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Variables territoriales que inciden en el 
acceso a microcrédito en territorios rurales 

en el Ecuador
W en d y  Sa n to s Saavedra1, M aría F ernand a  L ó p e z1 2

1. Introducción
La inclusión financiera es un reto de la Economía Popular y Solida
ria (EPS) para garantizar la articulación de la oferta y demanda de 
créditos, microcréditos, cajas de ahorro y otros servicios financieros 
(Cardoso Ruiz, 2013) y procurar la integración de grupos vulnera
bles (Verzosi-Vargas, 2018). Jácome-Estrella (2019) menciona que 
la finalidad de las microfinanzas es el contrarrestar las desigualdades 
en el racionamiento y distribución del crédito. También, las micro- 
finanzas se consideran un mecanismo alternativo para que aquella 
población excluida o marginada del sector financiero tradicional 
acceda a servicios; operan, por ejemplo, a través de las cooperati
vas de ahorro y crédito que actúan como intermediarios financieros 
(Guerra et al., 2014).

Como una forma de respuesta a la lógica de exclusión del sis
tema económico convencional, las Finanzas Populares y Solidarias 
(FPS) son un conjunto de elementos integrales en los cuales las 
comunidades organizan sus servicios financieros focalizándolos en 
el ser humano como eje central de desarrollo (Cardoso Ruiz, 2013); 
las FPS cumplen una función descentralizadora de riqueza nacional 
(Oñate Paredes, 2020). En términos de la inclusión financiera, las 
FPS buscan que la población excluida de los servicios financieros 
sea considerada dentro del sistema, en función no solo del capital

1 Wendy Santos Saavedra, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) -  Ecuador.

2 María Fernanda López, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) -  Ecuador.
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sino ciertos mecanismos que reconocen el trabajo, la organización 
social y la integración de sus propias formas de gestión de las finan
zas (Cardoso Ruiz, 2013). Sin embargo, cuando estos mecanismos 
no consideran la heterogeneidad del territorio y cada uno de sus 
componentes o dimensiones, se generan desequilibrios territoriales 
y una diferenciación marcada en la lucha contra la pobreza.

En Ecuador, el acceso al microcrédito ha tenido un compor
tamiento históricamente restrictivo para la población marginada, 
tanto por la localización espacial de sus viviendas o unidades pro
ductivas, como por su situación económica, o por ambas condi
ciones. Este es el caso de los grupos de campesinos agricultores de 
áreas rurales. Estas restricciones surgen por factores económicos 
de la oferta del microcrédito (ej. altas tasas de interés, requisitos 
para acceder a créditos, procedimientos para su solicitud) (Peñafiel 
Torres, Fierro López y Alonso Alemán, 2017). Además, desde la 
demanda, existen limitaciones sobre posibilidades de garantías y el 
régimen de la tenencia de las tierras y otros elementos relaciona
dos con el patrimonio de respaldo (Matroné, 2019). Pero además 
de estos elementos, existen factores estructurales que determinan 
condiciones socio económicas complicadas, relacionadas a bajos 
ingresos, educación financiera y posibilidad de capitalizar activos. 
La desigualdad de acceso a crédito, para el caso de la economía 
familiar campesina, puede depender de factores como: edad, estado 
civil, auto identificación étnica del solicitante de crédito, número 
de miembros del hogar, lugar de residencia, ser socio de coopera
tivas y asociaciones, tener cuentas bancarias, salarios y tipo de la 
agricultura (Matrone, 2019).

En el Ecuador se observa que el microcrédito enmarcado en 
la Economía Popular y Solidaria ha generado proceso de inclusión 
financiera (jácome-Estrella 2019), pero existen todavía ciertas con
dicionantes determinadas en base a las características de los terri
torios que limitan el acceso, como la concentración o desigualdad 
espacial de la riqueza o de los servicios financieros, Desde el punto
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de vista espacial, se conoce que existe una concentración de ser
vicios financieros en ciudades. Esta concentración resulta también 
en una lógica de competitividad entre los intermediarios financie
ros que lleva a que cooperativas de ahorro y crédito, bancos esta
tales y privados compitan por localizar emplazamientos (ej. sedes, 
agencias o sucursales) en lugares estratégicos en ciudades princi
pales. Esto puede generar un proceso de concentración territorial, 
tanto de organizaciones como de servicios financieros (Cardoso 
Ruiz, 2013).

Jácome-Estrella (2019), para el caso ecuatoriano, evidencia 
que el comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, bajo 
el enfoque de inclusión financiera, tiene una mayor profundidad de 
alcance en territorios con condiciones socioeconómicas media baja 
y baja, más rurales, al contrario de la banca tradicional que se con
centra en territorios, sobre todo urbanos, con niveles socioeconó
micos altos. Así, la localización espacial de las cooperativas sería un 
mecanismo de intervención en la desigualdad espacial del acceso a 
crédito generada por la concentración territorial de intermediarios 
financieros.

Los factores espaciales físicos influyen en el acceso a las microfi- 
nanzas. En Ecuador las condiciones físico-geográficas pueden deter
minar patrones de comportamiento particulares de la población en 
relación al entorno en el que se desenvuelven; las condiciones físicas 
del espacio o de infraestructura pueden influir en el acceso a servicios 
financieros (Oliveras Samitier, 1991). Esto puede ser particularmente 
importante en áreas rurales, donde factores físicos (ej. potenciales 
ecológicos y productivos del suelo, morfología del terreno o estruc
tura edafológica) pueden actuar como criterios para determinar 
montos en el acceso al crédito y las microfinanzas o facilitar desplaza
mientos para la operación y solicitud de los mismos. Estos elementos 
han sido poco analizados en el contexto latinoamericano y/o ecua
toriano Qácome-Estrella, 2019). En la literatura académica se posi- 
cionan análisis que dan cuenta de cómo, por ejemplo, la distancia a
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los puntos de atención de servicios financieros puede generar res
tricciones respecto al acceso a estos servicios considerando costos en 
movilización (Khan y Rabbani, 2015; o cómo la mejora en la infraes
tructura de accesibilidad depende de factores físicos del territorio que 
permiten una mejor localización de servicios financieros. Esto se evi
dencia en que cuando los servicios financieros se concentran en áreas 
urbanas o puntos ubicados en áreas rurales con mejor infraestructura 
vial se puede facilitar el acceder a estos servicios. Elementos como la 
localización de vías, otras infraestructuras de servicios o topografía 
influirán en las condiciones de accesibilidad y superación de distan
cia (Khan y Rabbani, 2015).

Johnson y Scheyvens (2019) indican para el caso de Bangladesh 
que la accesibilidad espacial a las microfinánzas depende también 
de riesgos físicos climáticos propios de la localización. Concluyen 
que hogares ubicados más cerca de los ríos vulnerables a peligros de 
inundaciones tienen menos probabilidades a acceder a microfinan- 
zas, lo mismo que aquellos localizados en las áreas con suelo con 
alta salinidad y variabilidad climática. En estos casos se señala que 
la localización y condiciones ambientales de los lugares en donde 
se ubican hogares y/o terrenos se constituyen en elemento que se 
valora por parte de quienes otorgan servicios financieros. También 
la distribución espacial de las organizaciones de Economía Social y 
Solidaria tiene relación con patrones demográficos étnicos, raciales 
y de ingresos, evidenciando la existencia de zonas desatendidas por 
las organizaciones de EPS, cuando existe extrema pobreza con cier
tos rasgos étnicos -  demográficos (Borowiak, 2018).

Este artículo aporta a la discusión sobre cómo variables geográ
ficas vistas como condicionantes, tanto físicas del territorio, como 
socioeconómicas y productivas, influyen en el acceso al microcré- 
dito y servicios financieros en general. De manera específica, el 
estudio se focaliza en integrar al análisis del acceso a las microfi- 
nanzas, variables geográficas agregadas a unidades territoriales, para 
comprender la relación que existe entre montos de microcréditos
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entregados en un territorio específico, cantones para el caso ecua
toriano, y variables que definen: la concentración de beneficiarios 
agricultores, la densidad vial, la densidad de población y la superfi
cie de tierras agrícolas. Los resultados de la presente investigación 
contribuyen a la discusión de cómo variables geográficas pueden 
incidir en el comportamiento del acceso al microcrédito y determi
nan variaciones en los montos otorgados.

2. Área de estudio
La investigación se realizó en una región del Ecuador, conformada por 
las provincias de Manabí, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos, Chimborazo y 
Cañar (figura 1). La definición de esta región se hizo a partir de un 
análisis de componentes principales (Santos Saavedra, 2022), donde 
se incluyeron las dimensiones y variables que constan en la tabla 1.

Figura 1. Localización del área de estudio.
KAPA D€ LOCAU2AOÓÍJ Oft AREA DE ESTUDtO

Fuente: CONALI 2019. Autora:W .Santos 2021
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Tabla 1.- Dimensiones y variables para la definición de la región de estudio en 
función del análisis cluster

D im ensiones V ariable D escripción

C om posición
dem ográfica

Población ru ral 
p o r provincia

Total de población  ru ra l en  la provincia en  función 
de proyecciones con base en  el Censo de Población 
y  Vivienda 2010 (INEC, 2020).

E ducación Tasa de analfa
betism o

Porcentaje de personas de 15 aftos y  m ás que no 
sabe leer n i  escribir, respecto de la población total 
de 15 años y  m ás de la provincia. Si la persona 
solam ente sabe leer o so lam ente escribir, se 
considera igualm ente com o parte  de la población 
analfabeta (INEC 2018).

Tasa neta  de 
asistencia a 
bachillerato

Porcentaje de la  población  de 15 a 17 años de 
edad que asisten a clases en  nivel bachillerato y 
pertenecen al grupo  de  edad oficial correspondiente 
al nivel respecto del to tal de personas del grupo de 
edad de 15 a 17 años de la provincia (INEC 2018).

Pobreza Pobreza por 
ingreso

Total de personas cuyo ingreso per cápita está por 
debajo de la linea de pobreza, respecto del total de 
población de la provincia (INEC 2018).

Em pleo Tasa de em pleo 
adecuado

Porcentaje de em pleados que perciben ingresos 
laborales superiores a l salario m ínim o y/o trabajan 
40 o m ás horas a la sem ana o trabajan m enos de 40 
horas, pero no desean trabajar horas adicionales, de 
la población  económ icam ente activa de 15 y  más 
años (INEC 2018).

Población eco
nóm icam ente 
activa

Total de personas en edad  de trabajar, de 15 años y 
m ás (INEC 2018).

D esigualdad C oeficiente de 
G ini

Proporción acum ulada de la variable población e 
ingresos; m ide el grado de desigualdad del ingreso 
p e r cápita del hogar (INEC 2018).
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Los datos fueron obtenidos de la encuesta nacional de empleo, des
empleo y subempleo 2018 (INEC, 2018) y las proyecciones pobla- 
cionales del año 2020 (INEC, 2020). Las provincias que conforma 
la región analizada presentan una dinámica socioeconómica similar 
en términos de pobreza y empleo, así como en desigualdad y edu
cación resultado de la construcción del clúster jerárquico aglomera- 
tivo a nivel provincial (Santos Saavedra, 2022). Para el análisis en la 
siguiente escala, se utilizó el volumen de microcrédito otorgado por 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1,2 y 33 en el 
2018 del Sector Financiero Popular y Solidario obtenido de la base 
de datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Se realizó análisis de autocorrelación espacial para identificar los 
cantones donde había mayores montos de microcréditos otorgados. 
Estos análisis resultaron en que de los 66 cantones que conforman 
las seis provincias de esta región, montos similares de microcréditos 
tendían a agruparse y concentrarse en cantones vecinos o cercanos 
entre sí. Se evidenció una tendencia a un agrupamiento de terri
torios con mayores montos de microcrédito, los cuales, a su vez, 
influían en el comportamiento de sus cantones vecinos (Santos Saa
vedra, 2022).

3. Materiales y métodos
La investigación se realizó en dos escalas de agregación de datos 
espaciales. Primero se analizó el comportamiento de los montos de 
microcréditos en toda la región y luego, a nivel de las unidades can
tonales. Se aplicaron técnicas de estadística inferencial con el modelo 
de regresión lineal Mínimos Cuadrados Ordinarios (Ordinary Least 
Square-OLS) de Gauss (Johnson et a l ,  2019) para el análisis a nivel

3 La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaría, establece los seg
mentos de las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al 
saldo de sus activos, categorizándolos en 5 segmentos. El segmento 4 de acuerdo 
al tipo y saldo de los activos se encuentran las que tienen mayor de i'ooo.ooo 
hasta 5'ooo.ooo y el segmento 3 mayor a s'ooo.ooo hasta 2o'ooo.ooo.
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regional y modelo de Regresión Geográficamente Ponderado (Geo
graphically Weighted Regression -  GWR) (Fotheringham, Brunsdon 
y Charlton, 2002), a nivel cantonal. En el análisis realizado a nivel 
local se aplica la ecuación para cada unidad cantonal y se determi
nan también las variaciones geográficas entre unidades (Martínez 
y Rojas, 2015). Este modelo GWR permite incluir a la regresión 
las variaciones espaciales, considerando el aporte y la localización 
que tienen las variables independientes sobre la variable dependiente 
(Gutierrez Puebla, García Palomares y Cardozo, 2012). El modelo GWR con
sidera las elasticidades que muestran la variación en la distribución espacial de 
los coeficientes locales de las variables explicativas en relación con la variable 
dependiente montos de microcréditos (Martínez y Rojas, 2015).

El modelo integra la localización para cada unidad cantonal en base a las 
coordenadas (u, v) de la siguiente manera.

Donde:
Variable dependiente: 
y  = ln montos de microcréditos 
Variables independientes: 
li2 X2 ( u i ,v i )  = Beneficiarios agricultores 
B 3 x 3 ( u i ,v i) = Densidad población 
B 4 X4 ( 111, v i )  = Densidad vial 
B 5 x s (u i , v i) = Tierras agrícolas 
£ = Error

A partir de este análisis se estimó la probabilidad de la variación 
de los montos de los microcréditos a nivel cantonal. Las variables 
utilizadas fueron las siguientes:

1. Variable dependiente:
—  Monto de microcréditos: se refiere al volumen de crédito de 

las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, 2 y 3 
del sector financiero de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria con corte al 31 de diciembre de 2018. 
Los segmentos están definidos por el monto de operación 
y saldo adeudado en la institución financiera; están un 
rango menor de $3 000 a más de $10 000 y corresponden
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a acumulación ampliada, acumulación simple y mino
rista (SEPS, 2018).

2. Variables independientes:
—  Beneficiarios agricultores: considera el número total de 

personas que durante el año 2018 accedieron a un micro- 
crédito y cuyo financiamiento fue exclusivo para activi
dades económicas de agricultura y ganadería agregadas a 
nivel cantonal, dentro de los segmentos 1, 2 y 3 dentro 
de la categorización de las entidades del sector financiero 
popular y solidario de acuerdo al saldo de sus activos, 
establecido por la Superintendencia de Economía Popu
lar y Solidaria (SEPS); fuente de datos SEPS (2018).

—  Densidad poblacionál: es el valor que corresponde a la 
relación entre el número total de la población proyectada 
para el 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos y la superficie total del cantón; unidad personas por 
kilómetro cuadrado; fuente de los datos (INEC, 2018). 
La superficie cantonal se calcula en base al dato de Orga
nización Territorial del Estado del Comité Nacional de 
Limites Internos del año 2019 (CONALI, 2019).

—  Densidad vial: es el valor que corresponde a la relación 
entre el total de kilómetros de vías, de primer orden 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2019), 
segundo y tercer orden (Instituto Geográfico Militar 
(2015), en relación con la superficie del cantón; la uni
dad es kilómetros de vías por kilómetros cuadrados.

—  Tierras agrícolas: considera el porcentaje tierras con uso 
agrícola y ganadero a nivel cantonal. Los datos se obtu
vieron del Ministerio del Ambiente y Agua actualizados 
al 2018, a escala 1:250.000; se estimó la proporción de 
la superficie correspondiente a las categorías «cultivos» 
y «pastos» en relación con la superficie total de cada 
cantón.
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Los datos de límites territoriales cantonales y superficie cantonal 
corresponden la información del Comité Nacional de Limites Inter
nos (CONALI) al 2019.

4. Resultados
4.1. Modelo de regresión local (OLS)

El modelo OLS resulta de una revisión de comportamiento de 
las variables dependientes e independientes en toda la región. Se 
obtiene que, el R2 ajustado es de 92%, es decir, la conformación 
del modelo a nivel global (de la región) es fuerte y que las variables 
independientes que componen el modelo podrían explicar la varia
ble dependiente. El criterio de Akaike corresponde a un método 
para identificar el modelo adecuado con el cual se pueda explicar 
los datos experimentales (Martínez et al, 2009), el resultado es de 
381,8 que, en relación con los otros modelos analizados, fue el que 
presentó menor coeficiente con respecto a los modelos iniciales, 
el criterio de información Bayesiano tuvo un coeficiente de 392. 
La prueba del estadístico F de Fisher, utilizado para evaluar como 
las variables independientes tienen la capacidad explicativa sobre 
la variable dependiente presentó un coeficiente de 211,8, un valor 
bajo respecto de los demás modelos. Estos resultados evidencian 
que el modelo en conjunto es adecuado y que las variables indepen
dientes escogidas permiten explicar la variable dependiente.

Se aplicaron algunos procedimientos estadísticos para determi
nar la robustez del modelo. Sobre los supuestos de normalidad de 
los residuos, de acuerdo al test de Shapiro -Wilk prueba que per
mite contrastar la distribución normal de los residuos (Flores et al, 
2021), la cual da como resultado de 0,17; al ser mayor de 0,5 indica 
que los errores de los residuos se encuentran distribuidos normal
mente. Se revisó también que la variable dependiente no influya 
sobre sí misma, es decir, que no tenga correlación serial; con el esta
dístico de prueba de 0,055 se cumple el supuesto, aunque estaría 
en el límite (0.05). Con el test de Breusli Pagan pata comprobar
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el supuesto de homocedasticidad (0,26) mayor a 0,05 se revisa no 
tener heterocedasticidad.

Sobre la linealidad de los parámetros se buscó una correcta 
especificidad dentro del modelo con las variables seleccionadas. El 
resultado del test de Ramsey que busca conocer si la funcionalidad 
del modelo es correcta y la normalidad en la distribución de los 
errores, no cumplió con el supuesto, esto es posible por la omisión 
de otras posibles variables. Sobre el cumplimiento de los supues
tos de multicolinealidad a partir del factor de inflación de varianza 
(VIF), se considera que los valores deben menores a 10, procurando 
que estos se encuentren en un intervalo entre 5 y 10. Para el modelo 
planteado como se observa en la tabla 1 todos son menores a 10 y 
no existe multicolinealidad entre las variables.

En cuanto a la probabilidad de los coeficientes beneficiarios 
agricultores, densidad poblacional, densidad vial y tierras agrícolas; 
a nivel general son menores que 0.05, son estadísticamente signifi
cativos por lo cual podrían explicar la variación de los montos de 
microcréditos dentro del área de estudio (tabla 1).

Tabla 1. Resultados del modelo de regresión OLS

Variable T value Probabilidad3 VIfb

Beneficiarios agricultores 1,404 0,00117** 1,884

Densidad poblacional 0,465 0,64332 4,050

Densidad vial 2,910 0,00501** 9,981

Tierras agrícolas 7,810 0.0000*** 4,661

[a] Probabilidad: el asterisco (*) Indica que un coeficiente es estadísticamente 
significativo.

[b] Factor de Inflación de varianza (VIF): Los valores del factor de Inflación de gran 
varianza (VIF) (> 7,5) Indican redundancia entre las variables explicativas.

Fuente: SEPS 2018; INEC 2018; CONALI 2019; MTOP 2019; IGM 2015; MAE 2018. 
Elaboración propia, 2021
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En base a estos resultados del modelo de mínimos cuadrado, 
se establece que es un modelo global robusto y a partir del cual se 
podrían identificar aquellas variables independientes que explica
rían la variación porcentual de los montos de microcréditos en la 
región. Por lo tanto, la variable «beneficiarios agricultores» podría 
explicar hasta en un 90%, la «densidad vial» hasta en un 90% y 
las «tierras agrícolas» en un 99%. Respecto a la variable «densidad 
poblacional», los resultados obtenidos evidencian que no influye 
en el comportamiento de los montos de microcréditos otorgados a 
nivel de cantón, dentro del modelo global para toda la región; esto 
se analiza mejor en el modelo local. Los resultados en esta escala 
indican que existen evidencias suficientes para aplicar el Regresión 
Geográficamente Ponderado a nivel cantonal.

4.2. Modelo de Regresión Geográficamente Ponderado (GWR)
A partir de los resultados obtenidos para toda la región, en la escala 
local se revisa el comportamiento de las variables a nivel cantonal 
con el modelo GWR. Se aplicó en cada cantón el modelo y la fór
mula correspondiente, tanto para conocer la variación de los coe
ficientes dentro de cada unidad y cuál es el impacto de estas varia
ciones en todo el modelo (Gutiérrez Puebla, García Palomares y 
Cardozo, 2012).

El R2 del modelo GWR, corresponde a un coeficiente que 
representa como las estimaciones se ajustan adecuadamente al 
modelo para explicar la variable montos de microcrédito en cada 
unidad espacial, los resultados oscilan entre 0,61 a 0,77; estos valo
res son menores al modelo OLS por las variaciones específicas que 
se dan en cada cantón. Sin embargo, se observa un ajuste robusto 
del modelo a nivel local (figura 2). Se puede observar cómo es la 
variación espacial del R2 local dentro de los cantones que confor
man el área de estudio y donde el modelo tiene una mayor o menor 
capacidad explicativa (Martínez y Rojas, 2015).
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Figura 2. Distribución espacial de R2 local cantonal del modelo GWR
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La capacidad del modelo para explicar la variación de los mon
tos de microcréditos, es decir, es más fuerte en los cantones Lata- 
cunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo de la provincia de Cotopaxi y en 
el sur de la provincia de Chimborazo, cantones Guano, Penipe, 
Chambo, y Riobamba con un R2 hasta del 0.78. Cantones con R2 
entre 0.72 y 0.75 son Guaranda, Caluma, Chimbo, San Miguel, Chi- 
llanes, Colta Pallatanga, Guamote, Alausí, Cumandá y Chunchi, 
ubicados en la Sierra (región andina) y en la región costa: Los Ríos 
en Palenque, Vinces y Pueblo Viejo. El modelo disminuye su capaci
dad explicativa cantones vecinos a aquellos localizados en la Sierra. 
Es decir, el modelo presenta un mayor ajuste y capacidad explica
tiva de la variable dependiente frente al modelo global planteado 
y posiblemente una mayor capacidad predictiva de los montos de 
microcréditos. En la provincia de Manabí (costa), el R2 cuadrado 
tiene el menor ajuste con un valor menor de 0,63; en la provincia de 
Los Ríos los cantones presentan un R2 que oscila entre 0,64, y 0,69.

4.3. Elasticidades

Los resultados sobre coeficientes locales de las variables predictoras o 
elasticidades permiten conocer como varía el aporte de las variables en 
cada unidad espacial y el efecto o fuerza de dicha variable a cada uni
dad cantonal (Gutierrez Puebla, García Palomares y Cardozo, 2012).

Elasticidades de beneficiarios agricultores (figura 3). En cuanto 
a los beneficiarios agricultores el comportamiento de los coeficien
tes locales se presenta con los valores más altos hacia la provincia 
de Cañar y el sur de Chimborazo indicando que la variable bene
ficiarios agricultores tiene mayor incidencia en la variación de los 
montos de microcrédito en estos cantones. Esta variable resulta 
fundamental puesto que esta zona concentra la mayor cantidad de 
beneficiarios cuya principal actividad económica es la agricultura 
(Santos, 2022). Mientras que los valores más bajos se presentan 
hacia el sur de Bolívar y parte de los cantones del norte de Chim
borazo como son Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes. De 
igual forma, este comportamiento de valores de elasticidades bajas 
se puede observar al sur de la provincia de Manabí, donde el cantón
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Jaramijó tiene menos del 1% de beneficiarios, entre el 1% -10% se 
encuentran Puerto López y Montecristi (Santos, 2022). Al norte de 
la provincia de Manabí y parte oriental de la provincia de Cotopaxi 
las elasticidades de beneficiarios agricultores son valores interme
dios, es decir, que esta variable no es fuerte dentro de estas zonas. 
Se presenta en la figura 3 la variabilidad espacial de las elasticidades 
de beneficiarios de microcréditos dedicados a actividades agrícolas.

Elasticidades de densidad poblacional (figura 4). La variabili
dad espacial de los coeficientes locales de la densidad poblacional 
se presenta en números negativos, es decir, que existe una relación 
negativa entre la densidad poblacional y la variable dependiente 
montos de microcrédito. Sin embargo, los resultados de los coefi
cientes locales demuestran que en los cantones de Guamote, Alausí, 
Chunchi. Suscal. Cañar, El Tambo, Azogues, Biblián y Déleg se pre
sentan valores altos de los coeficientes locales, donde posiblemente 
la variable de densidad poblacional determina el comportamiento 
de variación de los montos de microcréditos. Los valores bajos por 
su parte se encuentran en Chillanes, Colta, Riobamba y Penipe en 
la Sierra. Mientras que hacía Manabí en la mayor parte de los canto
nes esta variable tiene una influencia media dentro del modelo. Las 
elasticidades de esta variable se presentan fuerte en la provincia de 
Cotopaxi y la zona oriental de la provincia de Bolívar. En la figura 4 
muestra la variación de las elasticidades para cada cantón.

Elasticidades de la variable densidad vial (figura 5). Los coefi
cientes locales de la densidad vial muestran valores altos en las pro
vincias de Cotopaxi y parte de los cantones de Chimborazo, donde se 
encuentran los cantones Latacunga, Sigchos, La Maná, Valencia, Pan- 
gua, Pujilí, Saquisilí, Salcedo, Guaranda, Guano y Penipe. Estos valo
res altos indican que en estos territorios existe una alta incidencia de 
la variable dentro del modelo respecto a los montos de microcréditos, 
es decir, la densidad vial o km de vías por superficie tiene una marcada 
incidencia en la variación de los montos de microcréditos. Las elasti
cidades de estas variables influyen menos en los cantones de Manabí y 
Cañar. En la figura 5 muestra cómo se da esta variación espacial en el 
área de estudio, de las elasticidades de la variable densidad vial.
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Figura 3. Elasticidades de beneficiarios agricultores

Fuente: SEPS 2018; INEC 2021; IGM 2015; MAE 2018
Autor: W. Santos 2021
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Figura 4. Elasticidades de densidad de población

Fuente: SEPS 2018; INEC 2021; IGM 2015
Autor: W. Santos 2021
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Figura 5. Elasticidad de densidad vial

Fuente: SEPS 2018; INEC 2021; IGM 2015; MTOP 2019
Autor: W. Santos 2021
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Figura 6. Elasticidad de tierras agrícola
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Elasticidades de la variable tierras agrícolas (figura 6). Los coe
ficientes locales de la variable independiente tierras agrícolas se dis
tribuyen en el área de estudio con valores altos en los cantones de 
Manabí, a excepción de Flavio Alfaro, y Pichincha. Es decir, en estos 
cantones dicha variable genera mayor influencia dentro del modelo 
planteado y posiblemente marca una fuerte incidencia sobre la 
variación de los montos de microcrédito. En cantones como Valen
cia, Quinsaloma, Las Naves de la provincia de Los Ríos o en Sig- 
chos, La Maná, Pangua, Pujilí, Saquisilí Salcedo en la provincia de 
Cotopaxi y de Azogues en Cañar el cantón Azogues los coeficientes 
hacen referencia a las elasticidades de la variable que tienen menor 
influencia sobre la variación de los montos de microcréditos en los 
cantones. En la figura 6 se puede observar cómo los coeficientes 
locales de la variable tierras agrícolas se distribuye dentro del área 
de estudio. 5

5. Conclusiones y discusión
Estos resultados evidencian que existen variables geográficas que 
inciden en el acceso a microcrédito en territorios rurales. Se veri
fica que las variables con las que se trabajó en esta investigación 
(ej. beneficiarios agricultores, densidad poblacional, densidad vial y 
superficie de tierras agrícola) permiten identificar relaciones robus
tas con el monto total al que accedieron beneficiarios de microcré
ditos en las unidades espaciales cantonales. Esto se verificó en los 
dos modelos utilizados, el de mínimos cuadrado aplicado a nivel 
regional y el de geográficamente ponderado a nivel local.

Los resultados obtenidos sobre las elasticidades identifican la 
incidencia de variables independientes en la variación de los mon
tos de microcréditos. Esta incidencia, sin embargo, varía en distintos 
cantones. Así, por ejemplo, se observa que en Azogues, los montos 
de microcréditos tienen alta relación con beneficiarios agricultores, 
mientras que al sur de provincia de Chimborazo o provincia del 
Cañar la relación es más intensa con densidad poblacional; en Coto-
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paxi con densidad vial mientras que en Manabí con el porcentaje de 
tierras agrícolas.

Las variables utilizadas dan cuenta de importantes relaciones 
entre el espacio geográfico y el acceso a microcréditos. A partir del 
modelo global aplicado en la región, con una robustez del 92%, se 
identificó, por un lado, que la densidad vial puede explicar hasta en 
un 90% la variabilidad en el otorgamiento de los microcréditos, lo 
que da cuenta da que la conectividad entre usuarios e intermediarios 
financieros es fundamental en el acceso. La infraestructura vial define 
la distribución y accesibilidad a los servicios financieros en las áreas 
alejadas al determinar la distancia y el tiempo de desplazamiento, 
tanto del proveedor como del beneficiario (Khan y Rabbani, 2015).

Por otro lado, otra variable importante que influye en el otorga
miento de crédito en el área rural es la proporción de superficie de 
tierras agrícolas que tiene una incidencia que puede explicar hasta 
en un 99% de la variabilidad del otorgamiento de los microcréditos. 
Las tierras agrícolas son la garantía de los productores para acceder 
a un microcrédito, tanto así, que las actividades agropecuarias son 
las principales actividades económicas financiadas por las coope
rativas de ahorro y crédito. Para pequeños productores agrícolas y 
ganaderos los microcréditos son vistos como una oportunidad para 
contar con capital y adoptar las estrategias económicas adecuadas 
tanto para la producción, como para la economía familiar (Fletsch- 
ner y Kenney, 2014b). La localización de beneficiarios de créditos 
agricultores podría explicar la variación de los microcréditos en un 
90%; ellos requieren acceder a capital para la inversión en activos 
(ej. insumos agrícolas, maquinaria, tecnología de riego, etc.).

En este estudio, la densidad pob lacio nal no resultó una variable 
explicativa de la variación de montos de microcréditos por cantón. 
Esto puede explicarse en la región estudiada debido al alto número 
de cooperativas de ahorro y crédito, las cuales por su mayor alcance 
territorial, facilitan también el acceso a microcréditos aún en áreas 
con población dispersa. Qácome-Estrella, 2019). Esto se contrasta
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con lo mencionado en otros estudios, donde generalmente las áreas 
rurales son consideradas como áreas remotas y están menos atendi
das con servicios públicos, en los que se incluyen también los ser
vicios financieros (Khan y Rabbani 2015, Borowiak et a l ,  2018). La 
presencia de cooperativas estaría aportando a mejorar la proximidad 
espacial entre actores locales y el espacio compartido en la colecti
vidad como elementos fundamentales para la Economía Popular y 
Solidaria (Muñoz, 2013); lo cual relativiza limitaciones relaciona
das al emplazamiento de intermediarios financieros en zonas con 
menor densidad de población.

La construcción de condiciones de financiamiento adecuadas 
para el sector de la economía social y solidaria deben considerar 
el contexto territorial (Gamba, 2012). Los componentes físicos 
de territorio que definen, por ejemplo, estrategias para superar la 
distancias a los puntos de atención y conectividad asociada con la 
red vial, determinan la accesibilidad a servicios. (Khan y Rabbani, 
2015). Si bien las microfinanzas son consideradas como herra
mienta a través de la cual se pueden aplacar los problemas rela
cionados a racionamiento equitativos del microcrédito y se puede 
garantizar la inclusión financiera de personas con coyunturas eco
nómicas, pero la dificultad a su acceso también puede desencadenar 
desequilibrios territoriales. Por esto, resulta fundamental conocer 
el contexto socioeconómico de la población beneficiaría de estos 
servicios, así como del entorno en el que se viven y desenvuelven 
sus actividades económicas (Ganle, Afriyie y Segbefia, 2015). Esta 
investigación evidencia problemáticas territoriales relacionadas al 
acceso del microcrédito en áreas rurales. Sin embargo, no desconoce 
el peso de los elementos estructurales del sistema financiero nacio
nal y del enfoque sectorial que inciden también es esta problemática 
de desequilibrios territoriales en el acceso.
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