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Asociaciones y cooperativas de ahorro y 
crédito: opciones de acceso a servicios 

financieros para mujeres rurales, caso de 
Sigchos, Cotopaxi -  Ecuador

W en d y  Sa n t o s  Saavedra1, M aría  F erna nd a  L ó pez  Sandoval1 2

1. Introducción
La economía popular y solidaria en el Ecuador (EPS), a partir del 
fortalecimiento de la institucionalidad y la implementación de polí
ticas públicas desde aproximadamente el año 2010, se ha conver
tido en un sector clave dentro de las finanzas a nivel nacional para 
la lucha contra la pobreza (Peñafiel Torres, Fierro López, y Alonso 
Alemán 2017). Las cifras de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) muestran que para el año 2019 el total 
registrado en esta entidad fue aproximadamente de $16 millones de 
dólares, de los cuales el 45% correspondió a créditos para consu
mos prioritarios, el 36% a microcrédito, el 10% a crédito inmobilia
rio y el restante, a créditos comerciales, productivos, de viviendas 
de interés público y sector educativo (SEPS 2019). Para el mismo 
año, 15.004 organizaciones conformaron el sector de la Economía 
Popular y Solidaria, dentro de las cuales 14.438 eran del sector real 
(no financiero) y 566 del sector financiero, correspondiente a 561 
cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas y una caja central. 
Estas organizaciones manejaron un saldo de aproximadamente 
$15.429 millones; y mantuvieron 3.351 puntos de atención distri
buidos en áreas rurales y cantones con niveles de pobreza superior 
al 50% (SEPS 2019).

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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El acceso al microcrédito, a los servicios financieros a través 
de las microfinanzas podría ser considerados como una de las cla
ves de éxito del enfoque de desarrollo territorial rural (Fletschner 
y Kenney, 2014). En el marco de la Economía Popular y Solidaria 
(EPS) el acceso a capital es un elemento central de su aproxima
ción teórica y práctica. En estos dos contextos las microfinanzas 
se definen como una vía alterna para la reducción de la pobreza y 
se consideran como un mecanismo para contrarrestar la exclusión 
generada por la banca tradicional (García-Horta y Zapata-Martelo, 
2012). El crédito ha permitido mejorar la calidad de vida, convir
tiéndose en una herramienta de financiamiento de la población en 
condiciones económicas vulnerables a lo largo del tiempo (Auma y 
Mensah, 2014). El acceso recursos monetarios, por ejemplo, a tra
vés de las microfinanzas se ve influenciado por contextos políticos 
a escala nacional, condiciones socioeconómicas específicas de la 
población y de los usuarios; además de variables de índole territo
rial como la localización de los intermediarios financieros o condi
ciones ambientales que determinan la productividad, sobre todo, 
agrícola (Kahn y Rabani, 2015).

En América Latina, y particularmente en las áreas rurales, la 
condición de género femenino es un elemento que aparece como 
limitante al acceso al microcrédito y a servicios financieros en 
general. La población femenina rural tiene las mayores barreras 
crediticias (Fletschner y Kenney, 2014), a pesar de que las muje
res ocupan un rol primordial dentro de la economía rural y de 
que su contribución es fundamental en la producción agrícola, la 
soberanía alimentaria y la alimentación (Deere y Doss, 2006). A 
la limitación de acceso a servicios financieros por la condición de 
género, en el caso ecuatoriano, se suman a la marginación de la 
mujer, una serie de elementos restrictivos relacionados a la polí
tica pública, inversión, infraestructura y servicios básicos (Jáco- 
me-Estrella, 2019). La superación de esta limitación apoyaría a 
que las microfinanzas se conviertan en una estrategia eficaz para
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atenuar la pobreza de las mujeres (García-Horta y Zapata-Martelo, 
2012), y, podría coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de 
la población rural. Esto es fundamental al momento de de consi
derar los los objetivos del desarrollo territorial rural (Fletschner 
y Kenney, 2014).

En este contexto, la EPS con su principio fundamental de la 
prelación del trabajo sobre el capital, reconoce la igualdad en toda 
forma de trabajo productivo y reproductivo. Esta igualdad consi
dera la inclusión y la no discriminación por género, los derechos 
reproductivos en el espacio laboral así como el trabajo reproductivo 
no remunerado de las mujeres (Coraggio, 2011); por lo mismo, los 
mecanismos de acción de la EPS pueden ser vías para promover la 
inclusión de mujeres, también en el acceso a servicios financieros. 
Sin embargo, existen todavía muchas restricciones para esta inclu
sión financiera.

El género como limitante al acceso de microfinanzas es un ele
mento conocido de discusión en el Sur Global; forma parte de un 
debate más amplio alrededor del análisis de los factores que deter
minan el acceso y la demanda a crédito, desde los hogares rurales. 
Así, por ejemplo, para Etiopía, Auma y Mensah (2014) identifican 
que el acceso al crédito depende tanto de la demanda, es decir, de las 
características individuales y de los hogares que consideran varia
bles sociales de renta, sexo, edad y educación; así como de la oferta 
de las instituciones financieras (ej. tasas de interés, condiciones 
del crédito y la distancia o cercanía del solicitante). La evidencia 
de casos en África, Asia y América Latina indican que el acceso a 
crédito por parte de mujeres rurales aumenta la productividad de 
las unidades familiares agrícolas, lo cual aporta a generar procesos 
de empoderamiento, en contextos socio económicos y culturales 
estructuralmente excluyentes (Ganle, et. al, 2015; García Horta, 
et.al, 2014; Castro Fernández, 2010)

En el Ecuador, la participación de la mujer en el acceso a ser
vicios financieros hasta septiembre del 2019 fue del 39%, lo que
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evidencia un desbalance en el número hombres y mujeres que 
acceden a este tipo de servicios; aún menor acceso tienen las muje
res de mayor edad y menor nivel de instrucción, lo que indica que 
estas variables, profundizan las desigualdades en el acceso (SEPS, 
2019). Para el año 2020 el porcentaje de mujeres que tuvo acceso 
a servicios considerando el saldo de sus activos fue del 42%; mien
tras que, de acuerdo a la estructura de volumen de crédito, la par
ticipación era la siguiente: en el segmento 1 (más de 80 millones 
USD) las mujeres tenían una participación del 39,3%, en el seg
mento 2 (de 20 a 80 millones USD) del 43,2% y en el segmento 
3 (5 a 20 millones USD) del 46,6% (SEPS 2020). Tanto por el 
número absoluto de personas que acceden a créditos, como por el 
volumen financiero, se evidencia desigualdad para las mujeres en 
el caso ecuatoriano.

En este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) 
se originan como entidades financieras para satisfacer las necesi
dades de sus socios y socias, personas que voluntariamente y de 
forma autónoma se agrupan con fines económicos y sociales comu
nes en una empresa colectiva (Bastidas-Delgado y Richer, 2001). 
En el Ecuador, la historia del sistema de cooperativas de ahorro y 
crédito inicia en el siglo XIX; en la actualidad es la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria el ente regulador de las COAC en 
el país; éstas se rigen por principios de autoayuda, autogerencia y 
autorresponsabilidad de sus socios miembros; bajo estas premisas el 
sistema cooperativo demanda la copropiedad - afiliación del socio a 
la cooperativa-. Si bien en la actualidad existen COACs que operan 
en todo el país, originalmente éstas funcionaban en áreas limitadas, 
que permitía un mejor acercamiento tanto a los socios y como a la 
situación local de los diferentes sectores productivos. Esta caracte
rística ha permitido elevar los niveles de cercanía y confianza de los 
socios en las COAC. Éstas proveen dos formas de financiamiento 
que ocupan la mayor proporción del crédito, para consumo y el 
microcrédito, que para el 2017 se definió como promedio en 5.100 
USD (Jácome-Estrella 2019).
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En el Ecuador, dentro de la EPS las COAC cumplen un rol fun
damental en los procesos de inclusión financiera, por la oferta de 
servicios financieros que pueden proveer a población vulnerable, o 
bien sea por condiciones de pobreza, o por la localización marginal 
de sus hogares sobre todo en áreas rurales (Vaca-Enríquez, Jácome 
Estrella y López Sandoval, 2021). Por otro lado, en el sector no 
financiero de las EPS se encuentran las asociaciones que producen, 
comercializan y consumen bienes. Se conforman por personas que 
desarrollan autogestión para actividades productivas colectivas o 
complementarias (Ramírez Granda et a l ,  2016; Elernández y Coro
nado, 2020).

A partir de estos elementos, este artículo analiza a través de 
una investigación cualitativa territorializada, cómo se manifiestan 
localmente las limitaciones de acceso al crédito que tienen las muje
res rurales andinas. Para esto se abordan tres aspectos: la forma de 
operación y las características de los actores financieros, ej. coo
perativas de ahorro y crédito y asociaciones de mujeres; limitantes 
de acceso a crédito; e inconsistencias entre distintas variables que 
componen la oferta de servicios financieros entre estos actores. Se 
focaliza en los casos de cuatro actores financieros territoriales (dos 
cooperativas y dos asociaciones) en el cantón Sigchos en los Andes 
centrales del Ecuador.

2. Contexto territorial
Según datos del 2016, en la sierra del Ecuador, Chimborazo y Coto
paxi, eran las provincias con economías agrícolas campesinas con 
mayor número de cooperativas registras den la SEPS. En el caso 
de Cotopaxi, en ese año se registraron 65 COACs (Jácome-Estre- 
11a 2019). El cantón Sigchos (figura 1) pertenece a la provincia de 
Cotopaxi y se ubica la región noroccidental de la misma. Para el año 
2010 (INEC 2010) en este cantón el 42,77% del total de mujeres 
era población económicamente activa (PEA) y de este porcentaje, 
el el 42% se encontraba en el área rural. Cifras del censo evidencian
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también que la proporción de mujeres que contaban con un salario 
era 12% del total de la PEA a nivel del cantón y en las áreas rurales 
el 10,38%, mientras que en la zona urbana correspondía al 31,37%. 
Del total de la población femenina asalariada, las mujeres que se 
dedicaban a actividades primarias como la agricultura y ganadería 
correspondían al 5.21%, en las actividades de manufactura el 0.53% 
y el sector público el 4,09%. En aspectos relacionados con educa
ción, la tasa de analfabetismo femenina era del 29,75% y para los 
hombres era de 19,33%. La tasa neta de asistencia a la educación 
disminuye en la medida que aumenta el nivel de estudios, es decir, 
educación básica 92,25; educación secundaria 55,69; educación 
superior 6.62%, reflejando porcentajes similares en las áreas rura
les. En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en 
el año 2010 en el cantón Sigchos se reporta que a nivel de hogares 
es del 91.65%; en el área rural fue del 95,98% y 57,12% en la zona 
urbana (INEC 2010).

El cantón tiene una superficie total de aproximadamente 
135.779 ha., de las cuales el 76,9% presentan pendientes de hasta 
el 70% y quebradas profundas (SIGTIERRAS, 2015). La cober
tura vegetal relacionada a bosques nativos ocupa el 45,19%, la 
vegetación arbustiva 2,34% y los páramos representan el 3,29% 
del total del cantón. Adicional, la superficie bajo conservación 
del Parque Nacional Los Illinizas es de 61633 ha que represen
tan el 45,39% del cantón (MAE, 2018). Según el Ministerio del 
Ambiente (2018), el 46,87% de superficie del cantón Sigchos tiene 
tierras agrícolas. Las principales actividades de la población son la 
agricultura y la ganadería, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda (INEC, 2010). Para el año 2010, la población económica 
activa ocupó un 74% en actividades agropecuarias; mientras que 
la población asalariada agrícola fue del 9.5.3%. En este sentido, los 
microcréditos otorgados por las cooperativas son dirigidos a estas 
actividades.
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Figura 1. Localización del área de estudio
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Fuente: CONALI 2019; IGM 2015. Elaborado pon W. Santos, 2021
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Figura 2. Distancia de Sigchos a ciudades principales
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En este contexto territorial, la investigación se centró en el aná
lisis de las estrategias territorializadas de operación de cuatro acto
res financieros, dos cooperativas de ahorro y crédito «San Miguel» 
y «Unidad y Progreso» de las Asociaciones de Mujeres Artesanas 
«Unión y Progreso» de la parroquia de Chugchilán, y de la Asocia
ción de Mujeres «Marianita de Jesús» de la parroquia las Pampas. 
Según información proporcionada por los miembros de las coope
rativas, las condiciones y características físicas y de localización 
del cantón Sigchos han sido determinantes para el surgimiento del 
cooperativismo. La distancia a ciudades y centros financieros como 
Latacunga, Quito, o Santo Domingo (figura 2), implicaba aproxima
damente tres o más horas de viajes dada la distancia y condiciones 
viales. Es por esto por lo que, según los miembros de las COAC, 
hasta finales de los años 1990, la ausencia de entidades financieras 
en el cantón generó problemas de acceso a servicios financieros y 
esto motivó a la organización de cooperativas de ahorro y crédito. 
El emplazamiento actual de estas entidades en el centro del cantón 
proporciona mayor seguridad en la población de acceder a servicios 
financieros.

3 . M étodos
La investigación que se presenta en este artículo corresponde al 
estudio de caso de los actores financieros antes mencionados. La 
selección de este territorio y de las cooperativas y asociaciones, 
se derivó de una primera parte de la investigación en la cual se 
analizó patrones de asociación espacial de la concentración de 
microcréditos en el año 2020 en los cantones de las provincias de 
Manabí, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos, Chimborazo y Cañar. En estos 
territorios se identificó que los montos de microcréditos otorgados 
por las cooperativas de ahorro y crédito tienden a concentrarse en 
cantones específicos, comportamiento que se observa también en 
sus cantones vecinos. En el caso del cantón Sigchos, presentó un 
comportamiento distinto, pues es un cantón donde los montos de
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microcréditos otorgados por las entidades financieras de la EPS son 
bajos respecto de sus cantones vecinos, como Latacunga, Saquisilí 
y Pujilí (Santos Saavedra, 2022). Además, en un cantón con predo
minio de actividad agropecuaria.

La investigación empírica cualitativa se realizó en el año 2021, 
todavía bajo los problemas de movilización y aislamiento, ocasio
nados por la pandemia covidl9. La investigación se hizo en tres 
etapas: a) recopilación de información secundaria sobre condicio
nes socioeconómicas de las mujeres a partir de las bases de datos 
como el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (2010), y datos financieros del Banco Central 
del Ecuador y la Superintendencia de Economía Popular y Solida
ria (2018); b) identificación de actores locales claves relacionados 
con el sector financiero y no financiero de la Economía Popular 
y Solidaria en mayo 2021 y levantamiento de información entre 
junio y julio de 2021: entrevistas semiestructuradas individuales 
a los gerentes y otros funcionarios de las cooperativas de ahorro 
y crédito (N=5); se realizó una entrevista grupal en una de las 
asociaciones de mujeres (10 participantes); c) análisis de los datos 
cualitativos.

El análisis de información cualitativa se realizó a través de un 
análisis temático (Flick, 2014) que se hizo en base a la transcripción 
resumida de la información cualitativa. El primer análisis para defi
nir la forma de operación y las características de los actores finan
cieros abordó tres dominios temáticos: la operación de las entidades 
financieras del territorio diferenciadas en a) cooperativas y b) aso
ciaciones, además de c) los limitantes de acceso a crédito. Se asig
naron códigos de acuerdo a los cuales se organizó la información 
narrativa para profundizar en la comprensión de los códigos y las 
categorías. Se utilizó el software Nvivo para este análisis.
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Tabla 1. Dominios temáticos, categorías y códigos utilizados en el análisis
cualitativo, 20 21

D o m in io s
te m á tic o s

C ateg o rías C ódigos

C ooperativas

a) Pertenencia y  cercanía ■ Socio com o «razón de  ser» de  las 
cooperativas

* Invo lucram ien to  en  gestión  y  
d irección

b) C apacidad y  disposición  de 
adaptación  a requerim ien tos 
de  los socios

* A daptación territo ria l 
■ Servicios com plem entarios no  

financieros

c) Confianza • "Ser conocido"
■ Cercanía con la com unidad

A sociaciones

a) R econocim iento legal y  
fortalecim iento organizacional

■ Posib ilidad  de  acceso a proyecto  de 
desarrollo

■ D em anda de  trabajo colectivo a 
m ás del dom éstico

b) Facilitar el acceso a créditos 
y  a  proyectos p roductivos

* C réditos 
■ Ingresos
" Ventajas frente  a bancos

L im itantes al 
credito

a) C ondiciones socio 
económ icas (dem anda)

* Ingresos y  p roductiv idad  
" E ducación financiera y  

capacitación
■ Tiem po de  dedicación a actividades 

de  la asociación

b) C ondiciones y  
requerim ien tos (oferta)

* D ocum entos
* M ovilización

Fuente: Elaboración propia en base a información de campo 2021

Para el análisis de las limitaciones de la oferta de servicios financie
ros entre éstos actores revisó los testimonios en las entrevistas que 
mencionan las diferencias entre oferta y demanda en relación de 
variables fundamentales del acceso revisadas en la literatura (Jáco- 
me-Estrella 2019; Vaca-Enríquez et al., 2021; Kahn y Rabani, 2015). 
En este caso, se identificó información narrativa que aborde estas
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variables: condiciones y requerimiento para acceder a productos 
financieros, condiciones socioeconómicas de las mujeres (ej. tra
bajo doméstico y nivel de educación); educación y capacitación 
financiera; patrimonio y garantías; tenencia de tierra, ubicación y 
distancia; sentimientos de pertenencia y cercanía; montos de micro- 
créditos, capacitaciones y generación de capacidades; e integración 
de las mujeres en las microfinanzas. Los resultados se encuentran 
la tabla 2.

4. Resultados
4.1. Actores financieros en el territorio: cooperativas de ahorro y cré
dito y ¿isociaciones

La base de datos de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS, 2020) sobre el sector financiero del cantón Sig- 
chos indica que existen dos cooperativas de ahorro y crédito «San 
Miguel» y «Unidad y Progreso». Estas se encuentran dentro del 
segmento3 3 y 4 de la clasificación de la SEPS. Por otro lado, 42 
entidades del sector no financiero se ubican en el cantón, de las 
cuales 88% corresponden a asociaciones, 5% a organizaciones 
comunitarias, 5% a cooperativas de transporte y 2% a cooperativas 
agrícolas (figura 3a). Del total de asociaciones, el 95% incluyen a 
hombres y mujeres, y el 5% (figura 3b) son asociaciones confor
madas únicamente por mujeres. Dentro de éstas se encuentran la 
Asociación de Mujeres Artesanas Unión y Progreso de la parroquia 
de Chugchilán y la Asociación de Mujeres Marianita de Jesús de la 
parroquia las Pampas.

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 20'ooo.ooo.
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Figura 3. Actores clave del sector no financiero de la EPS: (a) Organizaciones 
del sector no financiero de la Economía Popular y Solidarla; (b) Asociaciones del

sector no financiero

C ooperativas Cooperativa A sociaciones

95%

(a) (b)

Fuente: SEPS 2 0 2 0 .  Elaborado por: W. Santos, 2022

4.1 .1 . LA OFERTA: OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

En las zonas rurales, las COACs son claves para atender nece
sidades de financiamiento de los productores agrícolas de pequeña 
escala, por ejemplo, para la compra de insumos y/o herramientas. El 
análisis de las transcripciones de las entrevistas semi-estructuradas 
y de los grupos de discusión con personas relacionadas a las coo
perativas de ahorro y crédito, sobre sus características y formas de 
operación resultó en tres categorías principales: a) la noción de per
tenencia y de cercanía; b) la capacidad y disposición a la adaptación 
de sus servicios; c) la confianza en el comportamiento financiero de 
los socios.

a) Pertenencia y cercanía
Desde el origen de las cooperativas, la idea de la pertenencia y 

la cercanía a y de los socios ha sido clave para su funcionamiento. 
Varios informantes coinciden que la «razón de ser» de las coopera
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tivas en Sigchos es «el socio» (expresado por los participantes de la 
investigación en masculino); tanto el funcionamiento y la organi
zación de las COAC se definen según las necesidades de los socios 
quienes se involucran en la gestión y dirección, en las decisiones a 
través de la asamblea y consejos administrativos, de vigilancia y la 
estructura de gerencia; en el mismo equipo de trabajo participan los 
socios y una parte representativa del personal son mujeres. Las coo
perativas Unidad y Progreso y San Miguel de Sigchos se fundaron en 
1997 y 1998 respectivamente por pobladores locales preocupados 
por la falta de entidades financieras en el territorio, con el fin de 
«promover el desarrollo y los emprendimientos» individuales y de 
las comunidades, como lo manifiesta un funcionario de una de las 
cooperativas. Los años de creación de estas cooperativas a la tempo
ralidad de la crisis nacional financiera, que dio origen a la dolariza- 
ción del país. En la actualidad la cooperativa San Miguel de Sigchos 
cuenta con aproximadamente 3890 socios (16.7% del total de pobla
ción) , mientras que la cooperativa Unidad y Progreso alcanza 5863 
socios (25.20% del total de población), de los cuales 3.157 son hom
bres y 2.691 son mujeres y 15 son asociaciones. Al igual que otras 
entidades financieras de este tipo, las dos COAC fueron inicialmente 
reguladas por el Ministerio del Bienestar Social y actualmente por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

b) Capacidad y disposición de adaptación a requerimientos de 
los/as socios

Uno de los énfasis que hacen los participantes de la investi
gación es la capacidad y disposición a la adaptación de sus servi
cios. Considerando que las COAC son entidades de intermediación 
financiera, al igual que la banca formal, es la particularidad de sus 
servicios los que evidencian adaptaciones territorializadas. Los ser
vicios financieros que ofrecen las dos COAC más comunes en la EPS 
son: microcrédito, apertura y manejo de cuentas de ahorro e inver
siones a plazo fijo. De manera particular para los microcréditos pro
ductivos en la agricultura y ganadería, se consideran con detalle las



Asociaciones y cooperativas de ahorro y crédito: opciones de acceso a servi
cios financieros para mujeres rurales, caso de Sigchos, Cotopaxi -  Ecuador 197

condiciones físicas del territorio. Para otorgar el crédito, la COAC 
analiza características ambientales y físicas de las zonas donde rea
lizará la inversión; evalúa uso del suelo (ej. tipo de cultivos) y la 
productividad. De estas características dependerá la rentabilidad de 
la inversión y, por lo mismo, los cultivos que pueden producirse en 
función las condiciones de su territorio.

Los montos y plazos de los créditos son definidos por el tipo de 
sector productivo (ej. primario o terciario), por el tipo de producto 
en el que se invierte, considerando los ciclos productivos de los 
mismos (ej. ciclo de producción de zapallo es diferente al del ciclo 
ganadero). También se ha concedido créditos a las asociaciones para 
actividades de protección ambiental e hídrica, por ejemplo, para la 
protección de páramos o para agricultura orgánica manejada por 
mujeres, como indica un funcionario de la COAC Unidad y Pro
greso. Se diferencia entre microcréditos individuales para agriculto
res o ganaderos y microcréditos con condiciones particulares para 
las asociaciones. Por ejemplo, la COAC San Miguel de Sigchos pro
mueve el «crediemprendimiento», un tipo de crédito que además 
del capital, incluye un seguro médico para los socios beneficiarios 
y desgravamen para respaldar el crédito otorgado. La COAC Uni
dad y Progreso promueve «proyectos de inclusión financiera», que 
son microcréditos para asociaciones con bajas tasas de interés en 
parroquias identificadas como pobres dentro del cantón, como son 
Chugchilán e Insilivín.

Los informantes hacen énfasis en los servicios complementarios 
a los financieros, que permiten que la atención al cliente sea más 
particularizada. Estos servicios complementarios también respon
den a realidad territorial e incluyen: horarios de atención, trámites 
y procedimientos simplificados. Además, se enfatiza en la capaci
tación, la asesoría técnica y la educación financiera, como condi
ción para acceder a microcréditos. Esto, con el fin de disminuir los 
riesgos asociados al endeudamiento y la morosidad. Los horarios y 
calendarios de atención se adaptan, por ejemplo, a la movilidad de
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los productores familiares en relación a las ferias semanales y nece
sidad inmediata de liquidez. Un testimonio de una de las socias de 
las COAC indica:

«Los días sábados y domingos se realiza la feria; se usaba 
un trám ite que iniciaba el día miércoles de como la apertura 
de cuentas, la presentación de los requisitos el día jueves, 
el estudio viernes, la aprobación el sábado y el domingo el 
desembolso del microcrédito que ya servía para la comer
cialización y la com pra de los ejemplares de las vaquitas ya 
ese mismo día».

Esta narrativa explica otro factor clave de estos servicios comple
mentarios, propios del cooperativismo, que es la diferenciación del 
proceso para la solicitud de microcréditos con la banca tradicional; 
mientras que en la banca privada se requieren referencias pesona- 
les, y/o crediticias de fuentes legales de información, o garantías de 
solvencia financiera o patrimonio, el principal requisito es la identi
ficación del socio/a con dos documentos cédula y papeleta de vota
ción. Se procura disminuir tiempo en los trámites, lo que implica 
también reducción de costos. Otras estrategias complementarias 
son la simplificación de los requisitos para acceder a créditos. En 
particular, en las asesorías técnicas, se analiza previamente la situa
ción productiva del socio o asociación, considerando la ubicación 
de predio, sector, el tipo de cultivo, ciclos de producción, cosecha, 
post-cosecha, la capacidad de carga animal, para orientar al socio 
sobre su potencial rentabilidad; la capacitación en servicios finan
cieros, gestión y manejo de recursos, fortalecimiento organizativo y 
de motivación son otras estrategias clave. El conocimiento del terri
torio y el funcionamiento desde las entidades financieras del sector 
financiero popular y solidario, así como, la relación cercana física 
-territorial y de confianza con la comunidad, son otros elementos 
que determinan un adecuado otorgamiento de microcréditos que 
considera factores físicos del territorio.
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c) Confianza
Tanto la adaptación de los servicios financieros de la COAC en 

Sigchos, como los servicios complementarios que ofrecen las coope
rativas o la reducción de los trámites para acceso a crédito, se fun
damentan en el principio sustancial de la confianza. Aquí, el ser un 
«conocido» es fundamental para acceder a los servicios financieros. 
Esto viene de los lazos de vecindad, comunidad o parentesco, base 
del capital social del territorio. Sin embargo, las COAC al ser enti
dades financieras reguladas y controladas por organismos estatales, 
el manejo de las garantías es un requisito indispensable para los 
créditos. Si bien, se requieren garantes para préstamos de consumos 
o respaldos de propiedad de tierras para un microcrédito produc
tivo, las redes de confianza son fundamentales en las COAC, como 
lo indica un gerente de una de ellas: «cuando una persona es cum
plida, viene de familia cumplida..., yo te presto mi garantía y vamos 
para que te den el crédito». Así mismo, frente a incumplimientos de 
pago se plantean estrategias de renegociación o ampliación de los 
plazos en función de la situación en la que se encuentre el socio y se 
trata de evitar procesos de cobro de índole legal.

A parte de estas características que se manifiestan con cierta 
particularidad en Sigchos, se identifican otras especificidades de la 
operación cooperativa: a) gestión de intereses: actualmente los inte
reses de crédito oscilan entre 15 y 17% dependiendo también del 
tipo de crédito (ej. consumo, productivo, vivienda, etc.), mientras 
que ahorros en cuentas o plazos fijos existen tasas de hasta 12%;
b) facilitación de pago los servicios básicos de agua, luz y teléfono;
c) gestión de convenio interinstitucionales (ej. ministerios, gobier
nos subnacionales) para capacitación en temas productivos, ges
tión ambiental, producción agrícola y ganadera; d) donaciones (ej. 
mejora de vías e infraestructura, a centros educativos, a gremios de 
mujeres para huertos familiares). Si bien la tasa de interés de crédito 
que otorgan las COAC para el año de la investigación, no variaba 
significativamente de aquella de la banca tradicional, los intereses 
en ahorros a plazo fijo tenían sí eran más altos.
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De acuerdo con la información entregada por las cooperati
vas durante el trabajo de campo, éstas se encuentran dentro de los 
segmentos 3 (COAC Unidad y Progreso) y 4 (COAC San Miguel 
de Sigchos) de la SEPS; los segmentos consideran los montos de 
dinero que se encuentran en cartera, que les permiten prestar servi
cios financieros de ahorro y crédito. Para el año 2021, el patrimonio 
de las dos cooperativas oscilaba entre 2'000.500 USD y $4'800.000 
USD evidenciando solidez en ambas entidades financieras. En el 
caso de la COAC Unidad y Progreso, esta solidez les ha permitido 
otorgar microcréditos que alcanzan un monto total de 10'948.980 
USD en el año 2021, según el gerente de dicha entidad financiera. 
De estos, aproximadamente el 40% son entregados a mujeres. Sin 
embargo, los montos tanto de cartera del microcrédito y de patrimo
nio todavía son insuficientes para las demandas de la población, por 
lo que se buscan servicios financieros o medios de financiamiento 
en otras localidades.

En el cantón, el sector financiero trabaja de manera articulada, 
es decir que existen relaciones de intercambio entre las entidades 
financieras. Por ejemplo, BanEcuador, el banco público con enfo
que en impulso al desarrollo productivo, ha sido soporte para las 
cooperativas de ahorro y crédito analizadas, tanto como respaldo y 
seguridad de las cuentas de las cooperativas y como para mantener 
de liquidez.

4 .1 .2 . LA DEMANDA: LAS ASOCIACIONES DE MUJERES

Las cooperativas del cantón promueven la asociatividad, pues 
la participación de asociaciones mejora los beneficios al momento 
de acceder a microcréditos. Tanto para cooperativas como para aso
ciaciones socias, se genera un respaldo y seguridad para cumplir los 
compromisos financieros; la asociatividad es un mecanismo tam
bién para acceder a montos más elevados de créditos, que también 
demanda mayores capacidades colectivas de manejo e inversión del 
dinero. Los datos de la investigación de campo demuestran que el
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interés de asociarse desde los pobladores fue en primera instancia 
el acceso a proyectos de desarrollo y de producción, que también 
demandaban el acceso a servicios financieros. Como se indicó, 
se trabajó con dos asociaciones: Mujeres Mañanita de Jesús de la 
parroquia Las Pampas (AMMJP) y Mujeres Artesanas de la parro
quia de Chugchilán (AMACH). La edad de las socias oscila entre 38 
y 70 años y son de estado civil diverso, la mayor parte tienen hijos 
de edades distintas, entre infantes y adultos. El promedio de socias 
cuenta con educación primaria; se promueve que quienes tienen 
mayor nivel educativo ocupen d puestos de liderazgo y de gestión 
dentro de las asociaciones. Ellas indican que son mujeres con esca
sos recursos, que han encontrado en la asociatividad una vía para 
acceder a beneficios de diferentes proyectos y programas producti
vos que se desarrollan en la zona.

El objetivo asociativo de AMACH, fundada en el año 2000 y 
con personería jurídica desde el 2004, es la elaboración artesanías 
de tejido como: gorras, bufandas, guantes, sacos para los turistas 
y proyectos productivos de alimentos enfocados en la siembra de: 
chocho, legumbres, fréjol, así como la crianza de animales como 
cuyes y pollo. La asociación inició con 16 socias y en la actualidad 
tiene 21. La AMMJP, creada en el año 2008, inició con el fomento 
a la agricultura (ej. naranjilla y caña) y luego también inició con 
actividades de ganadería y crianza, aves de corral, chanchos, ganado 
de carne y comercialización de sus derivados. Inició con 22 socias, 
ahora existen 15, quienes mantienen sus actividades familiares 
como, la agricultura y la crianza de animales, junto con el trabajo 
doméstico y de cuidado familiar, actividades que ocupan la mayor 
parte del tiempo laboral de las socias.

El análisis de la información cualitativa sugiere que el rol de las 
asociaciones en el acceso a servicios financieros de mujeres en el 
cantón tiene dos aspectos principales de la asociatividad: a) es una 
opción de reconocimiento legal y fortalecimiento organizacional; b) 
es un mecanismo para facilitar el acceso a créditos y a proyectos 
productivos
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a) Reconocimiento legal y fortalecimiento organizacional 
Los proyectos de desarrollo promovidos por organismos no 

gubernamentales y por grupos religiosos que han trabajado en la 
zona, ha motivado también la asociatividad entre mujeres. Es decir, 
la asociatividad para algunos de estos proyectos ha sido una con
dición para que las mujeres puedan participar en los mismos. El 
apoyo a la regularización de las asociaciones ha sido promovido por 
autoridades locales cercanas a las socias. En general, en los grupos 
consultados se ve a las dos asociaciones de mujeres como herra
mientas que permiten la incorporación de sus socias en mercados de 
trabajo, la generación de ingresos y medio de sustento para la fami
lia. La participación en directivas en cargos de presidenta, secreta
ria y la representante legal, como puestos rotativos anules, motiva 
también a la capacitación y la educación. Por ejemplo, como indica 
una de las socias en la AMMJP, el nivel de educación y la visión 
prospectiva de la representante legal han sido determinantes para 
que la asociación funcione bien, para agilitar la gestión de trámites 
en entidades gubernamentales y entidades financieras, para el acer
camiento y negociación con productores.

d) Facilitar el acceso a créditos y a proyectos productivos 
La participación en las asociaciones comparte beneficios y res

ponsabilidades, por lo mismo, las socias requieren un mínimo de 
condiciones financieras para enfrentar los compromisos de la orga
nización, así como en las responsabilidades frente a los créditos. 
Por ejemplo, la disminución de socias en la AMMJP se debe la falta 
de recursos para cubrir las inversiones individuales que deben rea
lizar para cumplir con los créditos, o por cambio de domicilio. La 
solicitud de un crédito es una decisión colectiva. Si bien la directiva 
evalúa, gestiona y ejecuta el proyecto planteado por las socias que 
requieren crédito, la decisión de solicitarlo es colectiva, se decide en 
una reunión, con el acta y firmas de responsabilidad de todas.

Las asociaciones han sido efectivas en el acceso a ayudas para 
proyectos productivos. La AMACH de Chugchilán han recibido
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insumos o materia prima como lana para la elaboración de arte
sanías por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y 
semillas de chocho por parte del Ministerio de Agricultura y Gana
dería desde el gobierno central. Mientras que desde los gobiernos 
seccionales han sido integradas en los proyectos productivos de 
entrega de semillas de legumbres y animales desde el municipio. 
La prefectura otorgó la sede para elaborar sus tejidos y recibieron 
donaciones, por ejemplo, para instalar la cafetería de esta. En el 
caso de la AMACH, entre el año 2020 hasta la fecha del trabajo de 
campo en agosto 2021, sus ingresos han disminuido por completo 
puesto que dependían principalmente de la venta de artesanías a 
turistas. El turismo fue gravemente afectado por la pandemia, por 
lo que había la intensión de entre todas las socias plantear nuevos 
proyecto o actividades que les permitan continuar trabajando de 
manera organizada. A nivel general, la asociación se ha mantenido 
por la intervención de gobiernos locales, provinciales y parroquia
les, al proporcionarles infraestructura y materiales.

En el caso de AMMJP, en el 2008 ya organizadas, accedieron a 
proyectos no reembolsables conocidos como capital semilla para 
que emprendan en la crianza y comercialización de animales. Pos
teriormente través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
su agencia Agrocalidad lograron instalar un centro de pesaje de 
ganado, para esto la asociación compró con un crédito 4 hectá
reas de terreno, con miras a instalar un silo y organizar un centro 
de acopio. A pesar de las dificultades técnicas y de capacitación 
para desarrollar un proyecto así, que incluso ha llevado a pérdidas 
financieras, en la actualidad el centro de pesaje de ganado y la renta 
del terreno para pastoreo, son fuentes de ingreso para la asociación. 
El costo de pesaje y pastoreo del ganado es de un dólar por animal y 
se permite el funcionamiento tres días a la semana. Se reconoce que 
la falta de conocimiento sobre el manejo de herramientas donadas 
por los proyectos, o del tiempo necesario para dedicar a la actividad
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prevista, constituyen limitantes para que estos proyectos cumplan 
sus objetivos.

De acuerdo con el boletín de inclusión financiera del Banco 
Central (2018) los beneficiarios de productos financieros en el can
tón fueron alrededor de 4450, de los cuales 2.329 eran hombres 
y 2.121 eran mujeres. En lo concerniente a créditos, los interme
diarios financieros han otorgado el 8,11% de créditos a hombres 
y 5,74% a mujeres. Los resultados de la investigación indican que 
la selección de los intermediarios financieros para la solicitud de 
crédito depende de los montos a solicitarse: montos superiores a 
los 10.000 USD se piden a bancos (ej Codesarrollo y BanEcuador); 
entre 1.000 USD y 5.000 USD a las COAC. Intervienen en la deci
sión sobre a quien solicitar el préstamo, variables como tasas de 
interés y urgencia para recibir el crédito. Si bien los bancos tienen 
mayores demandas de documentación para solicitar créditos como 
asociación, cuando se acceden a créditos en bancos, la deuda se 
reparte entre las socias de manera igualitaria.

En este contexto se resalta que las cooperativas tienen procesos 
más ágiles para entregar los créditos y solicitan menos documenta
ción, como se indicó anteriormente. Su presencia en los territorios 
fomenta esta cercanía institucional con la población de las parro
quias. La respuesta de las COAC es calificada como «rápida y opor
tuna», como lo indica una de las socias de la AMMJP. Además, se 
resalta la capacitación como un mecanismo adecuado para fomentar 
el ahorro.

4.2. Limitantes del acceso al crédito

Los datos de campo revelan que, desde la perspectiva de las mujeres 
de las asociaciones estudiadas, existen limitantes para acceder a ser
vicios financieros relacionadas a: a) la situación socioeconómica de 
las socias y b) los condicionamientos para el crédito y la necesidad 
de movilización.
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4 .2 .1 . LA OFERTA: CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA
ACCEDER A PRODUCTOS FINANCIEROS

Existen varios tipos de condicionamientos que se evalúan desde 
las COAC antes de otorgar el crédito. Se mencionó la evaluación 
que se hace de las condiciones físicas y productivas de los terrenos, 
que pueden ser un limitante para obtener el capital de los crédi
tos, debido a que se observan las posibilidades reales de producción 
considerando las condiciones de suelo, erosión y pendiente, lo cual 
influye en el monto del crédito a obtenerse. Estas condiciones están 
relacionadas con la índole de patrimonio y requerimiento de garan
tías, muchas veces asociada a la propiedad de la tierra. Un requisito 
para el crédito es estar al día en las obligaciones de la asociación.

Las solicitudes de créditos como asociación en los bancos son 
procedimientos más largos; se estima que el otorgamiento de un 
crédito en un banco puede tomar entre 3 a 4 semanas adicionales 
al tiempo, que se demorarían con una cooperativa de ahorro y cré
dito. El obtener la documentación requerida implica movilización 
intensa a ciudades como Latacunga y, en ciertos casos, a Quito. El 
análisis de la solicitud lo realizan personas especializadas en aso
ciaciones, que no se encuentran en las parroquias; las consultas 
en las sucursales bancarias implican también «viajes constantes». 
En las cooperativas, la movilización puede ser más corta, ya que 
están en el territorio o sus delegados llegan a las socias. Un relato 
de AMMJP comenta la experiencia con la COAC Unidad y Progreso 
sobre la solicitud del crédito: «muy ágil, muy oportuna, los papeles 
que nosotros presentamos son el nombramiento {de la directiva}, 
el RUC, la copia del acta donde nosotros estamos de acuerdo para 
solicitar el crédito»

La cercanía y condiciones de movilización a los prestadores de 
servicios financieros puede ser una limitación para acceder al cré
dito, por ejemplo, en el caso de Chugchilán, la ausencia de entida
des financieras o corresponsales de cooperativas dentro de la parro
quia les obliga a viajar (2 a 3 horas aproximadamente) a la ciudad 
más cercana para acceder a un servicio. En la parroquia Las Pampas
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se encuentra una corresponsal de la cooperativa de ahorros y crédito 
Unidad y Progreso, esto ha facilitado fortalecer la confianza y la cre
dibilidad sobre créditos en la comunidad.

4.2 .2 . DEMANDA: SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LAS SOCIAS

La rentabilidad baja de la actividad económica que tienen las 
socias y los ingresos bajos de la asociación pueden llevar a que el 
cumplimiento de pagos con las COAC sea a través del uso de aho
rros de las socias y no de la rentabilidad de la inversión, esto para 
cumplir el pago de la deuda y evitar la morosidad. También, el cré
dito a través de la asociación se utiliza para suplir necesidades de 
gasto doméstico. Es decir, las socias deben tener un ingreso mínimo 
para poder correr el riesgo del crédito como personas. Esto consti
tuye no solo un limitante al microcrédito, sino también un riesgo de 
la asociatividad que en algunos casos ha llevado a la salida de socias 
del grupo y pérdida definitiva de miembros, como en el caso de 
AMMJP, que ha reducido el número de las socias desde su creación 
en el 2008.

Otra condición limitante es la poca educación financiera y com
prensión de implicaciones futuras de acceder a un microcrédito. 
Esto es, por ejemplo, conocer las responsabilidades de ser garante, 
plazos, riegos, montos y relación a las tasas de interés, también el 
desconocimiento del manejo y mantenimiento de herramientas 
donadas por instituciones para proyectos productivos y/o adquiri
das con créditos, son una limitante para la generación de rendimien
tos de las deudas adquiridas. Todas las socias indican que la gran 
inversión de tiempo que demanda el trabajo doméstico no remu
nerado deja poca posibilidad para dedicar trabajo a las actividades 
productivas de la asociación. Esto constituye el elemento estructu
ral que pone a las mujeres en una situación de menores ingresos. 
Si bien los beneficios del reconocimiento legal como grupo se ven 
en el fortalecimiento organizacional, estos demandan inversión de 
tiempo y energía, que frecuentemente son muy limitados, debido a 
las responsabilidades domésticas de las mujeres. Además del trabajo
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individual invertido en el hogar, la asociatividad requiere de tiempo 
para el trabajo colectivo, por ejemplo, a través de mingas en las acti
vidades productivas comunes.

4.3. Incosistencias entre oferta y demanda de servicios financieros 
para las mujeres rurales

La intervención del cooperativismo y las microfinanzas dentro del 
territorio se fundamentan básicamente en garantizar el acceso a ser
vicios financieros de la población que generalmente se encuentra 
en condiciones de vulnerabilidad (García-Horta y Zapata-Martelo, 
2012), otros autores como Garza (2005) atribuyen a las microfi
nanzas como aquella herramienta que influye, tanto en el desarro
llo económico como en el empoderamiento de las mujeres (García 
Horta et a l ,  2014). Sin embargo, estos principios en la práctica del 
cooperativismo y microfinanzas en los territorios todavía deben ser 
mejorados y corregidos. Esto no implica el desconocimiento del 
importante trabajo que realizan los actores financieros territoriales, 
sino un análisis para propiciar mejoras, por ejemplo, en políticas de 
inclusión financiera.

La explicación cualitativa de las limitaciones existentes entre la 
oferta de servicios financieros de las COAC y la demanda de las aso
ciaciones de mujeres en el estudio de caso se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Limitaciones entre oferta y demanda de servicios financieros

Variable
Oferta

Cooperativas de ahorro 
y crédito

Incosistencia
Demanda

Asociación de mujeres

C ondiciones y  

requerim ien to  para  

acceder a  p ro d u cto s  

financieros

Im p lem en tan  p rocesos 

p a ra  s im plificar lo s d o cu 

m en to s  y  tram ites q u e  se 

req u ieren  p a ra  acceder a 

crédito .

E n  e l caso de las asociaciones 

s í  se requiere d ocu m en tac ió n  

específica sobre  p ersonería  

ju ríd ica , declaración  d e  

im puesto

y  análisis  d e  b u ró  crediticio  

de  la  directiva

D eben co n ta r  co n  u n a  

p e rso n ería  ju rid ica , 

e s ta tu to s , dec larac ión  de 

im pu esto s  y  o tros los d o 

cu m en to s  so lic itados p o r  

en tid ad es  reguladoras
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Variable
Oferta

Cooperativas de ahorro 
y crédito

Incosistencia
Demanda

Asociación de mujeres

C ondiciones 

socioeconóm icas de 

las m ujeres -  trabajo 

dom éstico  y  n ive l de 

ed ucación

R equ ieren  c o n tar co n  res

paldos d e  las actividades 

p a ra  los análisis crediticios

El trabajo dom éstico no  es 

considerado com o actividad 

rem unerada, p o r lo tan to , no  

son  su jetos de crédito

Su ac tividad principal 

está relacionada al trabajo 

dom éstico y  de cu idado, 

y  e l nivel de educación 

m ayoritariam ente a lcan

zado es la prim aria

E d ucación  y  capaci

tación  financiera

Enfatiza capacitación  en  

tem as financieros es parte 

d e l p roceso  para  acceder a 

u n  m icrocrédito

D esconocim iento sobre m a

nejo de servicios financieros, 

en  especial los créditos (en 

deudam iento  y  m orosidad)

Reciben capacitación 

en  el caso de acceder al 

m icrocrédito , s ino no  so n  

parte de este proceso

P atrim onio  y  

garantías, tenencia 

de tierra

S o l ic i t a  g a r a n te s  y  r e s p a l
d o  d e  t í tu lo s  d e  p ro p ie d a d

Para acceder a servicios 

financieros y  proyectos 

productivos deben con tar 

con  tierras para cultivo o 

insta lación de infraestructu ra

C ontar con  u n  títu lo  de 

p ropiedad  les h a  p erm i

tido acceder a créditos y 

proyectos p roductivos

U bicación  y  d is

tancia

Dos cooperativas de 

ahorro  y  c rédito  ubicadas 

en  el cen tro  del can tón

Los corresponsales de  las 

en tidades financieras no  

se en cuen tran  en  todas las 

parroquias rurales

Se en cuen tran  localizadas 

en  las parroquias rurales 

del can tón

S entim ientos de per

tenencia  y  cercanía

P rom ueven la iden tidad  y  

confianza con  los in te rm e

diarios financieros

La cercanía se ve lim itada 

po r las condiciones físicas 

del can tón

Valoran la p resencia de 

las en tidades financieras 

en  su  en to rno

M ontos d e  m icro- 

créditos

M ayor otorgam iento  de 

m icrocréditos en tre $1000 

y  $2000 p ara  m ujeres

M o n to s  m e n o re s  p ara  
m u je r e s

Los m ontos de créditos 

que so lic itan  son  m eno

res a $10.000

C apacitaciones 

y  generación  de 

capacidades

Program as enfocados a  las 

capacidades d isponibles 

d e  las m ujeres

Lim itadas las actividades 

tradicionales /ag ricu ltu ra  y 

artesanías) y  m enos rentables

A coplam iento de las 

m ujeres a las capacitacio

nes que les b rin d an  las 

cooperativas o en tidades 

estatales

In teg ración  de 

las m ujeres e n  las 

m icrofinanzas

O frecen p roductos 

financieros enfocados 

a em prend im ien to  de 

m ujeres

F o c a l iz a c ió n  en  e l ap o y o  a 
m u je r e s  e n  c o n d ic io n e s  d e  
v u ln e ra b ilid a d

L a s  m ic ro f in a n z a s  n o  s o n  
v is ta s  c o m o  u n a  h e r ra 
m ie n ta  p ara  e m p re n d e ré  
e n  c ie r to s  ca so s

Autor: W. Santos, 2021. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo, 2021
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5. Discusión y conclusión
Los resultados de esta investigación indican que para las mujeres 
rurales andinas las especificidades de la operación territorial de las 
cooperativas de ahorro y créditos son mas favorables para acceder a 
créditos, dada su situación socioeconómica y productiva. En el can
tón Sigchos el cooperativismo está presente desde hace 24 años y las 
cooperativas son las principales entidades financieras que brindan 
servicios adaptados a las situaciones socioeconómicas, producti
vas y ambientales de la comunidad; las COAC mantiene estrategias 
territorializadas de servicios financieros, como el emplazamiento de 
corresponsales en las parroquias rurales más distantes, la adaptación 
de los plazos a los ciclos de cosecha de los pequeños productores 
específicos del territorio y microcréditos enfocados en protección 
del medio ambiente.

La investigación también revisa como las asociaciones pueden 
facilitar a las mujeres rurales una forma de organización legal para 
formar parte de las cooperativas y acceder así a créditos producti
vos, reduciendo el riesgo de morosidad. Esto ha determinado que 
las mujeres busquen estrategias de agrupamiento u organización, 
o como un mecanismo de apoyo y emprendimiento de actividades 
productivas (Karremans y Petry, 2003). Si bien las asociaciones 
pueden crear oportunidades para emprendimiento, inserción en el 
mercado laboral o acceso a proyectos de desarrollo, todavía existen 
algunas inconsistencias entre la oferta financiera de las cooperati
vas y las demandas de las mujeres rurales, que son vulnerables por 
su situación socioeconómica, situación marcada por bajos ingresos, 
poca educación y la calidad de tierra a la que tienen acceso.

Las inconsistencias entre oferta y demanda de servicios finan
cieros estarían definidas por condiciones de la oferta (COAC) que la 
demanda (asociaciones) no puede cumplir. Si bien las cooperativas 
de ahorro y crédito y las asociaciones son actores financieros que 
permiten mayor acceso a micro finanzas en a las mujeres rurales, 
se determinó que existen algunas inconsistencias entre la oferta de
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créditos y las demandas de las socias en el cantón de análisis. Estas 
se relacionan con aspectos conocidos, como las demandas de for
malidad y legalidad en el reconocimiento de la asociación, tenencia 
de la tierra, la necesidad de capacitación financiera y la facilidad de 
acceder a puntos de provisión de servicios financieros. El acceder a 
servicios financieros en grupos de mujeres bien organizadas les per
mite adquirir bienes y participar en proyectos productivos que gene
ran procesos de empoderamiento (Ganle, Afriyie y Segbefia, 2015). 
También, pueden permitir la integración de las mujeres a merca
dos laborales (Papa et al., 2018) o promover emprendimientos. Sin 
embargo, el estudio de caso evidencia todavía el protagonismo de 
las mujeres en el trabajo doméstico, constituye una situación que 
impide acceder a créditos o a oportunidades la laborales o produc
tivas. El reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidado, que 
tienen las mujeres, sería la base fundamental para abordar las des
igualdades también en el acceso a crédito. Esta situación solamente 
puede ser abordada con políticas públicas sectoriales y mecanismos 
focalizados de intervención con enfoque de género.

Esta discusión es actualmente fundamental en zonas rurales 
feminizadas en América Latina, particularmente las andinas (Kay, 
2007). En la actualidad son las mujeres rurales las protagonistas 
ocultas del desarrollo territorial y, por lo tanto, omitidas de las polí
ticas públicas. Esto genera riesgos productivos, sobre todo agrope
cuarios, a escalas locales y nacionales debido a que el trabajo feme
nino sostiene dicha producción, a nivel familiar. Se estima que las 
mujeres constituyen alrededor de la mitad de la mano de obra en las 
actividades agrícolas y una mayor proporción en actividades agroin- 
dustriales (Deere y Doss, 2006).

En conclusión, tanto las políticas generales como las interven
ciones focalizadas (ej. subsidios, subvenciones) en el desarrollo 
rural y en el acceso a servicios de microfinanzas, requieren enfoque 
de género; pero además una forma de operación territorializada. Las 
cooperativas y asociaciones, como actores financieros territoriales,
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están demostrando una mayor capacidad de adaptación territoriali- 
zada, como en el caso de Sigchos, Ecuador. Sin embargo, se requiere 
un mayor apoyo desde el diseño de políticas generales para abor
dar, entre otros aspectos de las microfinanzas, las inconsistencias de 
acceso a servicios financieros por parte de las mujeres.
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