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Para introducir el logotipo de su 

organización en esta diapositiva 

 

• En el menú Insertar 

• Seleccione “Imagen” 

• Ubique el archivo del logotipo 

• Haga clic en Aceptar 

 

Para cambiar el tamaño del logotipo 

 

• Haga clic en cualquier parte dentro del 

logotipo. Los cuadros que aparecen 

fuera del logotipo se denominan 

“controladores de tamaño”. 

• Úselos para cambiar el tamaño del  

objeto. 

• Para mantener las proporciones del 

objeto al que desea cambiar el tamaño, 

mantenga presionada la tecla Mayús 

mientras usa los controladores de 

tamaño. 
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CRÉDITO Y POBREZA 

• El análisis sobre el crédito y la pobreza de 

forma más integral es necesario incluir un 

conjunto de tópicos de la antropología 

económica. Asimismo, que debe ampliarse 

el debate sobre el análisis de la deuda y 

definirla como una categoría analítica 

sociocultural en sí misma y no solamente 

económica. 



CRÉDITO Y POBREZA 

• los tópicos de la antropología económica para 

iniciar el debate sobre crédito y pobreza, es muy 

relevante, ya que tradicionalmente los temas del 

crédito y la pobreza han sido vistos 

fundamentalmente desde la óptica económica. 

En ese sentido, la antropología económica nos 

brinda un bagaje teórico que permite analizar el 

tema del crédito y la pobreza no sólo desde el 

punto de vista económico, sino sobre todo, desde 

la óptica sociocultural y moral. 



CRÉDITO Y POBREZA 

• La antropología económica considera que 

la economía no es un sector aislado de la 

sociedad ni del conocimiento, sino más 

bien que está “incrustada” en la sociedad, 

profundamente enraizada en ella. Esto 

quiere decir que las relaciones sociales 

estructuran la organización de los hechos 

económicos en toda sociedad del mundo. 

 



CRÉDITO Y POBREZA 

• Si la cultura desempeña un papel fundamental en la 

definición de las categorías económicas y en la 

construcción de las relaciones de poder, entonces los 

intercambios económicos, el uso mismo del dinero, no 

ocurren con independencia de los factores culturales, 

sino que, hasta cierto punto, están ordenados por ellos. 

Por ende, todo análisis económico debería 

complementarse por análisis interpretativos de los 

hechos simbólicos, de las motivaciones culturales y de 

las evaluciones morales que regulan las actividades 

económicas. 

 



EL CASO DEL BANCO DE CRÉDITO DEL 

PERÚ 



CASO DE LA CAJA HUANCAYO 



CRÉDITO Y POBREZA 

• la racionalidad y el comportamiento económico, el hombre 

económico versus hombre reflexivo, la racionalidad 

económica de los pequeños y microempresarios, y el 

análisis de la reciprocidad, obligación y deuda, que 

comprende: el espíritu de la cosa, la deuda y don, el 

mundo de la deuda y el crédito, el crédito como obligación 

recíproca y la reciprocidad entendida en términos de la 

deuda, las semejanzas y diferencias entre la reciprocidad 

y la deuda, la moralidad de la deuda y la reciprocidad, y la 

realidad física y social de los créditos y las deudas. 



RACIONALIDAD Y COMPORTAMIENTO 

ECONÓMICO 

• Los economistas han considerado casi siempre 

como axioma implícito de la ciencia económica la 

existencia de una única racionalidad capaz de 

explicar todo el comportamiento humano. 

 

• Sin embargo, el ser humano no es únicamente un 

homo calculus que vive en un mundo objetivo. “Las 

personas sí actúan estratégicamente, y sí anticipan 

los actos de otras personas, pero sus decisiones 

también están guiadas por valores y normas” (Ypeij, 

2006: 67). 

 



HOMBRE ECONÓMICO VERSUS 

HOMBRE REFLEXIVO 

• “La antropología económica ha contribuido 

a la comprensión de la doble racionalidad 

que presenta la conducta económica. Esta 

doble racionalidad, maximizadora del 

beneficio o del prestigio, se presenta de 

forma simultánea en esferas de actuación 

diferentes” (Molina y Valenzuela, 2007: 11). 

 



HOMBRE ECONÓMICO VERSUS 

HOMBRE REFLEXIVO 

• Se atribuye a Adam Smith el haber creado al 

hombre económico. La idea de que el hombre 

busca la riqueza y el poder y los interpreta como 

base de su felicidad es una realidad muy 

generalizada y acentuada con el individualismo y 

la libre concurrencia. Los seguidores de Smith, 

llamados clásicos, modificaron algo estos 

conceptos, reconociendo diferencias en la 

intensidad de las ambiciones económicas del 

hombre, la importancia de las costumbres en 

determinar las expresiones del interés egoísta, 

etc. 



HOMBRE ECONÓMICO VERSUS 

HOMBRE REFLEXIVO 

• Gudeman (2001) enfatiza la discusión 

sobre la racionalidad en el sentido de 

oponer el hombre económico al hombre 

reflexivo, el hombre que calcula al hombre 

que simplemente busca maximizar 

beneficios. Sin embargo, Gudeman 

también llega a modelar una economía de 

cómo construir en la tensión entre el hacer 

cálculos racionales y el mantener 

conexiones con los otros. 

 



Racionalidad económica de los pequeños 

y microempresarios 

• La pobreza y el comportamiento económico de los pobres 

tienen relación directa con el problema de la racionalidad 

económica. Sin embargo, lo primero que apuntamos a 

preguntarnos es acerca de cómo se puede plantear la 

coexistencia de la racionalidad con la pobreza que, en última 

instancia, no es sino un estado de privación, marginación y 

depresión del ser humano. En lo que se piensa es más bien 

en la irracionalidad de los sistemas económicos que dan 

lugar y reproducen la pobreza, y no solamente en el plano 

humano y moral, sino incluso en lo estrictamente económico 

si atendemos a la importancia del hombre como recurso 

productivo (Huguet, 2007: 23). 



Racionalidad económica de los 

pequeños y microempresarios 

• La mayoría de estos empresarios tienen 

una racionalidad económica basada en la 

lógica de estrategias de supervivencia. 

Dentro de este sector emergente, existe un 

importante porcentaje de empresarios que 

desarrollan actividades económicas de 

pequeña escala que permiten generar 

ingresos para garantizar la supervivencia 

de sus familias. 

 



Situación del tejido empresarial nacional 

1/ 

                                                                                                            Microempresa 
 

Pequeña Empresa 

 
Mediana y Grande Empresas 

 
Fuente: Varios / MTPE, ENAHO, SUNAT, F. Villarán 
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% del Total de 

Empresas 

Aportación 

al Empleo 

Aportación 

al PIB 

A 

B 

Preponderancia de la 

MYPE: 

C 

D 

% MYPEs / Total de Empresas: 

MYPE aporta al Empleo   

MYPE aporta al PIB: 

3’217,478* 
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77.0% ** 
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** Incluye autoempleo 
 

42.1% 

57.9% 
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El perfil de crecimiento de la MYPE 

No  

pobr

e 

INCLUSIÓ

N 

 MICROEMPRESAS 

DE ACUMULACIÓN 
 

600,420 UE 

 MICROEMPRESAS  

FAMILIARES O DE 

SUBSISTENCIA 

2’567,330 UE 

EXCLUSIÓN  ECONÓMICA Y 

SOCIAL  

Empresarialidad 

Emergente 

Emprendimient

os de 

Oportunidad 

Productores agrarios, 

artesanos, ambulantes, 

pequeños productores, etc.  

NIVEL DE 

DIFERENCIACIO

N 

49,728 UE 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

Medio 

y/o Alto 

Bajo 

Racionalidad 

Empresarial 

(Son más empresa 

que familia / 

Orientación al lucro / 

búsqueda de 

ganancia) 

Racionalidad 

de 

subsistencia 

(Son más 

familia que 

empresa) 
Total MYPE: 3’217,478  de UE 

Pobre 

Emprendimi

entos de 

Necesidad 
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Factores que Limitan el Desarrollo del 

tejido empresarial e industrial 

 

 

 

Baja acceso a nuevos 

mercados 

Baja identidad y  

cultura 

empresarial 

Baja capacidad de 

gestión  empresarial 

Bajo acceso y uso 

inadecuado de  TICs  y 

tecnología 

Baja asociatividad y 

articulación  con  

empresas medianas y 

grandes 

Bajo acceso a 

financiamiento 

Bajos Niveles 
de  

productividad  

 

 

Informalidad 
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El Círculo Vicioso  

LIMITADO 

ACCESO A 

INFORMACIÓ

N 

LIMITADAS 

CAPACIDADES 

GERENCIALES 

DIFICULTAD DE 

ACCESO A 

FINANCIAMIENTO 

ESCASAS 

CAPACIDADES 

OPERATIVAS 

POCA 

RESPONSABILIDA

D SOCIAL 

EMPRESARIAL POCA 

INSERCIÓN EN 

EL MERCADO 

USO 

INADECUADO 

DE 

TECNOLOGIAS 

DEBILES 

ARTICULACIONE

S 

EMPRESARIALE

S 
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El mundo de la deuda y el 

crédito 

• La deuda se impone por una ley moral, por obligaciones 

que el sujeto ha asumido o debido a circunstancias 

específicas, y se refiere a la relación establecida entre 

dos partes, en la que el acreedor da algo al deudor, que 

se compromete a pagarla en el futuro. Estudios 

etnológicos sobre el Japón, China, y especialmente la 

India, muestran la importancia de la deuda en cuanto 

elemento constitutivo de la sociedad y de la cultura, al 

llegar a presentarse en algunas sociedades, como la 

condición estructural de la condición humana (Ferraro, 

2011: 33). Aún así, la deuda ha sido considerada 

principalmente bajo sus implicaciones económicas. 

 



El mundo de la deuda y el 

crédito 

• La literatura antropológica sobre 

intercambio ha estado condicionada por el 

debate suscitado por el Essai sur, el don de 

Mauss. El don de Mauss se ha convertido 

en el modelo por excelencia del 

intercambio ceremonial, y ha dejado poco 

espacio para la investigación y el análisis 

de modelos de intercambio que no sean 

directamente inspirados por y comparados 

con el don. 

 



El mundo de la deuda y el 

crédito 

• Para la antropología económica, los sistemas de deuda y su 

puesta en práctica tienen que verse desde la perspectiva del 

prestatario y las formas de ayuda entre prestatarios para 

realizar una mejor inserción urbana e insertarse 

adecuadamente al mercado. En este contexto, el préstamo 

no es sólo para mantener el negocio, sino también para 

adaptarse a ciudades que cuentan con instituciones 

económicas, sociales y culturales diferentes a las propias. El 

endeudamiento es uno de los mecanismos más socorridos 

para enfrentar la pobreza y la escasez en la vida cotidiana.  



 



•MUCHAS GRACIAS 


