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RESUMEN 
 
Las cooperativas agroalimentarias juegan un papel fundamental en las zonas rurales, 
contribuyendo a la retención de población y al fortalecimiento del tejido económico 
local. Además, las cooperativas no se deslocalizan, sus beneficios revierten tanto en 
las personas asociadas como en el territorio en el que están establecidas. El objetivo 
de este estudio consiste en evaluar la influencia sobre el territorio de las cooperativas. 
Para ello, se especificarán distintos modelos de Econometría Espacial, para una zona 
eminentemente rural y con importantes problemas de despoblación, Castilla-La 
Mancha (España). Los resultados muestran la influencia positiva de las cooperativas 
en el territorio en el que se ubican. Pero, todo ello tiene que estar acompañado de 
disponibilidad de servicios públicos y el acceso a tecnología. En definitiva, es 
fundamental la promoción de las cooperativas para lograr una economía social 
innovadora, competitiva, emprendedora y mejor dimensionada en el marco del tejido 
productivo, que consiga la creación de empleo estable, y por tanto, mantener la 
población en el territorio. 
 
Palabras clave: Cooperativas agroalimentarias, despoblación, territorio, desarrollo 
rural. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las entidades de economía social y solidaria han demostrado su capacidad para 
generar empleo estable y fortalecer el tejido social en las zonas rurales. Su arraigo 
territorial fomenta redes de desarrollo y su modelo de gobernanza, basado en la 
transparencia y la participación (Mozas et al., 2020). La economía social juega un 
papel clave en la resiliencia de las zonas rurales en proceso de despoblación, 
facilitando la gestión del territorio y la diversificación económica en sectores 
estratégicos como los servicios, el turismo, la cultura, la educación y el 
medioambiente (Hermosillo, 2019), Haro, 2019). Las sociedades cooperativas se 
destacan como agentes de transformación con un impacto positivo tanto económico 
como social (Valero, 2020). Su modelo de gobernanza no solo impulsa el desarrollo 
territorial sostenible, sino que también garantiza la estabilidad de las comunidades a 
largo plazo, promoviendo un crecimiento equilibrado (Ruiz et al., 2023). En este 
sentido, las cooperativas agroalimentarias son actores fundamentales en la 
sostenibilidad y revitalización del medio rural, al contribuir a la retención de población 
y al fortalecimiento del tejido económico local (Quero et al., 2020, Palma, 2019)). 
Además de generar empleo de calidad y mejorar las condiciones salariales, 
diversifican la actividad productiva mediante su integración en sectores clave, como 
la industria agroalimentaria (San-Martín González & Soler-Vaya, 2024). Asimismo, 
refuerzan la cohesión social al reinvertir sus beneficios en la economía local, 
fomentando el dinamismo económico y social del territorio (OIT, 2012). Así, las 
cooperativas integran criterios empresariales, sociales, demográficos y culturales en 
la toma de decisiones, promoviendo la conservación del territorio, el respeto al medio 
ambiente y la creación de empleo de calidad (Lozano, 2019). 
 
Además, las cooperativas agroalimentarias no se deslocalizan, sus beneficios 
revierten tanto en las personas asociadas como en el territorio en el que las 
cooperativas están establecidas, manteniendo así un medio rural vivo y 
contribuyendo a luchar contra la despoblación (Agroalimentarias, 2023). Las 
cooperativas tienen un impacto directo en los territorios donde operan, actuando 
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como motores de estabilidad económica y cohesión social. Su contribución es clave 
para el equilibrio económico y social de las comunidades (Cooperativas 
Agroalimentarias, 2021). En este sentido, su papel en el desarrollo de las zonas 
rurales responde a las necesidades locales (Ceroni Acosta et al., 2024) y se alinea 
con la importancia de considerar las particularidades de cada territorio (Viñas, 2019, 
Ciolli, 2016,Patra & Agasty, 2013). 
 
La integración social de las personas que forman parte de la cooperativa está 
estrechamente ligada al territorio, que se convierte en un factor clave para su 
desarrollo (Higuera, 2020). Esta cooperativa no solo contribuye al mantenimiento de 
la población en el medio rural, sino que también fortalece la cohesión territorial al 
proporcionar oportunidades de subsistencia que impulsan el crecimiento de la región 
(Gascón, 2020). En este contexto, el territorio no es solo un espacio físico, sino un 
activo esencial que determina y potencia la actividad cooperativa, consolidando su 
papel en el desarrollo sostenible del entorno rural (Querol et al., 2020). 
 
Por ello, el objetivo de este estudio es analizar como las cooperativas 
agroalimentarias son fundamentales para los municipios de Castilla-La Mancha, 
región del sur de Europa, que cuenta con un territorio amplio y escasamente poblado. 
El 91% de su superficie es rural donde vive el 45% de la población. En este sentido, 
este estudio analizará el impacto del cooperativismo en Castilla-La Mancha en el 
territorio. Para ello, se plantearán, a través de la Econometría Espacial, tres Modelos 
de Durbin. Este enfoque permitirá abordar un vacío en la literatura existente, 
proporcionando una visión más completa sobre el impacto de estas entidades en el 
desarrollo rural. 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
Las cooperativas desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las zonas rurales 
(Valero, 2020), donde la despoblación representa uno de los mayores desafíos 
(Alamá-Sabater et al., 2021). Su modelo de gobernanza participativa e inclusiva 
impulsa el desarrollo territorial, asegurando la viabilidad de las comunidades a largo 
plazo y promoviendo un progreso económico y social equilibrado (Ruiz et al., 2023). 
Su capacidad de adaptación y compromiso con el territorio las convierte en agentes 
de transformación que contribuyen al desarrollo sostenible de las áreas rurales 
(Dobson, 2007). En este sentido, las cooperativas, emergen como un modelo de 
organización clave para impulsar la economía y garantizar la estabilidad poblacional 
(Del Pino, 2022). 
 
Las cooperativas son especialmente adecuadas para las zonas rurales (Buendía & 
García, 2003); generan tejido productivo incluso en áreas desfavorecidas, siendo 
ideales para iniciativas de desarrollo endógeno (Mozas, 1999). Su estrecha 
vinculación con el territorio reduce el riesgo de traslado o cierre, promoviendo el uso 
sostenible de los recursos locales, la identidad comunitaria y la cohesión social (Mozas 
& Bernal, 2006). Además, las cooperativas generan empleo estable, lo que contribuye 
al desarrollo económico a largo plazo (Díaz & Marcuello, 2010).  
 
Además, las cooperativas agroalimentarias son fundamentales para promover el 
desarrollo personal y profesional de las mujeres rurales (Esteban & Gargallo, 2018). 
Según Esteban et al. (2018), el cooperativismo ofrece un marco que potencia el 
progreso social a través del empleo femenino, convirtiéndose en una herramienta 
clave para combatir la inequidad de género. Este modelo organizativo favorece así la 
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sostenibilidad del medio rural, gracias a sus valores sociales, distintos de otras 
formas empresariales (Marcuello & Nachar, 2013).La inclusión femenina es esencial 
para el dinamismo y la sostenibilidad del medio rural (Wiest, 2016). Aunque 
históricamente su labor ha sido poco visible, el entorno inclusivo de las cooperativas, 
brinda un entorno de valoración (A. Lozano, 2019) que contribuye al desarrollo rural 
sostenible (Esteban & Gargallo, 2018). Además, estudios recientes subrayan que su 
presencia en los órganos de decisión tiene un impacto positivo en la rentabilidad 
económica y la cohesión social de las cooperativas (Hernández Ortiz & Ruiz Jiménez, 
2018). 
 
Es así que, las cooperativas agrarias destacan por su capacidad para impulsar el 
desarrollo local (Gallastegui, 2017). En cuanto a sus actividades, promueven 
objetivos de política económica y social, como la creación de empleo, la atracción de 
población y la sostenibilidad ambiental (Atxabal, 2020). Sin embargo, enfrentan 
importantes desafíos, como la falta de diversificación de actividades, problemas de 
escala operativa y dificultades para atraer nuevos socios (Bengoetxea, 2016). El 
relevo generacional y la integración de jóvenes y mujeres son esenciales no solo para 
arraigar población, sino también para mejorar su eficiencia económica (Ortiz et al., 
2020; Pedrosa & García, 2011). El apoyo fiscal resulta clave para fortalecer el 
cooperativismo agrario y garantizar su sostenibilidad (Del Pino, 2022). 
 
También las cooperativas muestran un compromiso con el medio ambiente (Aguilar, 
2015), al fomentar modelos más participativos y sostenibles con un enfoque 
ambiental responsable (FAECTA, 2012). Arrieta (2020) señala que para lograr un 
desarrollo sostenible rural, se debe priorizar la formación ambiental de socios y 
trabajadores. De esta manera, las cooperativas permiten afrontar desafíos climáticos 
actuales (Gambella et al., 2021). Tienen como objetivo satisfacer la necesidad y 
bienestar de las personas a través de estructuras sostenibles (Parrilla-González & 
Ortega-Alonso, 2021). 
 
Las cooperativas agroalimentarias emergen como motores empresariales en zonas 
rurales, capaces de atraer a jóvenes al sector y fomentar nuevas actividades 
económicas y servicios, para afrontar nuevos desafíos (Mestre, 2019). En España, 
las cooperativas de trabajo han promovido el empleo estable, cohesión social y 
reducción de desigualdades (ASATA, 2023). En Francia, las cooperativas agrícolas 
han generado empleo y fomentado el turismo en las áreas rurales (Lorenzini, 2010). 
En Dinamarca, las cooperativas de energía eólica han garantizado ingresos locales 
sostenibles (Bryden, 2010). En Grecia, las cooperativas de turismo gestionadas por 
mujeres son un referente en sostenibilidad (Koutsou et al., 2009). Estos casos 
demuestran cómo las cooperativas integran economía, cultura y sostenibilidad para 
revitalizar áreas rurales y frenar la despoblación (Calafat-Marzal et al., 2023). 
 
En relación al acceso a servicios públicos, la mejora de infraestructuras y la inversión 
gubernamental directa s son herramientas esenciales para fomentar el desarrollo 
rural (Gebremariam et al., 2008). El desarrollo de estas infraestructuras y un acceso 
generalizado de los servicios públicos contribuyen al desarrollo de estas zonas (Lee 
et al., 2024). No solo reduce la migración, sino que también crea un entorno propicio 
para el retorno de mano de obra cualificada (An & Zhang, 2022a). En este sentido, 
las cooperativas juegan un papel clave en la articulación de estos procesos, ya que 
pueden actuar como intermediarios entre las comunidades locales y las 
administraciones, facilitando el acceso a infraestructuras y promoviendo inversiones 
en sectores estratégicos (Ruiz et al., 2023).Además, Alamá-Sabater et al. (2021) 
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identificaron que la accesibilidad a los servicios públicos es un factor crítico para 
promover el crecimiento demográfico. 
 
En relación a la mujer, su papel en la agricultura ha aumentado significativamente 
en las últimas décadas, abordando perspectivas que incluyen los estudios de género, 
los estudios rurales y la sociología (Ball, 2020a). En muchos casos, las mujeres 
rurales ya desempeñan un papel central en la economía local, especialmente a través 
de microempresas y actividades agrícolas en sus hogares, lo que refuerza su 
importancia como agentes de cambio (Nandan & Kushwaha, 2017). Sin embargo, la 
masculinización es un síntoma evidente de la desigualdad de género, consecuencia 
de factores como la falta de oportunidades laborales cualificadas para las mujeres 
(Camarero et al., 2016). Aquí es donde las cooperativas pueden representar una 
solución estructural, ya que fomentan la participación femenina en la toma de 
decisiones, generan empleo local y facilitan el acceso a recursos y formación. De esta 
manera, las cooperativas no solo contribuyen al desarrollo rural, sino que también 
promueven la equidad de género al proporcionar espacios de trabajo inclusivos y 
sostenibles (del Real Sánchez-Flor, 2019). 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Castilla-La Mancha, situada en el centro de la península Ibérica y al sur de Europa, 
es la región con menor densidad demográfica de España, con apenas 25,7 habitantes 
por kilómetro cuadrado, muy por debajo de la media nacional de 91 habitantes por 
kilómetro cuadrado (INE, 2023). Como se observa en la figura 1, de sus 919 
municipios, solo el 7% superan los 5.000 habitantes, mientras que el 24% tienen 
entre 1.000 y 5.000 habitantes y el 69% cuentan con menos de 1.000. De estos 
últimos, 514 municipios tienen menos de 500 habitantes, reflejando un marcado 
patrón de despoblación. Entre 2000 y 2022, solo 118 municipios (12%) han logrado 
aumentar su población (Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, 2023). 
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Figura 1. Población de CLM 2023 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha 
 
 
El cooperativismo agroalimentario juega un papel clave en el tejido económico y 
social de la región. Castilla-La Mancha cuenta con 555 entidades agroalimentarias 
(entre cooperativas y sociedades agrarias de transformación), de las cuales 433 
superan los 200.000 euros de facturación anual. Su presencia es especialmente 
significativa en el medio rural: en más del 40% de los municipios existe al menos 
una cooperativa, que en muchos casos es la principal o incluso la única empresa de 
la localidad. Las cooperativas agroalimentarias representan el 52% de las entidades 
de la economía social en Castilla-La Mancha y constituyen el 5,5% de la industria 
regional. Dentro del sector agroalimentario, su peso alcanza el 26%, contribuyendo 
de manera significativa al desarrollo económico. De hecho, en conjunto aportan un 
13,4% al Producto Interior Bruto (PIB) regional en los sectores de agricultura, 
ganadería y cooperativismo (OSCAE, 2023). Además, el modelo cooperativo ha 
experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, reflejado en su 
impacto sobre el Valor Añadido Bruto (VAB). En el ámbito regional, su contribución 
alcanza el 46,3%, muy por encima del 4,4% registrado a nivel nacional.  
 
Las cooperativas no solo son un motor económico, sino también un pilar fundamental 
en las comunidades rurales más pequeñas. En municipios con menos de 5.000 
habitantes se localizan 239 cooperativas, lo que representa el 28,4% del total, 
mientras que en aquellos con menos de 1.000 habitantes operan 105 cooperativas, 
equivalentes al 16,5% (Cooperativas Agroalimentarias Castilla - La Mancha, 2023). 
Su impacto se refleja en la generación de empleo y en el aumento de la participación 
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femenina en el sector agroalimentario. A pesar de estos avances, la presencia de 
mujeres en posiciones de liderazgo sigue siendo limitada. A nivel nacional, el 28,3% 
de las socias de cooperativas son mujeres, un porcentaje similar al registrado en 
Castilla-La Mancha (28%). No obstante, su participación en los espacios de decisión 
sigue siendo baja: solo el 11% de las integrantes de los consejos rectores son 
mujeres (frente al 10,2% a nivel nacional), apenas el 7% ocupan la presidencia 
(4,8% en el ámbito nacional) y solo el 5% ocupan cargos directivos, muy por debajo 
del promedio nacional del 14,3% (OSCAE, 2023). Por otro lado, la presencia de 
jóvenes en las cooperativas es también reducida. En Castilla-La Mancha, solo el 5% 
de los socios son menores de 40 años, muy por debajo del 9,8% registrado a nivel 
nacional. Su representación en los consejos rectores alcanza el 8% (7,9% en el 
conjunto del país), mientras que en las presidencias apenas llega al 5% (4,1% 
nacional). En puestos directivos, la participación juvenil es del 6%, ligeramente 
inferior al 7,1% del promedio nacional (Cooperativas Agroalimentarias Castilla - La 
Mancha, 2023). 
 
 
3. BASE DE DATOS 
 
La base de datos utilizada en este estudio es una base transversal en la que las 
unidades estudiadas son los municipios. El año de análisis es 2023. Las variables 
utilizadas en el estudio se presentan en el cuadro 3. 
 
 

Tabla 1. Definición de variables 
Variable Descripción 
Población  Número total de personas en el municipio  

Fuente: INE, 2023. 
Cooperativa  Variable binaria que indica la presencia de una cooperativa 

agroalimentaria en el municipio (1 = sí, 0 = no) 
Fuente:  OSCAE, 2023.  

Servicios públicos Indicador de acceso a servicios esenciales, considerando la presencia 
de un centro de educación infantil y primaria (CEIP), un instituto de 
educación secundaria obligatoria (IESO) y un consultorio médico local. 
Se asigna un valor de 0 si no cuenta con ninguno de estos servicios, 1 
si dispone de uno, 2 si tiene dos y 3 si cuenta con los tres.  
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, 2023. 

Tecnología Porcentaje de hogares con acceso a internet 5G. 
Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
2022. 

Contrato 
indefinido 

Índice que representa la proporción de contratos indefinidos ocupados 
por mujeres en relación con el total de contratos laborales en el 
municipio  
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, 2023. 

Contrato 
temporal 

Índice que mide la proporción de contratos temporales ocupados por 
mujeres en relación con el total de contratos laborales en el municipio. 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, 2023. 

Nota. Esta tabla indicas la definición y fuente de cada variable. 
 
La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de cada variable. 
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Tabla 2. Análisis descriptivo de variables 

Variable Media Std Min Max Frecuencia 
     0 1 2 3 
Población 1994.057 5107.095 87 84179 - - - - 
Cooperativa 0.495 0.50 0 1 422 415 - - 
Servicios públicos 1.103 0.853 1 3 234 315 256 32 
Tecnología 0.694 0.395 0 1 - - - - 
Contrato_indefinido 0.179 0.302 0 1 - - - - 
Contrato_temporal 0.299 0.344 0 1 - - - - 

Nota. Esta tabla muestra la frecuencia, la media y la desviación típica, así como el mínimo y el máximo 
de cada variable. 
 
 
El análisis descriptivo de las variables refleja aspectos importantes del contexto 
municipal. La variable población se transformó a logaritmos para realizar la regresión. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo este estudio, se emplea el modelo de regresión espacial Durbin, 
una metodología que permite capturar de manera más precisa los efectos territoriales 
presentes en los datos (Anselin, 2013; LeSage & Pace, 2009). Este modelo se 
selecciona debido a su capacidad para considerar simultáneamente la autocorrelación 
espacial en la variable objetivo y los efectos espaciales en las variables explicativas, 
proporcionando una estimación más robusta y precisa (Elhorst, 2014). La aplicación 
del modelo Durbin es utilizado en variedad de investigaciones (Song et al., 2025; 
Zhao et al., 2025). Esta metodología permite comprender de manera más detallada 
las dinámicas espaciales presentes en los fenómenos analizados, evitando sesgos en 
la estimación y proporcionando herramientas más efectivas para el diseño de políticas 
basadas en la evidencia empírica. Son varios los estudios donde se se resaltan la 
importancia del territorio para estudiar la población (Alamá-Sabater et al., 2019; 
San-Martín González & Soler-Vaya, 2024; Yang et al., 2024). El territorio es un factor 
clave valore si se consideran sus recursos endógenos (Tornero, 2019). 
 
En primer lugar, se define la matriz de pesos espaciales, ya que permite establecer 
las relaciones de proximidad entre las unidades espaciales analizadas (Rüttenauer, 
2022). En este estudio, se emplean matrices de pesos basadas en distancias de 27 
km y 40 km, lo que permite evaluar distintos niveles de influencia espacial. 
Proporciona una visión más precisa sobre los factores que influyen en la permanencia 
de la población. La elección de la distancia de 27 km responde a la restricción mínima 
establecida por el software GeoDa, herramienta utilizada en la fase de análisis. Este 
valor se alinea con la metodología de múltiples regresiones en matrices de distancia 
(MRM), como se ha empleado en estudios previos (Lichstein, 2007), donde la 
distancia en kilómetros se utiliza para definir las interacciones espaciales entre las 
zonas. La utilización de una matriz de 40 vecinos permite explorar efectos a 
distancias mayores, lo que contribuye a una comprensión más amplia de las 
relaciones espaciales y sus implicaciones en el análisis de la despoblación rural. 
A continuación, se especifica la ecuación del modelo espacial Durbin, cuya forma 
general se expresa de la siguiente manera: 
 

𝑦𝑦𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽 +  𝜌𝜌𝑋𝑋𝑖𝑖𝜃𝜃 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 
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donde 𝑦𝑦 representa la variable población, 𝑋𝑋 corresponde a la matriz de variables 
explicativas: cooperativas, servicios públicos, tecnología y contratos indefinidos y 
temporales y 𝜌𝜌 es la matriz de pesos espaciales. El parámetro 𝜌𝜌 mide el efecto de 
rezago espacial en la variable dependiente (población), mientras que 𝛽𝛽 representa 
los coeficientes asociados a las variables explicativas. Adicionalmente, el 
término 𝜃𝜃 captura el efecto espacial de la variable independiente cooperativas, 
y 𝜖𝜖 corresponde al término de error del modelo. E término de error 𝜖𝜖 captura la 
pertubación aleatoria media 0 y varianza constante. El subíndice i representa los 
municipios de la región de CLM. 
 
Para la presente investigación se emplearon tres modelos, un modelo SAR (Modelo 
del Rezago Espacial) y dos Durbin con una matriz de 27 km y 40 km respectivamente.  
La ecuación del modelo SAR es la siguiente: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖 +  𝐵𝐵1 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖 +  𝐵𝐵2 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖
+  𝐵𝐵3 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇í𝑃𝑃𝑖𝑖 +  𝐵𝐵4 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖
+  𝐵𝐵5 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖  +  𝜖𝜖𝑖𝑖 
i=1, 2, …, 919 municipios de Castilla-La Mancha 

 
De manera similar, la ecuación del modelo Durbin es la siguiente: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛𝑖𝑖 +  𝐵𝐵1 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖 +  𝐵𝐵2 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖
+  𝐵𝐵3 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇í𝑃𝑃𝑖𝑖 +  𝐵𝐵4 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖
+  𝐵𝐵5 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 +   𝜃𝜃1𝜌𝜌 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖  +  𝜖𝜖𝑖𝑖 
i=1, 2, …, 919 municipios de Castilla-La Mancha 

 
𝜌𝜌 representa la matriz, en este caso la matriz será de 27 km y 40 km. 
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5.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De las estimaciones de los modelos se obtienen los siguientes resultados (Tabla 3)  
 

Tabla 3. Resultados de las regresiones SAR y Durbin 
Variable/Modelo Modelo SAR Modelo Durbin  

con una matriz 
espacial 27 km 

Modelo Durbin con 
una matriz espacial 
40 km 

Constante 2.597*** 
(0.173) 

2.195*** 
(0.197) 

1.912*** 
(0.021) 

W_Población 0.099*** 
(0.034) 

0.473*** 
(0.037) 

0.523*** 
(0.041) 

Cooperativa 0.722*** 
(0.107) 

0.457*** 
(0.064) 

0.467*** 
(0.065) 

Servicios públicos 1.139*** 
(0.065) 

0.770*** 
(0.038) 

0.775*** 
(0.038) 

Tecnología 1.501*** 
(0.131) 

0.342*** 
(0.074) 

0.349*** 
(0.076) 

Contrato_indefinido -0.245 
(0.155) 

-0.055 
(0.086) 

-0.045 
(0.086) 

Contrato_temporal 0.776*** 
(0.137) 

0.278*** 
(0.075) 

0.275*** 
(0.076) 

W_Cooperativa - -0.345*** 
(0.122) 

-0.479 
(0.138) 

Nota. *** significancia 0.00; ** significancia 0.05; * significancia 0.1. Desviación estándar (). 
 
 
En tabla 4, se detallan los estadísticos que validan los diferentes modelos. Los 
resultados indican que los modelos espaciales, tanto con 27 km como con 40 km, 
proporcionan un mejor ajuste en comparación con el modelo SAR. La fuerte evidencia 
proporcionada por los test de razón de verosimilitud sugiere que la dependencia 
espacial es un factor crucial a considerar para mejorar la precisión del modelo (Liu & 
Lee, 2019). 
 

Tabla 4. Estadísticos modelos 
Modelo 𝑅𝑅2 Likelihood ratio test 
SAR 0.63 0.00 
Durbin 27 km 0.71 0.00 
Durbin 40 km 0.70 0.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
Los resultados del modelo SAR y Durbin espacial evidencian la importancia de 
factores socioeconómicos en la distribución de la población en los municipios rurales. 
Se destaca que la estructura espacial de la población resulta fundamental en la 
dinámica demográfica de los municipios. El rezago espacial de la población, captura 
la influencia de la población en municipios vecinos, la cuál es positiva y significativa 
en los modelos espaciales. Esto evidencia un patrón de concentración demográfica. 
En otras palabras, la despoblación no es un fenómeno aislado a nivel municipal, sino 
que responde a dinámicas espaciales más amplias que refuerzan tanto la 
concentración como la pérdida de población en determinados territorios. 
 



11 

Dentro del ámbito económico, la presencia de cooperativas se consolida como un 
factor determinante en la retención de población. En los tres modelos estimados, esta 
variable presenta un coeficiente positivo y significativo, lo que indica que la existencia 
de estructuras económicas colaborativas tiene un impacto favorable en la fijación de 
habitantes. No obstante, el efecto espacial de esta variable disminuye con la 
distancia, como se observa en la comparación entre la matriz de 27 km y la de 40 
km. Mientras que en municipios cercanos la presencia de cooperativas sigue siendo 
significativa, a mayores distancias su influencia pierde relevancia, lo que sugiere que 
su impacto está más centrado en el territorio inmediato y no puede interpretarse 
como una dependencia entre municipios lejanos. Esto indica que, conforme aumenta 
la distancia, el peso de las cooperativas es menor. Esto confirma la importancia del 
territorio, lo cual va de la mano con lo mencionado por (Gascón, 2020; Higuera, 
2020; Querol et al., 2020). 
 
Por otro lado, la disponibilidad de servicios públicos se revela como un determinante 
clave en la permanencia de la población. La existencia de infraestructuras esenciales, 
como centros educativos y servicios de salud, presenta una relación positiva y 
altamente significativa con la población municipal. La diferencia en la magnitud del 
coeficiente entre el modelo SAR y los modelos espaciales sugiere que el acceso a 
estos servicios no solo beneficia a los habitantes del municipio en cuestión, sino que 
también puede tener efectos en municipios colindantes, reforzando dinámicas de 
atracción poblacional en determinadas áreas rurales. 
 
Asimismo, el acceso a tecnología emerge como un factor relevante en la fijación de 
población. Los coeficientes obtenidos son positivos y significativos en todos los 
modelos, lo que confirma la creciente importancia de la conectividad digital y la 
infraestructura tecnológica en la sostenibilidad demográfica de los municipios rurales. 
En cuanto al impacto del mercado laboral, los resultados muestran que solo el índice 
de contratos temporales presenta una relación positiva y significativa con la 
población, mientras que los contratos indefinidos no tienen un efecto 
estadísticamente significativo en ningún modelo. 
 
Como lo señalan diversos estudios (Alamá-Sabater et al., 2019; Gutiérrez et al., 
2020; Scott, 2019), analizar la dinámica poblacional desde una perspectiva espacial 
es fundamental para comprender los factores que inciden en la fijación de población 
en áreas rurales. Los resultados obtenidos en relación a las cooperativas son 
consistentes con lo mencionado por Mozas et al. (2020), J. Lozano (2019) y 
Hermosillo (2019) que destacan el papel de las cooperativas como motores del 
desarrollo local, al generar empleo y fortalecer redes de producción y 
comercialización que contribuyen a la resiliencia económica de los municipios rurales. 
Asimismo, se alinean con los resultados de Palma (2019) que enfatizan la incidencia 
de las cooperativas en municipios vecinos, resaltando su influencia en el desarrollo 
territorial. 
 
En relación con los servicios básicos, estos hallazgos refuerzan la evidencia empírica 
previa (An & Zhang, 2022b; Gebremariam et al., 2008; Lee et al., 2024) que subraya 
su papel en la mejora de la calidad de vida y en la reducción de los incentivos a la 
emigración. De manera similar, la digitalización ha demostrado ser un factor clave 
en la diversificación del tejido productivo en áreas tradicionalmente dependientes del 
sector primario. La literatura existente (Mestre, 2019) señala que la expansión de la 
infraestructura tecnológica ha facilitado nuevas oportunidades de empleo y ha 
reducido la necesidad de migración hacia los centros urbanos, lo que pone de 
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manifiesto la urgencia de invertir en este ámbito como estrategia para mitigar la 
despoblación rural. 
 
Por último, se observa que el papel de la mujer en el mercado laboral rural, 
especialmente en los contratos indefinidos, aún no es determinante.Este resultado 
podría explicarse por la vinculación de los contratos temporales a sectores 
estratégicos como la agricultura y el turismo, los cuales proporcionan ingresos 
estacionales que favorecen la permanencia de la población como lo señalan, Ball 
(2020b) y Nandan & Kushwaha (2017). En contraste, los contratos indefinidos 
parecen estar asociados a sectores menos dinámicos en la generación de empleo 
femenino, lo que limita su impacto en la fijación de población en estas zonas, como 
lo han señalado Esteban & Gargallo (2018). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En Castilla-La Mancha, las cooperativas son pilares fundamentales del desarrollo 
rural, promoviendo la cohesión social y económica. Estas entidades impulsan la 
sostenibilidad y fortalecen el tejido productivo local. La investigación muestra que su 
impacto es más fuerte en el municipio en donde se ubica. Es decir, las cooperativas, 
partiendo de su no deslocalización, juegan un papel fundamental en la cohesión social 
y territorial. 
 
Los territorios y núcleos de población existentes en Castilla-La Mancha presentan sus 
particularidades, pero comparten un denominador común:  la existencia de una 
población envejecida, que no consigue el relevo generacional y el todavía papel 
secundario de la mujer. Una de las soluciones a ellos es justamente el fomento del 
tejido productivo social y local, ya que las Cooperativas afrontan las demandas del 
medio rural y lo hacen desde una amplia perspectiva. No sólo en cuanto a creación 
de empleo de calidad, sino porque sus principios y valores dan respuesta a las 
necesidades y retos a los que la sociedad rural y global se enfrentan, además de 
contribuir a un crecimiento equilibrado y sostenible. En este contexto, el 
fortalecimiento del cooperativismo, acompañado de inversiones estratégicas en 
servicios e infraestructura, se presenta como una solución clave para frenar la 
despoblación y asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Así, las 
cooperativas se posicionan como actores esenciales en la construcción de un futuro 
rural próspero y sostenible. 
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