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CREDITO 
AGRICOLA Y MODALIDADES !NFORMALES DE

DESARROLLO 	RURAL AHORRO Y CREDITO EN PAISES
 

DE INGRESOS BAJOS: LA 
LA NUEVA VISION EXPERIENCIA DE SRI LANKA 

F.J.'. Boman 

Edo un coneno recintCf 	 c sDale W A dams 	 xis Scn lcosoirC.I ado n .,C l udono fi ez V e ado 	 deque elsector financiero formal no estA atendiendo coilefecti,'i-
Claudio Go ziia ez, Vega 	 dad a la poblaci6n nmral de los paises de ingresos bajos. t- pc~specti-J.D Von Pi c ke 	 va de que los pobres constituycn un caso perdido desde un punto de 

•sch 	 e vista financiero no inspira a quienes disefian politicas i buscar -ue
vos conceptos y procedirnientos quc le hagan frente a este reto (Von 
Pischke 1980). Esto conduce 3 preguntarse c6ma Cs que los pobresEditores 	 manejan sus asurtos financieros. En parte, !a espuesta es ]a auto
ayuda. Tradlicionahin.nte sC han desarro~lado f6rmulas ,e avuda mu
tua para F~atisfaccr las necesidades de ahorro y cr~dito de 1a gente. 
Aigunos han recerrido adetn,.: a prestamistas, casas dc cmpefic y 
tenderos. Sororender'ucmente, esta clase tan criticada dc inicrlfedil
rios financicros informdes parece jugar un l.apcl impurtantc en los 
sistenias de autoayuda. 

Este capitulo examina el ahotro y el cridi.o informnal en los pai
sCs de inviesos bajos, con especial referencia a Sri Lanka. Sc ocupi 
principalmene de las acciones de auto-ayuda. Adem.s de observa
ciones personales, ltiI7.a -I material obtenido por cuatro estudiantes 
qu- permanecieron seis neses en Sri l-anka. N1. Ovcrheul v 1. Bur
gers estodiarno el chccru, una asociaci6n de ahorro y cr,(it(-) rotalivo 
(Rosca.) quc cs popular a trav - del mundo bajo diferentes noubres ' 
N1. B.oi y J. Vel vivicron en una pcciocfia aldca en el distrlt) monta-
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fioso de Kandy en el centro de la isla y estudiaron el cornportamiento
del ,horro. crdito e inversi6n de familias individuales. Discuitiendo 
!ai preupaciones financieras diarias con las mujeres, proporciuna-
ron tin punto dte vista femenino, tan a menudo inaccesible para el 

observador masculino, 

;.('Olllo ahoirran la-, "ersonas? 
Quienes disefian politicas y los planificadores del dcsarrollo aca-

rician el mito de que la gente pobre no tiene espiritu ie aliorro. Infor-
maci6n recie, e de diferentes partes del mundo contradice este Inito,
sin embargo, y muestra quc Ia genre pobre puede ahorrar v efectiva-
mcnte lo hace. De acuerdo a Miracle et al (1980), los pobres deposi-
tan dinero en grupos de iglesia, sociedades de baile, asociacioncs de
ahorro y cr~dito rotativo (ROSCAs), grupos culturales v grupos de 
ancianos. Tarnbrin ahorran en ,ornpafiias finaincieras. clubes de Na-
vidad, grupos de pago de iflpuestos, fondos de peregrinaciOn y socie-
da(dcs Cie ayuda para defunciones- o bien corifian sus ahorros a perso-
nas destacadas por su experiencia financiera como banqueros ambu-
lantes, casas de empefio, cornerciantcs y prestamistas, como los 
chcitl7rS en el sudeste de Asia (Weerasoria 1973).

El ahorro le resulta natural a un hogar con flujos tic ingresos
irregulares. Las familias rurales en Sri Lanka, particularmenitc las de 
bajos ingrmsos, muestran un desco casi apasionado por ahorrar. Boot 
reporta como uin"I familia -se abstuvo de usar condirnentos con su 
arroz, en un esfuerzo por ahorrar para on viaje urgente, uem? de la 
aldea. A nifios de 7 afios o menos se les erscfia las virtudes de una 
vida frugal, a travs del estimulo de sus padres para tie contribuvan 
con partc de su racj6n diaria de galletas en la escucla a On fondo de 
ahorro. En ur, seminario sobre Filanzas rural's pain agcnrs de a!dca
dC Sarvodaya (un movimijento dI (lesa. ol lo rulal 1 u corcido en 
Sri Lanka) los participantes inforsarnda 
traordinariarnente altos. De los 4 t participantes, 25 cran iinnibres N16 mije,cs, l0dos entre 21 a 35 afio,. El ingreso promedio de l s 
hombres era dv 434 rupias (IS$ 20). sin grandes variaciones enitre 
sus salarios. Hilbo -61o 5 no ahorrantcs entre clos. de os etiaes 4 
cran casados. I.os 20 restantes reportaron un ahorro promedio dc I 12 
runias meisuales, equivalente al 26 por ,:ic;,uo de su ingrcso. L.a tasa 
de ahorro vari6 inversamente con cl salario: a saario ,tasa de ahorro relativamente niesual promedioade 3,0 rupia- (LSS

alta. Las murres tenian in ingreso17) v Una lasadeahorropro-

inedio de 21 por ciento. Niveles de ahorro similares han sido obser-
vados en otros paises (ICiogresos b;jOs (Rotia t 979). 
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Los ahorros pueden ser rnanlenidos en efectivo, en bienes o en 
instrunientos de deuda (cve ntas por cobrar). Las mujeres con ingre
sos en efectivo bajos han Ilegado a ser muy hibiles para di-eflar ticti
cas de ahorro. Ahorran en productos alirnenticios, separando de la 
comida diaria algunas cucharadas de arroz c azficar. El tesoro sema
nal puede ser almacenado, convertido en dinero o aporlado al fondo 
cheetu. Por ejemplo, en la ,poca en que fruta es abundane, es cocida, 
secada y almacenada para proporcionar alimento barato mis adelan
te. El alimento es generalmente acumulado por rneses en preparaci6n 
para un acontecimiento costoso como el Afio Nuevo Cingal~s, una 
ceremnonla m,-i.rimonial o la mayoria de edad de una hija. Las tejedo
ras de esteras en Ia aldea de Vel habitualmente ahorran un poco de 
carla, el material m~s importarte para su a-tesania. En la poca en 
que cstas ahorranies no pucde practicar su oficio, dehido a enfernic
dad o empleo en otra parte, entregan su cala a otra aldeana, sobre Ia 
base de un contrato ie participaci6n que reparte c: producto die las e ae stras entre elas. 

Una ilustraci6n del ahorro a trav"s rie deudas por cobrar es el 
caso de un trabajalor que pide a su eniplcador que le posponga clgdl salario hasta una fecha futura o rie un agricultor que preficre 
que el comprador de sus prodL-cros difiera el pazo hasta la enirega de 
Ia iltinia cosecha. El ejepiio nis illustrativo fs cl de la propietaria
del hospedaje donde vivi6 Boot, quien le pidi6 que no le pagara por
la alimentaci6n v el hospedaje hasta el ltiino dia de la estadia. De 
vez en cuando, la propietaria le pedia prestado unas pocas rupias a 
su hu&sped, pero se sacrific6 bastante para pagar estos prestainos en 
unos pocos dins, par preservar el derecho sobre esa deuda que se 
incrementaba graduatieriTte. Et, iodos csios casos, c ingreso es diferi
do. En lugar de recibir pequeNflas cantidades al comienzo, los acieedo
res prefieren el pago de una suma mayor en una fcha posterior. Las 
deudas a cobrar tambli- evitan el prohlcma de encotrar un lugar 

deaitar el ei-ctivo, tn prcnea Cue prcocupa a 
muchos ahorrantes. 

La genie aliorra por diversas razones. Como la agricultura eS una 
actividad estacional, las familias rurales gencralmente ticten flujose ingesos irregulares v una de sus principalcs preocupaciones es 
balancear sus flujos (de ingresos v gastos. Ahorrar y endeudarse son 
herramicnitas en este proceso (ic balance, que tamhilr, juegan un pa
pel en el manejo del riesgo. lU gente prefiere tenet saldos dc capital
de trabaio dipnnibles por simple conveniencia o para enfrentar gastosincsperados v para protecciOn en tiempos dificiles (Von Pischke 
1978). lay farnilias en Sri Lanka donde las mujeres jiantienen pe
qucfias cantidades ie arroz o de dincro al aicance para los mendigos. 
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Otras incluso Se endeudan para mantener su riqueza. Esto se demues-

tra mejor por el hAbito de pedir dinero prestado para comprar arroz
barato ahora, en lugar de gastar 1o almacenado y verse forzado des-
pus a conprar arroz a precios mls altos. 

La utilizacion de los ahorros incluye inversioncs productivas, 
consumo y bienestar social (e.g. seguridad para la v(jez, gastos rela-
cionados con ritos funerarios, festivales relig'6,os v mejorarmiento del
status). onmfinmente se supone que la gente pobre usa los ahorros 
principalmente para consuno y blencstar social, en tz:nto que quienes
obtienen ingresos mis altos invierten sus e:cedenccs de fondos en 
actividadcs productivas, para incrernentar el ingreso y por In tanto el 
consurno futuro. Este supuesto implica qt, el pobre no esti interesa-
do en mejorar su posici6n econ6mica y financiera. Nuestra investiga-
ci6n en Sri Lanka sugiere claramente que el pobre ruri estii muy
interesado en mejorar su situaciin. Ingresos bajos e irregulares, sin
embargo, hacen a estos individuos muy sensibles al riesgo. En mu-
chos casos. personas que viven en comunidades muy pCque as son
infiuenciadas por las normas le esa comtnidad respecto a lo quc
constituye frugalidad pndente y manejo hfibil v lo que scri conside-
rado como avaricia. Almacenar alimentos para una cerenionia social 
o una boda es aceptaL:c, pero ahorrar grandes cantidades par.: una 
inver!i6n y Futuras riquezas, en tanto otros pasan hambre, originacelos y criticas. La indivisibilidad de las inveisiones y de los bienes 
presenta prohtemas especiales para las fanilias con ingresos bajos
Comprar un tractor, una vaca o una miquina de coser o construir 
una casa o cavar un pozo para riego requiere un desembolso conside-
rable de dincro y, como cosecuencia, un largo periodo de ahorro. Estotiene consecoencias para el comportamiento de los ahorros. Temasparticularmente importantes son el del ahorro individual o cl ahorrar 
en grupos y el de guardar los ahorros en la casa o depositarlos con tin 
fidu ciario. 

La mayor parte de Ia gente coinienza a ahorrar individualmentc, 
en so casa. Pero a medida de que los fondos se acomulan, aumenta
1a tentaci6n de sacrificar parte de los air-rros para satisfacer las nece-
sidades diarias mits apremiantes. El temor al robo v a las deniandas
de familiares tanibidn crecen. Despuds de un tiempo, mantener on 
tesoro demasiado grande en la casa deja de ser conveniente. Los .-tho-
rrmntes que dc,ean anmentar sus aherros tienen que cambiar de tIcti-
ca. Existen diversas opciones; los alimentos, hienes v dinero puedcn 
ser convertidos en plata, oro o adornos, por ejemplo. elEli c.so tIe
].s rnijeres, los adornos soil considerados comtmnnmente ceumti propic-
dad personal Clue no puede ser solicitada ficilmente, ni siLoicra por 
los railiares. in aldeano senfal6 C11 11n ocaSion a Boot que "una 
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mujer sin adornos es cono una mujer sin antccdcntes; sin una fari

lia que la proteja." El oro y '_ plata tienen ]a ventaja adicional de
prolejer contra la inflaci6n; pueden ser convertidos nuevamentc endinero con facilidad v tambin cufp!-n ]a funci6n de mejor'r e 
status y pucden servir como garantia de pr nstamo. 

El ahorrante puede tambin rnantener fondos bajo hi custodia de 
un depositario. Este puede ser un banco, una oficina postal o una
cooperativa de ahorro y crdito. Sin embargo. el pobre rural ra.amen
te se siente inclinado a y confiar unaacercarse en instituci6n con ]a 
que normalmente tiene ngoco contacto. pesar deA tasas de interds 
atractivas (los bancos comerciales en Sri Lanka ofrecian a los deposi
tantes '-urales tasas de interds entre el 14 y 22 por ciento en 1980)
todavia hay una preferencia por los depositarios tradicionales: tende
ros, prestarnistas, casas de empcflo y comerci-ntes; ci sazer 1 ote de la
aldea; un maestro o alguien del mismo status. El ahorrante cauteloso 
distribuiri sus ahorros entre diversos depositarios. Lele (1971) ha
sefialado que los agri:ultores del Punjab comiitimente depositan sus
ingresos de la venta de los productos de I inca con agentes por
razones de seguridad y conveniencia. En Sri Lanka los 4zhrtiars cur
pl:an el ifist(o papel en cl pasado. Estos dep6sitos raramente gana
ban alguin interds, pero con frecuencia cumplian la funci6n de(dar al 
depositante derecho a .na linea de crdito. Por la via de ahorrar con 
un grupo o con personas de una situaci6n financiera estable, el aho
rralite compra seguridad. Un dep6sito regular establece una reputa
ci6n de capacidad crediticia y ei acceso al crdito en caso de ernergen
cia. 

Aerdos de Gripos 
Los clubs de ahorro tienen diversas \ cntajas sobre el ahorro indi

vidual. El ahorrante sc !ibera de una liquidez inc6moda, evitfandose 
las demandas embarwzosas de parientes y amigos. E1 club es tambidn 
un depositario seguro; los casos donde el tesorero desaparece con el 
dinero son raros. Mis aun, cl grupo formrenta la disciplina a travs de
ahorros contractuales, porque los parlicipantes acuerdan una contri
buci6n fija y regular. Los miembros de un ch'ctu Ian sefialado que
prefieren la; Oltimas posicion-s en el ciclo de rotaci6n simplemente 
para verse obligados a prolongar el prc-ceso de ahorro. Miracle et al 
(1980) han observado que las asociaciones informales de ahorro en
Africa, a travds de ]a acci6n conjunta, le proporcionan a sus miern
btos una diversidad de beneficios econ6nmicos, cono un dc.-cuento
sobre las compras al por mayor N el intercambio de informaci6n eco
n6mica y de mercado cuando comerciantes y otros empresarios se 
retinen. 
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Ejernplos iutst rativos del ahorro en grupos en Sri Lanka son el
rh/'ctu dc prohctos v la socied tied peregrinaci6n. En tin chco'ru de 
prqducto o aiticulos, los miembros hacen dep6sitos regtllares y
igual monto a tin fondo, dl cual cada uno. a sit turno, recibiri e 
articulo acordado. Los miembros pueden beneficiarse die una reduc-
cidn de precin presentando una orden conjunta a una tienda. Aunqu
anin popular, el clicet dc productos ha exl1-timentado dificultades 
dehido a la inflaci6n. DespuOs de las primeras pocas rondas, Ins pre-
cios pueden subir tanto que los fondos ya no son suficientes para
sati f-cer a Ins ultimos participantes. Usual-nente los afortunados en 
recilir cl articulo de primeros se resisten a aumenlar s; contrihuci')npara coipensar a los iiltinos beneFiciarios. 

Las sociedades de peregrinaci6n son otra forma tie ahorro en 
grupo. Es habitual que los habitantes de Sri Lanka ,isitcn tin lugar
sa-rado durante alguna de las fesfividades religiosas. Ilacicndo el via-
e juntos, los iniembros de ur3 sociedad tic peregrinaie pueden obte-

ner costos de hospcdajc v tarifas de btis mls bajlos. La infiatin, sinemargo. ptiede toniar pte sorpesa a los partitipatesL En tin cas que conoci personalrncnt. 42 niembros ti n club tratirn tie ret-nirl a suma de 13rupias cada uno depositando 15rupiasmensuales 
durante 9 meses en manos de la organizadora del viaje. Entre tanto 
esta mujer utilizaba los ahorros acumulados para financiar sus pro-
pis negocios. Al final tie los nueve ieses, sin ciharigo, ella lc tevol-
via a cada mieihro sti dep6sito. sctalando qtie Ia excursidn fuicelada dbid can-a '-n aiza en las tarifas de bns, origin at enin at aen-
to dl precin tie Ia gasolina. 

l.a av,.lla ninuta se enctien Ira en ci torazon (itl tuthlos esi las 
te ahtoro en grupo.;. En Asia. el banco de ar, , alca esde la in
eJClnplo coeuln. Las fa'iniijas part ici panites qp( r1an armI a tIWiT1v-
ta :, conun, del cual se hacen pidstanlos enl especie a les iii i'nlr s 
tlue lo necesita . Los inventaris se vuclven a ac inimar ,esp's de
la cosCcha. lIancos tIe arroz se ptieden encrontrat en Indonesia, India 
(iiley 1964) y (orea (Kennedy .1977). En Sri La n la cl ci/ccluide 
arr,, es una forma modificada d banco de arroz. ia ayuda itt ta 
frecuenteraentc cqtivale a una puliza de seguro. I n fondo de prot-
ci10 sC acuinnia para asegtiar a los mierbros contra astos clevados 
relacionados eon cerenionias al nacimiento, la mavoria de edat, tna 
hoda o funeral. El ejemplo mrls conilun es la socicdad tie avuda en 
caso die dcfunci6n, qttC se puede encontrar a6n en las regiones reis 
polies tie Sri Lanka Existen dos ipos de estas socicdidcs: en uno 
rceojc fondos s6lo cuando ocuire tin falleciiniento v en ci otro se 
solicita conlribuciones regulares. Este fultimo es el nt.is interesainte, va 
que algunas ie estas sociedades Ic se fiiitan a a sitpie tctinlacii 
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de fondos que quedan ociosos entreIt_,rcrales. En Una coniunidad 
donde el capital es escaso, esto Scria in deosperdicio de recursos valio
sos. Er Poddala, una illa en ci str de Sri Lanka, ci I'o mensual 
de la.sociedad Ioca! sc utilizaha parcialnente para comprar adornos 
ceremoniales, que eran prestados sin costo F Inos socios.: Sir embargo,
tambi~n se prest6 avuda en casos de hospitalizacion, nacimiento y
mejoramiento del hogar v la sociedad mantenia incluso .u propio
hogar para ancianos. [)ebido a que esta sociedad de ayuda para bic
nestar defunciones se habia sobrepasado financicramente,Y ahando
n6 la mayoria de sus en volvi6funciones de bienestar 1980 y a su 
forma exclusiva de sociedad de defunciones.

En otras aldeas, los fondos acumulados hall sido utilizados para 
prrstamos. Buigers y Overheul observaron que las socicdad.s de de
funci,n en Kurunegalla y Kengaila prestaron dinerc a stis micrnbros 
por periodos ccrtos. La sociedad de Kengalla tenia 30 miembros y
mantenia norma., escritas estrictas. Sc realizahan reniones semana
les y las ajistencia era obligatoria. Los prestanos se otorgaban s6lo con garantia. Los miembro.-, pagahan un 10 por ciento de inter{smc;stal, en tanto que no miembros pagaban un 12 por ciento por lospr&stamos. El ingreso de los intcrese era agrcgado al fondo. Esta 
soctedad de fall cimientas, lal vez sin itentarlo, habia asumido gra
dualmente una impotante funci6n dti prn'stamos. 

En Sri Lanka existen numerosas otras organizaclones no comuni
tarias, estructuradas mis flexibhcnente, quc tienen coml principalobjetivo los servicios de resguardo de depns'los v tic prestamos. Sit
t.vxistencid indica clarament que mucha gente tiene en realidad nece
sidades de ahorro, ademis de la de inanda por cridi to quc sc en"ltiza 
frete ene en la literatura. 

.Vcuauli. polipcii'tvt y cvt, ka. wt ionmlres regionalcs para
ina iisnia cosa.' El acuerdo princpial en todos estos csquenias tie 
gdcrup cs que lo- participantes en lregan ,ns ahorros a inteiv alos regu
lares a tin organizador para su resguardtv l)espucs dc tin cierto perio
do, nsuaIuien te iln aIto, se les devicl y ina nIna global, qte puede 
o noindir una recompensa en fornma dte inters. l organizador a 

enud, usa ins ahorros com) .apital de trabajo prtra sus propios
negocios, pero lambie'n se espera que le otorgue r' estamos a los 
mielbros asi cono mienbros del Ela no grttpo. sistema concluve 
gencralntetc e ci ! Afio Nuevo ('ingalCs, cuando las familias enfren
tail gastos extraordinarios de alilent vestuarii. 

, Un .LailldtS,Uen BinkorneIIuna enlonia establecda en el sur del 
pars, ticne 22 r.ticrbros. cada uno de los ciales contrihuye coil 10 
rupias al riies. Los sci-s pueden obtener un prestamo si reconocen 
tl itert's. SiclprC y ctan to paien a in nies plato. lPara pr'stanios 
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a mis largo plazo el interes es de un 10 per ciento nicnsual, en tanto 
que los no mienibros pagan el 20 per cierto A] final dc tin. afio se 
d(vuelven todos los ahorros sC di Lriot.-cn iwv :lividendos. Los quC
obtuvieron pr~stanos reciben la mit.-d dc los dividedos que recihcn 
los miembros que no pidicrj,; presiado. El total de los pr~stamos 
nunca puede exceder -, 50 por cieato de los ahorror acutnulado. F-
ork",niador admiti6 francarnente que ofgAW4ai7O CC Sama7.1an para
adquirir capital de trabajo para su enipresa cornercial. 

En general, la gente considera que sus instituciones inforniales 
son superiores a los bancos. tin buen nfimero de personas declar(i
(Lic les result6 imposible obtene. '.n pr Stamo de inmediato del ban-
co en tiempos de necesidad. Las tasas de interns informales no se 
consideraron excesivas. De hecho, algunos miembros obltuvieron 
pr~stamos al 10 por ciento mensual para represtarlo a otros al 20 par 
ciento. El pr'stamo de dinero et'una faceta normal ie la vida Ie la al-
(lea. 

El (heetu 

El chcetu es una asociaci6n de ahorro v crdito rotatoria seme-
jante a llas que se encuentran bajo diferentes nombres en todas partCs
del mundo (Bouman 1979). Con mucho es el tipao mis popular de 
instituci6n financiera informal en el pais. La formula b, sica es muv 
simple: un grupo de participantes hace contribuciones regulares a un 
fondo que se entrega par turno a cada miembro. Si per ejeiiiplo 12 
personas aportan 25 rupias mensuales a tin chcctu, cada una recihiri 
eventualmente Ia suma de 12 x 25 - 300 rupia;. -i cabo (le 12 nlcses 
cada socio habfi tenido su turno y el c,."wtu sc disolver, o iniciar-a 
otro ciclo. La pr6xinia vez puede haber :nis o menos miembros, los 
intcrvalos ser mnis cortes (e.g.. semanalmente ei lugar de mensuales) 
v las contribuciones pueden ser diferentes. 

ULa ROSCA es fundamentalmente un niecanisino de ahorro. I ns 
miembros valoran considerablemente la discipluna del aharro con-
tractua (de grupo, mediante IA*que gradualnenic auemulan una 
sunia global via pequcefias contribuciones. tIn atractivo adicional es 
cque la mayoria dc los participantes tiene acces a estla uma en u1a 
fecha anterior que si hubieran ahorrado individualmenic. Suponga-
r1es que te(los los participantes en el mencionado chcctu estain aho-
rmando para coniprar un radio cue cuesta 300 rupias. Ahorrando ClI 
foria individual 25 nupias mensuales, una persona puede esperar
comprarlo cn el decirnosegundo ies. En este clwotu, sin ( mbargo. 
once de los doce participantes harin su compra antes de los doce 
nieses. Cada uno se beneficiari con el acuerdo, excepto el que se 
adjudica el 6ltimo turno. 
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La ROS('A combina ahorro con prestamos. Un lfiembr(, ahorra 
hasta que recihe el fondo, luego de lo cual cnipieza a pagar cl presla
mo C11 cuotas. ('M se regule la rotaci6n del fondo afecta las posicio
nes rcspectivas de dezidor y acreedor. Las alternativas conunes de 
dis'libuci6n son la negociaci6n, el sorte v el relate. 1-1 clecci6n se 
determina per el ambiente sociocconomico v las necesidades y aspi
raciones de los mienibros. Cuando los turnos se asignan mediante la 
aegociaci6n, fictores coma antiguedad, estado civil, necesidadcs per
sonales o posicibn social pueden ser decisivos. Cases osangustiosas 

o calamidades generalmente tienen tin status prioritario, en tanto que 
personas que se consideran nis riesgosas son puestas al final dc' ci
cIO. 

El sorteo es la forma rios popular de determinar la rotaci6n. Los 
jugadores usualmente se reunen s6lo una vez. al comienzo del ciclo, 
cuando se realiza el sorteo. Una vCz que se conocen las posiciones, se 
deja al organizador recoger las contribuciones y distribuirlas de 
acuerdo con el resultado (de sorteo. Pr supuesto, los articipantes 
pueden acordar entre ellos cambiar lugares o rcpartii lo,; turnos. Esto 
usUalmente involucra algfin pago per el privilegio de recibir el fondo 
antes de turno. 

En el sistenia de remate, los participantes compiten entre si por
cl dep"sitr colectivo en cadla reuni6n y de este rmode determinan el 
orden dC rotaci6n. Suongamos que partic:pan 20 personas Nqie se 
aporta una contribuci6n semnanal de 50 rupias. Cada semana habra 
tin dep6sjto colectivo de 1,000 rupias para la venta. Par oferta, un 
participante establece la cantidad que dI esti dispuesto a sacrificar 
con el fin de obtener el fondo. Una oferla de 200 rupias significa que
el participante esti satisfecho con recibir s61o 800 rupias en lugar de 
1.000 rupi-is. Las 200 rupias reslanles scrn divididas entre los otros 
participantes. Cualquier miembro (d grupo pucde participar en la 
oferta si no ha recibido ya el fondo. La iinica excepci6n es cl presi
dente, quien siempre obtiene el fondo prirnero, sin descuento. Los 
nionlos cedidos par los oferentcs corresponden a pages de inter&s y 
gastos de administraci6n. ILas ofertas pueden ser hasta de 50 par 
ciento (el estc case 500 rupias), dIe mancra que los participantes de 
tin chcrtI de remate pueden ohiclner rendimientos atractivos. Ellos. 
sin enhargo. no recihen la totalidad (ledcscuento ofecido. porohuC 
el orgaliiiildor de la S,).\('A sicmprC deduce una comisi6n, antes de 
la distribuci6n. 

I las normas de tin ,ihct varian de un lugar a o Nrosc pactan 
en Ia reunion inicial I In postor exitow( al principio del ciclo podria 
participar en los desciientos distribuidos en los renmtes siguentes; en 
otros cases el decucntO seria conipa tido se1o per los no recipientes. 
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lna olerta de 50 por ciento reprcsenta un caso extreno y presi-un 
dente sensato a menudo establecer-i un limite a las oferias, argunen-
tando que los descuentos altos anmentan las posibilidades de morosi-
chd. Tambi~n es posible observar combinaciones de renate y sortco. 

Las opcracioncs del chcetu cambian con el ambiecte. En las zo-
nas agricolas de potencial pobre o limitado, en econonias estancadas 
v atrasadas v entre grupos de bajos irigresosTpredomina el sisterna deInteria.cho El enaicp ria oi-lace sum 
otcria. El sistcnia de remate hiace su aparici6n en ,ircas rialcs COn

potencial tie crecimiento o con una econornia diversificada. como se 
observa en Sri Lanka en Ia peninsula de Jaffna. Ia zona htfrneda del 
sur y las reas pr6speras de produccin de vegetales en Nucra Eliva.

Fste sistcra tambi~n es popular en
ros. coecats ecdrsv otrospueblostabe y ciudades y entre tendie-engwis uee 

r~co -cianitcs, mercaderes y ot 	 nmbres dc negos, 1sncncnte 
usan cl c(ctzI com-)un niecanismo de expansi6n y diversificacion 
financicra. Inversionistas, ansiosos por obtener un capital instanrti-

neo sin mavores formalidades. estin dispuestos a pagar tin 
 alto pic-
Cto, cil tanto que cl ahorrante paciente que espera hasta el final recoge 
una buena cosecha de intereses. Hlay otro elernento del remate quc
esti ausente en el sorteo. Los habitantes de Sri Lanka son jugadore;
notables; aun en las 'ireas remotas he conocido agricultores que 
apuestan en las carreras de caballos en Inglaterra! Apostar en tin remate intro(IuCe cl condiniento de Ia especulaci6n y Ia excitaci6n., In 

r~s ca elAunquejugador con espiritu empresarial puede pretendei tener tin gran into-
r %en el 	 remate, cuando en realidad su 6inico objetivo es hostilizar aotros mienibros. La cornbinaci6n de ansiedad por tin pr&stamo Vel 
ternor de perder el prestigio pueden aurnentar las oferias, aumentan-
do los descuentos que se ofrecen y de ese modo los dividendos pie
pueden olteinerse. Naturalmente, estc tipo tcjueg( tanibil anmenta 
la 	 probabi iudad die ineumpli miento. 

Ls 	 M icrbros del Cheti 

Es posible encuatrar rastro, del chectu en cada rinc6n 
 de Sri 

Lanka y sus ;icnibros se ubican en todos los estiatos tie Ia socicdad. 
Ain los mis pobres ticnen sus grupos, con depositos minioms de 1na o dos rupias, tin pufiado de arroz o de azuicar o cupones de alimentos 
propori( onados por el gobierno. No obstanle, se obsern.'an algn ns 
peculiaridades. Una es Ia atm6sfera general de secreto que rodea a Ila
aliliaci6in. Kennedy (1977), refiriendo e a sri exp r ent ia cn ('orca.
atribve, esto a Io tidosa reputacinr ocial tie las ROSAs. ofienial-
mcnte, Ins ch('etu son tamh~n sospchosos en Si-i Lanka y el ?ohbn'nn 
ha promulgado icgislaci6n en un vano intento por cntrolarlos. En
India tarnbin se ha tratado de legislar al respccto. Il see c to puede 
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tcner otras fuentes adcmis del t(.mor a Ia desautorizaCion oficial. las 
personas parecen hacer un csfjcr7o por csconder cl nionto fie su com
promiso con un chcrtu, afin de sus parientes y amigos. o-or miembros 
no descan ser presionados constantemente para que conartan suS 
ahorros con otros. At(n dentro de una familia, Ia afiliaci6n a un cc
tu s Agunas veces un secreto muy hie" guardado.


tulclgos se halnrefcrido al che
deerd hanern alat cono tin pasatimpo paraparas muunrii~ 
jeres. Si se juzga por los nfimeros solzinente, hay iss rnicinbros mu
jeres que hombres. Sin embargo, los hornbres generalrnente pagan Ia 
mayor pite ie las suscriPCIOncs dc sus esposas, en tanto que las m ayor re e susc ri o de dos as en in q u 
mucres risplazana dos oa sususcribirse lmarido paraL-I tener dos apuestas en tincs claramais elubcs. trrtino "pasaticeupo" chrt 

inapropiado. Pasaron ya los dias en que las ROSCAs, como 1o
seiala Geertz (1962). tenian irna funcion social. En l lasSri Ianla
reuniones festivas, dlonde ins socjos disncten asuntos difurentes a 1o 
financieros. han pasado a ser Ia cxccpci i. En Ia mayoria de las socie
dades con el sistema de sorteo, ios ju,- .lores se reune:, solo una vez, 
para decudir el onden dc precedencia. :I1 cICC ci renate, si bicn 
los socios atin se re~inen, prevalece Ia atm6sfcra de negocios y cada 
uno signesucamino unaVz(uClrematefnalia, Lossignos de tin 

proceso progrcsivo de indivdualizacton en Ia socicdad di Sri lanka 
taniin notorios en el cdcctu.son un chtectu puede tener mias de 40 participantes,c I tania

fio de grupo ideal es (ie 10 a 20 socios. LJn grupo pequefno significa
tin 	 fondo pequefio, pero una rotaci6n mais rApida. tin grupo nits
grande aunienta el tamafio de los ahorros colectivos, pero taibi&n 
aumenta las posibilidades (ic quiebra y morositlad. Es dliFicil erk una

comunidad agricola, donde el ingreso es irregular, hacer aportes regu
lates para un club ie ahorro. 1I disponibilidad de ingresos de fuera
 

de 	Ia finca hace mas ficil realiar dep6sitos de efectivo regulares. Enlas ecoannias rurales, las .C)S('.\s tivnden a ser pequteftas V sn exito

aauad financicra del
 

depende en gran medida de Ia habludad . pa
 
r ,aniialln
 

(7omisions C Icitlpliiiiento

I n tCh't(I i.volucra poco tratajo de adminiStracin. Los ogat

-adores Ileva 
 in pettifo liIIro de notas para mantener tin detalle
 
ta )t contribucin c , d) los pag Raramente sI cl pide
de la es (I s. 

a los rc-ipientes que proporcioncn fiadorcs (, garantias. Esto hace al
 
(,/W('(i vulnerable. pero mantienc los cos;tos 
a tin nivel bajo. Ios ru
bros de costo impnrlantes en una ROSCA son 
las comisiones y el
icxnpl iinijento. Aunetlan,to In-s ijcichros comen los organizado{res. 
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det grupo raramente discuten la comisi6n v frecuentemrente niegan -uexistencia, la mayoria de los presidentes obtiene algfin ipo de pago 
cuando un miembro recibe sus fondos. Los pagos varian entre el dos 
v eicinco por ciento del total de las contribuciones. Pude observar enuna oportunidad una manera novedosa de obtener una comisi6n. Enun club de Illawakulam, una aldea cerca de la costa ocste, alguinos
miembros pagan sus contribuciones parci.rnente huevos.en Los
huevos eran valorados arbitrariamente por ]a presidente de! grupo a 
un precio inferior al de mercado, lo quC le permitia obtener una gana-
cia al vender los huevos. 

L.as comisiones recompensan a los organqadores r us proble-
mas v r asponabilidades. El organizador mantiene el chrtu funcio-
iando, corassuscripcioncs y presiona a los mis reticentes a pagar.
Ln casos df. incurnplimiento, cl ocainizador tiene la opcion (le accp-
tar la p('rdida por si s6lo, o dividirla con otros jugadores (con sud 
consentiniento), o disolver el club, arriesgando de esta nianera su
reputacion. Las reuniones regulares prficticaniente no existen, por 1o 
(tile una noci6n muy vaga de o que estilos jugadores pueden tenersucediendo en su pr-pio club. Este es el costo de Inpcdida do la 

en desocial clb. moJose haldeia ia ca-fgncin social dcl chcetij. Como loshiembros han dcpositado Ia car-
ga de mane jar el cc tu sobrc os hom bros del organizador, es razona-

ble que &sicobtenga una comisi6n. El incumplimiento, en principio,
es sufrido p-or el organizador. Con el tiempo los organizadores han 

desarrollado una cierta habilidad para proteger a la ROSCA dL este 


problema. In l mnomento del sorteo ellos arrcglan el ap ra
:11 ssr oble maU En i o m n o d l s r e el o a r gl n i isterila paratratar de ibicar los casos dudosos (riesgosos) cerca del Final del ciclo.Tambin recol.cian las contribuciones por partes, haciendo varios
recorridos en lugar de uno s6io, para recordarle a los miembros susobligaciones. Los organzadores pueden diferir cspag, de los fondos. 
o distribuirloS en cuotas, aiin si esto causa dcscontento y prtestas 

eitre los participanteS, 

('omo se esperaria, a los organizadores les (esagrada hablar de

in(umnplinicnt). U'ia mujer presidente estiniaba que en un grupo 
con 12 m icmbros habria urio que no cumpiria con su pago. (oni
cierta resignaciOn ella reconoci6 que cl nioroso frecucnteniente es ur
familiar. Fsto imnplicaria una perdida de alrededor de 8 por ciento, si 
clmoroso resuita ser el primer recipientc. lo cual es improbable, v-
que el presidente conoce la reputaci6n de sus familiares. Si el incun-,
plinlicnt. tiene lugar en la nitad( del ciclo, Ia tasa baja a un 4 por
ciento. F-sto parece ser una estimaci6n raonable v explicarla , rquc
las comisiones raramente exceden c!5 por cient), Sin embargo,,estas 
probabidides no explican por q u(-uTa persona e.taria disptuesta a 
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tonar el trabajo de prcsidente, aunque recibir el primer fondo libre
de descuento proporciona una corpeflsacion adicionat. 

(aracteristicns (e un Organizador
La imagen de un organizador de chectu en Sri Lanka ha sido

sometida a cirugia plhastica importante. La atm6sfera amistosa y so
ciable de la ROSCA de antes estA dando paso ripidamenme a una
version impersonal de una sociedad de ahorro y pr~stamo. La afilia
cion al chc,'tu \a no es15 restringida at pequefio grupo comunal en 

los miembros se conocen entre si. Los niembros de un cheetu 
pueden provenir de varias aldeas v el sistema de remate estA siendo 
cara vez mls popular. Esto tiene inipli oca.ies con respecto 1an a 
estrategiaidd (i cls y requiere dc otros mecanis.ros para regular la 
elegiailidacd de l csiieibros, elt, afo del grupo, la roacin del 
rondo, la calificacin crediticia tie ios socios pago. l.a reciente 
tasa cle-.ada de inflacion ha tenido tarnbin su inipacto. 

En [a actualidad, el organizador c\itoso es una persona de nego
tios con una reputaci6n financiera s6lida.' Solo till individuo financierarncnte capaz pucdc niantcner una R( )S'A a flot, haciendo contribuciones por los in einbros qtuc no pucd6cn pagar a tiempo. Prestard le l a lc a o a s r i n x n o i l g c I a f n i n (C p e i i 
dincr ha liegado a er una extension 16gica de la funcibn de presidir

til v'ctui1uchIs nijembros confirmaron en entrevistas que le pe\ 

dian prcstado al organiiador r'gularniente. I t no de los atractivos tie 
incorporarse a un grupo ticahorros es que elo da derecho a los parti
cipan tc s,a wina li nica tie ci d iio c tan do sc necesita. j, Qui~nci p cs a a iir uad e otro quen ic c l c ec sta gurldaue
 
unagersona co reputaciro tinanciera puede ofrecer esta scgoridad?
La genre e :.c gocios. por su pane. titne fucrtes incentivos para organiiar R()SCAs y otos tipos sirilares de esqueias de ahorro. Elio 
aUmenta silreputacion y crea tia hueni imagen. Ile vi-to mujeres entivo, dcei negocio de distribuci6n de alimentos, bastante popular y competiquienes sC csperaba que otorgaran crcdito y organizaran 
R-SAs coio servicio para sti r entcla. paTa pernianecer en el nego
clo. ()tra categporia cs la del lendero, quien puede tencr que depender
del ehcru para conseguir que sus chient s paguen sus cueitaq

Los organizadores tienen adeti 
 ut tntc1(zs profesionaC5l c s
 
esuerims dc ahorro debit( ) a quc una
representan oportunidad ',ie
obtener capiual tie trabajo. Generalmente tiencn derecho a nbtenCr el
primer fondo. Otros actierdan con los participantes rccatudar contri

'buiciones anticipadaiterile. tal vez scmanalmcnte, en lupar (ieal fin
del mucs. l.os organizadnics tanbiin usan las .oal ributciones tie hos

ni icibros pam prestaios a corto plazo o para tinanciar 
 ngocios

pnivadIs. 1 icivah(te Ce on a ni iles en
sciana o ecunomias escasas 
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en capi'al puCde significar sobrevivir en el mercado dc prcstamos acorto pla7o, extremadaniente competilivo. Pr~stanos diarios, al 10 
por ciento de interns, otorgados en lImafiana y pagados en la nocie, 

son cormnlues en el atomizado lcrcad a minorista, donde an racimo
de bananos es revendido por panes; una pifia es ofrecida para la 
venta en tajadas y una caja de azucar se vende poi terrone,. 

Finalmente estin las comisiones. Estos'l*equcfios pagos pueden
llcgar a sen bastante atractivos cuando un organizador preside varios 
grupos a! ruismo tiempo, cuando las contribuciones son sustanriales 
o cuando el ciclo rotatorio es muy corto. Administrar InROSCA ha
Ilegado a ser una profesi6n que requiere destreza. En Sri Lanka existeindudablemente una tendencia hacia la profesionali-,acin de este 
trabajo. Ya terminaron los dia; en quc tales clubes se veian como un 
pasatiempo agradable. 

('onclusiones 

Discersiones sobre el papel de los intermediaries financicro in-
formaile en paises (eIingresos bajos estin usualrnente teIidas pr
cllci6n y los preiuicios v carceci de respaldo en 

la 
los hechos (Barton

1979). Los criticos con frecuencia sefialan que los servicios Financie-
ros informales son demasiado costosos para los pobres. El supuesto 
de la existencia de ganancias monopolisticas v el dorninio supuesta-
mente dafiino de parte de los prestaristas inforniales sotbre 
 los deu-

doui s son parte de la justificaci6n del cr~dito formal 
artificialfiente 

barato. Sin embargo, una evaluaci6n justa de los costos v beneficins
de las servicies financieros infornales Cs iniposible por falita de inves-
tiganii6n. No deberia esperarse que Ins ganacias monopolisticas scan

dlemasiado iimportantes, x,'a 
 que existen pocas barreras tie entrada en

la act i idad de intermediacir financicra informal 
v las I-e'zts C'I-
pet itivas generalInente preva,_-cen (Ladman v T1rn I Q81). 

Fs necesario reconocer que los servicios de los inteirnedlarios
informales a nienudo son costosos pero cuando a rura-los (le) dlores
Ices se les presenta una c!eccidn entre credito fnrumt !arato v ci-(ilo 
inform al care, frecuentemlente cligen cl inforrnal, 1 na encIResta sobre 
cl financianirento to consumidores por c1 t:anco Ccntral de Sri I anka en IP'-73 esti rnl que la participacion dcl sector inst itllcional cri c!
inercado de ( di to rural no era mayor de un 21 ci to. Porper I'
"anto, alredcdor dcl S0 per cien to de los hosres, ru rales eperidia dcl
Sector financiero informal. Esta dependenc-u atnlent6, a partir
1977, debido a una contraccion severa en el otorgamiento (Iepiesta-
mos del 'ctor formal para cultivos.5 Una encuesta en F'ilpinas I, 
a Ia misrna conclusion (('ornit, I'rcsitlncial I 
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Los acuerdos financieros inforingles incorporan a los ahorrantes,
deudores y prestamistas de Ia economia rural. Las familias rurales
pohres tienen incentivos especiales para ahorrar con cl objeto de
equilibrar flujos desiguales de ingresos v gastos y para desarrollar 
lineas de crfdito. Generalmente, ahorrar la cantidad necesaria tornatn ticrnpo prolongado, debido al monte pequefio de ios ahorros v a 
la indivisibilidad de ias inversiones esperadas. Ahorrantes que descan 
proteger sus fondos sin utilizar. necesitan encontrar un depositario 
seguro y a inenudo lo hacen en sectorel informal, en una de las
naiiltiples modalidades individualce; o de grupo que cxisten. 

La existencia de grupos tradicionales de ahorro en paises de ingresos bajos ha sido hien docunticiada. ,,enos documentado est.i el 
hecho de que muchos de esos grupos son presididos por empreearios
prestamistas quienes usualmcnte combinan diversos papeles: tende
ros, molineros ICarrz, propietarios, suplidores de insuMOs ycomer
ciantes. Este tipo ic empresarics considerafinancieros Ia provisin de ser-vicioscomo un elemento de costo necesario en su empresa. El o ella crea buenas rclacion s V aun enta su potenci:i enipresarial or
ganizando cluhes de ahorro, aceptando deposins descilbolsando 
credito. los ahorrOs suplementan su capital de tr I ajo v conducen a
tin contacto personal mis ccrcano. Fsto Ics pcrniitc el conocimicnto
intinie i la situacil6n financieta Ncapacidad CICdlIci (ICSU cliente.
 
El tratar .(oo con un pequeflo ci-culo (ICpersonas en base a acuerdosiecara a cara facilita enornllr entc sus dciswncs de prctar v ieduce 
los costos de transacciones tantO del preStamista conio del pr'stata
rio. 

P'ero, el ahorrante, la paric atractiva de estos arreglos c-, que los
d(CpOsitc s de ahorro crean l unapara linea de crd 'to para cuando 
;ca necesario. Los alorros comnpran seguridad V 'a ncesidad dc segu
ridad resrlta ewencial en tina ecnomia (Idesupervivcncia El ahorran
te-prcstatari, %al,)ra Ia adaccesioilidad, flux Ihilidad 
 rapidz de los di
vensos sCTc'Crics proporcionados po(r estos empresarios. 

.YxiStc rcaIniente para Ins fLmilias ruralks ent los paiscs de ingre
sO,baJos una lteuatliva entIC acr.'cdores formalCs l:ratws Npresta
thisas infornlaics aros. ('ono whala ( on1,il Vega en este libro, 
las tasas de intecl-s bajas restringen cl aceso de los pohres a los pros
tarnos joniralcs I ns acrecdores, cn frentados con tin CxccSO de de
mandla per pr,"-stan11,( lacionar;a' estos pr{stamos para excluir a Ins 
ndividuos rims costosos, (Ic [1 as ricsgo y menos influventes. Jna 
b!+h~hrrera adicilonal it acceso crditf esat el proccso administrativo 
envorroso que acompaifa a! prstanlo fernmal. Fsto auicinta los costos 
de transacclones (de deudor, a niveles que no son mily diferentes de 
o
Ins costos 1,'tales de pedir prestado e el iercado informal. 
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La demanda repetitiva por pr~stamnos pequeftos, acompafizda
de! riesgo de prestar a la agrIcultura, clcva el costo de administrar 

,pr~stamos individuales en una econornia pobre pequefia. Los acrec-
dores forrnales son sensible. al riesgo v al costo v necesitan inccrtivos
fuertes para prestar en las Areas nruales. Un incentivo pcdria set per-
mitirles clevar las tasa3 de inter~s per los prestamos a niveles simila-
res a sts. costos de prestar (Adams i98(I' . P ero para ofrecerle i-)a
alternativa real a los deudores, los acreedores formalcs deberian redu-
cir adems su elaborado procedimiento y papelco. Wn tramite tois 
rApido de Ins solicitudes de pr~stamo tranfornaria a los acreedoresfomales en intermediarios mis competitivos. 

U na tramitaci6 n r pida de las solicitudes de pr~slam o, a suo t 7,requiere de un conocimiento cabal de la capacidad de endeudani:n-
to de los deudores potencialrs. Una fornia de medir la situaci6n fi-
nanciera de una persona es ofrecerle faciliddcs de dcpfsilo dc alo-
rro. El prestamista informal, sin embargo, va varios pasos m,'is a lc-
lante, a] conibinar facilidades de ahorr, proslam en gropo cnn Ina
variedad de s-r.vicios quc Io mantiene cr conlacto perruancnlc -on 
so clientela. Esto le permite conlar con un sistlema de inforonactonsuperior. Los prestamistas informales tienen tatmbi,"n Ia ventala solire
Ios acrcedores formales de quc co ,ra n tasas dc inlter"s dlfer'n al-s .
reducen sus riesgos diversifica"1,se en los nIerCad,,s dk prodUt Os. 
insumos ., 'rocesamiento. 

La ne.csidad dc reunir informaci6n prcisa a Ira,. Cs del contactopersonal restringe el tango de accion dcl presnramista. Resitlta res ca-dor qua lanto en Filipinas conto en Bolivia Ii mavo ia dc Ios prest;I-rnistas informales atienden s6lo a un nturnero pequcio ,Idcdcodor-s 

(Conit, Presidencial 

el caso 

1980; Ladman y Torrico t 9, I ). lstc es taibi n
de Sri Lanka, donde tin prestamista lipicatnentc sirvc s6io de

20 a 50 deodores. De la misma 
manera, la o0rganizacin de clul.c; de 

ahorro y crdito infortmales raramentc 
:nclIc. 1ntIs (Ic 2() partlicipan-
tes, indicando los limites maneiables de un grupo de pm'stam,. 

Se requiere una reevailuacin del papel de las fitian/as infornules 
en cl desarrollo. Los acrecdores formales pueden aprCnder n' ni h) Iclos preslantistas informales sobre Ia estrategia adecoada para ;a inter-
rlic(iaciou financiera r,.al, Los prestarnistas in 'OrmialCS V los orrani-
7adores de grupos de ahcrro y crdilto tienen &xito cn prover, ser 
cios valiosos a in nivel doode las cooperativas, kvrtacos v aOM)eiaeior,:" de cr~dito frccuen!emente han descontiniuado sos ol eraciomes del(,It . 
a las bajas tasas de repago. nala adintist reim ,. pNlirddas sustan.les. L.a discontinuidad en los servicios cis"niinveia confianna i" ta 
gentc en las instiruciones FinancrasC p,,ica, 
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Los planificadoies de desarrolk' rural necesitan cambiar sus pun
los de vista acerca de los intertnediarios financieros informals. Esto
deberia restltar en una renocion de las res)riccio'es legaes adversas
(leyes de usura Ordenanza de (hcetu v otras) yen la elirinacion dccampafias contra los prestamistas cuando nc existe inforraci6n con
fiable sobre sits operacienes y prfict:cas. Desde Itae .a bastante 
po deberia estarse expcrimentando 

iem
con csqetlclaS innovalivos que

tilicen a is intermiucarios informalcs, en lugar de tratar de des
truirlos. 

NOTAS 

orI'eR s 
El atror eta profurdanente agraceido c'n el Sir-odaya Research Cen

ter en colombo pol su apJo con John ). v.on Pischke V Dale \V Adamspor ss conentario, , canselO editorial. 
I.N. del T. La ahreviacio "'Rosca'"(Rotating Savings and Crcdit Asso

c~atior) sirse pant iesig.rir Ia arplia catcoglin de a rcglos inforr,aie.; exami
nadlos en ese ,apitolo, En varios paises de Anierica I atina se corncco como 
Sancs. 

2. 1 na aldea puede tner sociedades soparadas para cl rico v para elpobre y las diferencias d&castas talnbiu putten deidir la incorquipaci(in dc 
an mienibro. (i ninellagaha. otra alden surefina, con s6l- 500 fanilias, tOene 

3. ILiteralrnenietres sociedades funearias.S aa,diferentcsn significa compaflia,-p,,;!i ,ignifica intcr(-s,, 

IlerIr,P . ca 
4. ()Wros organiadorcs n.-on a(lneilos qlie tienen on ingres, regular. Adens de cobar sis salarios mensuales regulares, las personas conio profesores

I servidoires pfiblicos pueden recurrir a la cosumabra de obiener anticipos 
swhre sus salarios. 

5 l.os pr~stamos de producci6n de cuiti'.os pr Cl Panco Popular, con
imcho la institucion rural mfs impoi-tante en Sri I anka, hnjaron dci record
de 35 niillones de rupias en 1977 a 22.1 Imillones en Iq79-80. 
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