\I""TRAL nE 

R~TnVA DIRIGJnO~ l1 BANCO AGRARIO DEL PFRU 

(Miles ele Intis) 

Totn~ Cr6rlito oel % Totnl 

Cr~!Uto ncn RCR al BAP (2)/(1) Gr6cHto 
( 1) ( 2) BAP( 3) 

709·.2 92·. 7 13·.07 204 
973·.2 167·.8 17·. 24 324 

4 t 395·.4 528.7 12·.03 629 
7,517·.7 1, o:.w·. 8 13·. (\fi 1 ,fHl2 

10,760·.8 1 t fl3R'.5 18.01 4,290 
15, 706·.2 6 t ñ94 ·• 2 " 2·. ñ2 12,006 
60 ,508·. 1 17 ,629·.3 29·.14 23,703 

176,925.0 59,681. o 33.73 84,495 

- Fuente BCR rlel Perú 

% 

(2)/(3) 

45.44 
ñLOO 
84·.05 
60.69 
45·.19 
55·. 76 
74·.38 
70.63 
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A N F. X O No 4 

JHSPATUD.".DF.S BN F.nonnr.'l'IVInAn x TF.CNO 

JJOGICO f.'N L.o\ M~TIICUJ/J'U!U CAMPESINA DÉ --

(Kilos /He ctnrca) 

Moderno Tradicional 

A B e 

14,100 ~,400 4,300 3,600 

160 95 

80 llO 

80 25 

·~ ,ooo 1,500 1,000 804 

80 

80 

00 

2,400 1,600 1,200 1,000 

60' 

60 

00 

3,000 2,400 2,000 1,500 

80 

00 

00 
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Pnpn ·: A, promeflio PC cunrtil !'lllperior rle Jnu,ja;-

B, promcnio. fle Jnu.in; e promenio ele ehinchero; Trnñicional, promc

itio ite ~nnrrnrll.rÓ, N,P,K pnrn A y B prortteflio flc Jnu;in y para e, pr2 

meñio ~e Chinchero. Fuente eotler. 

Trb~o v Cebnrln A, B !:ntpone uso de semilla mejornéln; e 3U-

ponc uso fle fertilizn6i6n reAidunl nplicndo n In pnpn. Fuente 

Documentos interno:=~ rle la UniverAirlnrl Nncionnl .4grarin y coneultnA 

per~onnleR n ingenieros ngr6nnmos. 

Mn{z Amiláceo Fuente Informativo rlel Mníz' Univer!'li-

rlnrl Nncionnl Agrnrin (VnrioA N.ltmero~, 197fl y 1980) y consulta~ pe.! 

sonnleA n ingenieros ngr6nomos. 

En el cunrlro nnterio, s~ rcsdmen lns nigpnrirlniles te~nol6gi -

cnR y en prorluctivin.nr~ ocntro rlc ln ar.-ricul tnrn cnmpc¡¡¡ inn. 

Seg1~n el cutu~ro anterior, se c1i!d.in,!!UC rlos tiro!'! básico!'!; el en_!!! 

pesino "trnilicionnl" ~uc utiliza pr~cticns ngrÍcolnA trnflicionnles, 

l'!emi llaR nntivns, tbonos orgánicos y nnrla de imnunoA modernos (semi

lla!'! híbriilm", fertilizontcs, rlefPmdvoR); y, rle otro. lado, el cmu

rwsino "moilerno", que es aonél fiUC ha incorporarlo insumos modernos y 

nuevas pr~cticas ngrícolnA en An tecnologín prorluctivn. 

Entre los cnmpcsino~"morlernos" se hnn considerarlo tres niveles, 

~1 nivel A cor~es~~nrle nl lÍrlcr t~cnol6gico entre los carupesinós~es 
aQuel cnmpsino f1Ue ha incorpornrlo el pnquete tecnol6gico cm su inte 

~rirlnrl v tiene un l1uen conocimiento ,de las prhcticns agrícolas que

rl~l,en n11licnrAe con el·nuevo parrnete. Fl nivel B corrcsponrle al Ctl.,!!! 

pc•üno r¡uc se hn moilerniznrlo, especialmente en el uso de fertiliza!! 

tes'· p<:>ro nne !Hl npreniliza.ie tecnológico torlnvín no hn ;:;irlo comple

tarlo. F.l nivel C Ae refiere nl· cmnpe;:;ino que recién se inicia en -

el ~roce;:;o ilc morlerniznci&n. 

Como se puede apreciar. en el e llnrlro anterior ln variabilidnn en 

los rcn~imientos es mnrcnrla. El campeRino lírler prorlnce 4 veces m~~ 

pnnn por hect:~rf'n fJUe el tradicional, en el cnf'!n fle mli.Íz la. relación 

e~ de 1 n l y en trigo y 6ebnrln es ~e 2.~ a l. 

~or lo mo!'!trnrlo nntC>riormente en litA ci frns cnlculnrlns·, se pue

ne afirmar f!UC en laR re~ioneA rlonilP se ha tenido runyor acceso nl ..... 

crédito, ha iln0o lugar a ln renoyación v/o modernización de ln Tecno 

lo~ía e inRlltnOR ntiliznilo!'l, generando mayor renrHmicnto. 



\ . 
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A N F. X O No 5 

SH'UTtA PTtODUC'l'JVIDAD, INNOVACJONT~ TECNOI;OGIC.AS 

J. f'DTTC;\CJON rN .!l!.I:2, TIFGIONFR CAMPFSINAS 

Moderna 

(Y4lnnmarcn) 

Pro!luctividai! de Pnpa R.3 

(Rntio entre ilcci les ex) 4.9 

Proporción de cnnrpeR inos 

(1UC han adOTJtado ( 1) 

Fertilizantes f98 

Pesticirlas 97 

Semi llaR hibirdas de 

TlfiPA 92 

Uso de tractor 38 

Frlucac i6n 

Formal de jefe, mecHa 

( añoR) 6.1 

F.xt.enfliÓn en los tHtimos 

tres años (%rle campesi-

nos) 10 

.Fuente Cotler (19R4) 

Intermedia 

(Chinccro) 

4.0 

3.1 

!19 

99 

36 

19 

4.3 

29 

Tradicional 

(Snngnrar6) 

3. 7 

4.7 

35 

53 

3 

1 

3.7 

7 
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El cunO.ro anterior nos incÜcn, r¡uc existe una mnrcnrln hcte.ro

ginirlac1 tccnol6gicu en ln agric·¡ Jturu pernnnn, ln heteroginiclnd -

se ex~resn en t6rminos ele renrlimientos por hect,ren clel ~roclucto

y lns propQrciones de ins1~os modernos, especinl~mcrte fertilizan 

t.cs, 11ue se utilizan para cnrl.n nivel de rendimiento. 

1\sÍ, la -pnrn es el ~roducto rlonde se· han darlo los mayores cnm. 

bios tecnol6~icos en los 6ltimos n~os, desde nuevos híbridos hns

tn nuevas prácticnA n,~r,ríco lns e introclucci6n de in sumos morlernos. 

El retrnzo en la utilización mejorarla de tecnología puecle pr..2, 

venir de dos limitncioncs en la Unidarl C:am~esina (1) Conocimiento

tecriol6gico acercl\ rle las innovaciones existeptes (2) Rest~iccio -

nes económicas parn aplicnr esas innovaciones. ACJUÍ cabe recalcar 

ln imnortnncin del n cceso nl cr6cHto agrícola .de los rliF.tintos gr_!! 

flOR ~r zonas rleñicnrlas n la -producción a~rícolao 

• 



ANEXO N° 6 

Tasas de interés efectivas anuales, 1980-19811 

(porcentajes) 

1986 1987 1983 19S9 
Tipo de operación 

1980 1981 1982 1983 1984 1985' 1985 198ó 1987 1988. Mar. Jun. Set Dic. Mar. Jun. S.t Dic. 15 mar. 1& jun. 1• set 1 jun. 

•. Cuaivos afrnerttios en sierra y selva 22.0 382 32.5 362 52.7 105.0 38.4 \4.7 14.0 :12.1 14 14 14 14 '4 14 14 14 14 ' \20 168 !68 
z. C.WttaiiZacxin sierra y selva 28.0. 32.5 32.5 39.1 69.2 120.1 56.9 28.3 28.0 124.4 28 28 28 28 28 28 28 28 ~ 120 240 240 
1 -~mer.tcs costa. excapto ii/TOZ y matz_!Alro 31 .0 482 46.5 49.4 63.5 113.8 56.8 26.3 25.0 104.4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 l20 !90 '90 
• ~uiMJ:s lldUslriales: arroz. mafz dlJ'll 33.0 50.3 49.5 60.0 96.1 139.1 iB.5 41.2 40.0 132.3 40 40 40 40 40 40 40 40 55 120 255 :55 
l. ~iuclin =a 33.0 48.8 48.5 54.1 79.9 141.3 a u 48.2 48.0 152.9 48 48 48 48 48 48 48 48 7S 140 ~7 257 
i. =>nx;;oma da créd~cs asoeciakls" 18.0 32.5 32.5 362 48.1 46.1 ll2 14.6 14.0 43.9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - 30 30 

!68 ~ €,;· 
, : - 3cs:enirrier.~o 9.8 1.2 0.0 o .o o o o o o o o o o 

- ~r..l.'i:.men ~5.3 13.3 13.0 18.1 13 13 13 13 13 13 13 13 19.5 
- -:0.7-et'C';;;izadn 22.7 20.3 20.0 27.9 20 20 20 20 20 20 20 20 lO 
- - · 
Ye~~ ~v ~as l2 .S 46.3 47.5 50.5 50.0 T.U 62.9 40.8 40.0 132.3 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 32.0 32.0 ;so !2Cü 255.0 é'55.0 

' \las :lll l60 <fas 37.5 SS. O 54.0 55.5 so. o 73.7 69.3 482 48.0 278.3 46.0 48:0 48.0 46.0 48.0 48.0 SO.ü 50.0 75.0 ' 40.ü :lCO.O ~(X) o 
~íve< .i¡ ini"-dCxin arwJ 60.8 72.7 72.9 125.1 111.5 158.3 158.3 52.9 114.5 1,722.3 - - - - - - - - - - - •.s.xo-

' ! '186, J7 . S3. T~ Andino. 
- ~·.:..k10 . 
: T- ae '1.2ra IC:tiYw, *=! &isa:::m. finanucro. 
:T- Jo.,.,.., m..;- fiioda paro~ ~a llcidD<m, ..Qidohara ¡.tiodD t915 . . 
Fw>U. Elal.rou~o I""'Pio - ...tam.c..lo <lol a..- A¡nrio clcl P1ri 1 clcl BODCO c:.zm,.¡ do~ clcl """" 



.... 

P------~----~----------------~~----------------------------------~1 

' 

Subsidios del BAP vio creditos ogricolct de-. sa'St¿nimu~hto 1980·- 88 
comparondo con el ntvel de tnflac•on anual tnmestrol1zado, mas un 5% ' 

{millones de tntis J 
·-·-------------· ---------·· . ttaO 1911 1&11 tUS 1!:'84 1 ~es tj¡81 1957 1981 

1~;1•• urr•c111ee 21HiS ~f¡.IC $4.6S ~Z.$1 4SC.72 t,39t.2S '\108.74 10,CC6.9l ~~-· 
lnhe COirt •••r•• 17.91 lOJt 18. « 26.04 2111 2~9l .O!I.Ql sa.n ,,_Slt 
f4tlluu le US f 99.06 1)()86 118-0f 1~0.66 •l4.20 12!.9:S 281 ._81 4$15JO ·. 168.1!1&' 
•4 del crfdit. eu 27. 7l 20.&1 ll.ll "5"\.21 zc.at 28.16 29.~ 4"5..95 -25.41 
•¡, C:et ~1il" •tr•• :S.ISl :S.il !.46 5.42 4.4, -4."75 T.!W) 9.84 2." 
•to del f81 ••• o.:sl 0.66 0 .60 0.96 0.63 0.81 I.JI 1.76 Q.,:r 

i PC f;.ro• 011utiJ: 

11171: 100 t!lt.t6 27i.ZO •s!uT 95.i !>S 2_0l804 ~ 366-18 \551.14 f '· 750.31 136,1!7 .• 
Te!• Ull'·bie tlu~l 0.281 0.4l1 0.717 1,67& 3 .612 11 .226 14~110 21.020 •.<:8.900 

"' Clté:ull •• aahÍ4tu te .. perc..~da fe fc.ll h Ít.fcr:a hl SliP FOr prÍato/llo.t .41t lC·thn;<niUtt 

• ... tu ... t,.rea 4al Velar Bruh 41cla Pro4vcet~IIAtrtPJ:CUtrlo ho~ •Íd• haad .. Clal Balsfi·• 
E1to4{atiu ele lt OSf .,,.,, .. ,.. •• Agr•c-utt~_,.., 

• • • Lta welere 1 dtl praduttt Brth lnter110 b011 ,; de to m ocio a ele lo mtl!ltr; t t$81' el el BCRP 

fuente : EUbueriln proplt 

L.;.-----:-. _ ___;. ______________ :---------··--·-

Cuod .ro No 2 '· 

Substdtos financieros a lo ogr1culturo por regiones respecto o IPC i5% 
.' 

(1980-SBJ 
(mtnones de intis constantes de 1979) .. 

tSM 1981 15182 1983 151~ 19as 
·~·' 

1~8? 1911 ... 
........ osrr .... 17,!187 20,10$ 18, •M> 26,04S 23,754 2~,917 4!,011 5e,&zt 15,981 

c •••• t3,4'll 13,730 10,916 17,93 .. 16.SU 16,835 15,-80l tt,801 t .501 
Rule 4-53, 6.377 7.521 8-111 7.410 9.081 n.211 38-828 6. 4117 . 

,f-uente: Eiaboraci:n prapit 
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• ~~~•<+lmeAHr.!u 41~ er:¡J;ft care Tuwo w:euci¡ hllt-OZ-8&al 51-01-81 
• Coiia de onÚcor, cet.o•• <:crrctero,·cacaa. 
~ Fr•¡ol,qu!~>l!'~,co~idD nt cervecera tr•s• 
J Afl, ojea,e•njc•, c~t>orle·e1c. 
Fe • 11fa : clohr oc,; a pr•pi• 

TERf.C IN OS DE INTERCAMBIO SIMPLES CAMPES! NOS 

............... -----
--~..._._,_ -----...... _ 

...... _ 

_L ____ t ___ . _j ___________ j ____ _J. ____ _.__ 
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·Cuadro N° 1 

Montu avimlo. ,.:,lor tlr la produnifm y rendimirnfo fl•_•l arroz 
(19RO-RR) 

.. ------- ·----- ·----- ------------ - ----~------
19RO 1981 1982 1983 1984 191<5 19Rf'i _1987 1988• 

-------------·-· -· ... - --------·-- -- -- -- - ----- --
Monto aviado (mili.)*'" 21.6 27.5 24.3 25.8 24.5 18.2 2q.5 26.9 1.3 
Vnlor de prod.(mill.) 21.0 :l5.R 3R.7 39.8 57.f'i 4~.R \(; 2 58.~ 52.2 
Rendimiento (milc-~ 
de T.MJJiá.) 4.4 4.7 4.6 4.1 4.7 4.6 4.5 5.1 5.1 

----·---- ---- -- ---- - ·----- . --------

Monto :wiacln, v:1lor dr l:l producdÍln y rendimipnto df:'l maí1. amarillo 
duro 

(1980 • RR) 
- .... ··----- - .. - -~-- --------

1980 1981 1982 1983 1984 ]Q85 l9R6 1987 1988* 
- -- ---- . --- -------------------~---- .... ·---- ----------

Monto aviado (mili.) 4.0 4.5 4.2 3.0 4.0 . 3.0 9.6 8.7 0.7 
Valor d~ procl.(mill.) 10.6 13.7 14.0 14.5 20.1 17.) 22.7 24.6 . 19.6 
Rendimi<'lllo (mili.'~ 
de T.M./H:i.) 2.5 2.8 2.8 2.5 2.9 2.R 2.9 2.8 2.6 
~------------- ------ -·---------·-·· ------ ---------· .... ~- ··--- .... --. ------

Monto a dado. valor de la pro<ln<"ci6n y rendimirntn <lE' la papa 
(1980-8R) 

·------· --- -----~------ ------ - -. ---- ------
1980 1981 1982 J983 1984. 19!!5 JQ86 1987 1988* 

Monto nviado (mili.) 8.5 10.7 6.1 6.6 9.6 9.1 21.~ 22.(-, 1.4 
Valor de prod.(mill.) 36.2 44.7 47.2 ~ 1.4 38.3 40.R 41-1 4.4.7 49.2 
Renrlitni('nt0 (mil~~ 
de T.M./Há.) 7.! R.S 8.3 7.7 8.5 8..-t 8.6 8.0 8.7 

. ---- ·-- --· -·-· ·-- -·--· .. - ~--·. -----

• 1 "~ m•'fllo~ Rvi•do~ rnrre<('<'orl!'n Al pcnorlo n1ero ~rti,.mh~; el Valor llru1o d~ Pmducci6n y los 
rr-nriinlie"Hf.O~. 11 ~Ylt"l"'f\ fWtuhrr.. 

•• Fl "''~'"' ~via•l•l y el v•lnr dr l• prod11cribn r.tán rn inli~ clrl70. Pnra <"laño 19R9 s0lo •r considera 
"~tl!;tc,-cr.:ti~mhrr-. 

Furnr• i;Jah"racit•n P'"l'ia " parür d~ infonn•ci("' rld Bol•tín OS". Míni<trrio de 1\gricnltura, 
fV:tHhrr. lQR~. y n(~'"'''" Fct1trtíctli("n "'"'"~"ni, n.nvif'"nt .... ~ lORfl; 

¡-

Cuadro N° 2 

Monto aviado, valor dr la producciún y rendimirnto del algodón 
(1980- 88) 

--------------------------- ----------------------------------
l'lRO 1981 1982 1983 1984 1985 .1986 1987 1988• 

---------·-•··--••M ••··-- -·•• --- ----------- . ______ _._ --- ·- -

Monto aviado (miiJ.)•• 25.3 18.2 13.6 10.3 16.1 24.5 14.9 12.7 3.3 
Valor de prod.(n1ill.) 33.5 3Ó.9 33.4 13.7 26.4 37.9 39.6 26.4 35.9 
Rendimiento (miles 
de T.M./Há.) 1.7 1.8 . 1.9 1.2 2.0 1.9 1.9 1.7 s.i. 
-·-----------------··- ------ ... ..... ------------

Monto aviado, valor de la producción y rendimiento dt> la caña de azúcar 
(1980 • 88) 

---------·---·-·----· 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988• 

----------------------· ------~----------·-------

Monto aviado (miiJ:) 
Valor de prod.(mill.) 
Rendimiento (miles 
de T ..M./IIá.) 

1.5 4.5 2.8 2.3 1.6 1.1 1.2 0.7 0.1 
17.8 16.3 20.7 20.2 22.2 21.3 19.9 19.3 15.7 

114.0 133.1 140.6 140.5 _131.6 138.0 124.8 128.4 131.8 
------------·---·---------· 

!\·tonto aviado, valor de la producci6n y rendimiento del café 
(1980- 88) 

·---· --------------- --- ----- ------
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988• _____ ......_ _______ 

-------~ ··-· . --· -· - --· .. -

Monto aviado (mili.) 3.7 1.7 1.4 l.7 2.4 3.1 7.9 4.7 0.4 
Valor de pr~.(mill.) 44.1 44.1 41.7 42.1 42.2 42.0 44.5 45.5 45.1 
Rendimiento (miles 

de T.M./Há.) 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 s.i. 
. ~ --- ---~ 

• Lo. monto5 aviados corresponden al período ene m <etit>mhre; el Valor- nmto de-Producción y lor 
rendimientos, a enero-octuhre. 

•• F.l monio~viado y el valor de la producci0n e<tán en inti<rlrl79. P•r• rloiin 19!!9 s61ose considera 
agc,<to-!leticrnbre. 

s.i. =Sin información. 
f'ue.~te: Elalx>raciérn propia a portir efe infnrmocic~n del R<•letfn OSF. ~1ini~tcrio de Agriculnm1, 

orrnbre 19~R. y Rnlrtín T'<rodf<tic·o ,,.,.,,<trRI, nrwi,.mt->r,., l<ll!R 
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Según el Cuactro No 1 (Anexo No 7) entre 1980 y 1983 los subsi 

fHos crecierop de 99 a 150 millones de dó1ares, es ~ecir un incre

mento del 51~. Desde 1983 hnstn IAR5 el monto rliAminuyó en 18% 
\ . 

el ~rincipnl instrumento ~ue se u~6 para logrnr ese rlescenso fue 

el incremento de las tasas de inter6s, ya C]UC el volumen <~Cl crédi 

to sp mantuvo en los mismos nivdes que -para el suh?eríodo 1980 

1!'183. 

Fs difcrentfl la situación. a partir de 1!'185 hacia nrlelnnte. 

Fn r.elnción nl PHI, el suhsirHo tnvo 1ma evolución. algo mns errnn

ticn. En 1983 se alcanzaron los niveles mns nltos. En este caso

adem:\s ~e 1 n.i uste hac in nhnj o clc los n.ivc les de laR ÜHH\S de in te

r~ A en relación a la inflación que se prorlu,jo en me año, cabe agr~ 

~nr la caídn ctel PBI en -13% el mismo. nño. Para el per{orlo 1985 -

lPRR, la evolución es mJs consiPtcntc. 

Fn términos de la rlistrib11CiÓn regional y para el per!orlo 1980 

-1985, encontramos valores ñifcrentes en la captación de los subi!li 

rlios para cada una rle las re,!!;iones. 

La Costa, a lo largo del períorlo 1980-1985, se mantiene como

In re~ión one más suhsirlio cnJ1tÓ, lle,~anrlo a triplicar los valores 

captnilos 'flor la región ~ne hemo!'l rlenondn¡Hlo !")les to"' y CJIH' ngr:t.pn a 

lns regiones Sierra y Selvn (Ver Cunrlro No. 2)o 

Una sitnnción rliferente ocurre n partir rlc merliarlos c~e 1985,

cuanrlo no sólo se'. congelan las tns.as ~e interés, sino que. (a par 

tir rle 1986) se rliAminnyen en términos reales y nominnles. Así, 

In mag:niturl rle los !'!UbRidios captarlos por la Sierra-Selva era, en-

1985, pasi la mitnd rle los que eran cnptndos por ln Costn (9.6 con 

tra 16.8 millones en Instis rlel 79), Ain cmbnr~o en 1987 la situa

ci6n se invierte la ~ier;rn recibe 38.A millones de Intis, mie.!! 

trns que la Costa percibe 19o8 millones rlc Intis. Debe destacnrse 

asimismo, que los sul1sidi.os captarlos 110r la Costa en 1986 disminuyen 

en relnpión a 1985, nun~un sP elevnn en lRR7 por encima del nivel

ele 1985. 
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En relación 'con ln rlistrihución rle los suhRirlios TJ~r cultivos 

npnreccn tnmhi6n ~iferencins nl compnrnr nmhos períorlos. Durante 

HlR0-1985 sólo cuatro cultivos cantal1nn el 85% rlel totnl rle los 

snl1sicl.ios nrroz, algodón, papa y mníz amarillo rlnro. F'n pro

medio pnrn el períorlo, el arroz· captó el 40%, el nlf(o,rlón 241{, la -

TJRTJn 14~ y el mah nmnri llo rluro 7% (Ver Cnarlr0 No 3). 

Para el TJCrÍorlo 1986-1988 ln situación cambia. Los mismos 

cuatro cultivos que se mantuvieron entre los que más subsidios CRJ2 

tnron, recibieron el o7% cl.el totn.l rle los sulJI'Iirlio¡; es decir, ~s

toA estuvieron meno!'1 concentrarlos. 

Merece rlei=~tncerRe CfU<' c:l ruhro ••otros••, constituído por los -

cltltivot:~ cle n.ií, n,il'l~, nrve;jnA y .cehollnH rri,.eipulmento, cnpt6. en 

promérlio rlnrnnte estos nflos el 15.5% ~el total (le lo!=! subRi~ios. 

Unn de lns formaR rle medir ln eficil'ncia rlel cr6clito otorgarlo 

n tasas rle inter~s renles marcarlamcnte negativas es analizar el 

monto rle cr6clito n!'!ignado por Cllltivo, comTJar~nclolo con el valor 

bruto rle ln producción y los renrlimüntos rlel cultivo. La infor

mación referente a seis cultivos (arroz, maÍR ,amarillo ch1ro, paTJn

cnf~, nl~orlon y caña ele azúcar) 11nra el .~1eríoflo 1980-1.987 se pre~ 

ta en los Cuadros No 1 y 2 rlel Anexo No8. 

Para un primer grupo de eul ti vos (arroz, cai'ía ñc az6.car, caf6 

y papn) y considerando tocio el períorlo 1980-1987, existe alguna r~ 

lación entre el monto ~1 cr6dito, el valor. ~e la producci&n y los- · · 

rencHmientos, a•m'lue RÓlo para determinarlo!'! momento. Esto es así-

en particular para las rlos primeras varialJlcR, fJUC se mueven en 

forma errática, mientras que los J:('nc'!imientos se mantienen, aunfJue-

con nn leve aumento. 

Solamente en el mso rlel al~odón y el maíz amarillo ch1ro se cE 

cuentra cierta consist-encia en e] movimicnto r1e las tres variables 

menóionadas, es rlecir, cuando el monto d~l cr~rlito se incrcmentn -

(o rlccrece), tanto los rcnclimientoR como el valor rle la rrorlucción 

tamhi6n se· incrementan (o decrecen). 
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Considerando ahora especialmente ln relnci6n entre el monto de 

crérlito total otorgndo por el naneo Agrario v el valor brnto rlc la

nroducci6n ngrícola y pecuaria, v pnrn un períorlo mayor (1972-lfiR8) 

puede aprec~arse que, excepto él períorlo 1A77-19AO, ln relaci6n en

tre monto ~e cr~dito y vnlor bruto rle la prorluc~i6n agrícola hn si

do relativamente, consistente, e!l rlecir f!UC cuanrlo rleclincS el cr~d..! 

to ocurricS lo mi~mo con el Valor nruto rle la ProrluccicSn ~grícola 

(Ver Anexo No 9). 
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A N F X O No 9 

FVOLUCTON DEL Cll.T'DJ'I'O ¡\J, SFC'I'OTI Y 
~~~~- --- --

VALOR H!lUTO nr IJA T'TIOPUCCTON .<\frROPFCUAlliA 

(Millones de Instis rlc 1979) 

( 1) ( 2) 

Vnlor Bruto Cr&rlito Vnlor Bruto 
Agropccnnrio Agropecuario 

Agrícola Pecuario 

1972 468.861 69'.830 357'.624 111.237 
1973 4 74.186 75.5ñ3 360.323 113·. Rf\3 
] !)71 4 HH. ] Hf\ . H:~. (lH7 :lfl H. :! (l(l ]~~0.·1(\11 

1975 481.508 RO·. 84 9 354.664 126.844 
Hl76 485·. Rf\5 77'. 391 3115.214 130·.652 
1977 497·.602 6fl.600 3fHi .088 131·.514 
lfl78 4f\8'. 941 60.045 360.097 126.844 
1979 505·.414 ñ8.4 Rl 380.220 125.214 
1980 4 70·. 277 . 64.897 340. 20·3 130·. 075 
1981 513·.229 97·. 206 37L 221 142.008 
1 fl82 532·.569 87.331 384·.095 148.473 
1983 4RO·. 952 78.388 330.849 150.103 
1 !l84 f'33·.882 95.87() 391.376 142.506 
1985 544·.646 92·. 042 394·. 381 150.265 
1986 566·.524 144 ;440 405.908 160.616 
Hl87 595.580 128·. 834 418·. 008 177.572 
1988 553.806 53.327 293.392 HI0.4l4 

Incluve el crédito otor~nrlo por laR principales instituciones 
del ~istemn Financiero Nncionnl. 
Corresponde al período (!OCro-octulJre 

Fuente ( 1) Mini stc ri. o de Agrien 1 t ura OSI<~ 
(2) Superintendencia de Bnncn y ~eguros, Bole

tín rl el BCR • 
Exposición al Señor 'Presirlente rle la Repú
blicn, Ministerio ~e Agriculturn febrer~ 
1988. - ' 
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PorlemoR concluir, por tanto, oue .el rol rlel cr6rlito en el valor 

tle ln.prorlucción r'lifiere por cultivo~, nu~nne, annlizanrlo a~re~nrln -· 

mente, hn l1rÍn ciertn re lnc ión con"" i¡:; ten te entre nmbns varin lJle s 9 si_!! 

embargo, el impncto ~el monto del crédito en loR rendimientos npnre

ce en cnl'li todo~ loA casos n exce11ción ~.eltil~orl6n, como irrelevante. 
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