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Resumen

Las zonas rurales en el Ecuador presentan carencias al momento de acceder a recursos financieros enfocados en la producción agrícola 

cuyos excedentes se destinan al autoconsumo y subsistencia. El estudio se enfoca en analizar el efecto del capital social como mecanis-

mo de promoción microfinanciera en comunidades rurales, ante requisitos de una banca privada y en ocasiones estatal que resultan 

discriminatorios de los habitantes de las zonas rurales y sus necesidades productivas. Para ello se realizó una exhaustiva revisión literaria 

a través de la cual se recopilaron datos técnicos que argumentan y manifiestan la existencia de un nicho de mercado microfinanciero 

alternativo para los pequeños y medianos productores campesinos que pudiera impulsar el desarrollo rural en las localidades agríco-

las campesinas. La información recolectada demuestra que varios de los bancos comunales, a pesar de su tamaño financiero, pueden 

convertirse en casos exitosos cuya clave para el desarrollo es el capital social que poseen basado en la oferta de productos crediticios 

ajustados a las necesidades productivas del pequeño agricultor. Se concluye que, a pesar de la simplicidad de su dinámica financiera, los 

bancos comunales denotan una marcada fortaleza basada en el capital social tanto de sus socios como de su personal administrativo, 

cuyo entramado social demuestra mayor compatibilidad con las necesidades productivas del campesino basado en relaciones sociales 

como principal pilar referencial al momento de asociarse y solicitar servicios por parte de la entidad crediticia.

Palabras clave: microfinanzas, productor campesino, banca comunal, red social, desarrollo.
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Abstract

Rural areas in Ecuador have deficiencies when it comes to accessing financial resources focused on agricultural production, the surplus 

of which is used for self-consumption and subsistence. The study focuses on analyzing the effect of social capital as a mechanism for pro-

moting microfinance in rural communities, given the requirements of private and sometimes state banks that are discriminatory towards 

the inhabitants of rural areas and their productive needs. To this end, a sound literary review was carried out through which technical 

data were collected, which argues and shows the existence of an alternative microfinance market niche for small and medium-sized rural 

producers. The information collected shows that several of the communal banks, despite their financial size, can become successful cases 

whose key to development is the social capital they possess based on the offer of credit products adjusted to the productive needs of the 

small farmer. It is concluded that, despite the simplicity of their financial dynamics, communal banks show a marked strength based on 

the social capital of both their partners and their administrative staff, whose social framework demonstrates greater compatibility with 

the productive needs of the peasant based on social relations as the main reference pillar when associating and requesting services from 

the credit institution.

Keywords: microfinance, peasant farmer, communal bank, social network, development.

Introducción 

A lo largo de la historia se han utilizado programas de crédito agrícola como instrumento político para mejorar la productividad agrícola 

y el bienestar de los productores campesinos (Wanzala et al., 2024). Es importante considerar que la granja familiar campesina opera de 

una forma muy diferente de un negocio o empresa agrícola, de hecho, Chayanov (1986) lo considera una de las formas más certeras de 

malinterpretarla, el verla como una empresa de índole capitalista. Una de sus mayores diferencias es que estas últimas operan con traba-

jadores contratados y buscan generar ganancias. Por su parte, la familia campesina concentra la mayor parte de sus ingresos en fuentes 

de producción agropecuaria, sin embargo, no hacen uso de personal contratado con sueldo (Williams, 2023). Su economía se encuentra 

sujeta a índices de productividad que determinan el nivel de bienestar del hogar campesino (Darrow, 2001). En las zonas rurales de la 

costa ecuatoriana se concentra la producción de cultivos de ciclo corto, mayormente cereales, frutales y hortalizas (Gouveia et al., 2023). 

En base a las necesidades financieras del productor campesino, un cambiante mercado de rubros agrícolas y la falta de regulación a estos 

por parte del Estado, el productor se ve en la necesidad de buscar créditos productivos que le permitan sostener su ejercicio agrícola y 

asegurar la financiación del siguiente ciclo (McMichael, 2008).

Sin embargo, estos no son fácilmente accesibles, por parte de la banca privada e incluso en ocasiones por parte de las entidades es-

tatales, los requisitos son complejos y lejanos de obtener para un productor campesino (Alemán & Calvache, 2018; Dávila et al., 2022; Sego-

via-Vargas et al., 2023), por lo que estos se ven forzados a buscar alternativas crediticias, dentro de las cuales figuran bancos comunales, 

cooperativas de ahorro y crédito, e incluso prestamistas informales (Martínez Valle, 2017).

Las entidades microfinancieras, se han convertido en herramientas de inclusión financiera, y han obtenido gran relevancia en el contexto 

del desarrollo rural de países latinoamericanos como Ecuador (Bebczuk, 2008). La región Costa, se caracteriza por su rica diversidad 

agrícola y población campesina, razón por la cual las entidades microfinancieras han buscado incidir en las actividades productivas, me-

jorando la calidad de vida de los productores y contribuyendo al desarrollo local (Álvarez-Gamboa et al., 2021; Banco Central del Ecuador, 

2023). 

Una de las principales entidades microfinancieras dentro de las comunidades campesinas son los bancos comunales, estos son un sub-

sistema del sistema económico social y solidario (Dumitru et al., 2015). Adicionalmente, es importante tener en mente que estas entidades 

microfinancieras no operan dentro de marco regulatorio del sistema financiero nacional, se limitan a desarrollar actividades netamente 
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con sus socios, y sus regulaciones provienen de órganos internos, y la inscripción en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

se hace de forma voluntaria (SEPS, 2022). 

Dicha situación provee de gran espacio de maniobrabilidad a los bancos comunales, que, al no estar sujetos a complicadas regulaciones 

financieras, están disponibles para otorgar créditos a los productores de las localidades campesinas. Cabe recalcar que esta dinámica 

financiera nace y se mantiene activa en base al entramado social de las comunidades rurales, y son las relaciones de amistad, familiaridad 

y compañerismo las que fomentan la continuidad y crecimiento de la entidad microfinanciera (Wydick et al., 2011). 

Los productores campesinos manifiestan patrones de comportamiento productivo comunes, mismos que se reflejan en necesidades 

crediticias que muchas veces no son contempladas en la cartera de productos de la banca privada, ya sea porque no se considera la agri-

cultura a pequeña escala o porque los requisitos y tasas de interés son no asimilables para los productores (Álvarez-Gamboa et al., 2021). 

Situación ante la cual el productor prefiere recurrir a sus semejantes por ayuda, ya sea en forma de asociaciones agrícolas, cooperativas 

de producción o bancos comunales, pero estas se crean y subsisten en base al capital social de la comunidad campesino (Vásquez-León 

et al., 2017). Esta forma de capital no solo influye en las innovaciones agrícolas al involucrar a los productores en una red de apoyo que 

les provee de conocimientos y otros recursos (Hilkens et al., 2018; Klerkx et al., 2013; Mc Fadden & Gorman, 2016; van Rijn et al., 2012), sino 

que también fomenta procesos de co-creación y adaptación entre los productores y los desarrolladores de tecnologías (Douthwaite et 

al., 2001; Gielen et al., 2003).

En el caso particular de los bancos comunales, estos suelen ser creados por iniciativa de los productores para los productores (Kumar 

et al., 2015). Esto implica que los productores conocen al personal administrativo de la entidad microfinanciera, y por ende se manifiesta 

una cohesión social pre-existente entre sus integrantes, que además se fortalece cuando sus necesidades productivas comunes son 

comprendidas por el banco comunal, no como una institución crediticia, sino por una relación de amistad y compañerismos entre los 

productores y el personal del banco (Meyer, 2010; Scott, 1998).

El presente estudio analiza el rol del capital social como mecanismo de promoción microfinanciera en comunidades rurales, ante regu-

laciones de una banca privada y en ocasiones estatal que resultan discriminatorios para los productores campesinos y sus necesidades 

productivas. La primera sección del estudio describe la metodología utilizada para el desarrollo analítico del estudio y su refinamiento.

La siguiente sección discute el rol de las entidades microfinancieras como alternativa crediticia para los pequeños productores campes-

inos, que se ajusta a sus necesidades productivas proveyéndoles de crédito, cultura de ahorro, capacitaciones, asesoramiento técnico y 

organización asociativa. Posteriormente, la siguiente sección se enfoca en la conjugación del capital social dentro de los bancos comu-

nales que se manifiesta entre los miembros del banco y su personal administrativa denotando una dinámica de subsistencia basada en 

redes sociales, normas y valores compartidos que permiten la acción colectiva, y tiene implicaciones directas en la operación y sostenib-

ilidad de la entidad microfinanciera. Finalmente, la última sección discute los hallazgos y su sustentación conceptual dando cierre con las 

conclusiones del estudio.

Metodología

El estudio presenta un artículo de revisión que recopila, analiza y sintetiza diferentes criterios e información proveniente de fuentes 

bibliográficas en bases de datos científicas, informes y reportes de entidades estatales relevantes al sujeto de estudio. Se realizó una 

búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus, Web of Science, Springer y Science Direct dentro de los cuales se hizo uso de op-

eradores booleanos para filtrar y depurar la información desde los temas, resúmenes y finalmente el contenido del artículo dirigiendo el 

enfoque de búsqueda hacia los términos clave “crédito agrícola”, “productor campesino”, “banca comunal”, “red social” y “desarrollo rural”; 
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y para los informes y reportes de Estado se consideraron los emitidos dentro de los cinco últimos años. Los contenidos empíricos de los 

artículos fueron paralelamente analizados y respaldados con el uso de la teoría del capital social, misma que se utilizó para demostrar 

la viabilidad y sostenibilidad de las entidades microfinancieras en base al actuar de sus miembros en concordancia con la misión de la 

entidad que los representa.

Discusión

El rol de las microfinanzas en la agricultura

Las entidades microfinancieras como los bancos comunales se basan en la participación y el ahorro colectivo y , al proporcionar servicios 

financieros a segmentos de la población tradicionalmente excluidos del sistema bancario formal, como los pequeños agricultores, han 

desempeñado un papel crucial en la Costa ecuatoriana (Mejía & Azar, 2021). Estos servicios, que incluyen créditos, ahorros y seguros, han 

permitido a los productores acceder a capital de trabajo, invertir en insumos y mejorar sus procesos productivos (Chiriboga & Wallis, 2010; 

De Olloqui & Díez, 2017).

Las microfinanzas, especialmente en el sector de la economía popular y solidaria, buscan generar una dinámica de desarrollo distinta en 

el ámbito local y, en el sector rural, impulsar la producción agropecuaria (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2019)2019. 

Esta afirmación se evidencia en la región Costa, donde numerosas entidades microfinancieras han diseñado productos y servicios fi-

nancieros específicos para las necesidades de los productores campesinos, como créditos de campaña, seguros agrícolas y asistencia 

técnica (Oleas, 2016).

En el caso de los bancos comunales en la costa ecuatoriana, han demostrado ser un actor clave en el fortalecimiento de la producción 

campesina. Al ofrecer servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de los pequeños agricultores, estos establecimientos 

contribuyen significativamente al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria (Kloeppinger-Todd & Sharma, 2010). Los bancos comunales 

resultan ser actores clave para proveer 1) crédito productivo accesible a tasas de interés más bajas y con requisitos menos exigentes 

que la banca privada, permitiendo a los campesinos adquirir insumos y herramientas necesarios para desarrollar y mejorar sus cultivos 

(Segovia-Vargas et al., 2023); 2) fomentar el ahorro como hábito, lo que permite a los campesinos hacer frente a imprevistos en el ámbito 

de la agricultura (Karlan et al., 2014); 3) capacitar a los productores a través de programas de capacitación en temas relacionados con la 

producción agrícola, la gestión financiera y el desarrollo empresarial, lo que permite a los campesinos mejorar sus prácticas agrícolas y 

aumentar su productividad (Uquillas & Van Nieuwkoop, 2006) r▪@; contar con 4) dar asesoramiento técnico en temas como la selección 

de cultivos, el control de plagas y enfermedades, y la comercialización de productos agrícolas (Cabarcas, 2011)2007-2008</title></ti-

tles><dates><year>2011</year></dates><publisher>University of British Columbia</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>; y 

5) organizar a los campesinos de forma comunitaria en asociaciones y cooperativas, lo que les permite negociar mejores precios para sus 

productos y acceder a mercados más amplios (Vásquez-León et al., 2017). 

Todo esto genera un impacto positivo en la producción campesina que se manifiesta en el aumento de la producción, al facilitar el acceso 

al crédito y a la capacitación. A su vez, se promueve la mejora de la calidad de los productos ya que los campesinos que acceden a los 

servicios de los bancos comunales suelen invertir en tecnologías y prácticas agrícolas que permiten mejorar la calidad de sus productos. 

Paralelamente se fomenta la diversificación de cultivos y con esto se reduce la vulnerabilidad de los campesinos ante las fluctuaciones de 

los precios y los eventos climáticos extremos. Finalmente, se fortalece la seguridad alimentaria de las comunidades rurales al aumentar 

la producción agrícola y mejorar la calidad de los alimentos.
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Influencia del capital social en los bancos comunales

El capital social desempeña un papel crucial en la creación y desarrollo de los bancos comunales, ya que facilita la construcción de con-

fianza, cohesión social y cooperación entre los miembros de una comunidad rural. Este concepto hace referencia a las redes, normas y 

valores compartidos que permiten la acción colectiva, y tiene implicaciones directas en la operación y sostenibilidad de estas iniciativas 

financieras comunitarias.

El capital social es un factor influyente en los bancos comunales y puede determinar el éxito y subsistencia de la entidad microfinanciera. 

Es posible describir el grado de influencia del capital social en cuatro segmentos:

Confianza como base de las operaciones financieras

La confianza entre los miembros de una comunidad es fundamental para los bancos comunales, ya que las decisiones financieras (como 

los préstamos) a menudo se basan en el conocimiento mutuo y la reputación. Según Putnam (1993), el capital social fomenta relaciones 

de confianza y reciprocidad, elementos esenciales para reducir los costos de transacción y los riesgos financieros.

Colaboración y cohesión comunitaria 

El capital social fortalece las redes sociales que permiten a los miembros trabajar colectivamente en la gestión del banco comunal. Esto 

incluye la toma de decisiones participativa, el monitoreo mutuo y el cumplimiento de las normas acordadas. Coleman (1988) argumenta 

que estas redes son cruciales para facilitar el flujo de información y la resolución de problemas colectivos.

Empoderamiento y desarrollo de capacidades

Los bancos comunales a menudo se crean en contextos donde el acceso formal al crédito es limitado. El capital social permite aprovechar 

recursos comunitarios, como conocimientos locales y experiencias compartidas, para empoderar a los miembros. De acuerdo con Ostrom 

(1990)? r▪@, las comunidades con altos niveles de capital social son más eficaces en la gestión de recursos comunes.

Sostenibilidad y resiliencia

Un fuerte capital social ayuda a los bancos comunales a resistir desafíos externos, como crisis económicas, al promover la solidaridad y el 

apoyo mutuo. Además, incentiva a los miembros a priorizar los intereses colectivos sobre los individuales, fortaleciendo la sostenibilidad 

del banco comunal a largo plazo (Grootaert & Van Bastelaer, 2002).

Conclusiones

Impacto en el Desarrollo Rural

El desarrollo rural es un proceso multidimensional que implica mejoras en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Las mi-

crofinanzas han contribuido significativamente al desarrollo rural como proceso multidimensional en la región Costa, y aquello acarrea 

mejoras en aspectos económicos, sociales y ambientales. Las microfinanzas generan efectos positivos en el desarrollo rural al 1) reducir 
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la pobreza aumentando los ingresos de los productores campesinos, contribuyendo así a reducir la desigualdad en las zonas rurales; 2) 

fomentar el emprendimiento, permitiendo a los productores iniciar o expandir sus negocios, generando nuevas oportunidades de empleo 

y dinamizando la economía local; y 3) proteger el medio ambiente, ya que algunas entidades microfinancieras promueven prácticas 

agrícolas sostenibles, como la agricultura orgánica y la gestión de los recursos naturales.

Potenciales factores negativos

A pesar de que las entidades microfinancieras aporten con beneficios al desarrollo rural de la región Costa, existen algunos desafíos y 

limitaciones que deben ser abordados. Entre ellos se encuentran:

Sobreendeudamiento: En algunos casos, los productores han adquirido deudas excesivas, lo que ha generado problemas de sobreen-

deudamiento y ha comprometido su capacidad de pago.

Falta de acceso a servicios financieros: A pesar de los avances, aún existen segmentos de la población rural que no tienen acceso a 

servicios financieros, especialmente en zonas remotas.

Condiciones climáticas adversas: Los eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, pueden afectar la capacidad de pago 

de los productores y generar pérdidas significativas.

Las microfinanzas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo rural de la región Costa del Ecuador, al facilitar el acceso al crédito 

y otros servicios financieros a los productores campesinos. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para superar los desafíos 

existentes y garantizar que las microfinanzas sigan siendo una herramienta efectiva para promover el desarrollo sostenible y equitativo.
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