
SERVICIOS DE CREDITO y COMUNIDADES 
RURALES 

El caso de la provincia Los Andes del 
departamento de La Paz * 

Después de una década de la 
implementación de la Nueva Política 
Económica en el país. que implico el cie
rre de la Banca de Fomento. y en pani
cu lar de l Banco Ag rícola de Boli via. 
principa l aclOr financiero en el área ru
ral a nivel nacional durante cinco déca
das. IPD 's y ONG's én forma paralela 
experimenlan un crecimiento consiuc
rabie , en áreas urbanas y rural es. desa
rro llando metodologías de crédito dife
rent es a las experiencias del sistema fi 
nanciero formal. ( registrándose a di
ciembre de 1995. el establecimiento de 
78 agencias y sucursa les con un cane
ra de 24.8 millones de dólares atendien
do a R4 mil prestatarios en todo el país» 
(MA RCONI. 19964:1): indicadore.s quc' 
muestran un a cobertura geog:.r.ificíl ) \n
cial interesante par:l e l país. 

Durante la prescnte década. en 
la Provincia Los Andes (!é l Dc' pana
mento dc La Paz. se ha pe rcibido'cam-
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bias sustanciales , expresados en el in
cremento de instituciones que ofenan 
serv icios de créd ito, entre los que se 
destacan: el Servicio Financiero Rural 
SARTAW l. la Asoc iac ión Nac ional 
Ecuménica de Desarrollo (ANED1. la 
Fundación para la Promoción y Desa-
1'1'01 10 de la Microempresa (PRODEM), 
la Fundación para Altern ati vas de De
san'ol lo (FADES). PROA y CRECER, 
con part icularidades específicas. Lo in
teresante de este fenómeno, conside
r"ndo los casos del S.F. R. SARTAWI y 
PROA. es que ambos ofertaron inicial
mente se rvicios de créd ito en diferen
tes c ircunscripciones de la Provincia 
Los Alld t'~. logrando resu ltados intere
santes . Ot ro fenóm eno destacable 
como resultado ueltrabajo de estas ins
tituciunes es que la intervención en di
ferente;., ni chos de merc<..tdos. como en 
el " "0 de Cho j" siv i. a diferencia de la 
regi ón dt' Batallas. no tuvo el éx ito es
pér"d Ll . esto por diferentc's situac iones 
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que la presente investigación pretende 
desalTollar. 

Este fenómeno desde una 
perspectiva sociológica motiva a in
ve stigar lo s c au sal e s de carácter 
socioeconómico y cultural , que ha
brían posibilitado que e l crédito rural 
(en e l área específi ca de estudio. pri
mera y te rc e ra secci ón de la Provin
cia Los Andes) tenga éxito en el sec

tor correspondi ente al cantón de Ba
talla s y no así al cantón de Chojasivi. 

Los avances de investigación en 
torno al tema con sideran ,da exist en
cia de dos rac ionalidades diversas , una 

de mercado y otra no mercantil la cual 
ti ene una doble determinación dentro 
la econ omía andina. dando como re
sultado un conjunto de interacciones 
je rarquizadas ll evadas a cabo en am
bas es fe ras y que se adoptarán según 
las opc iones que emanen de la inter
pretación de la s necesidades 
reproductivas, tanto individuales como 
grupales. las mismas que generalmen
te luego de tensiones . coinciden )} 
(GOLTE y DE LA CADENA , 1983). 
Albó también sugiere que no está en 
juego dos lógicas la autóctona y la 
occidental. sino tres . La tercera que 
se cruza constantemente con las dos 
anteriores en la que con estas se arti
culan (ALBO, 1990). Al mismo tiem
po Golte advierte ,da cuestión de un 
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posible «determinismo geográfico» el 
cual relacionó de manera absoluta, li
neal y ahistórica, desarrollos sociales, 
económicos, culturales y hasta psíqui
cos con la condiciones del habitat» 
(IDEM:17). Parecería ser que esta si
tuación se manifiesta en el área de es
tudio ya que en las dos zonas socio-es
paciales se habría ido desarrollando un 
«ethos económico» (WEBER, 1969), 
diferenciado y que responde a caracte
rísticas muy propias. Por otro lado, to
mamos en cuenta los estudios de la co
munidad campesina, efectuados por 
González de Olarte, que plantea la exis
tencia de una economía familiar comu
nera en la cual la familia se constituye 
como célula de la comunidad campesi
na (GONZALEZ DE OLARTE, 1986). 
En un estudio posterior (GONZALEZ 
DE OLARTE, 1994), considera que la 
causa de la pobreza y de las limitadas 
posibilidades de desarrollo, se encuen
tra en la débil articulación e integración 
con los mercados de bienes y los facto
res rurales y regionales. 

En tomo a la economía campesi
na y crédito, en una investigación de 
comunidades de la sierra peruana, Ja
vier Alvarado postula la hipótesis de que 
en la economía campesina existen va
rios mercados de crédito que funcionan 
de manera distinta e interrelacionada 
(ALVARADO, 1986) estos son: el mer
cado institucional de crédito donde se 



encuentra la banca, el mercado de cré
dito puro en el que se encuentran los 
prestamistas de origen rural y un mer
cado es labonado de crédito en el que se 
combina préstamos en mano de obra 
destinado a la producción. De los mis
mos se beneficiarán de acuerdo a las 
posibilidades, los campesinos ricos de l 
institucional, y los pobres del es labona
do. Al margen de estos tres mercados 
destaca también la ex istencia del ayni 
el cual está basado en relaciones de re
ciprocidad (idem). 

En torn o a la demanda campe
sina de l crédito, Alva rado. considera 
que I;¡ menor integración de la eco
nomía campesina limita su demanda 
de crédito monetari o que desde e l 
punto de vi sta económico parece ra 
cional, aunque é l só lo cons idera per
tinente el crédito para la producc ión. 
pero advierte que además de dic has 
variables, que influ ye n en la dec isión 
de los campes inos de tomar un créd i
to. está e l ri esgo que se perc ibe del 
mi smo «cuanto más ri esgoso sea re
cihido por los campes inos el tomar un 
créd ito , menor se ,á la demanda cid 
mi smo» (ibid, 1986). Este últ imo dato 
nos abre un campo a tra v~s del cu,, 1 
sí se justifica una in c id encia d~ ca
deter ([dtura l para 1" demanda de l 
cr~cl it o qu e ti e ne que ve r co n un 
~< l.'th os económico») determinado. ma

nifestado en las actitudes y compor-

tamientos asumidos por los actores en 
el área de es tudi o. 

De acuerdo a lo considerado ante
riormente para el desarrollo del perfil de 
investigación, con relac ión al éxito y fra
caso de los servicios de crédito en las Pro
vincia Los Andes, en los cantones de 
Batallas y Chojasivi. se considera que al 
margen de las condiciones materiales y 
«económicas» en la economía campes i
na (GONZALEZ DE OLARTE, 1994: 
FIGUEROA, 198 1), ex iste una aparente 
determinación de factores culturales y 

soc io espac iales «deternlinismo geográ
fico» (GOLTE y DE LA CADENA, 
1983: GOLTE. 1987) y la representación 
de ri esgo (ALVARADO, 1986). conside
rándose como hipótesis que el éx ito o fra
caso de los se rvic ios de c rédit o 
SARTAWI y PROA tienen que ver con 
situaciones de carácter soc ioeconómico, 
cultural y espacial. que se man ifiestan en 
un ethos económico detemlinado, mani
festad" en act itudes y compol1amientos 
expresados por los actores estudiados, 
adquiriendo el créd ito distintas represen
taciones en ambos sectores. En el sector 
de Batallas el créd ito representa algo fa
vorabk una esperanza que mejorará su 
condic ión: y en el sector de Chojasivi el 
créd it o representa algo desfavorable, un 
r i c~go que podrá afec tar su situación 

socioeconómica, moti vando estas repre
sentac iones en ambos casos su acepta
ción o rechazo. 
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