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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 

y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 

han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 

concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 

             Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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El Banco de la provincia de Corrientes y sus vínculos con las formas económicas 

asociativas predominantes en el sector rural 

Ojeda, Romina Gabriela 

Ojeda.rominagabriela@gmail.com 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Nordeste 

 

Resumen 

Considerando el potencial agropecuario que existe en la provincia, no dudamos en denominar 

a los pequeños productores “promotores del desarrollo”, y teniendo presente que los mismos 

se asocian en su mayoría bajo formas económicas asociativas informales o cooperativas, es 

adecuado tomarlos como unidades de análisis e incursionar en su acceso al sistema crediticio 

regional. 

 Se tiene como objetivo lograr un acercamiento al productor rural, caracterizar sus prácticas y 

necesidades crediticias a través de sus percepciones, ahondar entre sus diferentes experiencias 

financieras, estableciendo vínculos que el Banco de la Provincia de Corrientes mantiene con 

las formas económicas asociativas predominantes en el sector rural, y simultáneamente 

observar los impactos derivados de su falta de vinculo, suplida muchas veces por programas 

de desarrollo.  

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo-cualitativo. Consta entonces, de 

una etapa descriptiva para luego sumergirse en la apasionante fase exploratoria, atendiendo a 

la búsqueda de impactos en la sociedad que se intenta ´desarrollar´, derivados del acceso o no 

a determinados créditos. Las herramientas utilizadas más destacadas fueron la revisión 

bibliográfica y documental y la entrevista en profundidad. 

 Los datos obtenidos hasta el momento evidencian que los objetivos del Banco de la 

Provincia de Corrientes no están destinados a las predominantes formas económicas 

asociativas del sector rural mucha de ellas sumergidas en la informalidad, vitales para el 

desarrollo social de la región.  

Palabras clave: Desarrollo, Banco de la provincia de Corrientes, Créditos. 

  

Introducción 

El tiempo de globalización que estamos transitando, deja en evidencia sus propias 

contradicciones en áreas rurales empobrecidas. En estas pareciera que el capital no ha llegado 

a expandirse y lo que prima son familias con un espíritu económico-cultural que no logra 

transformarse al espíritu económico-racional que emerge como necesario para incluirse 

dentro del sistema hegemonizador. 

Surge entonces, cuestionarse las razones que no permiten al tercer mundo llegar o 

encaminarse hacia el ´desarrollo´ propio de los países del primero. Estas problematizaciones 

se incluyeron en proyectos y programas de crédito con atención especial a objetivos más 

específicos, como superar condiciones de pobreza rural -consecuencia inmediata del 

subdesarrollo-, generar capacidad de autogestión en productores y lograr el aumento 

sostenido del ingreso o bien (más generales) generar el acercamiento de oferentes y 

demandantes.  

Resulta imperioso establecer una mirada crítica hacia la concepción del “problema de 

desarrollo” desde los programas de créditos y bancas provinciales; y consecuentemente hacia 

las “soluciones” efectivamente practicadas en los terrenos.  



595 
 

En la carta orgánica del Banco de la Provincia de Corrientes S.A 92 se establece, entre otros, el 

siguiente objeto (Art 5 inc. p) “mediante sus actividades el banco promueve y apoya el 

desarrollo e integración económica de las distintas regiones del territorio de la Provincia de 

Corrientes, impulsando la iniciativa económica hacia las actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios mediante una política crediticia de acuerdo a las 

condiciones de mercado”. Resultó inquietante observar de qué manera lo llevó a la práctica 

en los últimos quince años, particularmente sus vínculos con las formas económicas 

asociativas predominantes en el sector rural, de gran relevancia en el territorio Correntino.  

La noción de “desarrollo” nos viene impuesta desde los mismos organismos que financian 

hoy los programas destinados al desarrollo rural en la Provincia de Corrientes. Con esta 

visión fue menester analizar e incursionar en los mismos y cuestionarse si es que una 

participación más activa del BanCo influiría positivamente en estas prácticas al tratarlas con 

mayor cercanía. Se evitaría de esta manera que el sector rural disponga solamente de líneas 

internacionales de fomento sin posibilidades de trato con organismos locales y cercanos al 

mismo sector. 

 

Objetivos 

1. Lograr un acercamiento al productor rural, caracterizar sus prácticas y necesidades 

crediticias a través de sus percepciones. 

2. Ahondar entre sus diferentes experiencias financieras, estableciendo vínculos que el 

BanCo mantiene con las formas económicas asociativas predominantes en el sector rural. 

3.  Simultáneamente observar los impactos derivados de su falta de vínculo, suplida 

muchas veces por programas de desarrollo.  

 

Materiales y Métodos 

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo para el 

análisis de unidades seleccionadas como apropiadas para insertarse en el campo del clásico 

desarrollo local acompañando al estudio del BanCo, estos fueron el FIDA y el Programa de 

Desarrollo Rural del Nordeste (PRODERNEA-Ctes). El primero es un fondo internacional 

financiador de programas de desarrollo agrícola dependiente de Naciones Unidas y el 

segundo, para puntualizar, es uno de estos programas que brindan capacitación, asistencia 

técnica y financiera y se sirven del BanCo como mero intermediario financiero, esto es, sin 

intervención del mismo en la selección de beneficiarios, sectores o algún análisis de tipo 

técnico evaluativo. Seguido de un enfoque cualitativo al explorar y caracterizar la situación 

de los beneficiarios desde su mundo natural y bajo sus percepciones. Consta entonces, de una 

etapa descriptiva para luego sumergirse en la apasionante fase exploratoria, atendiendo a la 

búsqueda de impactos en la sociedad que se intenta ´desarrollar´, derivados del acceso o no a 

determinados créditos.  

Las herramientas utilizadas más destacadas fueron la revisión bibliográfica y documental y la 

entrevista en profundidad. En esta última si bien se contaba con un cuestionario tentativo por 

si resultara necesario utilizarlo, este no se expuso en todo momento. Cuando se lo hizo, se 

explicaba al entrevistado sus razones y de ninguna manera se aferraba la conversación a 

aquél.  

“El primero (entrevistador) con una hoja de papel delante suyo, tiene un poder visible del que 

carece el último (entrevistado), el poder de un esquema preformulado.  Hay una persona que 

conoce –y el conocimiento es poder- el curso que ha de tomar la entrevista y otra –el 

informante- que se encuentra en la inopia.”… “La persona que conoce de antemano lo que 

                                                           
92

 Con participación accionaria del Gobierno de la Provincia de Corrientes de 96,8008%  según datos 
correspondientes a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30/OCT/2012 vigentes a la fecha 
en la página del BanCo. 
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quiere saber, acabará, si hay suerte, sabiendo solo eso y si no hay suerte sabiendo en verdad 

muy poca cosa “(Fraser, 1990:140). 

La decisión de realizar una investigación de tipo exploratoria fue en concordancia con los 

escasos antecedentes de que se sirve la misma. En este marco, con el fin de adentrarnos en el 

conocimiento del objeto de estudio inicial “El BanCo y sus vínculos con las formas 

económicas asociativas predominantes en el sector rural”, se indagó sobre la relación con las 

cooperativas del sector, -entendiendo que son dentro de estas formas-, un subgrupo 

regularmente constituido. Fácil es suponer que si éstas tienen problemas de acceso al 

financiamiento formal, las restantes formas asociativas –mayormente en la informalidad- 

también lo tendrán. 

Considerando la Propuesta de Estrategia de Salida de PRODERNEA para la provincia de 

Corrientes (2005), en la cual consta la importancia relativa numérica que tienen en el sector 

agropecuario las explotaciones y el conjunto de personas consideradas para PRODERNEA 

como pequeños productores93, sumado el gran potencial agropecuario que existe en la 

provincia, no dudamos en denominarlos, en términos formales, “promotores del desarrollo”, 

y teniendo presente que los mismos se asocian en su mayoría bajo formas económicas 

asociativas informales o cooperativas, es adecuado tomarlos como unidades de análisis e 

incursionar en su acceso al sistema crediticio regional. 

 

Resultados y Discusión  

Se ha logrado un acercamiento al productor rural, se caracterizaron sus prácticas y 

necesidades crediticias a través de sus percepciones y se observaron los impactos derivados 

de su falta de vínculo, suplida efectivamente por programas de desarrollo. 

Además se contrastaron evaluaciones documentales de PRODERNEA con la realidad así 

como trabajos de investigación acerca de programas de desarrollo, todo esto como medio 

para estudiar la realidad de los pequeños productores.  

Como ejemplo de una de las líneas adoptadas, comentamos que, en la consultoría del 

Programa realizado por el Dr. Mario César Elgue (2005); se mencionan los quince proyectos 

desembolsados en Corrientes en los que aparece un mayor componente asociativo. Tuvimos 

la posibilidad de entrevistar un socio fundador de una de estas Cooperativas del listado. La 

entidad hoy se encuentra disuelta.  Las principales razones de la disolución, según el 

entrevistado, fueron los inconvenientes en las modalidades de desarrollo socio-cultural dentro 

del grupo de personas asociadas. “… Por más que se pongan a trabajar ahora, el concepto de 

ellos ya está, no son personas de confianza entonces eso no va a funcionar...” Explicaba el 

entrevistado.  

Los productores en general mantienen relaciones asociativas diversas, muchas de ellas 

informales, y otras tantas no perdurables, dado que emergen con el objeto de ser absorbidas 

por la categoría de beneficiaros ante el programa en cuestión u otros de similar índole, en 

busca de financiamiento y capitalizaciones. Esto demuestra que continuamos con rasgos del 

programa antecesor al PRODERNEA, “El requisito de la garantía solidaria, según el cual el 

préstamo debe ser respaldado por el grupo de pares, puso al descubierto un déficit de 

conexiones horizontales, alternativas al parentesco” (Schiavoni 2011: 24). 

Se obtuvieron impresiones de las características en la percepción que tienen de los créditos 

las asociaciones entrevistadas, tanto bancarios como de programas de desarrollo y sus 

dificultades. Ejemplificando hubo expresiones como las siguientes: 

"…una línea especial tiene que ser, con tasa baja y que contemple todas las cosas, pero vos 

caes al banco y los números son fríos." Aconsejaba el entrevistado refiriéndose a las 

especificidades de la actividad rural. 
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“… por ahí es muy alta la tasa de interés y no es conveniente tomar crédito. Por ahí el 

productor lo que necesita es un poco más de crédito a tasa subsidiada, que sea al más flexible, 

créditos blandos..." explicaba un productor citricultor acerca de créditos bancarios.  

En cuanto a un crédito destinado a inversión no devuelto en su totalidad a PRODERNEA, 

comentaba un productor: “…Sirvió porque nosotros no robamos la plata, si bien no se 

devolvió toda, pero las maquinarias están ahí. “…la sala de extracción no se terminó de pagar 

porque hubo un enfriamiento generalizado, bajó el precio de la miel, bajó el número de 

colmenas y quedo medio en el aire…”. 

 

Conclusiones 

De acuerdo al grado de avance de la investigación, nuestras conclusiones preliminares nos 

llevan a indicar que las formas asociativas formalmente constituidas como cooperativas94, no 

reciben un trato diferencial por parte del BanCo en atención a su promoción al “desarrollo”, y 

los vínculos que se mantuvieron fueron otorgados en consideración a similares criterios 

utilizados con empresas PYMES privadas en general. 

Los datos obtenidos hasta el momento evidencian que los objetivos del Banco no están 

destinados a las predominantes formas económicas asociativas del sector rural. Si bien ciertas 

cooperativas que han alcanzado determinado nivel de maduración, pueden servirse de los 

mismos, en general resulta relevante para esta investigación, reconocer las situaciones de las 

formas asociativas que no han alcanzado un cierto nivel de complejidad técnico-productiva o 

que por no encontrarse regularmente constituidas, están categorizadas dentro de la llamada 

“economía informal”. 

Las modalidades económicas mencionadas, vitales para el desarrollo social de la región, 

también requieren del apoyo crediticio culturalmente adecuado para superar sus condiciones 

de marginalidad e incapacidades reproductivas y de crecimiento. Con la revisión documental 

de PRODERNEA y la información obtenida mediante entrevistas realizadas a actores 

sociales relevantes para la investigación, se llegó a conclusiones preliminares respecto a la 

desatención de los sectores de nuestro interés. Los mismos, si reciben algún servicio más o 

menos acorde con sus posibilidades de accesibilidad, son atendidos por programas que 

funcionan como parches, y lejos se encuentran de aportar soluciones integrales para el 

mediano y largo plazo. 

En conclusión, dejamos planteada la imperiosa necesidad de que el Banco de la Provincia de 

Corrientes, asumiendo las competencias y misiones de su carta orgánica, estructure dentro de 

planta, un área específica y de alta especialización para la atención del sector de nuestro 

interés. 
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