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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar los principales 

factores determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Puno en el año 

2022, para lo cual se plantea como hipótesis general de investigación que el acceso a 

internet, el lenguaje, los programas sociales, la informalidad laboral, la educación, el 

gasto per cápita y la edad de los individuos son determinantes de la inclusión financiera 

en el departamento de Puno. Para contrastar dicha hipótesis, se estimó un modelo de 

variable dependiente cualitativa (probit) a partir del cual se verifica que existe evidencia 

a favor de la hipótesis general de investigación, toda vez que las variables explicativas 

mencionadas son estadísticamente significativas para explicar la probabilidad de 

inclusión financiera en el departamento de Puno. En ese contexto, se identificaron 

resultados específicos como que el acceso a internet, el lenguaje y los programas sociales 

contribuyen a incrementar la probabilidad de inclusion financiera de los individuos en 

12.54, 6.04 y 35.81 puntos porcentuales, respectivamente; asimismo, ante un incremento 

en los años de educación y gasto per cápita del individuo, la probabilidad de inclusión 

financiera se incrementa en 1.16 y 0.05 puntos porcentuales, respectivamente. Además, 

se evidencia que en el departamento de Puno los adultos tienen una mayor probabilidad 

de inclusión financiera respecto a los jóvenes. Finalmente, se verifica que aquellos 

individuos con trabajo informal presentan una probabilidad de inclusion financiera menor 

en 37.27 puntos porcentuales en comparación de aquellos que cuentan con un trabajo 

formal.  

Palabras clave: Acceso a internet, Educación, Inclusión Financiera, Informalidad 

Laboral. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to identify and analyze the main determinants of financial 

inclusion in the department of Puno in the year 2022. The general research hypothesis is 

that access to internet, language, social programs, labor informality, education, per capita 

expenditure and the age of individuals are determinants of financial inclusion in the 

Department of Puno. To test this hypothesis, a qualitative dependent variable model 

(probit) was estimated, from which it is verified that there is evidence in favor of the 

general research hypothesis, since the explanatory variables mentioned are statistically 

significant in explaining the probability of financial inclusion in the Department of Puno. 

In this context, the following specific results were identified: first, access to internet, 

language and social programs contribute to increase the probability of financial inclusion 

of individuals by 12.54, 6.04 and 35.81 percentage points, respectively. Likewise, with 

an increase in the years of education and per capita expenditure of the individual, the 

probability of financial inclusion increases by 1.16 and 0.05 percentage points, 

respectively. Furthermore, it is evident that in the Department of Puno, adults have a 

higher probability of financial inclusion than young people. Finally, it is verified that 

those individuals with informal jobs have a lower probability of financial inclusion by 

37.27 percentage points compared to those with formal jobs. 

Keywords: Internet access, Education, Financial inclusion, Informal employment. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Desde el 2015, mediante la ENAHO, se recopila información sobre inclusión 

financiera en la cual se evidencia que, a nivel nacional, la inclusión financiera se 

incrementó de 38.7 % a 52.5 %, respecto a los años 2015 y 2021. A nivel departamental, 

en el año 2017 el departamento de Puno se ubicó dentro de los últimos lugares con 28.4 % 

Además, en el 2021 se identificó que el 28.9 % de la población se encontraba incluida en 

el sistema financiero; dicho resultado ubicó al departamento de Puno en el último lugar 

respecto a los demás departamentos del Perú. En tal sentido, los datos señalados 

evidenciarían cierta preocupación, pues, de acuerdo con Loaiza (2021), la inclusión 

financiera constituye un factor relevante para el desarrollo económico y social de la 

población de menores ingresos y más vulnerables. Asimismo, el Banco Mundial (2022) 

estima que la inclusión financiera contribuye significativamente al logro de siete (7) de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

En tal sentido, como se señala, la inclusion financiera es un factor relevante para 

el desarrollo económico y social de la población; asimismo, se evidencia que el 

departamento de Puno presenta un resultado desfavorable. En ese contexto, la presente 

investigación tiene como motivación responder a la siguiente interrogante: ¿cuáles han 

sido los principales determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Puno 

en el año 2022?  

En respuesta a este problema de investigación, se postula la siguiente hipótesis 

general: «Durante el año 2022, los principales determinantes de la inclusión financiera en 

el departamento de Puno son acceso al internet, lenguaje, programas sociales, 

informalidad laboral, educación, gasto per cápita y la edad de los individuos». Así pues, 
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con la finalidad de contrastar dicha hipótesis, se establece como objetivo general de 

investigación «Identificar y analizar los principales factores determinantes de la inclusión 

financiera en el departamento de Puno en el año 2022».  

Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado, el presente trabajo de 

investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En este primer capítulo se presenta una breve introducción de la temática bajo 

estudio, la cual involucra la descripción del problema, su formulación, así como también 

los objetivos y la justificación de la investigación. Por su parte, el segundo capítulo 

comprende la revisión literaria, la cual está conformada por los antecedentes de 

investigación tanto a nivel internacional como nacional, el marco teórico y el marco 

conceptual, los cuales sustentan la hipótesis general y específicas de investigación.  

En el tercer capítulo se dan a conocer los materiales y métodos de investigación 

utilizados. Dicho capitulo comprende los aspectos correspondientes al enfoque, el diseño, 

el nivel y tipo de investigación, así como sujetos de la investigación. Adicionalmente, se 

muestra la especificación del modelo teórico y econométrico que evalúa los 

determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Puno.  

Por último, se muestran las fuentes de obtención de información, el tratamiento 

de la información y los aspectos éticos de la investigación. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se presentan los resultados y la discusión con énfasis en el contraste de hipótesis 

de investigación. Así, a partir de los resultados y la discusión derivados en la presente 

investigación, se establecen sus principales conclusiones y recomendaciones, como 

también se presentan las referencias bibliográficas y los anexos utilizados en el desarrollo 

de la presente investigación.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La inclusión financiera se refiere al acceso, la disponibilidad y el uso de servicios 

financieros por parte de todos los segmentos de la sociedad; es fundamental para el 

desarrollo económico y social (Cruz y Quisiyupanqui, 2018), y favorece la estabilidad 

financiera y la reducción de la informalidad (SBS, 2023), ya que permite a las personas y 

empresas gestionar sus ingresos, acumular capital, mitigar riesgos financieros e impulsa 

la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad social.  

Así pues, de acuerdo con Hojjat et al. (2023), el mecanismo de transmisión de 

inclusión financiera hacia la reducción de la pobreza se fundamenta en que la misma 

refleja el grado de avance en el acceso y uso de una serie de productos y servicios 

financieros, incluidos la banca, el ahorro, el crédito, los seguros, los pagos, las pensiones 

y las remesas; dichos productos financieros conllevan a la mejora de los ingresos, 

emprendimiento, independencia personal, inclusión social e inversión en tecnología, 

educación y salud de los individuos. 

Con respecto a la desigualdad de los ingresos, Omar y Inabam (2020) señalan que 

la inclusión financiera proporciona a los hogares y las empresas una mayor cobertura para 

el acceso a recursos necesarios para financiar el consumo y la inversión; por lo tanto, 

eleva el nivel de actividad económica y ello, en consecuencia, permite reducir la brecha 

existente entre los ingresos de los individuos. 

Desde 2012, el Estado peruano ha asumido el compromiso para priorizar políticas 

públicas que promuevan la inclusión financiera. Para ello, en el 2014 se aprobó 

oficialmente la creación de la Comisión Multidisciplinaria de Inclusión Financiera 

(CMIF), bajo el Decreto Supremo N.º 029-2014-EF, el cual fue responsable de 

desarrollar, implementar y monitorear la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
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(2015-2019). Esta estrategia tuvo como objetivo “Promover el acceso y el uso efectivo 

de servicios financieros, que sean confiables, eficaces, innovadores y satisfagan las 

necesidades de los sectores de la población”. Posteriormente, mediante Decreto Supremo 

N.º 255-2019-EF se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera (2019-2030). 

cuyo propósito es “Mejorar el bienestar económico de la población a través de los 

beneficios de la integración al sistema financiero”. 

Tabla 1 

Perú: Población ocupada de 18 y más años de edad que accede al sistema financiero, 

según principales características demográficas y ámbito geográfico, 2015 al 2021 

(Porcentaje) 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

  

Acceso a algún servicio financiero 
 

Características 

demográficas 
2015 2019 2020 2021 

Características 

y ámbito 

geográfico 

2015 2019 2020 2021  

Total 38,7 44,9 46,0 52,5     
  

           

Sexo     Condición de 

pobreza    

  

Hombre 37,9 44,1 44,5 50,5 Pobre 21,9 24,7 29,6 36,3  

Mujer 39,6 46,0 48,0 55,0 no pobre 42,2 48,3 51,3 56,8  
           

Grupos de 

edad 
    Área de 

residencia    

  

18 a 24 años 30,7 40,5 40,3 48,5 Urbana 43,5 49,7 51,4 57,5  

25 a 44 años 42,3 49,4 50,4 58,8 Rural 22,6 26,9 28,6 34,0  

20 a 24 años 36,7 40,7 42,2 45,5     
  

           

Nivel 

educativo 
    Región 

Natural    

  

           

Primaria 20,0 24,0 25,6 30,2 Costa 44,0 51,7 55,0 61,3  

Secundaria 30,5 35,4 37,4 46,1 Sierra 32,1 35,7 35,6 41,7  

Superior no 

Univ. 
57,4 62,2 64,9 72,3 Selva 31,8 37,8 37,1 43,1  

Superior Univ. 73,0 79,0 79,7 83,3        
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Entre los años del 2015 al 2021 la inclusión financiera en el Perú se ha 

incrementado de 38.7 % a 52.5 %.  Dentro de las características principales, se observa 

que las mujeres son las que representan un porcentaje mayor de inclusión financiera. Así 

mismo, se evidencia que los grupos de mayor inclusión financiera están entre veinticinco 

(25) y cuarenta y cuatro (44) años; se observa también que, cuanto mayor sea el nivel 

educativo, mayor es el nivel de inclusión financiera; se muestra también que los 

individuos de menor ingreso, pertenecientes al sector rural y la región selva, presentan un 

menor porcentaje de inclusión financiera 

Dentro de la literatura internacional, se evidencia que la inclusión financiera puede 

ser explicada por factores como el ingreso,  la edad, el  género, la educación, el estado 

civil, el idioma, los programas sociales y la zona geográfica (Allen et al. 2016; Asuming 

et al. 2019; Efobi et al. 2014; Fungáčová y Weill, 2015; Girón et al., 2022; Ouma et al., 

2017; Rodríguez-Raga y Riaño Rodríguez, 2016; Shafkat Shafi y Sohini, 2022; Zins y 

Weill, 2016), la disciplina financiera e inclinación por las tecnologías de la información 

(TIC), el servicio de internet, el tamaño de hogar, el tipo de vivienda, la disciplina 

financiera, la situación de empleo y la tenencia de servicios públicos (Efobi et al., 2014; 

Rodríguez-Raga y Riaño Rodríguez, 2016).  

A nivel nacional destacan los estudios de Cámara et al. (2013), Chaupe (2017), 

Cruz y Quisiyupanqui (2018), Hidalgo et al. (2021), Sotomayor y Talledo (2018) que 

identifican el ingreso, la edad, el género, la educación, el estado civil, el estrato 

geográfico, el tamaño de familia, el acceso a internet, la situación de empleo, el manejo 

financiero, la cultura financiera, la valoración de los productos del sistema financiero, las 

características de la vivienda, el área de residencia y las características del entorno 

(infraestructura y geografía), dentro de los principales factores explicativos de la 

inclusión financiera. 
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Para el caso del departamento de Puno, la evidencia empírica disponible no ha 

tenido como objeto directo de estudio la temática de inclusión financiera. Asimismo, se 

debe señalar que en el 2017 el porcentaje de inclusión financiera en el departamento de 

Puno fue del 28.4% ubicándose en los últimos lugares, respecto a los demás 

departamentos del Perú, similar situación se observó en el 2021, conforme se aprecia en 

la figura N.°1, donde una vez más, el departamento de Puno, se posicionó en el último 

lugar en materia de inclusión financiera a nivel de todos los departamentos del Perú.  

Figura 1 

Población ocupada de 18 años y más edad que accede al sistema financiero, según 

departamento correspondiente al 2021. 

 

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la provincia de Lima se denominarán 

en adelante Lima Metropolitana y comprende los 43 distritos. 

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, las publicaciones estadísticas referidas a la Región Lima. 

Departamento de Lima y comprende provincias de: Barranca, Cajtambo,Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon y Yauyos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

Así entonces, teniendo como base que la evidencia empírica en Puno no ha tenido 

como temática directa de estudio los factores determinantes de la inclusión financiera y 

que dicho indicador no ha mostrado avances significativos entre los años 2017 y 2021, la 
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presente investigación tiene como propósito responder los siguientes problemas: general 

y específicos de investigación que se formulan a continuación:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo como base la descripción del problema se formulan los problemas: 

general y específicos de investigación. 

1.2.1. Problema general 

- ¿Cuáles han sido los principales determinantes de la inclusión financiera 

en el departamento de Puno en el año 2022? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Son relevantes el acceso al internet, el lenguaje de los individuos y los 

programas sociales para la inclusión financiera en el departamento de 

Puno? 

- ¿Cómo impacta la informalidad laboral en la inclusión financiera del 

departamento de Puno? 

- ¿Qué efecto tienen la educación y el gasto per cápita del individuo en la 

probabilidad de inclusión financiera de los individuos del departamento 

de Puno? 

- ¿Existe una relación no lineal entre la edad y la probabilidad de inclusión 

financiera en el departamento de Puno? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

- Identificar y analizar los principales factores determinantes de la 
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inclusión financiera en el departamento de Puno en el año 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Evaluar la relevancia del acceso al internet, el lenguaje de los individuos 

y los programas sociales para explicar la probabilidad de inclusión 

financiera en el departamento de Puno. 

- Examinar el impacto de la informalidad laboral en la inclusión financiera 

del departamento de Puno 

- Determinar el efecto de la educación y el gasto per cápita en la 

probabilidad de inclusión financiera de los individuos del departamento de 

Puno. 

- Identificar la relación existente entre la edad de los individuos y la 

probabilidad de inclusión financiera en el departamento de Puno. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Utilidad y relevancia del estudio: La presente investigación se constituye como 

útil y relevante, en primer lugar, teniendo en consideración, que en el Perú en el año 2019 

se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PENIF). En tal sentido, el estudio 

de los determinantes de la inclusión financiera se constituye útil y relevante, para efectos 

de identificar los factores potenciales que permitirían continuar dinamizando el avance 

de este indicador social tanto en el Perú como en el departamento de Puno. 

En segundo lugar, se debe tener presente que a partir del 25 de setiembre del 2015 

a nivel mundial se estableció la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, siendo 

el objetivo 10 La reducción de las desigualdades, el cual plantea como una de sus metas 

promover y potenciar la inclusión económica, social y política de todos los individuos 
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independientemente de su raza, origen, edad, sexo, discapacidad, situación económica u 

otra condición. Así pues, el estudio de los determinantes de la inclusión financiera en el 

departamento de Puno también se constituye como útil y relevante ya que a partir de la 

identificación de sus potenciales determinantes permitiría continuar impulsando el avance 

de este indicador en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel 

nacional como en el departamento de Puno. 

Viabilidad: La presente investigación resultó viable debido a que se cuenta con 

los datos necesarios y disponibles para el desarrollo de los instrumentos metodológicos 

requeridos, y para efectos del contraste de la hipótesis general y específicas de 

investigación. De modo particular, se realizó la estimación con un modelo de variable 

dependiente cualitativa (logit/probit) utilizando información de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), cuyo acceso es público a través de la página web del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Aporte de implicancias de políticas para grupos de interés: A partir de los 

resultados que se obtengan de la presente ejecución, se derivarán recomendaciones de 

política, las cuales podrían ser tomadas en consideración para el diseño de futuras 

acciones, lineamientos estratégicos, entre otros, destinados a fortalecer el avance de la 

inclusión financiera en el Perú como en el departamento de Puno. 

Fuente de referencia para el desarrollo de futuras investigaciones: La presente 

investigación podría constituirse como un elemento de apoyo para aquellos futuros 

trabajos de investigación orientados a continuar con el análisis de los determinantes de la 

inclusión financiera en el departamento de Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.  A nivel internacional 

Efobi et al. (2014) examinan los determinantes del acceso y uso de los 

servicios bancarios en Nigeria para el año 2011. Su estimación se realizó mediante 

el modelo logit; utilizando los datos de la Encuesta de Hogares del Banco 

Mundial. Los autores identificaron tres variables dependientes: uso de servicios 

bancarios, uso de la cuenta de ahorro y frecuencia de retiro bancario.  

Por su parte, las variables explicativas fueron determinadas por el género 

(hombre), la edad, la educación, el ingreso y la disciplina financiera e inclinación 

por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Según los resultados, en primer lugar, el uso de servicios bancarios está 

determinada por: el género (hombre), la edad, la educación, el ingreso y la 

disciplina financiera e inclinación por las TIC. Así mismo, dichas variables actúan 

como factor de empuje en el uso de servicios bancarios. Adicionalmente, la 

variable género (hombre) reduce en 8.3 puntos porcentuales la probabilidad de 

uso de servicios bancarios respecto a las mujeres. Finalmente, se evidencia que la 

variable disciplina financiera no es una determinante en el uso de servicios 

bancarios.  

De igual modo, con respecto al uso de la cuenta de ahorro, los resultados 

explican que las variables: edad, educación, ingreso y disciplina financiera e 
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inclinación por las TIC son factores determinantes y presentan una contribución 

positiva. Por el contrario, la variable género no es estadísticamente significativa.  

Así mismo, para la probabilidad de frecuencia de retiro bancario, los 

resultados revelan que las variables ingreso, disciplina financiera e inclinación 

por las TIC son estadísticamente significativas, con excepción de: género 

(hombre), edad y educación. Adicionalmente, se evidenció que el ingreso, 

disciplina financiera e inclinación por las TIC, incrementan en 3.9, 8.6 y 2.6 

puntos porcentuales respectivamente, la probabilidad de frecuencia de retiro 

bancario de los individuos. 

Por último, los autores demuestran una variación en el comportamiento de 

las variables independientes al incluir la edad al cuadrado en el modelo. Esto 

demuestra la sensibilidad de las demás variables a la edad de los individuos; es 

por ello que el acceso a los servicios bancarios y su utilización dependen de la 

edad de las personas. Esto implica que las medidas políticas deben tener en cuenta 

la edad de las personas a las que van dirigidas. 

Fungáčová y Weill (2015) analizan los principales indicadores de la 

inclusión financiera de los países de China, Brasil, India, Rusia y África (BRICS), 

para el año 2011, utilizando el modelo probit, cuya estimación se realizó con datos 

del Global Findex del Banco Mundial. Para efectos de la investigación, se 

consideraron las tres variables dependientes: tenencia de cuenta formal, ahorro 

formal y uso del crédito formal. Así mismo, las variables explicativas fueron: 

ingreso (con respecto al quintil más alto), educación (secundaria y universitaria 

con respecto al nivel primaria o menos), edad y género (mujer). Según los 

resultados del estudio, en primer lugar, muestran que la tenencia de cuenta formal 
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está asociada principalmente con el nivel de ingresos y educación del individuo. 

En tal sentido, se corrobora que, cuanto menor es el nivel de ingreso y educación 

del individuo, la probabilidad de tenencia de una cuenta formal disminuye.  

Adicionalmente, se identifica que el género (mujer) tiene una mayor 

probabilidad de ahorro formal respecto a los hombres, sin embargo, presenta una 

menor probabilidad en términos de tenencia de una cuenta y uso del crédito formal 

respecto a los hombres.  Finalmente, para la edad se corrobora un impacto no 

lineal (forma cóncava) en cada una de las tres variables dependientes bajo estudio, 

lo cual significa que cuanto más jóvenes son los individuos, mayor es la 

probabilidad de utilizar los servicios financieros en los países BRIC. 

Allen et al. (2016) identifican los factores que determinan la inclusión 

financiera a nivel mundial para el año 2011. La metodología aplicada para este 

estudio fue un modelo probit, cuya estimación utilizó datos del Global Findex del 

Banco Mundial. Las variables dependientes para este estudio fueron: tenencia de 

una cuenta formal, uso de una cuenta bancaria para ahorrar y la frecuencia de uso 

de cuenta formal.  

Por su parte, las variables explicativas fueron: el género(femenino), el 

ingreso (con respecto al quintil más alto), la edad, la zona geográfica(rural), la 

educación (0-8 años de educación con respecto a 9 a más años de educación), el 

tamaño del hogar, el estado civil (casado y divorciado) y la situación laboral 

(dependiente, desempleado y fuera de la fuerza laboral).  

Los resultados muestran que, para el caso de tenencia de una cuenta 

formal, todas las variables explicativas son estadísticamente significativas, con 

excepción de las variables: género (femenino) y estado civil (divorciado). 
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Asimismo, se identifica que dentro de las variables relevantes (estadísticamente 

significativas) para la tenencia de una cuenta formal, el estado civil (casado) y 

situación laboral (dependiente) contribuyen a incrementar la probabilidad de la 

tenencia de una cuenta formal, en 10.7 y 32.9 puntos porcentuales 

respectivamente, mientras que las demás variables explicativos la reducen. 

De modo similar, con relación al uso de una cuenta bancaria para ahorrar, 

se identifica como sus principales factores determinantes (estadísticamente 

significativos) al ingreso, educación, estado civil (casado y divorciado) y situación 

laboral (desempleado y fuera de la fuerza laboral). Dichas variables a su vez tienen 

un impacto negativo en el uso de cuenta bancaria para ahorrar, a excepción del 

estado civil (casado) cuyo impacto es positivo e incrementa en 6.2 puntos 

porcentuales la probabilidad en el uso de una cuenta para ahorrar. Con relación a 

la frecuencia de uso de cuenta formal, se evidencia que todas las variables 

explicativas son factores determinantes. De la misma forma, los resultados revelan 

que, el estado civil (casado y divorciado), la situación laboral (dependiente) tienen 

un impacto positivo en la frecuencia de uso de cuenta formal.  

Adicionalmente para la variable género (femenino) se encuentra que las 

mujeres tienen una menor probabilidad de frecuencia de uso de cuenta formal 

respecto a los hombres. Así mismo, se verifica que el ingreso, la educación, la 

zona geográfica(rural), la situación laboral (desempleado y fuera de la fuerza 

laboral) del individuo, reducen la probabilidad de frecuencia de uso de cuenta 

formal.  
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Por último, en el modelo bajo estudio se corrobora que la edad presenta una 

relación no lineal en forma cóncava, lo cual significa que cuanto más jóvenes son 

los individuos, mayor es la probabilidad de inclusión financiera a nivel mundial. 

Rodríguez-Raga y Riaño (2016) realizan un análisis de los determinantes 

de la inclusión financiera en los hogares colombianos en el año 2015, mediante la 

estimación de modelos probit y logit, cuya estimación utilizó la Encuesta 

Longitudinal Colombiana (ELCA) de la Universidad de los Andes.  Para este 

estudio la variable dependiente se midió como la probabilidad de tenencia de cada 

uno de los siguientes tres productos financieros: el ahorro, el crédito y los seguros. 

Por su parte las variables explicativas fueron: el ingreso del hogar 

(tenencia de vivienda propia), la edad, el género (hombre), el estrato geográfico 

(urbano), el nivel educativo, la situación de empleo (tiene trabajo), la tenencia de 

servicios públicos, el número de personas por cuarto, ser beneficiario de algún 

programa, migración y el riesgo de la vivienda.  

Según los resultados obtenidos, para la tenencia de ahorro, se observa que 

todas las variables explicativas son estadísticamente significativas, excepto el 

riesgo de la vivienda. Así mismo, se encuentra que, las variables como el ingreso 

del hogar, tenencia de vivienda propia, el género (hombre), el nivel educativo, la 

situación laboral (tiene trabajo), la tenencia de servicios públicos, ser beneficiario 

de algún programa y la migración tienen un impacto positivo en la probabilidad 

de ahorro.  

Por el contrario, la variable estrato geográfico (urbano) y número de 

personas por cuarto reducen la probabilidad de ahorro del individuo. Por su parte, 

la edad muestra una relación no lineal creciente en forma convexa (U), el cual 
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revela que cuando los individuos son mayores, presentan mayor hábito de ahorro 

con respecto a los jóvenes. 

Con respecto a la tenencia de crédito, se confirma que todas las variables 

son estadísticamente significativas y relevantes para explicar su comportamiento, 

excepto la migración y el riesgo de la vivienda. Así mismo, se corrobora que las 

variables ingreso del hogar, vivienda propia, género (hombre), estrato geográfico 

(urbano), nivel educativo, situación de empleo, tenencia de servicios públicos, 

representan un efecto positivo en la probabilidad de tenencia de crédito. Por su 

parte, la edad evidencia un efecto no lineal decreciente (cóncava), lo cual implica 

que, los individuos tienen mayor probabilidad en la tenencia de crédito cuanto son 

más jóvenes, que cuando son más adultos. 

En tercer lugar, para la variable dependiente (seguros) todas las variables 

son estadísticamente significativas para explicar su comportamiento, excepto 

situación de empleo. Así mismo, las variables ingreso, tenencia de vivienda, 

género (hombre), estrato geográfico (urbano), nivel educativo, tenencia de 

servicios públicos, beneficiario de algún programa social, migración y riesgo de 

la vivienda, contribuyen de manera positiva a la tenencia de este producto, 

mientras que, el número de personas por cuarto tiene un impacto negativo. 

Adicionalmente, para la variable edad se evidencia la existencia de un efecto no 

lineal decreciente (cóncava), el cual manifiesta que los individuos jóvenes 

representan una mayor probabilidad de tenencia de seguro. 

Zins y Weill (2016) en su investigación examinan los determinantes de la 

inclusión financiera en África para el año 2014, mediante un modelo probit. Para 

efectos de la estimación de dicho modelo utilizaron la base de datos del Global 
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Findex del Banco Mundial. Las variables dependientes para este estudio fueron: 

la tenencia de cuenta formal, el ahorro formal y el crédito formal. Por su parte, las 

variables explicativas estuvieron representadas por: el género(mujer), la edad, el 

ingreso (respecto al quintil de ingreso más alto) y la educación (educación 

primaria con respecto a la educación secundaria y terciaria).  

Según los resultados principales, para la tenencia de la cuenta formal y el 

ahorro formal todas las variables explicativas son estadísticamente significantes. 

Así mismo, la variable educación evidencia un impacto positivo en ambos 

productos financieros, sin embargo, el género (mujer) reduce la probabilidad de 

tenencia de una cuenta formal y crédito formal en 3.1 y 1.3 puntos porcentuales, 

respectivamente.  

Con respecto a la tenencia de crédito formal, los resultados son similares, 

todas las variables explicativas son factores estadísticamente significativos, con 

excepción del género (mujer). De igual forma el ingreso refleja un impacto 

negativo en dicho producto y la educación incrementa la probabilidad en la 

tenencia de crédito formal. Por último, la variable edad evidencia una relación no 

lineal decreciente (cóncava) con los tres indicadores de la inclusión financiera, lo 

cual refleja que los individuos jóvenes tienen una mayor probabilidad de inclusión 

financiera en África. 

Ouma et al. (2017) evalúa la contribución de los servicios financieros 

móviles sobre la probabilidad en la inclusión financiera en Kenia para el año 2013, 

utilizando un modelo logit, con datos del Kenya's Financial Accesses Survey. Para 

este estudio, la variable dependiente fue la probabilidad de ahorrar. Por su parte, 

se consideró como variables dependientes como la edad, el uso de servicio 
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financiero a través de un teléfono móvil, la educación, el género (mujer), el 

tamaño de familia y el estado civil (casado).  

Los resultados obtenidos muestran que todas las variables explicativas son 

estadísticamente significativas para determinar la inclusión financiera en Kenia. 

Con respecto a contribución de cada una de estas variables, en primer lugar, se 

identifica que la probabilidad de ahorro es mayor en 77.94 puntos porcentuales 

para aquellos individuos que hacen uso de servicios financieros a través de un 

teléfono móvil, respecto a los que no disponen de dicho servicio. 

Así mismo, se evidencia que los individuos que tienen educación superior 

al de primaria o menos, tienen una mayor probabilidad de inclusión financiera. 

Por su parte, el nivel de ingreso tiene un impacto positivo, mientras que el tamaño 

de la familia y el género (mujer) están relacionados negativamente con la 

probabilidad de ahorro. En cuanto al estado civil (casado), los resultados revelan 

que los individuos casados son más propensos a ahorrar que aquellos que no 

pertenecen a dicho estado civil.  

Finalmente, se confirma que la variable edad tiene un impacto no lineal en 

forma cóncava, lo cual significa que los individuos de Kenia tienen una mayor 

probabilidad a ahorrar cuando son más jóvenes. 

Asuming et al. (2019)  analizan los determinantes de la inclusión 

financiera en África Subsahariana, mediante un modelo probit, cuya información 

se obtuvo del Global Findex del Banco Mundial para un periodo de comprendido 

del 2011 y 2014. En este estudio se utilizaron cinco indicadores: tenencia de 

cuenta, tenencia de cuenta en una institución financiera, ahorro en los últimos 12 

meses, ahorro en una institución financiera en los últimos 12 meses y tenencia de 
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deuda en una institución financiera en los últimos 12 meses. Las variables 

explicativas fueron el género(mujer), la edad, la educación, la riqueza y la 

subregión (África oriental, África occidental y sur de África), el servicio de 

internet, la telefonía móvil, el PBI per cápita, la tasa de crecimiento del PBI per 

cápita, el porcentaje de población rural, los cajeros automáticos y la libertad de 

empresa. 

Según los resultados, para la tenencia de cuenta y la tenencia de cuenta en 

una institución financiera las variables género (mujer), edad, educación, riqueza, 

tasa de crecimiento del PBI per cápita, cajeros automáticos y libertad de empresa, 

son estadísticamente significativos para explicar ambos indicadores. Así mismo, 

se aprecia que la variable género (mujer) presenta una contribución negativa, 

debido a que las mujeres tienen 4 puntos porcentuales menos de probabilidades 

de tenencia de cuenta y 3 puntos porcentuales menos de probabilidad en la 

tenencia de cuenta en instituciones financieras, en comparación con los hombres. 

Se observa también, que ambos indicadores se incrementan con la edad, la 

riqueza y la educación. Finalmente, a mayores tasas de crecimiento, cajeros 

automáticos y libertad de empresa incrementa la probabilidad de inclusión 

financiera de un individuo. 

En segundo lugar, con relación al ahorro en los últimos 12 meses, los 

resultados confirman que las variables género (mujer), edad, educación y riqueza, 

son predictores significativos y contribuyen positivamente a la inclusión 

financiera. Del mismo modo, se identifica que las variables servicio de internet y 

la subregión son estadísticamente significativas, aunque su impacto es negativo 

sobre la probabilidad de ahorro de los individuos y se observa que cada una de 
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estas variables contribuyen a una reducción de dicha probabilidad en 1.3 y 11.1 

puntos porcentuales respectivamente.  

Por otra parte, para el ahorro en una institución financiera en los últimos 

12 meses las variables género (mujer), edad, educación y riqueza, tasa de 

crecimiento del PIB per cápita, cajeros automáticos y libertad de empresa, son 

factores determinantes y tienen un impacto positivo para el ahorro en una 

institución financiera en los últimos 12 meses.  Así mismo, se evidencia que la 

variable servicio de internet es estadísticamente significante, pero disminuye la 

probabilidad en dicho producto financiero. De igual manera, los individuos que 

pertenecen al género (mujer) y al sur de África disminuyen la probabilidad en 1.7 

y 3 puntos porcentuales de estar incluidos financieramente. 

Por último, para la tenencia de deuda en una institución financiera en los 

últimos 12 meses, las variables explicativas como el género (mujer), la edad, la 

educación, la riqueza, y los cajeros automáticos son factores relevantes para 

explicar el modelo. Respecto al género (mujer), las mujeres tienen 0,6 puntos 

porcentuales menos de probabilidad de haber solicitado un préstamo a una 

institución financiera en comparación de los hombres. Sin embargo, la edad, la 

educación, la riqueza y los cajeros automáticos contribuyen positivamente en la 

tenencia de deuda en una institución financiera en los últimos 12 meses. 

Girón et al. (2022) examinan los determinantes de la inclusión financiera 

en los países menos desarrollados de Asia y África (140 países) para el año 2017. 

La metodología utilizada en este estudio fue el modelo probit, cuya información 

se utilizó del Global Findex del Banco Mundial. En este estudio utilizaron tres 

productos financieros como la cuenta formal, la cuenta móvil y el ahorro informal. 
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Por su parte, las variables explicativas estuvieron constituidas por: el género 

(mujer), la edad, el ingreso (respecto al quintil más alto) y la educación (respecto 

a la educación superior). 

Los resultados evidencian que todas las variables dependientes son 

estadísticamente significativas para explicar el modelo. De modo particular, se 

verifica para la tenencia de cuenta formal, que la variable género (mujer) 

disminuye en 5.2 puntos porcentuales la probabilidad en la tenencia de cuenta 

formal respecto a los hombres. Así mismo, a menores niveles de ingreso, reduce 

la probabilidad en la tenencia de mencionado producto, por el contrario, la 

educación contribuye positivamente en la tenencia de una cuenta formal. 

Para la tenencia de cuenta móvil, los resultados son similares, donde se 

evidencian que todas las variables son factores determinantes. Adicionalmente, se 

aprecia que el género (mujer) tiene 4.6 puntos porcentuales mayor de probabilidad 

en la tenencia de cuenta móvil, respecto a los hombres, así mismo, a medida que 

incrementa el ingreso, la educación y la edad, mayor es la probabilidad de 

tenencia de cuenta móvil.  

Por último, para el ahorro informal, las variables explicativas también son 

factores relevantes. Con respecto a la contribución de las variables: el género 

(mujer) presenta una mayor probabilidad en 8.4 puntos porcentuales en recurrir al 

ahorro informal en comparación de los hombres. De igual manera, los resultados 

explican que el ingreso tiene un impacto positivo. Adicionalmente, se evidencia 

que la educación y la edad contribuyen de manera negativa en la probabilidad de 

ahorro informal. 
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Shafkat y Sohini (2022) evalúan el efecto que tiene el uso del lenguaje con 

débil referencia al tiempo futuro (FTR) sobre la inclusión financiera de 78 países 

del mundo para el año 2017. Para fines de este estudio se utilizaron los métodos: 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), probit y variables instrumentales. En dicho 

estudio las variables dependientes fueron: titularidad de la cuenta, titularidad de 

la tarjeta de débito, ahorro en una institución financiera y uso de tarjeta de débito.  

Por su parte, las variables explicativas fueron: FTR (variable de interés), 

la cual se midió como variable Dummy, siendo “1” si la lengua dominante de un 

país no exige a sus hablantes distinguir gramaticalmente entre el presente y el 

futuro y “0”, en caso contrario.  

Asimismo, se utilizó tres grupos de variables de control (genero, edad, 

educación, situación laboral y cuantil de ingreso), PBI per cápita, número de 

oficinas bancarias en la zona de residencia, ratio de crédito privado, puntaje 

bancario “Z” y la fortaleza de los derechos legales. Los resultados del estudio 

demuestran que los hablantes de lenguas que muestran una FTR débil, tienen una 

mayor probabilidad de inclusión financiera, debido a que estos tienden a dar 

relativamente más importancia al futuro.   

Con respecto a las variables de control, se evidencia que el género tiene un 

impacto negativo y estadísticamente significativo, mientras que las variables de 

control edad, educación, situación laboral, cuantil de ingreso, PBI per cápita y 

ratio crédito privado contribuyen a incrementar la probabilidad de inclusión 

financiera. Por último, para las variables: puntaje bancario “Z” e indicador de 

fortaleza de derechos legales tienen un efecto negativo y estadísticamente 

significativo en la inclusión financiera.  Adicionalmente, los autores identificaron 
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que la paciencia, el nivel educativo y la moral fiscal como posibles canales a través 

de los cuales el componente de débil-FTR de la lengua podría afectar a la inclusión 

financiera.  

2.1.2. A nivel nacional  

Cámara et al. (2013) examinan los determinantes de la inclusión 

(exclusión) financiera para hogares y empresas del Perú en el año 2013, mediante 

la estimación de un modelo probit, cuya estimación comprendió una muestra de 

26, 456 viviendas (urbana y rural), los datos fueron extraídas de la ENAHO, 

Banco Mundial y Global Findex.  

Para efectos de la estimación del modelo, la variable dependiente fue la 

probabilidad de inclusión financiera. Por su parte, las variables independientes 

fueron el estrato geográfico (rural), el género (mujer), el estado civil (soltero), la 

alfabetización del individuo, la situación de empleo, el gasto anual del hogar, el 

ingreso, la edad, el nivel educativo, el gasto anual de hogar en móvil, los 

perceptores de ingreso en el hogar y el hogar pobre. 

Según los resultados de esta investigación, se identifica que la inclusión 

financiera de los hogares se explica principalmente por el nivel de ingreso, estrato 

geográfico (rural), el género (mujer), la educación, alfabetización del individuo y 

la situación de empleo, gasto anual del hogar y gasto anual del hogar. Así mismo, 

se corrobora que las variables género (mujer), estrato geográfico (rural); y tener 

un bajo nivel de educación e ingreso disminuyen la probabilidad de la inclusión 

financiera. 

Así mismo para el caso de las empresas se identifica como factores 

determinantes al nivel educativo, alfabetización del individuo e ingreso, dichas 
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variables a su vez tienen un impacto estadísticamente significativo en la 

probabilidad de la inclusión financiera. Adicionalmente, la edad representa un 

efecto no lineal decreciente (cóncava) para los hogares y empresas, lo cual indica 

que los jóvenes tienen mayor probabilidad de estar incluidos financieramente. 

Chaupe (2017) analiza los determinantes de la demanda de la inclusión 

financiera en el departamento de Piura en el año 2014, utilizando un modelo 

probit, el cual para efectos de su estimación consideró una muestra de 1,374 jefes 

de hogar de la ENAHO. Para efectos de la investigación la variable dependiente 

fue la probabilidad de la inclusión financiera, mientras que las variables 

explicativas fueron la edad, la educación, la zona geográfica (rural), el gasto de 

consumo per cápita mensual, el género (hombre) y la propiedad de la vivienda 

(propia). 

 Los resultados de la investigación muestran que la inclusión financiera se 

explica principalmente por la edad, la educación, la zona geográfica (rural) y el 

gasto de consumo per cápita mensual. Así mismo, se identifica que, por cada año 

adicional de educación, la probabilidad de inclusión financiera se incrementa en 

0.66 puntos porcentuales. Por otra parte, también se verifica que por cada sol 

adicional de gasto de consumo per cápita mensual, la probabilidad de la inclusión 

financiera aumenta en 0.003 puntos porcentuales.  

Adicionalmente, se evidencia que los individuos que pertenecen a una 

zona rural tienen una probabilidad de la inclusión financiera menor 1.83 puntos 

porcentuales, respecto a los individuos que pertenecen a una zona urbana. 

Finalmente, la variable edad tiene un efecto no lineal decreciente (cóncava), lo 



 

37 
 

cual implica que, los individuos jóvenes tienen una mayor probabilidad de 

inclusión financiera respecto a los individuos más adultos. 

Sotomayor y Talledo (2018) evalúan los determinantes de la inclusión 

financiera en el Perú, para los años 2015 y 2016, utilizando un modelo probit, 

cuya estimación se realizó con datos de la primera encuesta de demanda de 

servicios financieros y el nivel de cultura financiera, siendo la muestra bajo 

estudio 6, 565 adultos. Para efectos de la investigación, se consideró tres variables 

dependientes: (i)Acceso al crédito (dentro y fuera del sistema financiero), (ii) 

acceso a cuentas de depósito (de ahorro o cuenta sueldo, compensación por tiempo 

de servicio - CTS- o plazo) y (iii) uso de cuentas de depósito.  

Por su parte, las variables explicativas fueron: características de oferta 

(proximidad de los puntos de atención del sistema financiero, costo de servicios 

financieros), características de la demanda (características socioeconómicas y 

demográficas, manejo financiero, cultura financiera, valoración de los productos 

del sistema financiero, características de la vivienda, área de residencia) y 

características del entorno (infraestructura y geografía).  

La investigación muestra como resultado, en primer lugar, que la 

probabilidad de tener acceso a un crédito en el sistema financiero, se explica 

principalmente por el nivel de ingresos, la edad de los individuos, la lengua 

(castellano), la educación, el estado civil, la tenencia de activos propios, el hábito 

de ahorro en dinero y el acceso a internet. Estas variables a su vez tienen un 

impacto lineal y positivo, con excepción de la edad, cuyo impacto es no lineal 

decreciente (cóncava), sugiriendo que cuando los individuos son jóvenes tienen 

una mayor probabilidad de tener acceso a un crédito del sistema financiero.  
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En segundo lugar, para la probabilidad de solicitar un crédito fuera del 

sistema financiero se identifica como variables relevantes el ingreso, el género 

(mujer), la edad, la lengua (castellano), el hábito de ahorro en bienes y en dinero, 

enfrentar eventos adversos, el acceso a celular, los criterios de costo y cuota del 

crédito. Dentro de estas variables, se observa una contribución positiva por parte 

de los ingresos, el idioma castellano, el hábito de ahorro en bienes y en dinero, 

como el acceso a celular y criterios del costo y cuota del crédito.  

Por su parte la edad presenta un efecto no lineal decreciente (cóncava), lo 

cual sugiere que cuando los individuos son jóvenes, mayor es probabilidad de 

acceder un crédito fuera del sistema financiero. Por último, la variable género 

(mujer) tiene un impacto negativo, lo cual refleja que las mujeres tienen una menor 

probabilidad de acceder un crédito fuera del sistema financiero respecto a los 

hombres. 

Así mismo, con respecto a la probabilidad de tener acceso a una cuenta de 

depósito en el sistema financiero se identifica como variables trascendentales el 

nivel de ingresos, el género (mujer), la educación, la situación de empleo 

(trabajador independiente), la planificación de ingresos y gastos, si el individuo 

recibe remesas, el acceso a internet y la percepción de mayor rentabilidad y 

flexibilidad de la cuenta. Todas estas variables a su vez evidencian un impacto 

positivo en la probabilidad de acceso a cuentas de depósito en el sistema 

financiero. Por otro lado, la edad de los individuos evidencia un efecto no lineal 

decreciente (cóncava), lo cual demuestra que los individuos jóvenes tienen una 

mayor probabilidad de tenencia de una cuenta de depósito en el sistema financiero.  
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Finalmente, para la probabilidad de usar una cuenta de depósito en el 

sistema financiero, se identifica como principales factores explicativos a la edad, 

el género (mujer), el ingreso, si el individuo recibe remesas, el conocimiento de 

interés simple, la tenencia de teléfono fijo y su percepción de flexibilidad en la 

cuenta del sistema financiero.  

Dentro de estas variables, se observa que el género, el cálculo del interés 

simple e ingresos (menos de 400 soles), tienen un impacto negativo en la 

probabilidad de usar una cuenta de depósito del sistema financiero, mientras que 

la edad presenta un efecto no lineal decreciente (cóncava), lo cual sugiere que 

cuanto más jóvenes son los individuos, mayor es la probabilidad de usar una 

cuenta de depósito del sistema financiero. Por último, para las variables de 

tenencia del teléfono fijo, como percepción de la flexibilidad en cuenta del sistema 

financiero, se observa un impacto positivo en la probabilidad de usar una cuenta 

de depósito del sistema financiero. 

Cruz y Quisiyupanqui (2018) determinan los factores limitantes de la 

inclusión financiera en el departamento del Cusco para el año 2017, mediante un 

modelo logit, el cual fue estimado para una muestra de 2,810 individuos de la 

ENAHO. En dicho modelo, la variable dependiente fue la probabilidad de la 

inclusión financiera. Por su parte, las variables explicativas fueron el nivel 

educativo, el ingreso, la zona geográfica (rural), el género (mujer), la edad y la 

tenencia de vivienda (alquilada). Los resultados de la investigación revelan que 

las principales variables para explicar la probabilidad de la inclusión financiera en 

el departamento del Cusco son el género (mujer), la edad, la educación e ingreso.  
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Así mismo, se identifica que las mujeres tienen una probabilidad de la 

inclusión financiera superior en 9.15 puntos porcentuales respecto a los hombres. 

Por otra parte, se evidencia que, por cada unidad monetaria adicional del ingreso, 

la probabilidad de la inclusión financiera se incrementa en 0.01 puntos 

porcentuales. Adicionalmente, para la variable edad se observa un impacto no 

lineal decreciente (cóncava), lo cual significa que los individuos tienen una mayor 

probabilidad de estar incluidos financieramente cuando son más jóvenes. 

Finalmente, se encuentra que la variable educación tiene un impacto positivo en 

la probabilidad de inclusión financiera de los individuos del departamento del 

Cusco. 

Hidalgo et al. (2021) determinan el efecto de las variables sociales, 

económicas y geográficas en la inclusión financiera del departamento de Piura 

para el año 2019, mediante la estimación de un modelo probit, para una muestra 

de 4, 420 individuos de la ENAHO. Para la estimación del modelo, la variable 

dependiente fue: la probabilidad de “uso de servicios financieros”, mientras que 

las variables explicativas fueron la edad, el nivel de educación, el nivel de 

ingresos, la ubicación geográfica (rural) y el estado civil (casado).  

Los resultados muestran que todas las variables, son estadísticamente 

significativas y contribuyen de manera positiva en la probabilidad del uso de los 

servicios financieros, excepto la variable ubicación geográfica (rural), cuyo 

impacto es negativo, pero estadísticamente significativo. Con relación a los 

resultados asociados a cada variable explicativa, en primer lugar, con respecto a 

las variables cuantitativas del modelo, se aprecia que, por cada año adicional de 

edad del individuo, la probabilidad de uso de los servicios financieros se 

incrementa en 0.3 puntos porcentuales. Mientras que, por cada año de educación 
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adicional, como por cada sol de ingreso adicional, la probabilidad se incrementa 

en 14.6 y 6.3 puntos porcentuales respectivamente.  

Por su parte, con respecto a las variables cualitativas, para el caso del 

estado civil se evidencia que los individuos casados tienen una probabilidad de 

uso de los servicios financieros superior en 6.6 puntos porcentuales respecto a 

aquellos que no pertenecen a dicho estado civil. Mientras que, para el caso de 

ubicación geográfica se evidencia que los individuos que pertenecen a una zona 

rural tienen una probabilidad de uso de los servicios financieros menor en 3,9 

puntos porcentuales respecto a aquellos que pertenecen a una zona urbana. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se desarrolla el marco teórico de la investigación el cual 

comprende dos aspectos principales. Primero, se abordan las teorías correspondientes a 

la inclusión financiera y, en segundo lugar, se abordan lo correspondiente a los 

determinantes de la inclusión financiera considerados para efectos de la presente 

investigación. 

2.2.1. Teorías de inclusión financiera 

En esta sección se presentan las teorías de la inclusión financiera, 

particularmente se distinguen cuatro de ellas, las cuales se detallan a continuación. 

Teorías de los beneficiarios de la inclusión financiera: existen ideas o 

perspectivas contradictorias sobre quién se beneficia de los resultados de la 

inclusión financiera. De acuerdo a (Ozili, 2020), la teoría de los beneficiarios de 

la inclusión financiera, se explica bajo los siguientes enfoques.  
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La Teoría del bien público de la inclusión financiera: el cual sugiere que 

todos los miembros de la población en el mundo se benefician de la inclusión 

financiera independientemente de su estatus, nivel de ingreso o diferencias 

demográficas, por ser “bien público”, lo cual faculta al gobierno la 

responsabilidad de promover la inclusión financiera. En consecuencia, no 

reconoce a los agentes del sector privado, excluye el financiamiento privado y no 

los considera como promotores de la inclusión financiera. 

La Teoría de la insatisfacción de la inclusión financiera: asume 

implícitamente que la exclusión financiera está causada por la insatisfacción de 

los clientes con las normas de participación en el sector financiero formal. Esto 

puede no ser así, ya que en determinadas circunstancias los individuos pueden 

retirarse voluntariamente del sector financiero formal por otros motivos, como 

razones religiosas y personales, experiencias personales desfavorables al tratar 

con empresas y agentes del sector financiero formal.  

Sostiene también, que para lograr la inclusión financiera no es necesario 

recurrir a la financiación pública, ya que depende en gran medida de las 

habilidades y capacidades de persuasión interpersonal. Por último, la teoría no da 

prioridad a la inclusión financiera de todos los miembros de la población, excluye 

a las personas que nunca han acudido al sector financiero formal e ignora a los 

pobres de zonas remotas donde no existen instituciones financieras formales. 

- Teoría de la inclusión financiera de los grupos vulnerables  

Esta teoría sostiene que las actividades o programas de inclusión 

financiera de un país deben dirigirse a los miembros vulnerables de la sociedad, 

como los pobres, jóvenes, mujeres y ancianos, que vienen a ser los más 
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afectados por las crisis financieras y la recesión económica. De esa manera 

pretende reducir la exclusión financiera. Sin embargo, ignora a las personas no 

vulnerables que están fuera del sector financiero formal. Así mismo, asume que 

las mujeres son un grupo vulnerable, lo que implica que los hombres no lo son, 

lo cual puede conducir a un aumento de la desigualdad social e ingresos si las 

personas vulnerables reciben un mejor acceso a los servicios financieros que 

otras. 

- Teoría sistémica de la inclusión financiera  

La teoría sistémica de la inclusión financiera afirma que los resultados 

de la inclusión financiera se logran a través de los subsistemas existentes 

(económico, financiero y social) de los que depende la inclusión financiera y, 

como resultado, una mayor inclusión financiera tendrá beneficios positivos 

para los sistemas de los que depende. Así mismo, sugiere que (i) la inclusión 

financiera mejorará el funcionamiento de los subsistemas en los que se basa, 

(ii) la eficiencia y la eficacia de los subsistemas determinarán el éxito o el 

fracaso de un programa de inclusión financiera, y (iii) los subsistemas 

existentes en un país son los beneficiarios últimos de la inclusión financiera, 

según la perspectiva de la teoría.  

Adicionalmente, esta teoría ofrece una perspectiva macro de la 

inclusión financiera en comparación con otras teorías con una perspectiva 

micro. 

- Teorías de la prestación de la inclusión financiera 

Existen varias ideas sobre quién debe prestar servicios financieros a los 

ciudadanos, algunos dicen que esa función le corresponde al sector público, 



 

44 
 

otros mencionan que le corresponde al sector privado, también hay ideas que 

proponen que la inclusión financiera puede ofrecerse a través de la cooperación 

entre los sectores público y privado. A continuación, se presentan algunas 

teorías sobre la prestación de la inclusión financiera 

- Teoría comunitaria de la inclusión financiera 

Afirma que la inclusión financiera debe llegar a la población excluida 

financieramente a través de sus líderes comunales, debido a que son influyentes 

en sus comunidades y pueden utilizar su influencia para animar o persuadir a 

los miembros de la comunidad a participar en el sector financiero formal.  

- Teoría del servicio público de la inclusión financiera  

Esta teoría sostiene que la inclusión financiera es una responsabilidad 

pública que asume el gobierno, debido a que ejerce el control sobre el sistema 

financiero, las estructuras económicas y sociales de un país, los cuales puede 

utilizar para alcanzar sus objetivos y promover la inclusión financiera. Es por 

tal motivo que la población confía en que todas las actividades y programas de 

inclusión financiera funcionarán en beneficio de todos siempre en cuando el 

gobierno asume toda la responsabilidad. 

- Teoría del agente especial de la inclusión financiera 

La teoría enfatiza que la inclusión financiera de la población excluida 

puede verse obstaculizada por cuestiones complejas y tecnicismos relacionados 

con la naturaleza de la comunidad, su población o su geografía. Por esta razón, 

considera necesario emplear los servicios de agentes especializados (un banco 

local, una institución no bancaria o una institución financiera) para priorizar la 

inclusión financiera en los miembros de las comunidades excluidas. Así 
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mismo, se considera que el agente especial es competente, que está altamente 

cualificado y por ende tiene la capacidad superior para incorporar a la 

población excluida al sector financiero formal, de modo que los individuos 

puedan tener acceso a productos y servicios financieros formales. 

- Teoría de la intervención colaborativa para la inclusión financiera  

La teoría de la intervención colaborativa afirma que la inclusión 

financiera puede lograrse mediante la intervención colaborativa de múltiples 

partes interesadas. La teoría sugiere que es necesario el esfuerzo conjunto de 

múltiples partes interesadas para llevar a la población excluida a los servicios 

financieros formales, a través de un enfoque multilateral para lograr la 

inclusión financiera. En consecuencia, las partes interesadas colaboradoras se 

sienten satisfechas por haber contribuido significativamente en un proyecto 

público.  

- Teoría de la educación financiera para la inclusión financiera 

La educación financiera permite que los individuos conozcan sobre los 

productos y servicios financieros existentes. Así mismo, puede ayudar a las 

personas a ser autosuficientes, mejorar la habilidad para administrar sus 

finanzas personales y gestionar sus ingresos. 

 En consecuencia, los individuos adquieren mayor cultura financiera, 

por lo que estarán dispuestos a participar en el sector financiero formal, 

mediante una cuenta bancaria. Sin embargo, la educación financiera de un 

individuo no es suficiente para su participación activa en el sector financiero, 

debido a que está condicionado por el ingreso. 
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- Teorías de la financiación de la inclusión financiera  

la cuestión de quién debe financiar los gastos de inclusión financiera de 

los ciudadanos es importante. Algunos piensan que la inclusión financiera, 

debería de ser financiado por fuentes privadas o públicas. Mientras que para 

otros éste debería de ser financiado tanto por la parte privada y pública. 

Seguidamente se explican bajo las siguientes teorías. 

- Teoría del financiamiento privado para la inclusión financieras 

Según la teoría, el financiamiento privado es más eficaz para la 

inclusión financiera, ya que su trámite es menos burocrático en comparación 

de la financiación pública. Esto debido, a que son autónomos, por lo que 

pueden tomar decisiones rápidamente. Además, suelen participar directamente 

en las actividades de inclusión financiera y pueden ofrecer mejores capacidades 

de gestión de proyectos, instalaciones innovadoras y gestión de riesgos para 

alcanzar los objetivos de inclusión financiera. 

- Teoría del financiamiento público para la inclusión financiera  

Algunos de los problemas asociados en la financiación pública según 

esta teoría son: la inadecuada planificación y la burocracia. Lo cual ocasiona 

deficiencias y retrasos. Además, el uso de fondos públicos para financiar 

proyectos de inclusión financiera puede provocar retrasos innecesarios para 

llegar a la población excluida. Por ejemplo, retrasos en el desembolso de 

fondos y retrasos causados por grupos de presión entre otros. Lo que significa 
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perjudicial para un gobierno con fondos insuficientes, ya que se verán en la 

necesidad de solicitar préstamo, lo que incrementará la deuda del gobierno. 

- Teoría del fondo de intervención para la inclusión financiera 

Sostiene que las actividades y programas de inclusión financiera 

pueden financiarse mediante intervenciones especiales de diversos 

financiadores relacionados y no relacionados. En su lugar, utilizar el dinero de 

los contribuyentes como pueden ser: filántropos y organizaciones no 

gubernamentales, con lo cual se evita la burocracia política habitual. Del 

mismo modo, estos financiadores pueden movilizar recursos financieros y 

humanos, crear nuevas instituciones, de esa manera ayudar a alcanzar los 

objetivos de inclusión financiera deseados. 

- Teoría institucional de la inclusión financiera 

Ozili (2023), en su estudio más reciente, muestra mayor énfasis en 

como las normas de confianza, los valores, las reglas y el comportamiento 

duradero influyen en la decisión de las personas en acceder y utilizar los 

servicios financieros formales. Así mismo, subraya la importancia de las 

instituciones para influir en el nivel de inclusión financiera de la sociedad. En 

su estudio explica que algunas instituciones o estructuras ajenas al mercado 

refuerzan la confianza en las instituciones financieras formales. Por otro lado, 

otras instituciones o estructuras ajenas al mercado refuerzan la desconfianza en 

las instituciones financieras, especialmente cuando se han producido frecuentes 

incidencias de altos costos de transacción, elevadas comisiones bancarias, 

miedo a la quiebra del banco, exposición al fraude, etc. Estas instituciones 

pueden reforzar las percepciones negativas sobre las instituciones financieras 
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formales y disuadir a los adultos no bancarizados de unirse al sector financiero 

formal. 

2.2.2. Determinantes de la inclusión financiera  

Si bien la literatura económica reconoce un amplio conjunto de factores 

explicativos de la inclusión financiera, en la presente investigación nos centramos 

particularmente en siete factores, considerando la disponibilidad de información 

estadística a nivel de individuos en el departamento de Puno, siendo estos: el 

acceso a internet, lenguaje, programas sociales, informalidad laboral, educación, 

gasto per cápita y la edad de los individuos, cuya relación de cada uno de ellos 

con la inclusión financiera se explica a continuación. 

                𝐼𝐹𝑖 = 𝑓(𝐴𝐼𝑖, 𝐿𝑖 , 𝑃𝑆𝑖, 𝐼𝐿𝑖, 𝐴𝐸𝑖, 𝐺𝑃𝐶𝑖, 𝐸𝐷𝑖 , 𝐸𝐷𝑖
2) 

                           (+) (+) (+)  (-) (+)    (+)   (-/+) (+/-) 

 

Así pues, dentro de la presente investigación se define a la inclusión 

financiera como una función directa del acceso al internet (AI), lenguaje (L), 

programas sociales (PS), educación (AE) y el gasto per cápita (GPC). Por su parte, 

con respecto a la informalidad laboral (IL), se define como una relación inversa. 

Por último, en el caso de la edad (E), se corrobora la existencia de una relación en 

forma convexa o cóncava. Así pues, a continuación, se fundamenta cada una de 

las relaciones de la inclusión financiera y sus correspondientes factores 

determinantes. 

- Acceso a internet (+) 

El acceso a internet permite a los usuarios acceder a una amplia gama 

de servicios financieros en línea, como banca en línea, transferencias de dinero, 
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pagos electrónicos, gestión de inversiones y operaciones en línea, lo cual 

permite la participación del individuo en una economía cada vez más 

digitalizada y conectada, sin la necesidad de visitar una sucursal física, lo que 

es especialmente útil en áreas rurales o aisladas (Asuming et al., 2019). 

- Lenguaje (+) 

En regiones multilingües o en países con una gran población de 

hablantes de idiomas minoritarios, el acceso a servicios financieros en el 

idioma nativo de una persona puede ser un factor crucial para su inclusión 

financiera. Si los servicios financieros solo se ofrecen en los idiomas 

principales, esto puede excluir a aquellos que no los hablan fluidamente. En 

ese contexto, el lenguaje es un componente esencial para garantizar que los 

servicios financieros sean accesibles, comprensibles y utilizables por la mayor 

cantidad de personas posible, lo que es fundamental para lograr una verdadera 

inclusión financiera (Shafkat y Sohini, 2022). 

- Programas sociales (+) 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

los programas sociales están intrínsecamente relacionados con la inclusión 

financiera por varias razones fundamentales como: la pobreza, carencia de 

documentación, distancia geográfica de las instituciones financiera o la 

deficiencia en educación financiera. Así mismo, estos programas suelen estar 

diseñados para mejorar el bienestar de los grupos desfavorecidos o marginados, 

y una parte importante de este objetivo implica mejorar su acceso a los 

servicios financieros. 
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- Informalidad laboral (-) 

 Las personas que trabajan en el sector informal a menudo carecen de 

documentaciones y registros financieros formales (como recibos de nómina, 

declaraciones de impuesto o historiales de crédito) que requieren muchas 

instituciones financieras para aperturar cuentas, otorgar préstamos o 

proporcionar otros servicios financieros. Esto las coloca en una desventaja 

significativa, en términos de acceso a estos servicios financieros, por lo que la 

informalidad laboral tiene una relación significativa con la inclusión financiera, 

principalmente porque afecta la capacidad de las personas que trabajan en el 

sector informal para acceder y utilizar servicios financieros (Cámara et al., 

2013). 

- Educación (+) 

De acuerdo con Girón et al. (2022), la educación contribuye a 

incrementar la probabilidad de inclusión financiera de los individuos debido a 

que proporciona los conocimientos básicos y necesarios para comprender e 

interactuar de manera efectiva con el sistema financiero y además de permitir 

a las personas capacitarse en el uso adecuado de dichos servicios, con el fin de 

tomar decisiones financieras fundamentadas y seguras. 

- Gasto per cápita (+) 

El gasto per cápita tiene una relación significativa con la inclusión 

financiera, ya que refleja el nivel de riqueza y capacidad económica de los 

individuos dentro de una economía. Esta capacidad económica influye en 

varios aspectos de la inclusión financiera, ya que ha mayor gasto per cápita, los 



 

51 
 

individuos no solo tienen más probabilidades de acceder a servicios financieros 

básicos, sino también a una gama amplia de productos financieros sofisticados 

(Chaupe, 2017). 

- Edad 

La edad tiene una relación notable con la inclusión financiera debido a 

una variedad de factores que influyen en cómo las personas de diferentes 

grupos etarios acceden y utilizan los servicios financieros. Con el incremento 

de la edad, a menudo viene una mayor experiencia y conocimiento sobre 

finanzas personales. Así como también, las necesidades financieras de una 

persona suelen cambiar con la edad. Las personas mayores pueden haber tenido 

más tiempo para familiarizarse con el sistema financiero, acumular ahorros, 

crédito y entender los productos financieros complejos (Sotomayor y Talledo, 

2018). 

A nivel empírico, la relación identificada entre la edad y la probabilidad 

de inclusión financiera es no lineal, observándose dos aristas, la primera que 

corresponde a una relación en forma cóncava (efecto decreciente) lo cual 

significa que los individuos más jóvenes presentan una probabilidad mayor de 

inclusión financiera en comparación con los individuos de mayor edad 

(Fungáčová y Weill, 2015). Por su parte, la segunda corresponde a un gráfico 

en forma convexa (en forma creciente), lo cual implica que los individuos mas 

adultos tienen una mayor probabilidad de inclusión financiera respecto a los 

más jóvenes (Rodríguez-Raga y Riaño, 2016). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Inclusión financiera: para Kebede et al. (2021), Pesqué‐Cela et al. (2021), 

Shihadeh (2021), la inclusión financiera se refiere a la disponibilidad, acceso y uso de 

servicios financieros por parte de todas las personas y empresas de la sociedad, 

especialmente aquellos que tradicionalmente han estado excluidos o marginados. Esto 

incluye priorizar aquellos sectores de la población que han sido históricamente excluidas 

de los sectores financieros formales debido a su nivel de ingreso, género, raza, ubicación, 

tipo de actividad, etnia y nivel de educación financiera.  

Desarrollo económico: para Márquez et al. (2020), el desarrollo económico se 

fundamenta en la transformación de las estructuras económicas de la población, 

garantizándoles un mayor bienestar económico y calidad de vida de su población. El cual 

incluye factores como la reducción de la pobreza, la mejora en la educación, la salud, 

asegurando la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico y que 

todos los segmentos de la sociedad se beneficien. 

Crecimiento económico: es el incremento sostenido en el valor de producción de 

bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. El cual se mide 

principalmente mediante el incremento del Producto bruto interno (PBI), por lo tanto, el 

crecimiento económico implica mayores ingresos y recursos disponibles. Asimismo, cabe 

precisar que ello no garantiza una distribución equitativa de estos beneficios entra la 

población. (Kaldor, 1961) 

Productos financieros: son instrumentos ofrecidos por instituciones financieras 

que permiten que los individuos y las empresas puedan gestionar su dinero, ahorrar, 

invertir u obtener créditos. Estos productos incluyen también: crédito de consumo, avales, 

crédito hipotecario, depósito bancario, cuenta bancaria, seguros de vida, fondo de 
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pensiones y demás productos financieros que sean esenciales para un funcionamiento 

eficiente de la economía, debido a que facilita la circulación de capital y gestión de riesgos 

(Diaz y López, 2020). 

Servicios financieros: son servicios de intermediación mediante los cuales se 

generan valor a través del dinero. Estos servicios los prestan los bancos y otras entidades 

financieras, las compañías de seguros, las sociedades gestoras de fondos y mercados de 

valores. Otros servicios financieros como: cheques de gerencia, pago de haberes, pago de 

servicios, recaudación de impuestos y así también como la compra y venta de moneda 

extranjera (SBS, 2022). 

Informalidad laboral: para Kamichi (2023),  la informalidad se refiere a todas 

aquellas actividades económicas que no están reguladas ni protegidas por el marco legal 

y se caracteriza por no ofrecer beneficios laborales, como seguridad social y protección 

legal. Asimismo, esta se asocia con bajos niveles de ingreso, educación y baja 

productividad. Además, se señala que, la principal causa de informalidad es que no se 

crean suficientes puestos laborales adecuados y productivos, en comparación con la 

cantidad de jóvenes que se integran a la Población Económicamente Activa (PEA). 

Gasto per cápita: es una medida que indica el promedio de gasto realizado por 

cada individuo en una economía. Este se obtiene dividiendo el gasto total de una 

economía por su población total, en un año determinado. Este indicador es útil para 

comparar el nivel de consumo y el estándar de vida entre los demás países del mundo y 

pude reflejar la capacidad adquisitiva de los habitantes. (BCRP, 2023) 

Educación financiera: la educación financiera es el proceso de adquirir 

conocimientos y habilidades para gestionar los asuntos financieros personales de manera 

eficaz. A la vez, es un componente fundamental debido a su estrecha relación con el 
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bienestar económico. De esta forma su exigua comprensión trae consigo a 

comportamientos financieros perjudiciales y disminuyendo la calidad de vida de las 

personas (Aranibar-Ramos et al., 2023). 

2.4.  HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  Hipótesis general 

- Durante el año 2022, los principales determinantes de la inclusión 

financiera en el departamento de Puno son: el acceso al internet, el 

lenguaje, los programas sociales, la informalidad laboral, la educación, el 

gasto per cápita y la edad de los individuos. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

- El acceso al internet, el lenguaje de los individuos y los programas sociales 

son relevantes para explicar la probabilidad de inclusión financiera en el 

departamento de Puno. 

- Si el individuo tiene un empleo informal, la probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos del departamento de Puno disminuye.  

- Un mayor número de años de educación y nivel gasto per cápita del 

individuo tienen un efecto positivo en la probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos del departamento de Puno. 

- En el departamento de Puno, la relación existente entre la edad y la 

probabilidad de inclusión financiera de los individuos es no lineal en forma 

cóncava. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Neill y Cortez (2018) el enfoque de la investigación es 

cuantitativo, debido a que implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados. Así entonces, para el caso específico de la presente 

investigación se busca identificar y analizar los principales factores determinantes de la 

inclusión financiera en el departamento de Puno en el año 2022. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De igual forma, la presente investigación se caracteriza como un diseño de 

carácter no experimental. De acuerdo con Hernández et al. (2014), un diseño no 

experimental corresponde a aquellos estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos.  

Así pues, el presente estudio observa una situación ya ocurrida sobre la cual no 

existe manipulación de las variables bajo estudio; en este caso dicha situación 

corresponde a la información estadística registrada en el año 2022 para la inclusión 

financiera y sus potenciales factores determinantes. 

3.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para Hernández et al. (2014), la presente investigación se clasifica como una 

investigación de nivel descriptivo, correlacional y explicativa: DESCRIPTIVO porque 

se analizan las principales estadísticas de tendencia central y de variación de la inclusión 
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financiera y sus potenciales determinantes en el departamento de Puno durante el año 

2022, CORRELACIONAL porque que se identifica el grado de asociación entre la 

inclusión financiera y cada uno de sus potenciales determinantes en el departamento de 

Puno; y EXPLICATIVA porque a través de la inferencia estadística y estimación de un 

modelo de variable dependiente cualitativa (logit-probit) se determina el impacto 

marginal de cada uno de los potenciales factores determinantes de la inclusión financiera 

en el departamento de Puno en el año 2022. 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo APLICADA debido a que se busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el 

sector productivo (Lozada, 2014). En este caso se realiza una aplicación de las 

herramientas estadísticas y econométricas para un problema concreto que es identificar y 

analizar los principales factores determinantes de la inclusión financiera en el 

departamento de Puno para el año 2022. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de la investigación se encuentran constituidos por una muestra de 

1,832 individuos del departamento de Puno en el año 2022; dicha muestra representa el 

número de entrevistados en el departamento de Puno de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). 

3.6. MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO 

3.6.1. Modelo teórico 

Para efectos de contrastar las hipótesis que se plantean en la presente 

investigación, se postula el siguiente modelo teórico: 
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                   𝐼𝐹𝑖 = 𝑓(𝐴𝐼𝑖, 𝐿𝑖 , 𝑃𝑆𝑖, 𝐼𝐿𝑖, 𝐴𝐸𝑖, 𝐺𝑃𝐶𝑖, 𝐸𝐷𝑖 , 𝐸𝐷𝑖
2) 

                               (+) (+) (+)  (-)   (+)    (+)  (-/+) (+/-) 

 

Donde: IF representa la probabilidad de inclusión financiera, la cual 

depende de manera directa de características de los individuos del departamento 

de Puno como  el acceso a internet (AI), el lenguaje (L), si es beneficiario de 

programas sociales (PS), la educación (AE) y el gasto per cápita (GPC) y de 

manera inversa respecto a la informalidad laboral (IL); por su parte, la edad (ED) 

presenta una relación no lineal con IF, la cual puede manifestarse en forma 

convexa o cóncava (cabe precisar que la forma cuadrática de la variable edad nos 

permite inspeccionar la existencia de un umbral de edad del individuo a partir del 

cual la probabilidad de inclusion financiera es diferenciable). La 

operacionalización de cada una de estas variables se presenta en el anexo 1 de la 

presente investigación. 

3.6.2. Modelo econométrico 

Teniendo como referencia el marco teórico de los determinantes de la 

inclusion financiera, el modelo econométrico que se estimará es como sigue: 

        𝐼𝐹𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑖 + 𝛽2𝐿𝑖 + 𝛽3𝑃𝑆𝑖 + 𝛽4𝐼𝐿𝑖 + 𝛽5𝐴𝐸𝑖 + 𝛽6ln (𝐺𝑃𝐶𝑖) + 𝛽7𝐸𝐷𝑖 +

𝛽8𝐸𝐷𝑖
2 + 𝜇𝑖 

Con: 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽5, 𝛽6 > 0, 𝛽4 < 0, 𝛽7 <> 0 y 𝛽8 >< 0 

Por su parte, 𝜇𝑖 representa el término de error del modelo, el cual contiene 

a otros factores explicativos de la inclusión financiera que no pueden cuantificarse 

o medirse. Asimismo, el método de estimación del modelo econométrico es de 

máxima verosimilitud, considerando que dicho modelo es de carácter no lineal, 
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puesto que IF se encuentra acotada entre 0 y 1. De otra parte, la elección del 

modelo econométrico se evaluó de acuerdo con los criterios de información 

Akaike y Schwarz, siendo el modelo elegido aquel que presente los menores 

valores en los criterios de información. Finalmente, para efectos de evaluar la 

calidad de los estimadores obtenidos, se realizaron los análisis de 

multicolinealidad, heterocedasticidad, especificación econométrica y ajuste del 

modelo. 

3.7. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información necesaria para llevar a cabo de la presente investigación fue 

recopilada a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, las variables recopiladas a partir de dicha 

fuente de información para efectos de la presente investigación fueron las que se listan a 

continuación: inclusión financiera, acceso a internet, lenguaje del individuo, programas 

sociales, informalidad laboral, educación, gasto per cápita y edad de los individuos. 

3.8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada para efectos del desarrollo de la presente investigación 

fue procesada a través del paquete estadístico Stata 18.0. Asimismo, los resultados 

obtenidos se han organizado y analizado en cuadros y gráficos de acuerdo con las pautas 

establecidas por la metodología de investigación científica, requeridas por la naturaleza 

y los objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con z y chi2), y por el análisis de 

regresión de variable dependiente cualitativa (logit-probit).  

Adicionalmente, la presentación de los resultados que se obtuvieron en la 

investigación se procesó con base en los programas de Excel, Word y Power Point, siendo 
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este último a través del cual se diseñó la presentación para la sustentación final de la 

investigación. 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS 

Para efectos de la presente investigación, resulta importante precisar que la misma 

cumple con los principios de la investigación según el «Reglamento del registro, 

presentación y dictamen de los proyectos de tesis de pregrado». De modo particular, se 

utilizó un modelo de variable dependiente cualitativa (logit-probit), cuyos resultados se 

obtuvieron de fuentes de información confiables, en particular de la ENAHO. Asimismo, 

la bibliografía utilizada se referenció adecuadamente respetando los derechos de autor, 

conforme lo establecen las pautas de la metodología de la investigación científica y la 

séptima (vigente) versión de la norma APA. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

En esta sección se presenta el análisis econométrico de los determinantes de la 

inclusión financiera en el departamento de Puno para el periodo 2022. Dicho análisis 

comprende tres aspectos principales: la estimación del modelo, su evaluación y el análisis 

de sus resultados obtenidos. 

4.1.1. Estimación del modelo 

Con el fin de determinar la especificación del modelo logit o probit de la 

variable dependiente cualitativa para los determinantes de la inclusión financiera 

en el departamento de Puno para el año 2022, se evaluaron los criterios de 

información Akaike (AIC) y Schwarz (BIC) en las siguientes tablas 2 y 3. 

Tabla 2 

Criterios de información del modelo logit (Akaike y bayesiana) 

 

Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

 

Tabla 3 

Criterios de información modelo probit (Akaike y Bayesiana) 

Modelo N ll(null) ll(model) df AIV BIC 

mprob 1832 -1169.075 -822.3409 9 1662.682 1712.3 

Nota: BIC usa N= número de observaciones 
Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

 

 

Modelo N ll(null) ll(model) df AIV BIC 

mlog 1832 -1169.075 -823.9723 9 1665.945 1715.563 

Nota: BIC usa N= número de observaciones 
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De acuerdo con los criterios de información observados tanto para los 

modelos logit y probit, se concluye que el modelo de variable dependiente 

cualitativa que debe estimarse para los determinantes de la inclusión financiera 

del departamento de Puno corresponde a un modelo probit, toda vez que este nos 

registra los menores criterios de información. En tal sentido, la siguiente tabla 

muestra los resultados asociados a dicho modelo, cuya evaluación se realiza en la 

siguiente sección. 

Tabla 4 

Modelo Probit para los determinantes de la IF en el departamento de Puno  

Regresión Probit   Number of obs     =      1832       

          LR chi2(8)     =   693.47      

            Prob > chi2  =   0.0000      

            Pseudo R     =   0.2966   

Log Likelihood = -822.34086     

       
IF Coeficiente Std. Err. z P>|z| [95% conf. interval] 

AI 0.5007049 0.0880224 5.69 0.000 0.3281841 0.6732257 

L 0.241499 0.1010739 2.39 0.017 0.0433977 0.4396003 

PS 1.430442 0.0851535 16.8 0.000 1.263545 1.59734 

IL -1.48884 0.135053 -11.02 0.000 -1.753539 -1.224141 

AE 0.0463521 0.0089669 5.17 0.000 0.0287772 0.063927 

Ln_GPC 0.2233445 0.0456012 4.9 0.000 0.1339677 0.3127212 

ED -0.070781 0.0117466 -6.03 0.000 -0.0938039 -0.0477581 

ED2 0.0008788 0.0001163 7.56 0.000 0.0006509 0.0011067 

_cons -0.2129283 0.4143971 -0.51 0.000 -1.025132 0.599275 
  Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

4.1.2. Evaluación del modelo 

En esta sección se realiza la evaluación económica, estadística y 

econométrica del modelo probit previamente estimado. Así pues, con relación a la 

evaluación económica, de acuerdo con los resultados presentados en la tabla 4, se 

aprecia que todas las variables explicativas cumplen con la relación teórica 

esperada. De modo particular, se corrobora que la inclusión financiera presenta 
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una relación directa con las variables acceso a internet, lenguaje, programas 

sociales, años de educación y gasto per cápita, mientras que con la variable 

informalidad laboral se corrobora la existencia de una relación inversa. 

Adicionalmente, con la variable edad se verifica una relación no lineal en forma 

convexa, lo cual refleja que los individuos tienen una mayor probabilidad de 

inclusión financiera cuando son más adultos. 

Con relación a la evaluación estadística, se puede apreciar que todas las 

variables explicativas del modelo son estadísticamente significativas de manera 

individual. Particularmente, las variables AI, PS, IL, AE, Ln_GPC, ED y ED2 son 

estadísticamente significativas al 1 %. Por su parte, la variable lenguaje es 

estadísticamente significativa al 5 %. En ese sentido, dada su significancia 

individual en el modelo, se evidencia que cada una de las variables utilizadas son 

relevantes para explicar la probabilidad de inclusión financiera en el departamento 

de Puno en el año 2022. 

Con respecto a la significancia global del modelo, se puede apreciar que la 

probabilidad asociada al estadístico chi2 es menor que el 5 %, lo cual implica 

rechazar la hipótesis nula de no significancia global en el modelo; por lo tanto, el 

modelo estimado es estadísticamente significativo en su conjunto.  

Adicionalmente, se observa que el coeficiente de bondad de ajuste R2 es 

de 29.66 %, lo cual muestra correspondencia con los valores de R2 reportados en 

la literatura internacional que se ubican entre 0.015 % y 65.60 %. Asimismo, cabe 

señalar que el valor del R2 obtenido en el modelo estimado resulta acorde con la 

práctica econométrica, la cual se caracteriza por registrar valores de R2 entre 0.2 
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y 0.6 (20 % y 60 %) para un modelo de variable dependiente cualitativa (logit o 

probit). 

Habiendo realizado la evaluación económica y estadística del modelo, 

corresponde realizar su evaluación econométrica, la cual comprendió los análisis 

de heterocedasticidad, multicolinealidad, normalidad, especificación 

econométrica y test de ajuste de Hosmer-Lemeshow.  

Así entonces, con respecto al análisis de heterocedasticidad, se realizó el 

test de Barlett, Levene, Brown y Forsythe (Anexo 2). Mediante dicho test se 

plantea como hipótesis nula la ausencia de heteroscedasticidad en el modelo, 

siendo la hipótesis alternativa que sí existe heteroscedasticidad en este.  

Así pues, de acuerdo con los resultados que se aprecian en el anexo 2, se 

corrobora que el modelo presenta heteroscedasticidad, siempre que para todas las 

probabilidades del estadístico del ratio de varianza del test señalado no se permite 

no rechazar la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad en el modelo. 

Así pues, con la finalidad de preservar la propiedad de eficiencia de los 

estimadores obtenidos, se realizó la corrección del problema de 

heterocedasticidad utilizando una estimación corregida por efectos de errores 

robustos, cuyos resultados se muestran en la tabla 5. 

 

 

 

 



 

64 
 

Tabla 5 

Estimación del modelo probit corregida por errores robustos 

Regresion Probit   Number of obs    =1832 

    Wald chi2(8)= 566.5                  

    Prob > chi2 =0.000                    

Log pseudolikelihood = -822.34086 Pseudo R2=0.2966                     

       

  

IF 

  

Coeficiente 

Robust 

std. err. 

  

z 

  

   P>|z|     

  

 [95% conf. interval] 

AI 0.5007049 0.0892849 5.61 0.000 0.3257097 0.6757001 

L 0.241499 0.1029715 2.35 0.019 0.0396785 0.4433195 

PS 1.430442 0.0853148 16.77 0.000 1.263228 1.597656 

IL -1.48884 0.1358666 -10.96 0.000 -1.755134 -1.222547 

AE 0.0463521 0.0088124 5.26 0.000 0.0290801 0.0636242 

Ln_GPC 0.2233445 0.0446391 5.00 0.000 0.1358535 0.3108355 

ED -0.070781 0.0119044 -5.95 0.000 -0.0941132 -0.0474489 

ED2 0.0008788 0.0001177 7.47 0.000 0.0006482 0.0011094 

_cons -0.2129283 0.4184363 -0.51 0.611 -1.033048 0.6071918 
               Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

 

Con respecto a este modelo, corresponde continuar con la evaluación de 

multicolinealidad. De los resultados reportados en el anexo 3 se verifica que el 

modelo corregido por heterocedasticidad presenta multicolinealidad de bajo 

grado, toda vez que las correlaciones simples entre las variables explicativas del 

modelo (AI, PS, IL, AE y Ln_GPC) se encuentran por debajo del 50 %. 

No obstante, para la variable edad, cuya relación es no lineal, si bien se 

verifica que supera el 50 %, la correlación que esta presenta con su término 

cuadrático no supone riesgo para los estimadores obtenidos en el modelo, dada la 

consistencia que se verifica entre los estimadores asociados a la variable edad y 

su cuadrado y la dispersión de datos que se muestra en la figura 2 a continuación. 
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Figura 2 

Relación entre la edad en años y la probabilidad de inclusión financiera 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

Con relación a la evaluación de la normalidad de los residuos del modelo, 

se utilizaron los tests de Jarque-Bera, Shapiro Wilk y Shapiro Francia (anexo 4). 

Dichos tests plantean como hipótesis nula que los residuos del modelo siguen una 

distribución normal, siendo la hipótesis alterna que dichos residuos no siguen la 

referida distribución. La relevancia de la distribución normal se fundamenta en 

que esta permite validar la inferencia estadística (individual y conjunta) del 

modelo estimado. 

De acuerdo con los resultados del anexo 4, se corrobora que las 

probabilidades estadísticas reportadas para cada uno de los tests son menores que 

el nivel de significación del 5%, lo cual conlleva a concluir que los residuos del 

modelo probit no siguen una distribución normal; sin embargo, ello no invalida la 

inferencia estadística en el modelo estimado, toda vez que, bajo el teorema del 

límite central de la econometría, se establece que, a medida que se incremente el 
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tamaño muestral, los errores del modelo convergen hacia a una distribución 

normal. Por lo tanto, el modelo estimado es válido para efectos de inferencia 

estadística. 

Como dos últimos aspectos de la evaluación econométrica, se realizaron 

los tests de especificación econométrica (Pregibon, 1980) y de ajuste de las 

probabilidades del modelo. Con respecto al primer test se evalúa la presencia de 

variables omitidas en el modelo, cuya existencia conlleva a obtener estimadores 

no insesgados y no consistentes; dicho test plantea como hipótesis nula que el 

modelo tiene una adecuada especificación econométrica, mientras que la hipótesis 

alterna plantea lo contrario. 

Así pues, de acuerdo con los resultados reportados en el anexo 5, se aprecia 

que la probabilidad estadística asociada a la variable “hat_sq” es mayor que el 

nivel de significación del 5 %, lo cual conlleva a concluir que el modelo 

econométrico tiene una correcta especificación econométrica; es decir, no 

presenta variables omitidas y, en consecuencia, se puede considerar que los 

estimadores obtenidos son insesgados y consistentes.  

Finalmente, con relación al ajuste de las probabilidades del modelo, se 

realizó el test de Hosmer-Lemeshow (anexo 6); dicho test compara las 

probabilidades obtenidas por el modelo con los datos reales del mismo y plantea 

como hipótesis nula que el modelo ajusta y comprueba bien, siendo la hipótesis 

alternativa lo opuesto. Así entonces, según los resultados del anexo 6, se verifica 

que la probabilidad estadística del test de Hosmer–Lemeshow es mayor que el 

nivel de significación del 5 %; por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se 
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concluye que el modelo estimado ajusta y comprueba bien a las probabilidades de 

IF de los individuos del departamento de Puno en el año 2022. 

A manera de síntesis, el modelo estimado tiene una adecuada 

especificación econométrica; asimismo, sus estimadores son insesgados, 

consistentes, eficientes y estadísticamente significativos de manera individual y 

en su conjunto. Adicionalmente, los estimadores obtenidos presentan 

correspondencia con el marco teórico asociado a los determinantes de la IF. 

En tal sentido, teniendo como base un modelo correctamente especificado 

y que satisface los supuestos teóricos, econométricos y estadísticos que exige una 

estimación apropiada, a continuación, se realiza el análisis de efectos marginales 

del modelo y posteriormente la discusión de sus resultados con énfasis en el 

contraste de la hipótesis general y específicas de investigación, respectivamente.  

4.1.3. Análisis de resultados 

Para efectos del análisis de resultados, se utilizan los impactos marginales 

del modelo estimado.  Así pues, en la tabla 6, se aprecian los impactos marginales 

obtenidos del modelo estimado, a partir de los cuales se analizan los resultados 

obtenidos para cada una de las variables de estudio a continuación. 
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Tabla 6 

Impactos marginales del modelo probit 

    

Delta-

method         

 dy/dx std. err. z P>|z|       [95% conf. interval] 

AI 0.125355 0.0217855 5.75 0.000 0.0826562 0.1680538 

L 0.060461 0.0256545 2.36 0.018 0.0101792 0.1107428 

PS 0.3581213 0.0170691 20.98 0.000 0.3246665 0.3915762 

IL -0.3727416 0.0306482 -12.16 0.000 -0.432811 -0.3126723 

AE 0.0116046 0.0022007 5.27 0.000 0.0072913 0.0159178 

Ln_GPC 0.0559159 0.0109365 5.11 0.000 0.0344807 0.0773511 

ED -0.0177205 0.0029114 -6.09 0.000 -0.0234267 -0.0120143 

ED2 0.00022 0.0000284 7.75 0.000 0.0001644 0.0002757 
Elaboración: Propia utilizando Stata 18.0. 

A. Relevancia del acceso al internet, lenguaje de los individuos y 

programas sociales para explicar la probabilidad de inclusión 

financiera en el departamento de Puno. 

De acuerdo con la tabla 6, se aprecia que las personas que tienen acceso al 

servicio de internet tienen una probabilidad de inclusion financiera mayor en 

12.54 puntos porcentuales, respecto de aquellas que no cuentan con dicho 

servicio. Por su parte, con relación a la variable lenguaje, se destaca que 

aquellas personas que hablan castellano tienen una probabilidad de IF mayor 

en 6.04 puntos porcentuales respecto de aquellas que no hablan dicho idioma.  

De otra parte, para el caso de los programas sociales se corrobora que 

aquellos individuos beneficiarios de estos programas tienen una probabilidad 

de IF mayor en 35.81 puntos porcentuales respecto de aquellos que no lo son.  

Cabe señalar que las tres variables mencionadas son estadísticamente 

significativas. De modo particular, las variables acceso al internet y programas 

sociales son estadísticamente significativas al 1 %, mientras que lenguaje al 
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5 %; por lo tanto, dada la significancia estadística de cada una de las variables 

mencionadas, se confirma que el acceso al internet, el lenguaje de los 

individuos y los programas sociales son relevantes para explicar la 

probabilidad de inclusion financiera en el departamento de Puno. 

B. Impacto de la informalidad laboral en la inclusión financiera del 

departamento de Puno 

Con relación a la informalidad laboral se corrobora un impacto marginal 

negativo, el cual indica que aquellos individuos que tienen empleo informal 

presentan una probabilidad de inclusión financiera menor en 37.27 puntos 

porcentuales respecto de aquellos que tienen un empleo formal; dicho impacto 

es estadísticamente significativo al 1%.  

C. Efecto de la educación y el gasto per cápita en la probabilidad de 

inclusión financiera de los individuos del departamento de Puno. 

Para los años de educación, el impacto marginal permite identificar que la 

probabilidad de IF se incrementa en 1.16 puntos porcentuales por cada año de 

educación adicional en el individuo. De similar forma, para el caso del gasto 

per cápita del individuo, se verifica que la probabilidad de IF se incrementa en 

0.05 puntos porcentuales por cada incremento del 1% de este gasto. Cabe 

indicar que ambas variables son estadísticamente significativas al 1 %. 

D. Relación existente entre la edad de los individuos y la probabilidad de 

inclusión financiera en el departamento de Puno. 

Finalmente, con respecto a la variable edad, para el componente lineal se 

observa un impacto marginal negativo, mientras que para el componente no 
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lineal (cuadrático) se identifica un impacto marginal positivo; este 

comportamiento refleja que el efecto no lineal en forma convexa, lo cual a su 

vez significa que en el departamento de Puno la probabilidad de IF es mayor 

cuando los individuos son más adultos. Al igual que las anteriores variables, se 

confirma que la variable edad es estadísticamente significativa al 1 %. 

Visto el análisis de los impactos marginales, a continuación, en la siguiente 

sección se realiza la discusión de dichos impactos, teniendo como énfasis el 

contraste de las hipótesis general y específicas de investigación, 

respectivamente. 

4.2. DISCUSIÓN 

En esta sección se realiza la discusión de los resultados obtenidos, teniendo como 

énfasis el contraste de la hipótesis general y de las específicas de investigación. De 

acuerdo con Hernández et al. (2014), para el contraste de las hipótesis de investigación, 

primero se realiza el contraste de las hipótesis específicas y por último el de la hipótesis 

general. Así entonces, dentro de la presente investigación se postularon cuatro hipótesis 

específicas y una hipótesis general. 

De modo particular, se postuló como primera hipótesis especifica que el acceso al 

internet, el lenguaje de los individuos y los programas sociales son relevantes para 

explicar la probabilidad de inclusión financiera en el departamento de Puno.   

De acuerdo con los resultados que se reportan en la tabla 6, se corrobora evidencia 

a favor de la primera hipótesis especifica de investigación, puesto que se identifica que el 

acceso a internet, el lenguaje de los individuos y los programas sociales son variables 

estadísticamente significativas, lo cual confirma su relevancia para explicar la 

probabilidad de inclusión financiera en el departamento de Puno.  
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Así mismo, los efectos marginales revelan que la probabilidad de inclusion 

financiera de los individuos que tienen acceso a Internet es mayor que la de aquellos que 

no cuentan con dicho servicio; similar hallazgo se verifica para los individuos que hablan 

castellano respecto a los que no hablan dicho idioma. De igual manera, se corrobora que 

la probabilidad de inclusión financiera es mayor para aquellos individuos que son 

beneficiarios de programas sociales en comparación de aquellos que no lo son.  

Los resultados obtenidos para estas variables, muestran correspondencia con 

Sotomayor y Talledo (2018), Rodríguez-Raga y Riaño (2016), Ouma et al. (2017) y 

Asuming et al. (2019), los cuales identifican que el acceso a internet, el lenguaje y los 

programas sociales tienen una contribución positiva y estadísticamente 

significativamente en la probabilidad de inclusión financiera.  

Según los autores señalados, el acceso a internet, incrementa la probabilidad de 

inclusión financiera, puesto que permite acceder a más información de oferta de servicios 

financieros (información que les permite la realizar consultas y operaciones financieras 

de esa manera se incrementa su probabilidad de acceso y uso. En consecuencia, la 

probabilidad de inclusión financiera). 

Así mismo, en la medida en que los individuos hablan castellano, la probabilidad 

de estar incluidos financieramente es mayor, debido a que la información de los servicios 

financieros está disponible para una amplia cuantía de hispanohablantes, además que 

facilita la educación financiera y en efecto la comunicación es más efectiva. 

De igual forma, los individuos que son beneficiarios de un programa social 

incrementan su probabilidad de estar incluidos financieramente, toda vez que, las 

trasferencias monetarias de dichos programas sociales en la actualidad se efectúan a 

través de una cuenta bancaria. Específicamente, Rodríguez-Raga y Riaño (2016) resaltan 
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en su investigación que este tipo de política de gobierno fomenta el uso de servicios 

financieros formales, principalmente en la tenencia de una cuenta bancaria. 

Como segunda hipótesis especifica se postuló que, si el individuo tiene un empleo 

informal, la probabilidad de inclusión financiera disminuye. Los impactos marginales 

obtenidos del modelo probit corroboran evidencia a favor para la segunda hipótesis 

especifica de investigación, debido a que el signo asociado al impacto marginal de la 

informalidad laboral es negativo, lo cual permite confirmar que, a medida que los 

individuos tienen un empleo informal menor es su probabilidad de inclusión financiera.  

Asimismo, el efecto marginal obtenido revela que los individuos que tienen 

empleo informal presentan una probabilidad inclusión financiera menor en 37.27 puntos 

porcentuales respecto de aquellos que tienen empleo formal. Adicionalmente,  el hallazgo 

obtenido para la informalidad laboral en la presente investigación muestra 

correspondencia con Cámara et al. (2013), Allen et al. (2016), Rodríguez-Raga y Riaño 

(2016) y Sotomayor y Talledo (2018), los cuales fundamentan que la informalidad laboral 

se constituye como un obstáculo para la inclusión financiera, debido a que los 

trabajadores informales carecen de ingresos estables y verificables, Por su parte, los 

trabajadores con un empleo formal al poseer ingresos verificables logran crear un historial 

financiero, lo cual en consecuencia, les favorece a estar incluidos financieramente. 

La tercera hipótesis especifica de investigación postuló que, un mayor número de 

años de educación y nivel de gasto per cápita del individuo tienen un efecto positivo en 

la probabilidad de inclusión financiera de los individuos del departamento de Puno. De 

los resultados obtenidos se verifica que los impactos marginales asociados a dichas 

variables son positivos, revelándose que la probabilidad de inclusión financiera se 

incrementa en 11.60 puntos porcentuales por cada año de educación. Asimismo, se 
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identifica que la probabilidad de la inclusión financiera se incrementa en 0.05 puntos 

porcentuales por cada incremento del 1 % en el gasto per cápita. 

En tal sentido, los impactos marginales descritos conllevan a corroborar que existe 

evidencia a favor de la tercera hipótesis especifica de investigación. Este hallazgo, a su 

vez, muestra correspondencia con lo reportado con Cámara et al. (2013), Chaupe (2017), 

Sotomayor y Talledo (2018), Cruz y Quisiyupanqui (2018), Hidalgo et al. (2021), Efobi 

et al. (2014), Fungáčová y Weill (2015), Allen et al. (2016), Rodríguez-Raga y Riaño 

(2016), Zins y Weill (2016), Ouma et al., (2017), Asuming et al. (2019) y Girón et al., 

(2022), los cuales también identifican que dichas variables son preponderantes para la 

inclusión financiera, teniendo como base que un mayor nivel de educación de los 

individuos les permite familiarizarse con el sistema financiero; asimismo, favorece su 

capacidad para poder acceder a la información de diversos productos financieros 

incrementándose la demanda de los mismos. Adicionalmente, destacan que un mayor 

nivel de gasto per cápita fomenta el uso de los servicios financieros, toda vez que, esta 

variable se constituye como un indicador proxy de los ingresos de los individuos. 

Respecto a la cuarta hipótesis especifica de investigación, se postuló que, en el 

departamento de Puno, la relación existente entre la edad y la probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos es no lineal en forma cóncava. A partir de los resultados 

obtenidos, se verifica que existe evidencia en contra de la cuarta hipótesis especifica de 

investigación, toda vez que, los signos asociados al componente lineal y no lineal de la 

variable edad son opuestos al de una relación en forma cóncava. 

Así pues, para el caso de los individuos del departamento de Puno, la relación no 

lineal obtenida es en forma convexa, lo cual refleja que la probabilidad de inclusión 

financiera de los adultos es mucho mayor que la de individuos más jóvenes. Este hallazgo 
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se evidencia en los trabajos empíricos desarrollados por  Rodríguez-Raga y Riaño (2016) 

y Asuming et al. (2019), Girón et al. (2022), Fungáčová y Weill (2015), Cámara et al. 

(2013), Allen et al. (2016), Zins y Weill (2016); estos autores destacan que las personas 

mayores tienen más probabilidad de estar incluidas financieramente que los más jóvenes 

debido a que suelen contar con ingresos más estables y regulares.  

Por otra parte, el modelo muestra que la probabilidad de inclusion financiera de 

los individuos de dieciocho (18) a treinta y nueve (39) años es decreciente, mientras que 

a partir de los cuarenta (40) años la probabilidad de inclusión financiera se incrementa en 

el departamento de Puno, lo cual sería debido a que con el paso de los años los individuos 

acumulan mayor experiencia y conocimiento sobre productos financieros; asimismo, sus 

historiales crediticios tienden a ser más largos y positivos, lo que les facilita el acceso a 

créditos, préstamos y otros servicios financieros formales. Así pues, estos elementos 

combinados les permiten interactuar de manera más efectiva y segura con el sistema 

financiero (Anexo 7).  

De acuerdo con Bakhsh y Attri (2020) destacan que los individuos adultos tienen 

mayor inclusion financiera respecto a los más jóvenes, toda vez que estos en el futuro se 

encuentran más preocupados por la vejez, lo que incrementa su nivel de ahorro para el 

futuro; es por ello que los individuos adultos tienen más cuentas, más ahorros, más 

préstamos y mayor posesión de tarjetas de crédito en comparación con los jóvenes, toda 

vez que los individuos más jóvenes, por lo general, se sienten más cómodos con el uso de 

pagos digitales y pagos por internet. 

Finalmente, corresponde contrastar la hipótesis general de investigación, la cual 

postuló que, durante el año 2022, los principales determinantes de la inclusión financiera 

en el departamento de Puno son el acceso al internet, el lenguaje, los programas sociales, 
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la informalidad laboral, la educación, el gasto per cápita y la edad de los individuos, 

respectivamente. De los resultados reportados en la tabla 06, se confirma que existe 

evidencia a favor de la hipótesis general de la investigación, toda vez que los factores 

explicativos mencionados son estadísticamente significativos para explicar la 

probabilidad de inclusión financiera en el departamento de Puno.  

De modo particular, se aprecia que el acceso al internet, los programas sociales, 

la informalidad laboral, los años de educación, el gasto per cápita y la edad de los 

individuos son estadísticamente significativos al 1 %. Por su parte, el lenguaje de los 

individuos es una variable estadísticamente significativa al 5 %.  

Adicionalmente, se debe precisar que, de la evaluación econométrica realizada, , 

se confirma que la especificación teórica y econométrica del modelo probit es apropiada, 

toda vez que no se verifica la presencia de variables omitidas, lo cual, entonces, conlleva 

a establecer que los factores explicativos propuestos en la presente investigación son 

aquellos de mayor relevancia para la probabilidad de inclusión financiera en el 

departamento de Puno.  

Por lo tanto, los hacedores de política vinculados en la promoción de inclusión 

financiera podrían diseñar estrategias orientadas a dinamizar este indicador social, 

teniendo como base los hallazgos obtenidos en la presente investigación. Vistos los 

contrastes de las hipótesis de investigación, a continuación, se presentan las principales 

conclusiones de investigación y recomendaciones para futuros trabajos de investigación 

interesados en profundizar los hallazgos reportados en esta tesis.  
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V. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se identificaron y analizaron los principales factores 

determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Puno en el año 2022. Se 

postuló como hipótesis general de investigación que, durante el año 2022, los principales 

determinantes de la inclusión financiera en el departamento de Puno son el acceso al 

internet, el lenguaje, los programas sociales, la informalidad laboral, la educación, el 

gasto per cápita y la edad de los individuos, respectivamente. 

Para efectos de contrastar la hipótesis general de investigación como sus hipótesis 

especificas se utilizó un modelo probit, cuya estimación se realizó con datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Así entonces, a partir de los resultados 

obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones: 

- Durante el año 2022, se confirma que los principales determinantes de la inclusión 

financiera en el departamento de Puno son el acceso al internet, el lenguaje, los 

programas sociales, la informalidad laboral, la educación, el gasto per cápita y la 

edad de los individuos, respectivamente; por lo tanto, existe evidencia a favor de la 

hipótesis general de investigación. 

- En el departamento de Puno, el acceso al internet, los programas sociales y el 

lenguaje de los individuos son relevantes para explicar la probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos; este resultado confirma la existencia de evidencia a 

favor de la primera hipótesis especifica de investigación. 

- Respecto a la segunda hipótesis especifica, se concluye que la informalidad laboral 

impacta negativamente en la inclusión financiera de los individuos del departamento 

de Puno; dicho hallazgo corrobora evidencia a favor de la segunda hipótesis 

especifica de investigación.   
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- Las variables de educación y gasto per cápita de los individuos tienen un efecto 

positivo en la probabilidad de inclusión financiera del departamento de Puno, lo cual 

confirma la existencia de evidencia a favor de la tercera hipótesis especifica de 

investigación.   

- En el departamento de Puno, la relación existente entre la edad de los individuos y la 

probabilidad de inclusión financiera es no lineal en forma convexa. De acuerdo con 

la evidencia empírica, lo mencionado líneas arriba significa que la probabilidad de 

inclusión financiera es mayor en los individuos adultos y que, en consecuencia, existe 

evidencia en contra de la cuarta hipótesis de investigación.  
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VI. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a las autoridades e instituciones competentes del departamento de 

Puno implementar políticas y estrategias de articulación institucional para dar mayor 

cobertura al sistema financiero, debido a que una amplitud del sistema financiero 

ayudará a disminuir la pobreza y las desigualdades del individuo que se encuentran 

excluidos por este sistema; en consecuencia, incrementará la probabilidad de estar 

incluidos financieramente. 

- Se sugiere una adecuada gestión y un trabajo articulado de los gobiernos 

subnacionales, las organizaciones sociales y las autoridades locales y comunales en 

coordinación con las empresas de telecomunicaciones (dicha acción ayudará a 

disminuir la brecha de infraestructura de comunicaciones en el marco de sus 

competencias y bajo los lineamientos que apliquen); por otro lado, se recomienda al 

MIDIS que los programas de transferencia monetaria se realicen con enfoque digital. 

Así mismo, se recomienda a las entidades públicas y privadas la adaptación de los 

perfiles técnicos y profesionales del personal gestor, para que cuenten con las 

capacidades de comunicación en idiomas nativos.  

- El perfil del trabajador informal es bastante heterogéneo; sin embargo, comparten los 

bajos niveles de ingreso y educación y carecen de documentos formales que 

respalden sus ingresos, por lo que su crecimiento y productividad son limitados. En 

tanto, se recomienda al MTPE, el MINEDU y las entidades competentes 

gubernamentales y no gubernamentales promover una política integra e inclusiva. 

Asimismo, se deben evaluar, articular o crear políticas que promuevan la 

formalización del empleo, y que se adapten a sus necesidad y circunstancias. 

- Se recomienda al gobierno regional, los gobiernos locales, las DREP y las 
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instituciones involucradas a implementar e impulsar programas, capacitaciones y 

talleres de educación financiera y alfabetización digital de manera masiva en las 

instituciones educativas y superiores, para enseñar a los jóvenes sobre la gestión del 

dinero, el ahorro y la inversión. De igual manera, a las entidades financieras se les 

recomienda facilitar el acceso a productos financieros adaptados a las necesidades y 

posibilidades de los jóvenes. 

- En el ámbito de la investigación, se recomienda realizar estudios utilizando 

metodologías alternativas como modelos de datos de panel, ello con la finalidad de 

identificar los determinantes de la inclusión financiera a nivel de los departamentos 

del Perú. Si bien en la presente investigación se identifican los determinantes de la 

inclusión financiera para el departamento de Puno a nivel de individuos, en un 

estudio de datos de panel pueden encontrarse, en promedio, si estos determinantes 

son también trascendentales a nivel de cada uno de los departamentos del Perú.  

- Así mismo, se recomienda llevar a cabo estudios alternativos respecto al impacto de 

la IF en variables como la pobreza, la desigualdad de los ingresos y el crecimiento 

económico; ello con la finalidad de generar evidencia que permita continuar 

documentando su importancia en términos de política pública en el país, de tal 

manera los servicios financieros puedan constituirse como un importante elemento 

de apoyo para el desarrollo social del país. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Operacionalización de variables 

Tipo de 

variable 
Variable 

Definición 

teórica 

Definición 

Operacional 
Medición Fuente 

Dependiente IF 

Se define como el 

acceso y uso de 

servicios  

financieros de 

calidad por parte 

de la población. 

Corresponde a 

aquellos 

individuos que 

tienen: Cuenta 

de ahorro, 

cuenta de 

ahorro a plazo 

fijo, cuenta 

corriente, 

tarjeta de 

crédito y/o 

tarjeta de 

débito. 

Variable dummy: 

1, para aquellos 

individuos que 

tienen cuenta de 

ahorro, cuenta de 

ahorro a plazo fijo, 

cuenta corriente, 

tarjeta de crédito 

y/o tarjeta de 

débito; y 0, para 

aquellos 

individuos que no 

tienen dichos 

productos 

financieros. 

ENAHO 

Explicativa AI 

Conexión que 

permite acceder 

desde el 

ordenador 

personal, tablet o 

móvil a Internet, 

al objeto de 

navegar, consultar 

el correo web, 

chatear, etc. 

Representa si 

un individuo 

tiene en el  

hogar al que 

pertenece 

conectividad de 

internet. 

Variable dummy: 

1, para los 

individuos que 

tienen 

conectividad de 

internet en el 

hogar; y 0, para los 

individuos que no 

tienen 

conectividad de 

internet en el 

hogar. 

ENAHO 

Explicativa L 

Corresponde a la 

facultad del ser 

humano de 

expresarse y 

comunicarse con 

los demás a través 

del sonido 

articulado o de 

otros sistemas de 

signos. 

Se mide como 

una variable 

dummy la cual 

considera como 

categoría base a 

los demás 

lenguajes del 

departamento 

de Puno. 

Variable dummy: 

1, para los 

individuos del que 

hablan castellano; 

y 0, para los 

individuos que 

hablan otro 

lenguaje. 

ENAHO 
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Tipo de 

variable 
Variable 

Definición 

teórica 

Definición 

operacional 
Medición Fuente 

Explicativa PS 

Son iniciativas 

destinadas a 

mejorar las 

condiciones de 

vida de una 

población. 

Corresponde si 

el individuo es 

un beneficiario 

de un programa 

social. 

Variable 

dummy: 1, para 

los individuos que 

son beneficiarios 

de un programa 

social; y 0, para 

los individuos que 

nos son 

beneficiarios de 

un programa. 

ENAHO 

Explicativa IL 

Se refiere a todas 

las actividades 

económicas y 

ocupaciones del 

individuo que en la 

legislación o en la 

práctica, no están 

cubiertas o están 

insuficientemente 

contempladas por 

sistemas  

formales. 

Identifica la 

actividad laboral 

(formalinformal) 

en la que se 

desempeña un 

individuo en el 

mercado de 

trabajo del 

departamento de 

Puno 

Variable 

dummy: 1, para 

los individuos que 

tienen un empleo 

informal; y 0, 

para los 

individuos que 

tienen un empleo 

formal. 

ENAHO 

Explicativa AE 

Proceso de 

facilitar el 

refinamiento de 

habilidades o 

capacidades 

propias del 

individuo, 

mediante el 

aprendizaje o la 

construcción de 

conocimientos, así 

como también de 

las virtudes, 

creencias, hábitos, 

u otras 

características del 

ser. 

Se representa a 

través del 

número de años 

de educación del 

individuo. 

Años de 

educación del 

individuo.  

ENAHO 
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Tipo de 

variable 
Variable 

Definicion 

Teorica 

Definicion 

Operacional 
Medición Fuente 

Explicativa GPC 

Corresponde al 

gasto en soles por 

individuo 

Representa a la 

capacidad de 

consumo e n 

términos 

monetarios de 

cada individuo. 

Nuevos soles por 

persona. 

ENAHO 

Explicativa ED 

Corresponde a la 

edad en años por 

individuo. 

Se representa a 

través del 

número de años 

cumplidos por 

el individuo. 

Años cumplidos 

por el individuo  

ENAHO 

Elaboración: Propia  

ANEXO  2. Test de heterocedasticidad de Bartlett, Levene y Brown-Forsythe del 

modelo probit inicial 

 

 

W0 = 196.3739 df(1, 1830) Pr>F = 0.0000000000 

W50 = 162.02726 df(1, 1830) Pr>F = 0.0000000000 

W10 = 198.99195 df(1, 1830) Pr>F = 0.0000000000 

 

       ratio = sd(No) / 

sd(Yes)  f = 0.5321 

H0: ratio = 1   Degrees of freedom = 1216, 614 

      
        Ha: ratio < 1 Ha: ratio != 1                                          Ha: ratio > 1 

Pr (F < f) = 0.0000 

2*Pr (F < f) = 

0.0000                                     Pr (F >f) = 1.0000 
  Elaboración: Propia utilizando Stata 18. 

 

Inclusión 

financiera 

Summary of e 

Mean Std. Dev Freq 

No -0.21834034 0.19975998 1,217 

Yes 0.43159334 0.27384335 615 

Total -0.00015846 0.38196828 1,832 

Test de ratio de varianza 

Group Obs Mean Std. err. Std. dev. [95% conf. interval] 

No 1,217 -0.2183403 0.0057262 0.19976 -0.2295746 -0.2071061 

Yes 615 0.4315933 0.0110424 0.2738433 0.4099078 0.4532789 

Combined 1,832 -0.0001585 0.0089241 0.3819683 -0.0176609 0.017344 
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ANEXO 3. Análisis de multicolinealidad (correlaciones simples) del modelo 

corregido por heterocedasticidad 

 IF AI L PS IL AE Ln_GPC ED ED2 

IF 1.0000         
          

AI 0.1478 1.0000        

 0.0000         
          

L 0.0904 0.2584 1.0000       

 0.0001 0.0000        
          

PS 0.3294 -0.2307 -0.1960 1.0000      

 0.0000 0.0000 0.0000       
          

IL -0.3009 -0.3397 -0.2218 0.1904 1.0000     

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000      
          

AE 0.0852 0.3942 0.4574 -0.3062 -0.3546 1.0000    

 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000     
          

Ln_GPC 0.1378 0.0443 -0.0051 -0.1639 -0.1480 -0.0230 1.0000   

 0.0000 0.0566 0.8249 0.0000 0.0000 0.3225    
          

ED 0.1662 -0.2133 -0.4253 0.2329 0.0486 -0.5073 0.3033 1.0000  

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0361 0.0000 0.0000   
          

ED2 0.2052 -0.2254 -0.3823 0.2641 0.0661 -0.4982 0.3039 0.9824 1.0000 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0044 0.0000 0.0000 0.0000   
Elaboración: Propia utilizando Stata 18 
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ANEXO 4. Análisis de normalidad de los errores del modelo corregido por 

heterocedasticidad 

 

 

 

 

Prueba de Shapiro-Wilk "W" para datos normales 

Variable Obs W V z Prob>z 

eer 1,832 0.94833 56.582 10.233 0.00000 

 

Prueba de Shapiro-Wilk W' para datos normales 

Variable Obs W'   V' z Prob>z 

eer 1,832 0.94880 59.344 9.723 0.00001 
Elaboración: Propia utilizando Stata 18 
 

ANEXO 5. Test de especificación econométrica del modelo corregido por 

heterocedasticidad  

 

 

Elaboración: Propia utilizando Stata 18. 

ANEXO 6. Test de Hosmer-Lemeshow 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia utilizando Stata 18. 

Pruebas normalidad de la asimetría y curtosis   

    

 

Joint test 
 

Variable Obs Pr(asimetría) Pr(curtosis) 

Adj 

chi2(2) Prob>chi2 

eer 1,832 0.0000 0.3397 65.60 0.0000 

Regresión probit  Número de observaciones  =     1,832 

   LR chi2(2)  =  693.49 

   Prob > chi2  =  0.0000 

Log likelihood = -822.33131 Pseudo R2   =  0.2966 

       
IF Coeficiente Std. err. z P>z      [95% conf. interval] 

_hat 1.003519 0.0507247 19.78 0.000 0.9041003 1.102937 

_hatsq 0.0065273 0.0472474 0.14 0.890 -0.0860759 0.0991305 

_cons -0.0038492 0.047974 -0.08 0.936 -0.0978764 0.090178 

Prueba de bondad de ajuste tras el modelo probit 

Variable: IF    
    

Número de observaciones  =  1,832 

Número de grupos  =  4 

Hosmer–Lemeshow chi2(2)  =  1.36 

Prob > chi2   =  0.5075 
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ANEXO 7. Tabla cruzada  

 

 
  

 

 

Elaboración: Propia utilizando Stata 18.  

Inclusión financiera 

Edad No Si Total 

18 a 39 36.72 34.83 36.11 

40 a 59 41.88 30.23 38.10 

60 a más 21.39 34.94 25.80 

Total 100.00 100.00 100.00 
Elaboración: Propia utilizando Stata 18. 

ANEXO 8. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuáles han sido los 

principales determinantes 

de la inclusión financiera 

en el departamento de 

Puno en el año 2022? 

Identificar y analizar los 

principales factores 

determinantes de la inclusión 

financiera en el departamento 

de Puno en el año 2022. 

Durante el año 2022, los 

principales determinantes 

de la inclusión financiera en 

el departamento de Puno 

son: acceso al internet, el 

lenguaje, los programas 

sociales, la informalidad 

laboral, la educación, el 

gasto per cápita y la edad de 

los individuos, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Inclusión financiera 

Edad No Si Total 

18 a 39 68.65 31.35 100.00 

40 a 59 74.21 25.79 100.00 

60 a más 55.98 44.02 100.00 

Total 67.5 32.5 100.00 
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Problemas Específicos (1) Objetivos Específicos (1) Hipótesis Específicas (1) 

¿Son relevantes el acceso al 

internet, el lenguaje de los 

individuos y los programas 

sociales para la inclusión 

financiera en el 

departamento de Puno? 

Evaluar la relevancia del 

acceso al internet, el 

lenguaje de los individuos y 

los programas sociales para 

explicar la probabilidad de 

inclusión financiera en el 

departamento de Puno. 

El acceso al internet, el 

lenguaje de los individuos y 

los programas sociales son 

relevantes para explicar la 

probabilidad de inclusión 

financiera en el 

departamento de Puno. 

 

Problemas Específicos (2) 

 

Objetivos Específicos (2) 

 

Hipótesis Específicas (2) 

¿Cómo impacta la 

informalidad laboral en la 

inclusión financiera del 

departamento de Puno? 

Examinar el impacto de la 

informalidad laboral en la 

inclusión financiera del 

departamento de Puno 

Si el individuo tiene un 

empleo informal entonces la 

probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos 

del departamento de Puno 

disminuye.   

 

Problemas Específicos (3) 

 

Objetivos Específicos (3) 

 

Hipótesis Específicas (3) 

¿Qué efecto tienen la 

educación y el gasto per 

cápita del individuo en la 

probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos 

del departamento de Puno?  

Determinar el efecto de la 

educación y el gasto per 

cápita en la probabilidad de 

inclusión financiera de los 

individuos del 

departamento de Puno. 

Un mayor número de años 

de educación y nivel gasto 

per cápita del individuo 

tienen un efecto positivo en 

la probabilidad de inclusión 

financiera de los individuos 

del departamento de Puno. 

 

Problemas Específicos (4) 

 

Objetivos Específicos (4) 

 

Hipótesis Específicas (4) 

¿Existe una relación no 

lineal entre la edad y la 

probabilidad de inclusión 

financiera en el 

departamento de Puno? 

Identificar la relación 

existente entre la edad de 

los individuos y la 

probabilidad de inclusión 

financiera en el 

departamento de Puno. 

En el departamento de Puno, 

la relación existente entre la 

edad y la probabilidad de 

inclusión financiera de los 

individuos es no lineal en 

forma cóncava 

Elaboración: Propia.
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