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RESUMEN 

En el presente trabajo se evalúa el impacto de un conjunto de variables económico 

y sociales en la inclusión financiera en Macusani Carabaya. Se entiende por inclusión 

financiera al acceso a los productos y servicios financiero y cómo estas influyen en el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas. El objetivo de la presente investigación 

es determinar el impacto de los factores de tipo económico y social en la inclusión 

financiera. La metodología se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un alcance 

correlacional y un método hipotético-deductivo; la población estuvo conformada por 

8,237 personas, y la muestra por 367 personas. Para la recolección de datos, se emplearon 

instrumentos de fuente primaria de corte transversal relacionados con las variables de 

estudio; para contrastar la relación entre las variables, se utilizó un análisis econométrico 

mediante regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y un modelo logit. Los 

resultados demuestran que, el 74,90 % no cuenta con educación básica, el 91,00 %, no 

tiene educación financiera, el 49,90 % no cuentan con casa propia, el 55,60 % recibieron 

una trasferencia por parte del gobierno, el 56,10 % son independientes, el 64,30 % tiene 

acceso a internet. Se arribó a la siguiente conclusión:  los factores de tipo económico y 

social influyen positivamente en la inclusión financiera y de manera directa, cada una de 

las variables: Ingreso, Educación, Alfabetización, Edad, Internet, Empleo, y 

Transferencia Social, influyen para que los pobladores estén incluidos financieramente; 

las que influyen inversamente son las variables: Acceso Geográfico, Sexo, y Vivienda. 

Palabras clave: Acceso a crédito, inclusión financiera, innovación financiera, 

pagos digitales, regulación financiera, servicios financieros.  
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ABSTRACT 

This research evaluates the impact of economic and social variables set on 

financial inclusion in Macusani Carabaya. Financial inclusion is understood as access to 

financial products and services, and how the growth of micro and small enterprises is 

influenced. The research objective is to determine the impact of economic and social 

factors on financial inclusion. The methodology is framed in a quantitative approach, with 

a correlational scope and a hypothetical-deductive method; the population was 8,237 

people, and the sample was made up of 367 people; for data collection, cross-sectional 

primary source instruments related to the study variables were used; to contrast the 

relationship between the variables, Ordinary Least Square (OLS) and Logit Econometric 

Model regression was used. The results show that 74,90 % do not have basic education, 

91,00 % lack financial education, 49,90 % do not own a house, 55,60 % received 

government transfers, 56,10% are self-employed, and 64,30 % have internet access. It has 

arrived at the following conclusion: financial inclusion is positive and directly influenced 

by economic and social factors, with each variable—Income, Education, Literacy, Age, 

Internet, Employment, and Transfer—contributing to the population being financially 

included; and the variables such Geography, Gender, and Housing have an inverse effect.  

Keywords: Access to credit, digital payments, financial inclusion, financial 

innovation, financial regulation, financial services. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión financiera se vincula al acceso y participación de las personas y 

empresas de forma equitativa en los servicios financieros formales, como cuentas 

bancarias, préstamos, seguros y otros productos financieros, algunos aspectos 

socioeconómicos como el ingreso, la educación, la ubicación geográfica y el género 

juegan un papel fundamental en el acceso a los servicios financieros. El nivel de ingresos 

de una persona puede determinar su capacidad para acceder a productos financieros y 

servicios bancarios. Aquellos con ingresos más altos pueden tener más oportunidades y 

recursos para participar en el sistema financiero, mientras que aquellos con ingresos bajos 

pueden enfrentar barreras y limitaciones. 

La educación también desempeña un papel importante en la inclusión financiera. 

Las personas con mayores niveles de educación tienden a tener una mayor comprensión 

de los servicios financieros y cómo utilizarlos de manera efectiva (Cubillos et al., 2018). 

Asimismo, la ubicación geográfica también puede influir en la participación de mercados 

financieros. Las personas que viven en áreas rurales o remotas pueden tener menos acceso 

a instituciones financieras y servicios bancarios, lo que dificulta su inclusión financiera. 

Además, el género es otro determinante socioeconómico de la inclusión 

financiera. Las mujeres, en particular, a menudo enfrentan mayores barreras para acceder 

a los servicios financieros y tienen menos oportunidades de participar plenamente en el 

sistema financiero. 

La inclusión financiera es un tema importante en el desarrollo del sistema 

financiero y busca mejorar los niveles de vida de las familias (Titelman y Pérez, 2018). 

Por lo tanto, es crucial abordar estos determinantes socioeconómicos para fomentar una 

mayor inclusión financiera e impulsar un desarrollo económico más equitativo y 

sostenible, elabora considerando los aspectos siguientes: el presente estudio busca poner 

en debate el tema de inclusión financiera a nivel de debate académico, que conduzca al 

conocimiento científico sobre la problemática, el cual servirá como marco referencial 

para estudios de este tipo en la región, también busca servir de referencia para determinar 

la importancia de la inclusión financiera y sus determinantes más importantes. Determinar 

el impacto de los factores de tipo económico y social en la inclusión financiera. 
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Determinar si el ingreso familiar, la educación del jefe de familia, la alfabetización 

financiera del jefe de familia, el acceso geográfico, la edad del jefe de familia, el sexo del 

jefe de familia, el tipo de empleo, la tenencia de vivienda, las transferencias sociales, y el 

tipo de actividad ya sea económica o minera influyen en la incorporación financiera, 

asimismo determinar si solo alguna de las variables como ingreso familiar, tipo de 

empleo, transferencia social, y tenencia de vivienda son representativas para la inclusión 

financiera. 

La metodología que se utiliza para el análisis de las variables socio económicas 

se basa en una función probabilística que determina la probabilidad de encontrar las 

variables que alteran con mayor significativo como son: el análisis de regresión MCO y 

el modelo Logit. 

En este sentido, la presente investigación se estructura en 4 capítulos: en el primer 

capítulo, se detalla la revisión literaria, en el segundo capítulo el conocimiento del 

problema a investigas, la justificación de la tesis, detalla los objetivos a llegar y las 

hipótesis que se plantean, en el tercer capítulo se detallan los materiales y métodos 

utilizados para la investigación; y como cuarto capítulo están las conclusiones y 

recomendaciones que se sugiere. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Determinantes socioeconómicos de la inclusión financiera  

Schumpeter (1911) afirma que el papel activo del sector financiero 

promueve crecimiento económico. Tomando de referencia la teoría planteada por 

él, quien plantea que las económicas con sistemas financieros más eficaces crecen 

rápido, el principal argumento está en función que un banco incentiva la 

innovación a través del financiamiento de proyectos nuevos e innovadores, por 

ello podemos mencionar que Schumpeter da un valor muy importante al crédito 

en el crecimiento sostenido de la economía. 

En la misma línea que Schumpeter están algunos autores como Miller 

(2017) quien afirma que los bancos son el mejor motor para generar crecimiento 

económico, esto se complementa con otras teorías que afirmar que tanto el 

volumen de los ahorros (Bencivenga y Smith, 1991). Y el aumento de la 

productividad producto de la inversión (Fernández y Galetovic, 1994). Así como 

la eficiencia en el mercado financiero actúan como un lubricante en el motor del 

crecimiento económico. 

Goldsmith (1969), McKinnon (1973) y Shaw (1973). Siguen la línea de 

Schumpeter, mencionando que la mayor cantidad y mejor calidad de los servicios 

financieros prestados por las instituciones del sistema financiero explican que 

unas economías crecen más que otras. Asimismo, otras investigaciones como las 

de King y Levine (1993); de Gregorio y Guidotti (1995) apoyan lo argumentado, 

en ese sentido encontrado que existe una correlación positiva entre el tamaño y 

profundidad del sistema financiero y el crecimiento económico per cápita de una 

economía. 

En la literatura se tiene dos caminos a través de los cuales el desarrollo del 

sistema financiero influye en el crecimiento económico: el factor productivo y el 

factor de la acumulación de capital. Primeramente, las tecnologías financieras 
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como factor productivo reducen la asimetría de la información a través de la mejor 

selección y gestión de los créditos (King y Levine, 1993). 

Asimismo un mayor desarrollo financiero genera un aumento en la 

competencia y reducción del costo de financiamiento, esto se traduce en un 

incremento de la inversión y posterior impacto positivo en el crecimiento 

económico (Bekaert y Harvey, 2000).  

Dentro de la acumulación de capital, las funciones de la intermediación 

financiera que influyen en el factor acumulativo y productivo y por ende en el 

crecimiento económico son: la generación de información y asignación de capital; 

seguimiento de las empresas e influencia en su gobierno corporativo; 

diversificación y minimización del riesgo; movilización y agrupación del ahorro 

y por último la de facilitar el intercambio. Si se cumple de manera adecuada estos 

puntos se estará contribuyendo positivamente al crecimiento económico (Levine, 

1991). 

Murad e Idewele (2017) investigaron el impacto de la banca en el 

crecimiento económico de Nigeria en el periodo 1992 al 2013, uso información 

segundaria modelos de series de tiempo, el autor encontró que existe una relación 

significativa y positiva entre los créditos bancarios en microfinanzas, lo mismo 

paso con la inversión nacional, asimismo encontró que existe una relación de largo 

plazo entre los prestamos e inversión nacional con el crecimiento económico en 

Nigeria. 

El modelo utilizado es: 

𝑮𝑫𝑷 = 𝒇(𝑴𝑭𝑩𝑳, 𝑰𝑵𝑽, 𝑰𝑵𝑭𝑳) 

𝑹𝑮𝑫𝑷 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑴𝑭𝑩𝑳 + 𝜷𝟐𝑰𝑵𝑽 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑭𝑳 

Donde: 

• RGDP: Producto Bruto Interno Real 

• MFBL: Micro-Finanzas Préstamos Bancarios 

• INV: Inversión 

• INFL: Inflación   
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Las microfinanzas proporcionan financiación a los agentes excluidos del 

sistema financiero tradicional, esta oportunidad de inclusión que brinda las 

microfinanzas es más relevante en país en vías de desarrollo para su desarrollo 

económico y social (González, 1998). En la misma línea Navajas et al. (2000) 

mencionan, brindar una variedad de servicios microfinancieras a la población 

tiene un gran interés social por los: pobres, pequeños agricultores, campesinos y 

los microempresarios. Para González y Villafani (2007) la evidencia muestra que 

las microfinanzas tienen un impacto importante en la profundización financiera 

en los países subdesarrollados, asimismo indican que las microfinanzas son 

susceptibles a influir en el crecimiento económico.  

Paulatinamente, en los últimos años, el término inclusión financiera ha ido 

trayendo la atención de quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas, sin 

embargo, no existe una definición estándar y universalmente aceptada, y esta 

definición está presente en los debates sobre el futuro de la regulación financiera. 

Esto se ha reconocido como un componente de la estabilidad financiera y 

socioeconómica al brindar oportunidades a las personas económicamente 

desfavorecidas (Prasad y Rajan, 2008). 

Calderón et al. (2022) afirman que a través de la inclusión financiera la 

población de un país tiene la capacidad de aumentar su bienestar al poder gestionar 

los flujos de ingresos y consumo en el tiempo a través del ahorro y el crédito, así 

como la acumulación y creación de fondos para moverse en el tiempo como es la 

jubilación. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

describe: “La inclusión financiera incluye el acceso y uso de servicios financieros 

dentro de la regulación adecuada que garanticen sistemas de protección al 

consumidor y promuevan la educación financiera con el fin de mejorar las 

oportunidades financieras de todos los grupos de la población (Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, 2020).  

Titelman y Pérez (2018) afirman que la inclusión financiera tiene tres 

dimensiones: acceso, uso y calidad. “Acceso” refiere a la capacidad de las 

personas para utilizar los servicios y productos ofrecidos por las instituciones del 

sistema financiero formal, es decir, la facilidad con la que las personas pueden 

acceder a los servicios y productos financieros disponibles en las instituciones 



8 

formales para ello. “Uso” por su parte, se centra en la utilización efectiva de 

productos financieros considerando aspectos de regularidad y frecuencia, así 

como el propósito para el cual se utiliza el sistema financiero. Finalmente, la 

“calidad” está relacionada con las características tanto del acceso como del uso 

(calidad y eficacia). Esto abarca una variedad de aspectos, como la adaptabilidad 

de los productos a las necesidades de los clientes, la diversidad de los servicios 

financieros, la regulación y supervisión de los productos, así como la protección 

del consumidor y regulación del consumidor, entre otros elementos clave. 

Gómez y Ojeda (2015) puntualizan el servicio financiero como el acceso 

generalizado y el uso efectivo de los servicios financieros. Identifican los diversos 

factores que influyen en este uso, diferenciándolos según el lado de la oferta y el 

de la demanda; desde la oferta los obstáculos son: a) las instituciones financieras 

desconocen las apuros de los grupos excluidos, b) aunque conocen dichas 

necesidades, carecen de productos necesarios para atenderlos y c) tienen los 

productos necesarios, pero no los ofrecen debido a limitaciones relacionada con 

riegos, costos o regulaciones. Del lado de la demanda, estos factores identificados 

son: 1) los usuarios potenciales no saben o no entienden que productos financieros 

necesitan; 2) aunque saben que productos necesitan, desconocen si estos 

productos existen; 3) saben qué productos financieros necesitan y que están 

disponibles, pero enfrentan barreras de acceso impuestas por la oferta, y 4) por 

autoexclusión que atribuye a preferencias de liquidez o a la desconfianza en el 

sistema financiero. Este enfoque destaca la importancia de topar tanto las 

limitaciones estructurales y las barreras de conocimiento y confianza en la 

población por el sistema financiero 

Vargas (2021) desde su perspectiva la inclusión financiera permite a las 

personas generar ahorros para el futuro, gestionar su gasto de consumo, invertir 

en educación y salud, y acceder a diversas formas de crédito a través del sistema 

financiero. Esto se basa en la idea de que el acceso a los servicios financieros es 

esencial para mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo 

económico. También aborda en el trabajo de las instituciones financieras y sus 

esfuerzos para llegar a las poblaciones vulnerables excluidas del sistema 

financiero. Sin embargo, se sospecha que los esfuerzos del sector privado no son 

suficientes para lograr una cobertura bancaria total.  Finalmente, menciona la 
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importancia de que las instituciones reguladoras del sistema financiero sean 

conscientes de la tecnología y capaces de adaptarse a las innovaciones en 

productos y servicios financieros, en lugar de adoptar una postura reactiva ante al 

cambio. Esto refleja la necesidad de un marco regulatorio flexible y actualizado 

para seguir el ritmo de los avances tecnológicos en el sector financiero.  

Orazi et al. (2021) destacan la inclusión financiera como motor de 

crecimiento económico, particularmente beneficioso para las poblaciones de 

ingresos bajos. Facilita la gestión de riesgos, ingresos, gastos e inversiones de los 

hogares, y también promueve el ahorro y el acceso al crédito y los seguros. Estos 

servicios financieros son esenciales para el consumo, la creación de empresas y la 

inversión en educación y salud, entre otras cosas. 

En esta sección observamos las importantes diferencias económicas y 

sociales entre los países europeos de altos ingresos y los países latinoamericanos 

de bajos ingresos. En Europa destaca un grupo con alta inclusión financiera, donde 

la población tiene acceso a servicios financieros básicos como cuentas bancarias. 

Algunos países están teniendo mayores dificultades para unirse a este grupo, 

quizás debido al impacto de la crisis financiera global de 2008. En América 

Latina, los países se dividen en grupos de baja y alta inclusión financiera, con 

diferencias en los indicadores del sistema financiero formal. Sin embargo, todos 

los países de la región muestran indicadores similares en términos del nivel de 

actividad financiera global tanto formal como informal y el uso de tarjetas. Prialé 

(2019) expresa que la inclusión financiera es el acceso integral a productos y 

servicios financieros de calidad (préstamos depósitos, seguros, pensiones y 

sistemas de pagos) para una parte importante de la población, especialmente para 

aquello con menores ingresos; y la provisión de educación financiera y 

mecanismos apropiados de protección al consumidor.  

Arregui et al. (2020) enfatizan la importancia de la inclusión financiera 

para el desarrollo, ya que permite a las personas acceder al sistema financiero 

formal y realizar inversiones en áreas como salud, educación y empresas 

familiares, incluso en pequeños montos. Lo que añade a salir de la pobreza. 

También destaca que la inclusión financiera ayuda a mejorar la gestión financiera 

personal y afrenta situaciones complicadas como la pérdida del empleo o 
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acontecimientos inesperados como la pandemia de COVID-19. Asimismo, se 

sostiene que se requiere una política nacional de inclusión financiera que 

involucre a diversos actores, incluyendo el estado, el gobierno, el sector privado 

y la sociedad civil, en tres fases (macro, meso y micro) para alcanzar las metas 

nacionales de inclusión y bienestar financiero para alcanzar. Se señala que la 

inclusión financiera podría ser parte integral del Plan Nacional de Desarrollo para 

asegurar su importancia en el Ecuador, pero su éxito dependerá de la voluntad del 

gobierno y las instituciones del gobierno. Además, menciona barreras prácticas 

como el acceso limitado a documentos de identidad, internet y teléfonos móviles 

que afectan a las personas que viven en un estado vulnerable y aumentan la 

desigualdad. Se aboga por la igualdad de género en el sistema financiero y se 

mencionan medidas para reducir las brechas de género en la inclusión financiera. 

Además, se destaca la importancia de la supervisión y regulación para proteger a 

los consumidores financieros. 

Ferraz y Ramos (2018) sostienen que la inclusión financiera es un aparejo 

clave para mejorar el bienestar de la comunidad. Esto se logra mediante el uso 

responsable de los productos y servicios presentados por las instituciones 

financieras, promoviendo el crecimiento económico y reduciendo la informalidad. 

La llegada a productos y servicios financieros acordes que permitan a las personas 

reservar de manera segura su excedente de capital en el plan financiero formal, lo 

que facilita inversiones futuras, como en educación. Asimismo, la financiación de 

actividades procreadoras de ingresos contribuye a la acumulación de activos ya 

una mejor tramite de los recursos familiares a lo largo del tiempo. Por otro lado, 

los seguros fortifican la estabilidad de los hogares al aumentar su capacidad de 

tolerar los desastres y encarar imprevistos.  En el caso de los hogares, muchas 

veces las necesidades de inversión o los gastos esenciales superan los recursos 

disponibles, por lo que contar con productos financieros que generen liquidez 

resulta fundamental para cubrir estas necesidades. 

Para Rivera y Guerra (2019) la inclusión financiera contribuye al 

desarrollo de un sistema financiero estable a través de diversos mecanismos, entre 

los que destacan: mayor participación pública en el sistema financiero que genera 

una base de ahorro sostenible y reduce la dependencia de los mercados financieros 

internacionales; así como reducir la informalidad financiera. Por lo tanto, se 
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espera que la promulgación de políticas públicas orientadas a fomentar la 

inclusión financiera contribuya al desarrollo económico y social del país. Estas 

políticas permitirían mejorar la naturaleza de vida de las personas de menores 

ingresos y en situación de vulnerabilidad, además de alentar las actividades 

microempresariales y de la pequeña empresa. Asimismo, facilitarían la 

integración de segmentos tradicionalmente marginados de la sociedad, 

ofreciéndoles acceso a servicios financieros elementales en condiciones 

adecuadas. Esto incluye el uso de instrumentos más eficientes, confiables, 

modernos y económicos, lo que a largo plazo permitiría construir un sistema 

financiero más justo, verdadero, y avanzado.  

Goldenberg (2020) desde su punto de vista la inclusión financiera es un 

modelo expansivo de oferta de productos y servicios financieros al más amplio 

especto posible de la sociedad, basado en que, especialmente a través del crédito, 

se logra una mayor participación en la economía, proporcionando actividades 

económicas, formulando estrategias gubernamentales y privadas para superar la 

crisis.  La pobreza. Sin embargo, estos modelos deben tener en cuenta la mayor 

vulnerabilidad de las poblaciones de bajos ingresos y fortalecer las herramientas 

de custodia del consumidor financiero. En el contexto chileno, donde la inclusión 

financiera ha sido adoptada como objetivo del gobierno, se debe enfatizar esta 

segunda cantidad para evitar la creación de la poblacion sobreendeudada. 

Rispel et al. (2009) este articulo concluye que es importante medir las 

disparidades en salud, diseñar e implementar políticas sociales efectivas, mejorar 

los sistemas de monitoreo y evaluación, fomentar la participación comunitaria y 

tener un fuerte movimiento de la sociedad civil para abordar estos problemas, y 

disparidades en salud y responsabilizar a los gobiernos por mejorar la salud y 

reducir las disparidades en salud. Esto ha renovado el interés global en los 

determinantes sociales de la salud y ha resultado las oportunidades para abordar 

las disparidades en salud, tanto dentro como entre países El análisis se enfoca en 

tres rangos de políticas de incorporacion social: transferencias de efectivo, 

servicios sociales gratuitos y acuerdos institucionales para la integración de 

programas financieros, implementados en seis países africanos: Botswana, 

Mozambique, Sudáfrica, Etiopía, Nigeria y Zimbabwe. Estas políticas fueron 

evaluadas en el marco de la Red de Conocimiento sobre Exclusión Social (SEKN) 
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de la Organización Mundial de la Salud. El informe origina una visión general del 

desarrollo en África, destacando indicadores de disparidad en estos seis países. 

Además, resume el impacto de las políticas en áreas clave, como la reducción de 

la pobreza, el incremento de oportunidades económicas para hogares 

desfavorecidos, la eliminación de barreras de acceso a servicios sociales y la 

mejora de la nutrición. No obstante, el efecto directo de estas políticas en los 

indicadores de salud aún no está claro 

Rivera y Guerra (2019) a partir del análisis teórico y práctico realizado 

determina el enfoque y alcance de la inclusión financiera a través de una 

combinación de siete dimensiones o pilares y/o normativas, educación financiera, 

calidad, acceso, uso, protección y bienestar para interactuar bien, deben funcionar 

con base a un enfoque de complementariedad sistémica. La interacción entre las 

dimensiones mencionadas anteriormente, como producto del análisis de 

consolidación de datos cualitativos, tiene la siguiente explicación: la regulación 

aparece como la primera dimensión de la inclusión financiera, porque la 

regulación proporciona una base regulatoria y delinea el campo de acción en el 

que interactúan estas instituciones financieras y usuarios de los servicios 

ofrecidos. Surgen entonces dos ejes que atraviesan momentos todo inclusivos: 

educación y calidad financiera; el primero a través de una educación y la 

capacitación adecuada, este apoya la toma de decisiones sobre la administración 

del dinero y el uso de los trabajos financieros. Por otro lado, la calidad permite 

satisfacer las necesidades de los usuarios financieros, a través de la protección de 

trabajos que, desde la perspectiva de la sensibilidad ante situaciones de distintos 

tipos de vulnerabilidad, se adaptan a las necesidades reales y el perfil de quienes 

se consideran clientes objetivo de servicios financieros catalogados como 

inclusivos.  

Con estos tres componentes uno (1) básico y dos (2) transversales se crea 

un ambiente de apoyo para que las instituciones puedan incrementar el acceso y 

uso de las asistencias financieros de acuerdo con las requerimientos de la 

comunidad, apoyados en un sistema de protección al consumidor que se muestra 

transparente, ético y equitativo que suelen expresar las instituciones financieras 

que se consideran introductivas Por último, en este modelo de actuación 

complementaria hay que destacar este elemento como elemento clave que, de 
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forma permanente, debe ser un elemento que  se tenga presente en el momento de 

activar las funciones de los otros seis elementos que el objetivo final  de inclusión 

financiera se traduce en cómo mejorar la calidad financiera el “bienestar” de la 

sociedad y del accionar productivas que, históricamente, han sido olvidadas por 

el regla financiera formal del país y que, por diversas circunstancias, se encuentran 

actualmente en una situación muy vulnerable, por lo tanto, la verdadera inclusión 

financiera es un esfuerzo que busca reducir la brecha de desigualdad y, al mismo 

tiempo, crear cada vez mejores condiciones de vida, lo cual se materializa en un 

escenario donde existen indignación por la igualdad de género, el apoyo a 

personas migrantes y refugiadas; preocupación por los sectores urbano – 

marginales y rurales; apoyo a personas con discapacidad, acciones para cubrir las 

necesidades financieras de personas mayores y jóvenes emprendedores sin 

antecedentes financieros. 

Figura 1 

Principales dimensiones de la inclusión financiera desde la teoría 

 

Nota. Rivera y Guerra (2019). 
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Figura 2 

Principales dimensiones de la inclusión financiera desde la practica 

 

Nota. Rivera y Guerra (2019). 

1.2 Antecedentes  

1.2.1 Internacionales  

Murad e Idewele (2017) en su artículo intentan examinar el impacto de las 

instituciones de microfinanzas en el crecimiento económico de un país en este 

caso, se utiliza a Nigeria como estudio. El estudio utiliza análisis de regresión 

múltiple ya que los datos son transversales y de series de tiempo. Los datos 

secundarios de todos los bancos comerciales se obtuvieron del Boletín Estadístico 

y los Informes Anuales del Banco Central de Nigeria. Los datos utilizados en este 

modelo son datos de series de tiempo secundarias para el período 1992 a 2012. 

Los resultados de los autores muestran una relación directa y significativa entre el 

crédito y el desempeño económico a corto plazo. Finalmente recomiendan que las 

instituciones de micro finanzas proporcionen préstamos para mejorar el consumo 

a corto plazo, mientras que a largo plazo deberían mejorar la inversión y la 

acumulación de capital. 

García et al. (2013) la alfabetización financiera es una forma de asistir a 

las personas, para que accedan a servicios financieros con conocimiento para que 

ellas puedan tomar mejor sus decisiones presentes y futuras, contribuyendo 

efectivamente para una estabilidad financiera y política económica, se destaca que 

el año 2011, solo uno de cada 10 tenía conocimiento de los efectos de la inflación 
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en la capacidad de compra del dinero y desconocimiento total de temas como el 

mercado de valores y otros, situación preocupante ante el creciente 

endeudamiento en el sistema financiero, asimismo identifica las principales 

variables de la alfabetización financiera de la población de Bogotá como  son: Los 

hombres tienen mayores niveles de alfabetización financiera, los de mayor de 

edad muestran mayor nivel de alfabetización,  convivir con una pareja implica 

tomar acuerdos financieras más razonadas, los  ingresos tiene una relación 

positiva con la alfabetización financiera, la educación superior muestra una 

relación positiva con conocimientos financieros.   

Andrade (2023)  la contribución a la inclusión financiera de pymes en 

Chile, generada por empresas FinTech, el objetivo es el mayor alcance al 

otorgamiento de crédito y eficiencia en los pagos a través de la tecnología, 

enfocado en las necesidades no cubiertas por el mercado tradicional para generar 

menores costos de transacciones y por ende benéficos a los usuarios. El análisis 

arrojó como resultado que, aunque los clientes son personas naturales con créditos 

de consumo, no logran aprobar a los servicios y productos ofrecidos por estas 

organizaciones a través de sus pymes. Esto se debe principalmente a las estrictas 

barreras de admisión, lo que limita la inclusión financiera, especialmente cuando 

no existen más ofertantes de este tipo de función microfinanciero, así, los datos 

revelan que, a pesar de la desigualdad no cubierta por el plan financiero 

tradicional, una de los principales motivos por las cuales las pymes no recurren a 

las FinTech es la falta de información y confianza en estos servicios y productos. 

Esta situación es grave por la ausencia de asesoría financiera y legal, lo que 

dificulta aún más el acceso a esta clase de proceso 

Mejía y Azar (2021) abordan la necesidad de promover la introducción 

financiera digital en la región por medio de un enfoque integral que incluye 

medidas tanto de oferta y demanda. En la oferta es importancia garantizar 

infraestructura y regulación adecuada para tecnologías financieras accesibles, así 

como la necesidad de asegurar la conectividad en zonas remotas. También se 

sugiere la posibilidad de alianzas entre gobiernos y empresas de telefonía para 

subsidiar el acceso a dispositivos móviles. En cuanto a la regulación, se enfatiza 

la importancia de adaptar marcos regulatorios para equilibrar la innovación 

financiera con el acompañamiento del consumidor y la estabilidad financiera. Se 
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menciona la necesidad de adoptar regulación basada en actividades en lugar de en 

entidades y la importancia de fortalecer las capacidades regulatorias. Se resalta la 

importancia de la ciberseguridad y la cooperación regional para combatir 

ciberataques. También se menciona la necesidad de promover la educación 

financiera y digital, especialmente entre las poblaciones vulnerables. El texto 

sugiere que la inserción financiera digital puede restar la informalidad económica 

y aboga por alianzas entre gobiernos y entidades financieras para recopilar datos 

sobre las tendencias de consumo. Se enfatiza proteger la privacidad en el contexto 

de la creciente digitalización. Finalmente, se destaca la importancia de fortalecer 

el ecosistema financiero digital para las micro, pequeñas empresas y se subraya la 

necesidad de un enfoque integral para lograr una inclusión financiera efectiva y 

un mayor bienestar financiero en la región. 

Raccanello y Herrera (2014) en este documento analizan la educación y la 

penetración financiera en el periodo de 2007 – 2013 con encuestas y revisión 

bibliográfica en donde concluye que: Los escasos de conocimientos financieros a 

nivel internacional, lo que lleva a que muchas personas no estén familiarizadas 

con conceptos y elementos esenciales para tomar decisiones financieras 

adecuadas. Esto puede resultar en decisiones de ahorro, endeudamiento e 

inversión perjudiciales para su comodidad tanto en el presente como en el futuro, 

especialmente al momento de su retiro. Se ha observado que esta falta de 

conocimientos afecta principalmente a grupos vulnerables en términos de género, 

edad y nivel socioeconómico, lo que ha resaltado la necesidad de mejorar la 

educación financiera de la población. Asimismo, la falta de entendimiento 

financieros se relaciona con un uso deficiente de los productos financieros 

formales, y cuando se combina con la necesidad de servicios financieros, conduce 

a un mayor uso de productos del sector financiero informal. Tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo, se reconoce la importancia de la 

educación financiera para lograr una mayor inserción financiera. Los gobiernos y 

el sector privado han implementado planes de educación financiera para 

concienciar sobre la importancia de tomar acciones informadas sobre el ahorro y 

el financiamiento. 

En el caso de México, a pesar de los esfuerzos por difundir la formación 

financiera, aún existen deficiencias significativas que pueden alterar la comodidad 
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de las personas y sus familias, especialmente debido al creciente número de 

usuarios del sector financiero formal. Por lo tanto, se destaca la necesidad de 

sensibilizar y capacitar a las personas para que puedan ver los beneficios de los 

diferentes productos sin caer en costos o endeudamientos debido a decisiones 

erróneas. Se sugiere que la educación financiera debería iniciarse en la etapa 

escolar, con el objetivo de que, al finalizar la educación básica, las personas 

comprendan las consecuencias de sus decisiones financieras a corto y mediano 

plazo, y puedan utilizar de manera racional las herramientas que ofrecen el crédito 

y ahorro para su beneficio. También se subraya la importancia de llegar de manera 

asertiva a los grupos vulnerables para que puedan adquirir estas habilidades y 

evitar tomar decisiones financieras erróneas. 

El artículo de Lusardi y Mitchell (2011) se enfocan en la educación 

financiera a nivel mundial y sus implicaciones en la planificación de la jubilación 

y la seguridad financiera. Los principales aciertos del documento son los 

siguientes: 

Educación Financiera y Planificación de la Jubilación: El estudio muestra 

que la iniciación financiera es un factor crucial en la planificación de la jubilación 

y la seguridad financiera, tanto en modelos empíricos instrumentales como no 

instrumentales. Se encontró que un mayor nivel de educación financiera se asocia 

con un aumento significativo de la probabilidad de planificar la jubilación en 

países diversos como Alemania, Estados Unidos, Japón y Suecia. En los Países 

bajos, el conocimiento financiero se relaciona con un aumento del 10% en la 

probabilidad de planificar la jubilación. 

Analfabetismo Financiero Global: A pesar de las diferencias en la 

globalización de los mercados financieros y los sistemas de pensiones, se 

concluye que el entrenamiento financiero es bajo en todo el mundo. Los cambios 

en los mercados financieros no han mejorado sustancialmente el conocimiento 

financiero de las personas, lo que sugiere que las personas pueden estar 

aprendiendo por sí mismas a través de su experiencia financiera. Además, se 

destacan diferencias de género y edad en el conocimiento financiero, con las 

mujeres y las personas mayores teniendo un menor conocimiento financiero. 
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Importancia de la planificación de la jubilación: La planificación de la 

jubilación se revela como un indicador significativo de la riqueza para la 

jubilación. Aquellos que han calculado cuánto deben ahorrar para su jubilación 

tienden a llegar a la jubilación con tres veces más riqueza que aquellos que no han 

realizado estos cálculos. La planificación de la jubilación se sincroniza con la 

formacion financiera y la capacidad de realizar cálculos sobre la inflación y 

comprender los riesgos financieros. 

La urgencia de implementar programas de educación financiera eficientes 

y accesibles: El estudio resalta que la educación financiera no debe darse por 

sentada, ni siquiera en países con mercados financieros desarrollados. A medida 

que se promueve la responsabilidad individual en el ahorro, la inversión y la 

desacumulación para la jubilación, es importante evaluar la aptitud de los 

programas de tecnificación financiera. 

En resumen, el artículo subraya la urgencia de la tecnificación financiera 

a nivel mundial, su influencia en la planificación de la jubilación y cómo las 

diferencias en conocimiento financiero afectan a la seguridad financiera de las 

personas en la jubilación. También destaca los requerimientos de programas 

efectivos de inserción financiera para abordar estas cuestiones. 

Necesidad de planeamientos de educación financiera solida: El estudio 

resalta que la educación financiera no debe darse por sentada, ni siquiera en países 

con mercados financieros desarrollados. A medida que se promueve la 

responsabilidad individual en el ahorro, la inversión y la desacumulación para la 

jubilación, es importante evaluar los planeamientos de educación financiera. 

En resumen, el artículo subraya la urgencia del conocimiento financiera a 

nivel mundial, su influencia en la planificación de la jubilación y cómo las 

diferencias en conocimiento financiero afectan a la seguridad financiera de las 

personas en la jubilación. También destaca la urgencia de programas efectivos de 

enseñanza financiera para abordar estas cuestiones. 

Cuando se trata de honorarios de corretaje, la gente se siente decepcionada 

porque los fondos mutuos elegidos no les informaron sobre los honorarios por 

hacer negocios y otras comisiones. Poco menos del 40 % de los encuestados creía 
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que sería fácil encontrar fondos mutuos con costos de gestión anuales inferiores 

al 1 % del valor de los activos. 

Si bien el 52 % de los encuestados entendió que invertir en fondos mutuos 

ofrecía rendimientos menos volátiles que las acciones cotizadas, sólo el 39 % de 

los encuestados entendió el concepto de diversificación, que tiene en cuenta tanto 

el riesgo como los riesgos de inversión. consideró. Devolver. Casi el 29 % de 

quienes dijeron haber sido víctimas de fraude admitieron que podrían haberlo 

evitado si hubieran diversificado sus inversiones.  

Cavero et al. (2023) el propósito del estudio es analizar la relación entre 

educación y desarrollo económico. Para ello se utiliza como variable del 

desarrollo económico del país el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que 

recoge datos de 70 países proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) del año 2000 al 2020. El método utilizado en este 

trabajo de investigación lo realiza en base al modelo de regresión lineal múltiple 

que incluye las siguientes variables: IPM, matrícula en primaria, matrícula en 

secundaria, gasto público en el sector educativo, vida estudiantil. Tasa de 

natalidad y PIB per cápita. 

 Regresión de datos de panel: Modelo de efectos fijos y aleatorios 

𝑷𝒐𝒗𝒆𝒓𝒕𝒚𝒊𝒕𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕

+ 𝜷𝟒𝑳𝒊𝒇𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑷𝑩𝑰𝒊𝒕 + 𝒆𝒊𝒕 

Los resultados obtenidos muestran que la matrícula en la escuela 

secundaria en el país está inversamente relacionada con la reducción de la 

pobreza.  

Gómez y Ojeda (2015) Describen estos autores que el acceso a los 

servicios financieros es una condición necesaria, para el crecimiento 

macroeconómico, pero no suficiente para lograr la inclusión financiera en la 

población; además se requiere garantizar el uso efectivo 

El presente estudio busca contribuir al análisis empírico de la inclusión 

financiera en Colombia haciendo uso de las encuestas de capacidades financieras, 

con el fin de evaluar los determinantes de la inclusión financiera desde el lado de 
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la demanda, definido como la entrada por parte de los hogares a una canasta de 

productos financieros, lo cual permite superar el problema de desperdicio de 

información. 

La variable acceso se utilizará con un índice acotado por 0 y 1, donde 0 es 

el nivel más bajo de acceso (no hay productos en el carrito) y 1 es el nivel más 

alto de acceso (se puede acceder a todos los productos). Utilizando la información 

obtenida de la encuesta, se proponen algunos índices de acceso que diferencian si 

son servicios financieros formales o informales, activos o pasivos. El índice se 

construye utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios. 

En los resultados de la regresión nos muestra que la variable endógena es 

el índice con todos los productos financieros, Los resultados muestran que los 

hombres adultos con matrimonios estables, menos miembros de la familia y 

mayores ingresos y tenencias de activos tienen más probabilidades de poseer 

productos financieros. De manera similar, las personas con niveles más altos de 

educación general y financiera, que están más orientadas al futuro y que viven 

cerca de centros urbanos con instituciones financieras bien equipadas tienden a 

tener más servicios financieros 

Ramírez (2021) en su artículo denominado “el desafío de una 

alfabetización financiera”, que muestra que la educación financiera es 

fundamental para ayudar a las personas a administrar su dinero de manera 

inteligente. La recesión económica amenaza la calidad de vida y el bienestar 

financiero de las personas. Además, puede generar preocupaciones financieras, 

especialmente aquellas relacionadas con la salud, las deudas, los ingresos y el 

avance profesional en todo el mundo. Estas preocupaciones pueden afectar 

negativamente la salud física y mental, reducir la confianza y la productividad en 

el lugar de trabajo y aumentar el ausentismo, las tardanzas, la falta de atención y 

más. Tras un estudio documental de todas las relaciones humanas, como evidencia 

de sus acciones, es posible descubrir conocimientos, formas de pensar y la vida 

de un grupo o sociedad en un determinado contexto geográfico e histórico y sacar 

conclusiones. La educación financiera permite planificar decisiones de gasto 

futuras, porque la única forma posible de prevenir este fenómeno es aumentar la 

conciencia financiera a través de la educación, no solo en las escuelas, sino 
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también en las aulas abiertas al público, principalmente a los niños, para aprender 

sobre finanzas, antes de que tengan responsabilidades o experiencias negativas 

con el dinero. 

La Investigación realizada por: Lozano y Sanabria (2020) tuvieron como 

objetivo identificar variables y determinantes claves para alcanzar la inclusión 

financiera efectiva y significativa en Colombia, realizada mediante un análisis del 

modelo logit basados en la encuesta longitudinal Colombiana. 

El modelo logit, desarrollada busca analizar los efectos de 𝑥𝑗 sobre la 

probabilidad de respuesta 𝑃 (𝑦 = 1|x). Siendo 𝑃 (𝑦 = 1|x). La probabilidad de que 

el jefe de hogar posea al menos un producto del sistema financiero; dadas las 

características observadas, variables explicativas 𝑥𝑗, serán el estrato del hogar (E), 

los ingresos mensuales (I), el nivel educativo (NE); el tipo de contrato laboral 

(CL) y la edad (A). A continuación, se presenta la ecuación a estimar del modelo 

Logit: 

𝐥𝐢𝐦 (
𝒑𝒊

𝟏 − 𝒑𝒊
) =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑬𝒊 + 𝜷𝟐 𝑰𝒊 + 𝜷𝟑 𝑵𝑬𝒊 + 𝜷𝟒 𝑪𝑳𝒊 + 𝜷𝟓 𝑨𝒊 + 𝝁𝒊 

Donde, 𝐸𝑖 es la clase familiar de la i-ésima persona, 𝐼i es el ingreso 

obtenido de todas las actividades de la i-ésima persona en el último mes, 𝑁𝐸𝑖 es 

el nivel educativo más alto obtenido por la i-ésima persona, 𝐶𝐿𝑖 es el tipo de 

empleo contrato de la i-ésima persona, 𝐴i es la edad de la persona. Cada una de 

estas variables es categórica y, por lo tanto, debe incluirse en el modelo 

excluyendo las categorías para evitar problemas de estimación con modelos de 

regresión debido a la multicolinealidad perfecta. Por lo tanto, si el objetivo de la 

regresión logística es calcular la probabilidad de que Y=1 (una persona posea al 

menos un producto financiero en el sujeto regulado), dado el valor de X, la 

solución es la siguiente. 

F(X) = 
𝐞𝐱𝐩 (𝒁)

𝟏+𝐞𝐱𝐩(𝒁)
 

Donde 𝑃 (𝑌 = 1|𝑋) es la probabilidad del evento dadas las variables 

explicativas, donde la variable estimada linealmente utilizando los coeficientes 
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estimados y las variables independientes, y F(X) es la función de distribución de 

flujo acumulado. 

Después de limpiar la base de datos, la población objetivo se representa 

según la distribución de la economía inclusiva, tomando la variable dependiente 

el valor 1 si se incluye la economía inclusiva y 0 en caso contrario, mostrando la 

distribución de los jefes de hogar incluidos. En el cual se obtuvo como resultado 

que la variable como la población desocupada, razones de no ahorro en el sistema 

financiero, tiene cuenta en una entidad financiera y el servicio de internet no son 

relevantes para lograr una Inclusión Financiera significativa en Colombia. 

Concluyendo que uno de los principales determinantes es el nivel educativo, ya 

que se observa un aumento significativo en la probabilidad de acceder a créditos 

a medida que aumenta el nivel de escolaridad. Este hallazgo sugiere que un mayor 

nivel educativo se asocia con un mayor conocimiento e información sobre los 

productos financieros, lo que facilita el acceso a créditos, otro factor crucial es el 

tipo de contrato laboral. Los contratos escritos a término indefinido y a término 

fijo están positivamente correlacionados con la probabilidad de acceder a 

productos de crédito, mientras que los contratos verbales o la ausencia de contrato 

disminuyen significativamente estas posibilidades. Esto destaca la importancia de 

la estabilidad laboral y contractual en el acceso al sistema financiero La variable 

de ingreso también juega un papel significativo. El análisis revela una relación 

positiva entre el nivel de ingresos y la probabilidad de acceder a productos de 

crédito. En otras palabras, a medida que aumenta el ingreso del individuo, también 

lo hace la probabilidad de obtener créditos. 

Además, el estrato socioeconómico resulta ser un factor influyente en el 

acceso al crédito. Se observa que, a mayor estrato, hay una mayor probabilidad de 

acceder a algún tipo de producto crediticio, lo que sugiere que el nivel 

socioeconómico impacta en la inclusión en el sistema financiero colombiano 

Finalmente, los resultados llaman la atención sobre el hecho de que 

Colombia necesita tomar medidas para desarrollar una política nacional dirigida 

a aumentar y fortalecer el acceso a productos crediticios. Así, aspectos como la 

gratuidad de la educación superior, las estrategias orientadas a la formalización 

del mercado laboral y el bienestar socioeconómico de la población, de ser 
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garantizados por el Estado colombiano, podrían contribuir significativamente a la 

inclusión económica de su población. 

Orazi et al. (2021) los autores indican que el uso de servicios financieros 

mejora la posibilidad del ahorro, de acceso a bienes y servicios, para la salud, 

educación o vivienda, mejora el acceso al crédito y por ende aumentan los niveles 

de inversión y de productividad en los hogares, de emprendimiento y empresas. 

En base a la encuesta nacional sobre la estructura social (ENES Argentina), 

realizan el análisis de los determinantes de la Inclusión Financiera de los hogares, 

con el modelo econométrico Probit (Long y Freese, 2001), ya que las variables 

dependientes son de carácter binario, con la función de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento como función de otros factores. 

Los modelos Probit asumen que el logaritmo de la razón de probabilidades 

se relaciona linealmente con las variables explicativas. Este vínculo se establece 

mediante el siguiente modelo. Siendo Pi, la probabilidad de ocurrencia y Xi una 

matriz que contiene variables explicativas, entonces: 

𝒀𝒊
∗ = 𝐥𝐧 (

𝑷𝒊

𝟏−𝑷𝒊
 ) =  𝜷𝒊 +𝜷𝒊𝑿𝒊 +𝝁𝒊 … … … … … … … … (𝟏) 

Esta variable corresponde al logaritmo de la razón de probabilidades y de 

esta forma, 𝛽𝑖, el intercepto, representa el valor del logaritmo de las posibilidades 

de ocurrencia cuando las variables explicativas son iguales a cero. Sin embargo, 

al igual que los otros modelos estadísticos. En cambio, los 𝛽2, miden el cambio 

en L ocasionado por un cambio unitario en X (Gujarati y Porter, 2010).  

La variable 𝑌𝑖
∗ es una variable implicita que se relaciona con la variable 

observada 𝑌𝑖, de la siguiente forma: 

𝒀𝒊 =  {
𝟏 𝒔𝒊𝒀𝒊

∗ > 𝟎

𝟏 𝒔𝒊𝒀𝒊
∗ ≤ 𝟎

  ………………………… (2) 

La probabilidad de que el evento ocurra se define como: 

Pr (𝒀𝒊 = 𝟏/𝑿𝒊) = 𝐏𝐫 (𝜷𝑿𝒊 + 𝝁𝒊) 

= 𝐏𝐫(−𝝁𝒊 = 𝜷𝑿𝒊) 

= 𝑭(𝜷𝑿𝒊)……………… (3) 
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Estos coeficientes no se pueden estimar porque no son lineales, pero se 

pueden linealizar para calcular los efectos marginales estimados aplicando 

derivadas: 

𝜹𝐏𝐫 (𝒀𝒊 =
𝟏

𝑿𝒊
)

𝝏𝑿𝒌
=

𝜹 𝑭(𝜷𝑿𝒊)

𝜹𝑿𝒌
= 𝒇(𝜷𝑿𝒊)𝜷𝒌………………… (4) 

De esta forma f(.) es la función de densidad logística de F(.). El efecto 

marginal sería la  

pendiente de la curva de probabilidad que relaciona la variable 𝑋𝑘 con Pr 

(𝑌𝑖 =1/𝑋𝑘𝑖) manteniendo constante las restantes variables. El signo del cambio 

marginal se corresponde con el signo del coeficiente 𝛽𝑘 (dado que f (𝛽𝑋𝑖) siempre 

es positiva), mientras que su magnitud depende del nivel en el que se encuentra la 

variable. En principio, se analizan los coeficientes en la media.  En estos modelos, 

dado que la distribución de los datos está definida por el modelo de Bernoulli, se 

estima por máxima verosimilitud. 

En el resultado se obtuvo la influencia positiva del empleo formal y estable 

del principal sostén de hogar (PSH), así como la relevancia del nivel de ingresos 

y educación para la probabilidad de acceso. Aunque el acceso a cuentas bancarias 

en Argentina es alto (80 %), algunos hogares no reconocen su tenencia, 

especialmente aquellos que reciben planes sociales. Factores como la ubicación, 

el origen nacional del PSH, ingresos subjetivos, poseer pareja, percibir planes o 

jubilaciones, y disponer de internet y celular son valiosos para la inclusión 

financiera. La edad afecta la probabilidad de tener cuenta, tarjeta de crédito y 

crédito en distintos perfiles de hogares. Concluyendo que en Argentina tiene un 

mercado extenso pero sesgado hacia la población con mejores condiciones 

económicas. La inclusión crediticia es limitada y también sesgada, sugiriendo; 

que los esfuerzos de inclusión financiera se enfoquen en hogares de menores 

recursos, considerando empleos informales y niveles educativos bajos. La 

tecnología fintech ofrece oportunidades, destacándose la importancia de la 

infraestructura de datos móviles e internet. Se señala la necesidad de educación 

financiera, marcos regulatorios sólidos y precauciones contra el 

sobreendeudamiento. Limitaciones incluyen la falta de datos actualizados y la 

ausencia de información detallada sobre exclusiones y barreras, sugiriendo la 
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necesidad de complementar el estudio con enfoques cualitativos para comprender 

mejor las realidades financieras de hogares vulnerables. 

Mejía y Azar (2021) en el texto desarrollado por el banco de desarrollo para 

América Latina, en las políticas e inclusión financiera y las nuevas tecnologías en 

América Latina, en las iniciativas para la recuperación pos pandemia, presentan 

una serie de recomendaciones de política para promover una mayor inclusión 

financiera digital en América Latina. Aquí tienes un resumen de las principales 

recomendaciones: 

Políticas de Oferta: 

• Garantizar infraestructura y cobertura para el uso de nuevas tecnologías 

financieras. 

• Implementar marcos regulatorios que fomenten la competencia y eficiencia 

en telecomunicaciones y servicios financieros. 

• Asegurar el acceso a redes de conexión en áreas remotas. 

• Considerar la diversidad de tecnologías de teléfonos móviles para 

maximizar la inclusión. 

• Explorar alianzas entre gobiernos y empresas de telefonía móvil para 

subsidiar el costo de equipos. 

Políticas Regulatorias: 

• Adaptar marcos regulatorios para equilibrar la innovación financiera y la 

integridad financiera. 

• Utilizar regulación basada en actividades en lugar de en entidades. 

• Desarrollar capacidades institucionales para supervisar eficazmente la 

industria fintech. 

• Emplear tecnologías como "suptech" y "regtech" para mejorar la 

supervisión y regulación. 

Políticas de Ciberseguridad: 

• Fomentar la cooperación entre países para abordar los crecientes 

ciberataques. 
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• Establecer mecanismos de monitoreo, análisis y evaluación de impacto en 

ciberseguridad. 

• Promover la cultura de gestión del riesgo cibernético en el sector público y 

privado. 

Políticas de Demanda: 

• Fomentar capacidades financieras y marcos de protección al consumidor. 

• Personalizar enfoques para fortalecer capacidades digitales de poblaciones 

vulnerables. 

• Adaptar productos financieros digitales a las necesidades de los usuarios. 

• Ver la inclusión financiera como una oportunidad para reducir la 

informalidad económica. 

Protección al Consumidor Financiero: 

• Establecer marcos regulatorios para proteger datos personales y 

transaccionales. 

• Aclarar el manejo de datos para generar confianza en usuarios. 

• Mi pymes y Recuperación Económica: 

• Fortalecer el ecosistema financiero digital para mipymes. 

• Preparar a las mipymes para un uso responsable de servicios financieros 

digitales. 

Mantener una visión integral de la digitalización financiera para lograr 

resultados esperados reconociendo las brechas existentes para evitar la 

exacerbación de la vulnerabilidad financiera en la región. 

1.2.2 Nacionales  

Prialé (2019) en su análisis de los principales determinantes de la inclusión 

financiera en el Perú, se basa en aproximaciones de las razones económicas, 

sociales, culturales y políticas, para entender porque el peruano se incluye o no 

financieramente. Utilizando las metodologías mixtas (cuantitativas y cualitativas) 

con los tres modelos econométricos como son: Logit, probit y mínimos cuadrados 

ordinarios. 
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Modelo de la demanda: estimado usando Mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), logit y probit; en los tres casos se considera como variable dependiente 

una de carácter dicotómica 

𝒚𝒊 = {
𝟏  𝒔𝒊 𝒂𝒍𝒈ú𝒏 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 𝒖𝒔ó 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔 
𝟎  𝒔𝒊 𝒏𝒊𝒏𝒈ú𝒏 𝒎𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 𝒖𝒔ó 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔  

… … … … … … . . (𝟏)} 

En las variables independientes se considera a la variable edad, sexo, nivel 

educativo, tipo de empleo, características del hogar, quintil de ingresos por hogar, 

acceso a salud y transferencias del gobierno, percepción de corrupción por parte 

del gobierno.  

Donde se tiene que: A mayor edad, aunque en forma decreciente, mayor 

ingreso; mejor nivel educativo, mayor tamaño de hogar y mejor acceso a salud, 

mayor es la probabilidad de estar incluido financieramente. 

Modelo geográfico: Se utiliza para mostrar una visión espacial alternativa 

del comportamiento de los actores económicos en relación con la inclusión 

financiera. En este modelo las variables dependientes son: monto del depósito por 

adulto, monto del préstamo por adulto, numero de agencias por cada cien mil 

adultos y una variante estadística de la tercera variable mencionada. Con la 

siguiente ecuación. 

𝒚𝒓,𝒕 =  µ𝒓 +  𝒚𝒓,𝒕−𝟏 + 𝒓′ 𝒙𝒓,𝒕 + Ɛ𝒓,𝒕 

Las variables dependientes de Y y X representan la variable independiente 

con un rezago y un conjunto de 11 variables de estas últimas, la tasa de 

urbanización y el mayor porcentaje de adultos en la provincia fueron las más 

estadísticamente significativas, indicando una relación  negativa (las oficinas 

deben estar dispersadas, para evitar la saturación del mercado) y  tuvo una relación  

positiva (en la provincia) dado un mayor tamaño del mercado, tiene sentido pensar 

en aumentar la oferta financiera. De esta manera se sugieren que varios factores, 

como la educación, la urbanización, el bienestar económico y la percepción de 

corrupción, influyen en la disponibilidad y el desempeño de las oficinas 

financieras en la provincia estudiada. 

Asimismo, Prialé (2019) destaca que la inclusión financiera en el Perú ha 

crecido, priorizando el otorgamiento de créditos donde se ubica como líder en 
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América Latina, y  la captación de ahorros esta por muy debajo de los estándares 

internacionales, la inclusión financiera por regiones presenta desigualdad por 

distribución geográfica principalmente por el acceso a instituciones financieras, 

este comportamiento está relacionado con el  ingreso de la población, costumbres, 

poco conocimiento de productos  y servicios financieros 

Quincho (2020) en su trabajo de investigación denominado,” El impacto 

de la recesión económica ocasionada por la pandemia Covid -19 en la inclusión 

financiera del Perú” concluye que la crisis del Covid-19, ha mostrado problemas 

fundamentales como la ineficiencia en servicios básicos, altos niveles de 

informalidad, altos niveles de desigualdad y la poca inclusión financiera, la 

fortaleza de tener buenos indicadores macroeconómicos no fueron suficiente, el 

estado no pudo mostrar la cobertura de servicios básicos para afrontar la 

pandemia. En la investigación plantea la necesidad de una reingeniería de políticas 

públicas en áreas sanitarias y económicas, así como en la cooperación 

internacional, para proteger a las poblaciones vulnerables. Destacando la 

importancia de combatir la informalidad y promover el crecimiento sostenido de 

las micro, pequeñas empresas (MIPYMES) a través de reformas legales 

motivadoras. Asimismo, destaca la educación financiera se menciona como una 

herramienta para mejorar la inclusión financiera, que permita aliviar el nivel de 

vida de la población vulnerable 

Vargas (2021) sostiene que la inclusión financiera permite a la población 

ahorrar para el futuro, gestionar su gasto de consumo e invertir en educación y 

salud. El acceso a diversas instituciones financieras tiene como objetivo llegar a 

poblaciones vulnerables y excluidas del sistema financiero ofreciendo diversos 

servicios; Sin embargo, este esfuerzo del sector privado no es suficiente para 

alcanzar los objetivos de penetración bancaria. Perú ha experimentado un 

aumento constante en la inclusión financiera, medida por el índice de 

profundización financiera (prestamos /PIB y depósitos /PIB) de manera sostenida 

de 2010 al 2019. Esto indica que los gobiernos deben seguir proporcionalmente 

las instalaciones necesarias para mantener el crecimiento económico, la pobreza 

y además según el autor es sumamente importante incluirlo en el programa 

educativo. Los reguladores del sistema financiero deben estar preparados para 

adaptarse a la innovación tecnológica en productos y servicios financieros. 



29 

Benavente et al. (2022) el trabajo destaca la oportunidad que representan 

los nuevos modelos de financiamiento, impulsados por el crecimiento del 

mercado de Fintech, para el desarrollo del proyecto Invexpress. Este proyecto 

busca actuar como intermediario entre personas naturales con excedente de dinero 

y empresas que necesitan financiamiento, a través de la modalidad de 

crowdfunding. 

Cabe destacar que Invexpress se enfoca en brindar inclusión financiera a 

clientes que nunca han recibido crédito de entidades bancarias tradicionales, con 

foco en empresas establecidas más que en personas físicas que necesitan liquidez. 

Los estudios de mercado realizados muestran una demanda significativa de este 

modelo. Además, dijo que la expansión se centra en ofrecer préstamos personales 

y anticipos de salarios a los empleados de la empresa 

Rijalba (2021) analizando el desempeño financiero y social de las 

microfinanzas en Piura en respuesta a fallas del mercado: Asimetría de 

información e inclusión financiera en Piura. El informe señala que en las 

interacciones entre los sistemas de microfinanzas y los usuarios, los sistemas no 

cuentan con toda la información relevante para fortalecer los procesos financieros 

en el tiempo, potenciando un desarrollo financiero inclusivo y sostenible que 

apoye el crecimiento económico del país. Para el análisis del desempeño social, 

utiliza el modelo de respuesta binaria logit; Donde ha determinado la existencia 

de variables que explican la inclusión financiera, entre ellas: edad, género, estado 

civil, nivel educativo, zona de residencia e ingresos; con el objetivo de estimar la 

probabilidad de ocurrencia de si alguien está incluido en inclusión financiera vs 

alguien que no es parte de la inclusión financiera. La regresión binaria admite 

como variable dependiente Zi=1 para el primer caso y Zi=1 para la segunda 

situación. La ventaja de aplicar el modelo logit es que permite repensar –si 

corresponde - nuevas hipótesis; en este caso luego de darse cuenta si el desempeño 

de las instituciones microfinancieras que operan en Piura se refiere o no al logo 

de la sostenibilidad. Para ello se proponer que: 

INC _FIN = F (ESTRATO + EDU +SERV_TEL +TOTMH +ING 

+IN𝐺2 + 𝑃𝑂𝐵𝑅𝐸𝑍 + 𝑆𝐸𝑋𝑂 + 𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝐸𝐷𝐴𝐷2 + EST_CIVL +AHORR) 
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Donde INC_FIN representa la inclusión financiera en escenarios de 

asimetría de información, la cual puede medirse por el acceso a algunos servicios 

financieros. Las variables independientes reflejan los factores que determinan los 

escenarios asimétricos en los que los agentes piuranos se suman a procesos 

financieros inclusivos. Concluyendo que en Piura los procesos financieros 

inclusivos se confirman con los escenarios señalados asimetría de información, 

donde las microfinanzas surgieron como una respuesta clara a estas fallas del 

mercado. Los procesos de inclusión financiera son necesariamente procesos 

sociales y no puramente financieros, ya que apuntan a crear mejores condiciones 

de vida para los usuarios de servicios financieros inclusivos. Estos procesos 

resultaron débiles e insuficientes, aunque están claramente relacionados con el 

nivel de educación y la formalidad del trabajo realizado por las familias Piuranas. 

Una evaluación de regresión logarítmica binaria muestra que es posible predecir 

los procesos de inclusión financiera en escenarios de asimetría de información, 

previsibilidad de hasta 69,6 %; esto indica que existen otras variables predictoras 

más allá de la edad (18 a 50 años) y la experiencia laboral de las familias Piuranas. 

Asimismo, el factor más importante en el proceso de inclusión es la solvencia de 

las instituciones microfinancieras, así como el control de los incumplimientos 

normales y de alto riesgo. Parece que la gobernanza y la rentabilidad son 

indicadores de la sostenibilidad interna de las instituciones de microfinanzas que 

son relevantes, pero no determinan los procesos de inclusión financiera deseados 

Las microfinanzas inclusivas están sujetas a asimetrías de información debido a 

relaciones de poder desiguales y requieren una evaluación de su impacto 

multidimensional. Por lo tanto, el papel del estado en las microfinanzas inclusivas 

y en entornos asimétricos debe enmarcarse en la proporción y facilitación del 

funcionamiento armonioso de los mercados. Su trabajo debería estar encaminado 

a crear sistemas regulatorios adecuados y destinados a reducir los costos de 

transacción del mercado.  

Ramírez y Vergara (2023) realizan un análisis del impacto de la inclusión 

financiera en el crecimiento económico de los países desarrollados y en desarrollo, 

para lo cual se estima el modelo incluye variables de tres dimensiones financieras 

y tres variables de control desarrollo, capital y trabajo, y PBI, El crecimiento per 

cápita se utiliza como variable dependiente de la población. La relación entre ellos 
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está representada por la siguiente ecuación: Modelo de ecuación con tres 

dimensiones de inclusión financiera. 

A partir de la ecuación propuesta se realizó una estimación utilizando 

como instrumento el primer y segundo rezago de las variables tarjetas de crédito, 

cajeros automáticos, créditos corrientes, capital, trabajo y comercio ya que se 

encontró que existe endogeneidad entre las variables Ecuación modelo para la 

penetración bancaria. 

𝐺𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝐶𝑅𝐸𝐷𝐶𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝐸𝐷𝐶𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡
2 +

𝛽3𝐷𝐸𝑉𝐸𝐿𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡  

De manera simple al modelo presentado anteriormente, debido a la 

endogeneidad, la estimación se realizó utilizando como instrumentos el primer 

rezago de las variables ATM, capital, trabajo, inflación y comercio y el segundo 

rezago de las variables capital, trabajo e inflación. Modelo de ecuación para la 

disponibilidad de servicios bancarios. 

𝐺𝑃𝐵𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝐴𝑇𝑀𝑃𝐸𝑅𝐾𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝐶𝑅𝐸𝐷𝐶𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑂𝑈𝑇𝑂𝐿𝐴𝑁𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

De manera similar, para la dimensión de servicios bancarios, el modelo se 

estima utilizando la ecuación presentada, teniendo como instrumento el primer y 

segundo rezago de las siguientes variables: tarjetas de crédito, capital, trabajo, 

desempleo y comercio. En las tres dimensiones de inclusión financiera 

presentada: penetración bancaria, disponibilidad de servicios bancarios y uso de 

servicios bancarios. En la primera estimación se utilizan variables de control 

(capital, trabajo y comercio) y variables de estudio (tarjetas de crédito, cajeros 

automáticos y prestamos vigentes) para capturar el efecto de la inclusión 

financiera, los prestamos vigentes, que muestran una asociación positiva y 

significativa con el crecimiento en el PIB per cápita. Asimismo, se destaca la 

importancia del crédito como una herramienta ampliamente utilizada tanto en los 

países desarrollados como en América Latina. Estos contribuyen a la 

descentralización de los servicios bancarios y los beneficios a las poblaciones 

urbanas y rurales, así como a empresarios de diferentes tamaños. Además, 

facilitan la entrada al mercado internacional y ayudan a contrarrestar ciclos 
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desfavorables. En resumen, la investigación proporciona evidencia del vínculo 

entre la inclusión financiera y el crecimiento económico y destaca la importancia 

de considerar las especificidades de cada contexto económico.  

Cámara et al. (2013) pretenden identificar un enfoque cualitativo de los 

determinantes de la inclusión financiera en el Perú, considerándola esencial para 

lograr un crecimiento económico sólido y un mayor bienestar social. El primer 

objetivo es identificar las características de los hogares seguido del análisis de las 

empresas bancarizadas tanto desde la perspectiva de los determinantes 

socioeconómicos como de los actores clave y finalmente las implicaciones de las 

políticas económicas. Se estiman mediante modelos probit que permiten analizar 

las correlaciones existentes entre la inclusión financiera y determinadas variables 

de particular interés. Poseer un producto financiero para hogares y 𝐻𝑖  para 

empresas y 𝑒𝑖. Dado que la variable a explicar es una respuesta binaria, es decir 

hogares o empresas que afirman tener una relación con una institución financiera 

o las circunstancias que sugieren que no, las variables dependientes tomadas en 

los casos cualquiera solo muestran los valores 0 ó 1. Se supone que la decisión de 

hacer una cuenta dependa o no de una variable latente y* está determinada por un 

conjunto de variables exógenas recopiladas en el vector x´ de la forma: 

𝒚𝒊𝒋
∗ = 𝒙𝒊𝒋

′ 𝜷𝒋 + µ𝒊𝒋 

𝒚𝒊𝒋 = 𝟏 𝒔𝒊 𝒚𝒊𝒋  
∗ > 𝟎 ; 𝒚𝒊𝒋  = 𝟎 𝒔𝒊𝒚𝒊𝒋

∗  ≤  𝟎 

Donde el subíndice de ἱ representa los individuos y j Є h, e, siendo h los 

hogares y ε las empresas. El vector β representa los parámetros del modelo y µ es 

un término de error normalmente distribuido de media 0 y varianza 1. 

Asumiendo un umbral crítico y 𝑦𝑖 a partir del cual, si 𝑦𝑖
∗  supera a 𝑦𝑖  

entonces un hogar o empresa posee una cuenta bancaria. Dicho umbral 𝑦𝑖  al igual 

que 𝑦𝑖
∗ , no es observable, sin embargo, si se asume que está distribuido 

normalmente con la media y varianza es posible estimar los parámetros de la 

regresión y así obtener información sobre 𝑦𝑖
∗. 

𝑷𝒊 = 𝑷  𝒚𝒊 =  𝟏
𝒙′ ⁄ = 𝑷 𝒚𝒊  ≤  𝒚𝒊

∗  = 𝑷 𝒁𝒊 ≤  𝜷 𝒙𝒊
′  = 𝑭(𝜷 𝒙𝒊 

′ )                     (1) 
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Donde Z es una variable normal estándar, Z ~ N 0,σ^2   Y F 

=(
𝟏

√𝟐𝒂𝝅
) ∫ 𝒆−𝒁𝟐/𝟐𝜷𝑿𝒊

′

−𝜷
 𝒅𝒁 

El modelo (1) calcula los efectos marginales sobre la variable latente, 

donde los coeficientes representan el cambio en la probabilidad de estar 

bancarizado cuando una variable 𝑥𝑖 pertenece al vector de exógenas 𝑋′, cambia 

manteniendo los demás factores fijos suponiendo que se cumpla 

E𝒀∗ 𝒙′=𝒙′ β 

En los hogares se tiene como resultados la correlación significativa entre 

varias variables y la probabilidad de uso de servicios financieros. Las áreas 

rurales, el género femenino, bajos niveles educativos e ingresos, el estado civil de 

soltero y un mayor número de perceptores de ingresos en el hogar se relacionan 

con una menor probabilidad de uso de productos financieros.  Destaca que la 

alfabetización tiene un impacto significativo en el aumento de la probabilidad de 

estar bancarizado con un aumento del 3.7%. Además, la educación también 

influye positivamente en la educación financiera, especialmente para los hogares 

con bajos ingresos, asimismo la formalidad empresarial (registro legal y 

presentación de cuentas), es un factor relevante para la bancarización, la empresa 

formal tiene un 3 % más de probabilidad de estar bancarizados que las informales, 

el efecto de los ingresos desempeñan un papel importante en la inclusión 

financiera.  La ubicación geográfica, en particular, viviere en áreas menos 

pobladas, influye en la inclusión financiera, esto se debe a la limitada 

accesibilidad a servicios financieros en áreas menos densamente pobladas, 

asimismo la banca móvil se ha convertido en un enfoque para abordar problemas 

de accesibilidad, ya que permite a las personas acceder a servicios financieros a 

través de dispositivos móviles y corresponsales bancarios en tiendas y farmacias. 

Implicaciones de Política Económica: Se plantea la importancia de diseñar 

políticas económicas que fomenten la inclusión financiera, teniendo en cuenta las 

razones detrás del uso de sistemas informales de ahorro o pago. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

Las finanzas inclusivas son una condición necesaria para el crecimiento 

macroeconómico de un país, así como para mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos, crear oportunidades justas y promover el progreso económico y social. Esto 

significa reconocer las barreras y desafíos que impiden que ciertas poblaciones accedan 

a servicios financieros y recursos económicos; Acceso limitado a servicios financieros: 

muchas personas, especialmente aquellas en áreas rurales o comunidades marginadas, 

pueden enfrentar dificultades para acceder a los servicios. Básicas como cuentas 

bancarias, créditos y seguros, falta de educación financiera: la falta de conocimiento de 

conceptos financieros básicos puede ser una barrera importante. Es posible que las 

personas no comprendan completamente cómo utilizar los servicios financieros 

disponibles o cómo tomar decisiones financieras informadas 

Infraestructura insuficiente: en algunas zonas, la infraestructura financiera, como 

sucursales bancarias o cajeros automáticos, puede ser limitada, lo que dificulta el acceso 

a los servicios financieros. 

Desconfianza en las instituciones financieras: algunas comunidades pueden no 

confiar en las instituciones financieras tradicionales, lo que puede deberse a experiencias 

pasadas, percepciones negativas o falta de transparencia en los servicios financieros. 

Los determinantes socioeconómicos incluyen el nivel de ingresos: las personas de 

bajos ingresos pueden tener menos acceso a servicios financieros y pueden ser más 

vulnerables a situaciones de endeudamiento. Educación que puede afectar la comprensión 

de los conceptos financieros y la capacidad de utilizar los servicios financieros de manera 

efectiva. 

Empleo y estabilidad laboral: La inestabilidad laboral o la falta de oportunidades 

de empleo pueden afectar negativamente la capacidad de las personas para participar en 

servicios financieros. 
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Desigualdad de género: La desigualdad de género puede ser un determinante 

importante, ya que las mujeres, en algunas regiones, pueden enfrentar barreras adicionales 

para acceder a servicios financieros y recursos económicos. 

Según el reporte de indicadores de la Superintendencia de Banca y Seguros al 

primer trimestre del 2023 se tiene, la evolución de la inclusión financiera, definida como 

el acceso y uso de servicios financieros de importancia para todos los segmentos de la 

población. Se divide en dos secciones, abordando indicadores del sistema financiero y de 

los sistemas de seguros y pensiones. 

En el primer semestre de 2023, la actividad económica se contrajo un 0,5 % 

interanual debido a la reducción de la inversión y el consumo privados, conflictos 

sociales, deterioro de la confianza empresarial y eventos climáticos desfavorables. Los 

créditos disminuyeron un 0,6 %, mientras que los depósitos aumentaron un 2,1 %, 

influenciados por medidas gubernamentales para mitigar las necesidades económicas 

causadas por la pandemia. 
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Tabla 1 

Indicadores de uso de los servicios financieros por departamento (n° deudores / 

población adulta) 

Departamentos 

No deudores / población adulta (%) 

jun-18 jul-22 

Amazonas 18,19 24,83 

Áncash 26,79 28,03 

Apurímac 21,87 30,28 

Arequipa 43,93 45,54 

Ayacucho 20,88 24,16 

Cajamarca 22,29 27,1 

Callao 27,69 26,14 

Cuzco 32,9 39,26 

Huancavelica 10,71 12,75 

Huánuco 21,35 23,86 

Ica 40,77 42,27 

Junín 36,02 38,72 

La Libertad 30,52 30,66 

Lambayeque 37,35 39,46 

Lima Provincias 49,68 53,13 

Loreto 16,79 18,38 

Madre de Dios 32,47 37,1 

Moquegua 36,48 40,21 

Pasco 21,03 23,9 

Piura 39,68 40,74 

Puno 25,8 27,19 

San Martín 22,68 26,26 

Tacna 40,77 41,57 

Tumbes 36,06 39,4 

Ucayali 25,44 30,56 

Nacional 33,03 35,11 

Nota. Superintendencia de Banca Seguros y AFPs reporte de indicadores Junio del 2023. 
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Tabla 2 

Indicadores de uso de los servicios financieros por departamento (tenencia de cuenta) 

Departamentos 

Tenencia de cuentas (%) 

dic-18 dic-22 

Amazonas 49,73 57,1 

Áncash 32,25 46,06 

Apurímac 17,86 40,98 

Arequipa 38,13 55,18 

Ayacucho 36,44 43,12 

Cajamarca 27,98 36,93 

Callao 48,16 63,62 

Cuzco 29,61 45,11 

Huancavelica 37,31 48,84 

Huánuco 31,48 40,97 

Ica 42,77 54,27 

Junín 31,54 45,24 

La Libertad 31,72 48,65 

Lambayeque 35,44 50,1 

Lima Provincias 45.72 61.27 

Loreto 38,07 47,55 

Madre de Dios 25,26 29,44 

Moquegua 45,32 59,52 

Pasco 36,11 52,97 

Piura 36,72 48,36 

Puno 29,12 31,61 

San Martín 29,59 44,28 

Tacna 27,91 49,14 

Tumbes 36,51 45,03 

Ucayali 31,22 37,77 

Nacional 38,11 51,67 

Nota. Superintendencia de Banca Seguros y AFPs reporte de indicadores Junio del 2023. 
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Figura 3 

Profundidad de la inclusión financiera 

 

Nota. Superintendencia de Banca Seguros y AFPs reporte de indicadores Junio del 2023 

En cuanto a la inclusión financiera, se observan avances significativos en los 

últimos cinco años. La disponibilidad de la red de atención del sistema financiero 

aumentó, destacando el crecimiento de cajeros corresponsales y la compartición de puntos 

de atención entre entidades. A pesar de la reciente crisis sanitaria, se ha producido una 

acelerada migración hacia servicios financieros digitales, con un notable incremento en 

el uso de canales como la banca por internet y aplicaciones móviles. 

En términos de uso de servicios financieros, aunque los niveles de inclusión han 

mejorado, siguen siendo limitados. A junio de 2023, el porcentaje de adultos con crédito 

en el sistema financiero alcanzó el 35,1 %, y la tenencia de cuentas continuó aumentando, 

impulsada por programas de transferencias monetarias. Sin embargo, la brecha de género 

persiste, siendo desfavorable para las mujeres, especialmente en zonas urbanas. 

En el ámbito del Sistema Privado de Pensiones (SPP), se observa un aumento en 

la participación de afiliados activos y una ampliación de la cobertura efectiva, aunque 

desafíos persisten en términos de brecha de género. En resumen, a pesar de los avances 

en inclusión financiera, aún existen desafíos, y la transformación hacia servicios 

financieros digitales se ha acelerado debido a la pandemia. 

Comparación internacional: Indicadores de intermediación financiera. 



39 

Tabla 3 

Indicadores de intermediación financiera 

País 

2022 

Créditos Créditos Banca Depósitos 

Depósitos 

Banca 

0DG/PBI Comercial/PBI (%) ODG/PBI Comercial/PBI (%) 

Argentina 10,49 10,23 23,39 23,38 

Bolivia 71,99 50,54 75,28 57,81 

Brasil 53,92 41,56 47,84 39,86 

Chile 92,64 91,67 67,89 59,28 

Colombia 45,74 43,86 42,2 40,95 

México 22,85 21,92 28,36 26,76 

Guatemala 39,8 36,84 48,48 45,4 

Uruguay 25,99 25,96 55,13 55,1 

Perú 43,42 35,85 43,53 34,05 

Nota. Superintendencia de Banca Seguros y AFPs reporte de indicadores Junio del 2023 

2.2 Enunciados del problema  

El estudio de la inclusión financiera en ciudades pequeñas del mundo andino es 

un campo de estudio nuevo, especialmente el análisis del impacto de los servicios 

financieros que se brindan a los emprendedores y microempresas. Buscamos explicar que 

razones incluyen al acceso de la inclusión financiera en Macusani Provincia de Carabaya 

Departamento de Puno. Este tipo de estudio de inclusión financiera es motivo de interés 

para muchos autores que analizan el comportamiento social frente a los servicios 

financieros de entidades ofertantes del sector privado y público, asimismo evaluar cómo 

influye la inclusión financiera en el crecimiento de la economía familiar 

consecuentemente en el crecimiento económico de la región. En la región Puno existe un 

crecimiento de este tipo de servicios financieros solamente en las ciudades de Puno y 

Juliaca. 

La evolución de los servicios financieros se da con mayor impacto en ciudades 

con mayor educación financiera e inclusión financiera como Lima, en Lima el mayor uso 

de servicios financieros se da en el rubro de captación de ahorros, estos fondos en todas 

las entidades financieras son derivados a departamentos con niveles de ingreso bajo, los 
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mismos que están dispuestos a pagar el interés propuesto (alto) por los préstamos, aunque 

no necesariamente cuenten con ingresos suficientes para pagarlos 

2.2.1 Problema general 

• ¿Cuáles el impacto de los factores de tipo económico y social en la inclusión 

financiera? 

2.2.2 Problemas específicos  

• ¿Cuál es el impacto del Ingreso Familiar, Educación del Jefe de Familia, 

Alfabetización Financiera del Jefe de Familia, Acceso Geográfico, Edad del 

Jefe de Familia, Sexo del Jefe de Familia, Estabilidad Económica, Tipo de 

Empleo, Tenencia de Vivienda, Transferencia Social, Tipo de Actividad 

Comercial Minera? 

• ¿Cuál es el impacto de las variables económicas como son el Ingreso 

Familiar, Tipo de Empleo, Internet, Transferencia Social, Vivienda? 

2.3 Justificación 

El presente estudio busca poner en debate el tema de la inclusión financiera a nivel 

académico que conduzca al conocimiento científico sobre esta problemática. 

El análisis académico del presente estudio servirá como marco referencial para 

estudios de este tipo en la región Puno 

También busca servir de referencia para determinar la importancia de la inclusión 

financiera y sus determinantes más importantes 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general  

• Determinar el impacto de los factores de tipo económico y social en la 

inclusión financiera 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar el impacto del ingreso familiar, educación del jefe de familia, 

alfabetización financiera del jefe de familia, acceso geográfico, edad del jefe 



41 

de familia, sexo del jefe de familia, estabilidad económica, tipo de empleo, 

tenencia de vivienda, transferencia social, tipo de actividad comercial 

minera. 

• Determinar el impacto de las variables económicas como son el ingreso 

familiar, tipo de empleo, internet, transferencia social, vivienda 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general  

• El acceso a la inclusión financiera tiene relación con factores de tipo 

económico y social 

2.5.2 Hipótesis especificas 

• La inclusión financiera está en función del: Ingreso familiar, educación del 

Jefe de familia, alfabetización financiera del jefe de familia, acceso 

geográfico, edad del jefe de familia, sexo del jefe de familia, estabilidad 

económica, tipo de empleo, tenencia de vivienda, transferencia social, tipo 

de actividad comercial minera. 

• La inclusión financiera está en función a las variables económicas como el 

ingreso familiar, tipo de empleo, internet, transferencia social, vivienda. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

La investigación se realizó en Macusani que es considerada como la capital de la 

provincia de Carabaya y está ubicada en la parte sur-oeste de esta provincia la cual 

conforma parte del departamento de Puno. Se encuentra a 5317 m.s.n.m. con un total de 

habitantes de 11434 Hab. y una superficie de 1029,56 km2 siendo su densidad 

poblacional de 11 Hab./km2. 

Macusani es conocido por ser un centro minero importante, especialmente en lo 

que respecta a la extracción de minerales como el uranio, litio y otros recursos. La 

actividad minera ha tenido un impacto significativo en la economía local, pero también 

ha generado preocupaciones ambientales y sociales. 

En términos de geografía, Carabaya es una provincia con una topografía 

montañosa, y Macusani no es una excepción. La región cuenta con paisajes 

impresionantes, que incluyen montañas, valles y ríos. 

En cuanto a la población y la vida cotidiana, la gente se dedica a actividades 

relacionadas al comercio, la agricultura y la ganadería, además de las actividades mineras 

mencionadas anteriormente. La cultura andina, con sus tradiciones, música y danzas, 

también es una parte integral de la vida en esta región. 
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Figura 4 

Profundidad de la inclusión 

 

 

3.2 Población 

Este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Macusani provincia de Carabaya – 

Región Puno. 
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Tabla 4 

Este trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Macusani provincia de Carabaya – 

Región Puno 

Provincia, distrito, área urbana y 

rural, grupos de edad, sexo y edad 

de trabajar 

Tipo de documento de identidad 

Total DNI 

Provincia de Carabaya 73,322 73.322 

Distrito de Macusani 12,664 12,664 

Hombres  6,141 

Mujeres  6,523 

Población en edad de trabajar  8237  

De 15 a 29 años 3281  

Hombres  1570 

Mujeres  1711 

De 30 a 44 años 2451  

Hombres  1131 

Mujeres  1320 

De 45 a 64 años 1840  

Hombres  913 

Mujeres  927 

De 65 a mas 665  

Hombres  276 

Mujeres  389 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) CENSO 2017. 

3.3 Muestra 

La población se evaluará en función a un tamaño de muestra. La muestra tomada 

del total de personas en edad de trabajar es de 367 personas 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ 𝐍 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 𝑛: Tamaño de muestra 
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• 𝑁: Tamaño de la población en edad de trabajar 8237 

• 𝑍: Nivel de confianza de 95%    1.96 

• 𝑝: Probabilidad de éxito, se asume    0.5 

• 𝑞: Probabilidad de fracaso 1-p    0.5 

• 𝑒: Error máximo permitido:     0.05 

La validación de nuestra encuesta esta corroborado por las encuestas realizada en 

los trabajos de Prialé (2019) y de Antonio et al. (2019). 

3.4 Método de investigación 

3.4.1 Enfoque  

El estudio sobre inclusión en financiera en Macusani será de tipo 

cuantitativo para evaluar los objetivos específicos y contrastar las hipótesis, se 

empleará la recolección de datos luego se someterá las hipótesis a una evaluación 

econométrica. El diseño de investigación es no experimental causa-efecto, ya que 

se llevará a cabo sin la manipulación deliberada de los datos, es decir las variables 

independientes no serán intencionalmente manipuladas para influir en la variable 

dependiente, para entender, describir y explicar fenómenos. donde los resultados 

y conclusiones tienen una alta dosis de efectividad (Hernández et al., 2014, p. 

152).  

3.4.2 Alcance 

El alcance de una investigación cuantitativa se refiere a los límites y 

dimensiones específicas dentro de las cuales se llevará a cabo el estudio para 

asegurar que los objetivos puedan ser alcanzados de manera efectiva.  

Esta investigación es de alcance correlacional ya que permite examinar la 

relación entre dos o más variables y medir la fuerza y dirección de esta relación. 

También Charaja (2019), afirma, en este tipo de investigación buscamos 

determinar el grado en el que las variaciones de los eventos guarden relación 

directa o indirecta. 
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3.4.3 Método 

Según su método, será hipotético – deductivo, el método permitirá acopiar, 

procesar y analizar los datos numéricos sobre las variables de estudio. El método 

hipotético-deductivo es “el procedimiento o camino que sigue el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica y tiene varios pasos: observación del 

fenómeno a estudiar, como el de la formulación de una hipótesis para explicar 

dichos fenómenos y para verificar o comprobar la verdad de los enunciados 

deducidos a partir de la experiencia” (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 189) Según su 

nivel, será descriptivo, porque está orientado a medir las variables de inclusión 

financiera (independiente), la misma que involucra múltiples variables como 

(categórica, continua, binaria, socioeconómica)  y el Índice de desarrollo, 

crecimiento,  humano y económico (dependiente), con “el propósito de describir 

el fenómeno, indicar como es y cómo se manifiesta” (Hernández et al., 2014). 

Según su nivel, será también explicativo, puesto que, se dará sentido a un 

fenómeno, su manifestación y su relación con otras variables socioeconómicas. 

Además, tiene como finalidad explicar el comportamiento de una variable (Y) en 

función de otra variable (X), es decir, el efecto que produce una variable sobre 

otra variable (Hernández y Mendoza, 2018) 

3.4.4 Diseño 

Se utilizó el método hipotético-deductivo ya que se partirá de un modelo 

econométrico y se utilizaran los estadísticos t y F para verificar las hipótesis. 
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Figura 5 

Prueba de Hipótesis nula 

 

Se utilizó un modelo de regresión lineal MCO para probar las hipótesis. 

La regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios permite analizar la relación 

entre las variables causa efecto. Se complementa con los modelos logit 

El diseño de Investigación es no experimental de corte trasversal donde 

las variables no fueron manipuladas, cuya característica principal la recopilación 

de datos en un solo momento, la investigación especifica es de tipo “transaccional  

correlacional” donde se ha descrito la relación entre dos (2) variables en un 

momento determinado, y son puramente  correlacionales o relaciones causales en 

un tiempo determinado, así también Flores (2017) menciona, los hechos  de 

investigación ya ocurrieron en la realidad, donde solamente como investigadores 

observamos  y reportamos para el análisis. 

3.4.5 Modelo 

Se realizó con el modelo econométrico por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), el cual es un método estadístico utilizado para encontrar la 

mejor línea de ajuste a través de un conjunto de datos. Este método minimiza la 

suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores 

predichos por el modelo. Es comúnmente utilizado en regresión lineal, donde se 

busca encontrar la ecuación de una línea que mejor se ajuste a los datos. 
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La idea básica detrás de los mínimos cuadrados ordinarios es minimizar la 

suma de los cuadrados de los residuos, que son las diferencias entre los valores 

observados y los valores predichos por el modelo. Expresar la relación entre la 

variable dependiente y las variables independientes en términos de una ecuación 

lineal. Por ejemplo, en el caso de una regresión lineal simple, la ecuación podría 

ser b es la ordenada al origen. que son dos técnicas estadísticas utilizadas para 

modelar probabilidad de un evento binario, como la compra de un producto o la 

adopción de una conducta; (Modelo Logit), fue desarrollado por Joseph Berkson 

y David R. Cox en la década de 1950. Su trabajo fue publicado en artículos 

separados en 1954. El modelo Logit es particularmente útil en situaciones en las 

que la variable dependiente es binaria y se asume una relación logarítmica entre 

las variables independientes y la probabilidad del evento; (Modelo Probit,) por 

otro lado, fue desarrollado de manera independiente por Robert A. Probit en 1973. 

Este modelo también se utiliza para modelar variables dependientes binarias, pero 

en lugar de asumir una relación logarítmica, utiliza la función de distribución 

normal acumulativa (función Probit). 

A. Modelo LOGIT y características 

La ecuación que se le ha asociado a la función de distribución 

logística es la siguiente: 

(𝑌𝑖 = 1/𝑋𝑖 ) = 𝛬(𝑍𝑖) =
𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒𝑍𝑖
                    (1) 

Dónde: 

𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘                             (2)  

Desde el punto de vista operativo, la ventaja de este modelo frente 

al resto es su sencillez: La función de distribución acumulativa (FDA) 

utilizada es la función de distribución logística que se denota mediante la 

letra Λ. El modelo Logit relaciona la variable dicotómica 𝑌𝑖  con las 

variables 𝑋2𝑖 …  𝑋𝑘𝑖 a través de la ecuación: 

𝑌𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)
+ 𝑢𝑖          

Al igual que en el modelo de probabilidad lineal supone que 

𝐸(𝑢𝑖) = 0 y dado que la variable de respuesta es la dicotómica se puede 

demostrar que: 
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𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝐸(𝑌𝑖 𝑋𝑖⁄ ) =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)
        

Las consideraciones importantes en el modelo Logit son: 

• 𝛬 hace referencia a la función de distribución logística 

• 𝑢𝑖es una variable aleatoria que se distribuye normal 𝑁(0, 𝜎2). 

• Las variables o características 𝑋𝑖 son fijas en el muestreo. 

• La variable dependiente 𝑌𝑖  puede tomar los valores cero o la 

unidad. 

La interpretación del modelo Logit se puede efectuar a partir del 

siguiente hecho: Conocidos (dados) los valores de las características 𝑋𝑖, 

se les asigna una probabilidad, por ejemplo 𝑃𝑖 de que la variable 𝑌𝑖 valga 

la unidad. Así que: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1 𝑋𝑖⁄ ) = 𝑃𝑖                            (3) 

Efectos Marginales del modelo LOGIT 

Una vez estimado el modelo, la probabilidad es cuantificada 

mediante la ecuación 1. De donde se obtienen los efectos marginales para 

variables cualitativas y cuantitativas. 

El efecto marginal para una variable cuantitativa se obtiene a través 

de la derivada parcial de la ecuación 3, como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

𝜕𝛬(𝑋𝑖𝛽´)

𝜕𝑋𝑘𝑖
= 𝛬(𝑋𝑖𝛽´)[1 − 𝛬(𝑋𝑖𝛽´)]𝛽𝑘    (4)  

Estos valores varían con los valores de X, se puede analizar en 

varios valores de X, por ejemplo en las medias de los regresores o en otros 

puntos que puedan resultar de interés. 

El efecto marginal para una variable cualitativa se obtiene 

mediante la diferencia de probabilidades cuando la variable independiente 

toma los valores de 1 y 0; es decir, se evalúa en ambos puntos y se halla 

la diferencia. 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos. 

3.5.1 Diseño de muestreo 

La muestra se considera del total de la población económicamente activa 

y en edad de trabajar considerada por el Instituto nacional de Estadística e 
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Informática según el último cenco 2017 de la ciudad de Macusani de la provincia 

de Carabaya del departamento de Puno, considerando el tamaño de la muestra 

personas mayores de 14 años que se dedican a una actividad económica llegando 

a un total de 367 personas como tamaño de muestra. 

3.5.2 Descripción detallada del uso de materiales, equipos, insumos, entre 

otros 

Para la recolección de datos se usarán fuentes de tipo primario de corte 

transversal como son las encuestas en cuyo documento registra un conjunto de 

preguntas vinculados a los criterios de investigación formuladas en función a los 

objetivos, variables de estudio, dimensiones e indicadores de nuestra 

investigación. El instrumento elaborado para nuestra investigación fue el 

cuestionario, que cumplió con la validez y confiabilidad. la ficha de encuestas 

adjunto en los anexos. Para la codificación de datos usaremos el excel, y para el 

procesamiento del análisis de regresión utilizaremos el paquete estadístico 

EVIEWS y SPSS.  

Eviews (Econometric Views) está diseñado principalmente para análisis 

econométricos y de series temporales. Es especialmente útil para investigaciones 

en economía y finanzas, el mismo que ofrece capacidades avanzadas para trabajar 

con datos de series temporales, realizar pruebas de estacionariedad, modelado de 

series temporales, y análisis de cointegración. 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): un paquete estadístico 

más general y versátil que se utiliza en una variedad de campos. Aunque se originó 

como un paquete para ciencias sociales, se ha utilizado en diversas disciplinas, 

conocido por su amplia gama de capacidades estadísticas, desde análisis 

descriptivo hasta modelos más complejos como regresión, análisis de varianza y 

más. 

3.5.3 Especificaciones del modelo 

Se utilizará un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para probar las 

hipótesis. La regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios permite analizar 

la relación entre las variables causa efecto. Se complementa con los modelos 

Logit. 
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La especificación del modelo está dada por: 

• La variable dependiente:  

• Inclusión financiera. 

• Las variables independientes:  

• Corresponde a once variables independientes: 

• Ingreso familiar 

• Educación del jefe de familia 

• Alfabetización del jefe de familia  

• Acceso geográfico 

• Edad del jefe de familia 

• Sexo del jefe de familia 

• Tecnología y acceso a internet   

• Tipo de empleo,  

• Tenencia de vivienda  

• Transferencia social  

• Tipo de actividad comercial, minera 

3.5.4 Identificación de variables 

Tabla 5 

Variables dependientes e independientes 

Variable Representación Definición Cuantificación 

Probabilidad de 

estar incluido 

en el sistema 

financiero 

    Y 

Variable dependiente binaria que 

representa la condición de incluido 

o no incluido en el sistema 

financiero del entrevistado. 

1=Si está incluido en 

el sistema financiero 

0=No está incluido 

en el sistema 

financiero 

Ingreso familiar 

del jefe de 

familia. 

    X1 

Variable independiente categórica 

ordenada que representa y monto 

de ingreso mensual en (nuevos 

soles) del entrevistado. 

De 200 a 10,000 

Educación del 

jefe de familia 
    X2 

Variable independiente binaria  

ordenada que representa el nivel 

de educación o de estudios 

alcanzado del encuestado. 

0 = Sin estudios + 

primaria + 

secundaria 

1= técnico + 

universitario 
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Variable Representación Definición Cuantificación 

Alfabetización 

financiera del 

jefe de familia 

 

 

    X3 

 Variable independiente binaria 

que identifica el haber recibido 

algún curso o capacitación en 

educación financiera del 

entrevistado 

0 = No 

1 = Si 

Acceso 

geográfico 
   X4 

Variable independiente categórica 

que representa la zona y ubicación 

de su domicilio actual 

0 = Rural 

1 = Urbano 

Edad del jefe de 

familia 
   X5 

Variable independiente categórica, 

continua que representa la edad del 

encuestado teniendo en 

consideración la población 

económicamente activa. 

14,15,16,17……80 

años 

Sexo del jefe de 

familia   

 

  X6 
 

Variable independiente categórica 

binaria que representa la edad del 

entrevistado 

0 = mujer 

 1= hombre 

Tecnología y 

acceso a 

internet 

   X7 

Variable independiente binaria de 

contar con tecnología, como 

celular, Tablet o computadora y 

contar con accesos a internet del 

encuestado 

0 = No tiene acceso 

1= Si tiene acceso 

Tipo de empleo    X8 

Variable independiente categórica 

ordenada que representa al 

encuestado si es dependiente de 

alguna institución pública o 

privada o trabaja de forma 

independiente  

0 = Independiente 

1= Dependiente 

Tenencia de 

vivienda 
   X9 

Variable independiente binaria de 

contar con domicilio propio ya sea 

comprada o donada. 

0= No tiene 

1= Si Tiene 

Transferencia 

social 
X10 

Variable independiente binaria de 

contar con apoyo económico por 

parte de los gobierno central, 

regional y local  

0 = No recibe 

transferencia 

1= Si recibe 

trasferencia 

Tipo de 

actividad 

comercial 

minera 

X11 

Variable independiente binaria de 

contar con una actividad 

económica adicional o actividad 

única enmarcado en el comercio 

(comercio, servicio y producción) 

o minería 

0= Comercio 

1= Minería 

 

 

3.5.5 Aplicación de prueba estadística inferencial 

Para la estimación se considerará el siguiente modelo 

𝒀 =   (ß𝟎   +   ß𝟏𝑿𝟏  +   ß𝟐𝑿𝟐   +   ß𝟑𝑿𝟑   +      ß𝟒𝑿𝟒 … … … … ß𝟏𝟏𝑿𝟏𝟏) + µ𝒊 
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Donde: 

• ß𝟎 : Intercepto 

• ßi : Impactos 

• µ         : Termino error 

• Variables: 

• Y : Inclusión financiera 

• 𝑋1 : Ingreso familiar educación del jefe de familia. 

• 𝑋2 : Educación y alfabetización financiera del jefe de familia  

• 𝑋3   : Acceso geográfico  

• 𝑋4  : Edad del jefe de familia  

• 𝑋5  : Sexo del jefe de familia   

• 𝑋6  : Estabilidad económica  

• 𝑋7     : Tipo de empleo 

• 𝑋8    : Tenencia de vivienda 

• 𝑋9     : Transferencia social  

• 𝑋10    : Tipo de actividad (comercial minera) 

• Pruebas Estadísticas 

• t  = Prueba t de Student evalúa la hipótesis del impacto de X sobre Y 

• F = Prueba de F Fisher evalúa la hipótesis del impacto X sobre Y 

• R2 = Coeficiente de determinación 

• D.W.= Durbin Watson 

• Nivel de significancia α = 5 % 

3.5.6 Procesamiento metodológico  

El impacto de los factores económicas y sociales en la inclusión financiera 

se refiere a cómo la variable dependiente inclusión financiera tiene diferentes 

factores relacionados con la economía y la sociedad pueden influir en la capacidad 

de las personas para acceder a servicios financieros y participar en actividades 

financieras de manera efectiva. La inclusión financiera se trata de garantizar que 

todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos, género, ubicación 

geográfica u otras características personales, tengan acceso a una amplia gama de 
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servicios financieros, como cuentas bancarias, crédito, seguros y servicios de 

pago. 

A continuación, se explican algunos de las variables dependientes de cómo 

los factores económicas y sociales pueden afectar la inclusión financiera: 

A. Factores económicos 

Ingresos y riqueza: Las personas con ingresos más bajos pueden 

tener dificultades para acceder a servicios financieros debido a la falta de 

recursos disponibles para abrir cuentas bancarias o invertir. Las 

desigualdades económicas pueden ampliar la brecha de inclusión 

financiera. 

Educación y alfabetización financiera: La falta de educación 

financiera y habilidades financieras puede ser un obstáculo importante 

para la inclusión financiera. Las personas que no comprenden los 

conceptos financieros básicos pueden evitar los servicios financieros o 

tomar decisiones financieras deficientes. 

El desarrollo económico: Los países con mayor desarrollo 

económico tiene una infraestructura financiera más desarrollada, como la 

expansión de redes sucursales bancarias y cajeros automáticos, lo que 

facilita la inclusión financiera.  

Tecnología y acceso a internet: Ya que muchas soluciones 

financieras modernas se basan en la tecnología digital.  

Regulación y Política: El entorno regulatorio y las políticas 

gubernamentales pueden facilitar o dificultar la inclusión financiera. 

Políticas como la apertura de cuentas básicas, regulación de microfianzas 

y la protección al consumidor. 

B. Factores sociales  

Acceso geográfico: En áreas rurales o remotas, puede ser más 

difícil acceder a sucursales bancarias o cajeros automáticos. Esto puede 
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limitar la disponibilidad de servicios financieros para las personas que 

viven en estas regiones. 

Cultura y género: Las normas culturales y de género pueden influir 

en la participación en servicios financieros. Por ejemplo, en algunas 

culturas, las mujeres pueden enfrentar restricciones para acceder a 

servicios financieros o tomar decisiones financieras. 

Estabilidad económica y crisis: Las crisis económicas, como 

recesiones o desastres naturales, pueden tener un impacto negativo en la 

inclusión financiera al afectar la capacidad de las personas para mantener 

cuentas bancarias o acceder a crédito. 

Exclusión social y económico: Las personan en situación de 

exclusión social o económica, como los migrantes, los refugiados y las 

personas con discapacidad pueden enfrentar barreras adicionales para 

acceder a servicios financieros  

En resumen, las variables económicas y sociales tienen un papel 

fundamental en determinar quién tiene acceso a servicios financieros y 

quién queda excluid 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Para verificar la primera hipótesis específica y hallar los impactos del primer 

objetivo utilizamos un modelo econométrico mediante la regresión lineal por el método 

de MCO con programa Eviews, cuyos resultados se muestran en la Tabla N° 6. 

Tabla 6 

Regresión Econométrica de Inclusión Financiera por MCO 

Variable Coefficient  t-Statistic Prob.   

C -0,0819  0,719 0,4721 

Ingreso   0,00013  5,159 0,0000 

Educacion 0,3748  6,187 0,0000 

Alfabetizacion   0,29261  4,014 0,0001 

Geografico  -0,05524  1,229 0,2196 

Edad    0,00810   4,533 0,0000 

Sexo -0,340640  9,072 0,0000 

Internet  0,325435  6,763 0,0000 

Empleo  0,202066   4,011 0,0001 

Vivienda -0,231566  4,282 0,0000 

Transferencia 0,008480  0,1943 0,8460 

Actividad -0,22585  4,401 0,0000 

     

R-squared 0,585   

F-statistic 45,379      D.Watson  1,79 

 

Ecuación N°1 

INCLUSION = -0,0819 + 0,000137*INGRESO + 0,3748*EDUCACION + 

0,2926*ALFABETIZACION - 0,0552*GEOGRAFICO + 0,0081*EDAD – 

0,340*SEXO + 0,325*INTERNET + 0,2020*EMPLEO – 0,2315*VIVIENDA + 

0,0084*TRANSFERENCIA – 0,2258*ACTIVIDAD 
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Hipótesis especifica 1: La inclusión financiera está en función del: ingreso 

familiar, educación del jefe de familia, alfabetización financiera del jefe de familia, 

acceso geográfico, edad del jefe de familia, sexo del jefe de familia, estabilidad 

económica, tipo de empleo, tenencia de vivienda, transferencia social, tipo de actividad 

comercial minera. La variable acceso geográfico aparece no significativo en el modelo 

debido a que el internet se ha vuelto más importante, respecto a la transferencia social 

esta es puntual y momentáneo por eso no influye en la inclusión financiera 

Para evaluar la hipótesis utilizamos los estadísticos t y F, para el cual planteamos 

la hipótesis nula siguiente: 

Hipótesis Alterna:   

X1, X2 , X3, X4 , X5, X6 , X7,, X8, X9, X10 , X11  SI TIENEN influencia sobre Y   

Evaluando el valor del estadístico F de Fisher, F = 45,3 con la probabilidad de 

0,00 % el cual es menor al 5 % nivel de significancia (Tabla N°6 y Figura N°5), entonces 

encontramos que todas las variables independientes si tienen influencia sobre la variable 

dependiente (Inclusión Financiera). Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna. 

Evaluando los valores de los estadísticos (t de Student) para un nivel de 

significancia menor al 5 % (Tabla N°6), entonces encontramos que todas las variables 

independientes si tienen influencia a excepción de las variables X4, X10. Por tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Antonio et al. (2019) en su 

modelo econométrico utilizando también (MCO) sus resultados revelan que la edad, 

estado conyugal, escolaridad, número de dependientes y nivel de ingreso se asocian con 

el índice de inclusión financiera y cuya utilidad servirían para el diseño de políticas 

públicas. 

El valor de R2 = 0,58 coeficiente de determinación indica que las variables 

independientes incluidas en el modelo explican en un 58 % el comportamiento de la 

variable dependiente (Inclusión Financiera). 

Encontramos que el modelo no tiene problema de multicolinealidad, tampoco 

existe problema de heterocedasticidad. El valor del D.W.=1,79 es un valor cercano a 2,0 

entonces no existe el problema de autocorrelación. 
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Evaluación de Objetivos: Para determinar el impacto de las variables sociales y 

económicas como son el ingreso familiar, educación del jefe de familia, alfabetización 

financiera del jefe de familia, acceso geográfico, edad del jefe de familia, sexo del jefe de 

familia, tipo de empleo, tenencia de vivienda, transferencia social, tipo de actividad 

comercial minera en la inclusión financiera; utilizamos los coeficientes/parámetros de la 

ecuación 1. 

Y = ß0   + ß1X1 + ß2X2   + ß3X3   +     ß4X4  +  ß5X5 + ß6X6 + ß7X7 + ß8X8 + ß9X9 + 

ß10X10  +ß11X11 

Inclusión = -0,081 + 0,000137*Ingreso + 0,374*Educación + 

0,2926*Alfabetización – 0,055*Geográfico + 0,0081*Edad – 0,340*Sexo + 0,32*Internet 

+ 0,2020*Empleo – 0,231*Vivienda + 0,0084*Transferencia – 0,225*Actividad 

Los valores de los parámetros de esta ecuación indican los impactos/efectos de 

cada variable independiente sobre la variable dependiente Inclusión Financiera dados por 

los parámetros ßi. Por ejemplo, si el Ingreso (X1) se incrementa en un sol entonces existe 

un impacto positivo de 0,000137 de inclusión cuyo valor binario es de 0 cuando no hay 

inclusión. El impacto de tener educación técnico o universitario es positivo en un 37 % 

en la inclusión financiera. 

Hipótesis Especifica 2: La inclusión financiera está en función a las variables 

económicas como el ingreso familiar, tipo de empleo, internet, transferencia social, 

vivienda.  

Para evaluar esta hipótesis utilizamos el modelo econométrico logit mediante el 

paquete econométrico Eviews. 
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Tabla 7 

Regresión Econométrico de Inclusión Financiera por logit 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C -1,479214 0,389746 -3,795327 0,0001 

Ingreso -6,57e-05 0,000154 -0,427321 0,6691 

Empleo 0,786279 0,311766 2,522013 0,.0117 

Internet 2,283978 0,30062 7,597547 0,0 

Transferencia -0,303153 0,287714 -1,053661 0,292 

Vivienda 0,560753 0,323432 1,73376 0,083 

McFadden R-squared 0,269687 

LR statistic 135,1321 

Prob(LR statistic) 0,0 

Mean dependent var 0,565574 

Avg. log likelihood -0,499916 

 

Modelo: 

Y = ß0   + ß1X1  +  ß7X7 + ß8X8 + ß9X9 + ß10X10 

Ecuación N° 2 

INCLUSION= 1-@CLOGISTIC(-(-1,47921364408 – 6,56509988753e-

05*INGRESO + 0,786*EMPLEO + 2,283*INTERNET – 0,3031*TRANSFERENCIA + 

0,5607*VIVIENDA) 

Evaluación de los estadísticos z y LR 

Hipótesis Nula: Las variables económicas X1, X7, X8, X9, X10   NO tienen influencia 

sobre Y. 

Evaluando el valor del estadístico LR = 135 con la probabilidad de 0,00 el cual es 

menor al 5 % nivel de significancia (Tabla 7), entonces encontramos que todas las 

variables independientes tienen influencia. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna. 

Prialé (2019) hace un análisis sobre la inclusión financiera, su estimación 

establece que la variable dependiente inclusión financiera depende de factores 
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económicos y sociales, para este efecto emplea tres modelos econométricos: logit, probit 

y MCO. 

Evaluando los valores de los estadístico z para un nivel de significancia menor al 

5 % (tabla 7), entonces encontramos que todas las variables independientes si tienen 

influencia a excepción de las variables X1, X10. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna. 

Evaluación del Objetivo Especifico 2: Para determinar el impacto de las variables 

económicas como son el ingreso familiar, tipo de empleo, internet, transferencia social, 

vivienda; utilizamos los coeficientes/parámetros de la ecuación 2  

Presentación de resultados con estadística descriptiva: Para el procesamiento de 

valores estadísticos de tipo descriptivo hemos utilizado el paquete estadístico SPSS 

Tabla 8 

Jefes de familia con inclusión financiera en Macusani 2023 

Jefes Frecuencia Porcentaje 

No tiene 160 43,6 

Si tiene 207 56,4 

Total 367 100,0 

 

De los encuestados de 367 personas, tenemos que 160 personas no están incluidas 

financieramente, quienes nunca han tenido algún tipo de servicios microfinancieros ya 

sea en créditos o ahorros en ninguna entidad de este rubro ya sea bancos, o 

microfiancieras formales o informales, asimismo se tiene 207 personas que si cuentan con 

inclusión financiera los mismo que si cuentan con algún tipo de servicios financieros ya 

sean créditos, ahorro o seguros respectivamente. 
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Tabla 9 

Ingreso del jefe de familia en Soles año 2023 

Ingreso 
N° de 

encuestados 
Porcentaje 

300,00 11 3,0 

450,00 11 3,0 

500,00 11 3,0 

600,00 24 6,5 

700,00 3 ,8 

800,00 34 9,3 

900,00 14 3,8 

1000,00 35 9,5 

1200,00 11 3,0 

1500,00 22 6,0 

1800,00 2 0,5 

2000,00 24 6,5 

2500,00 44 12,0 

2800,00 55 15,0 

3000,00 55 15,0 

3500,00 11 3,0 

Total 367 100,0 

 

Se puede observar que, en esta variable en mayor porcentaje son los que tienen 

ingresos superiores a los 1,000 soles hasta el monto de 3,500 soles y el menor de 

encuestados tiene los ingreso en el rango de 300 soles hasta 900 soles. 

Tabla 10 

Educación del jefe de familia 2023 

Educación Frecuencia Porcentaje 

sin educación + Primaria + Secundaria 275 74,9 

Técnico + Universitario 92 25,1 

Total 367 100,0 

 



62 

En la variable de educación del jefe de familia nos muestra que 275, que 

representa el 74,9 % de los encuestados se encuentra en el rango de no contar con 

educación básica, cuentas en algunos casos con educación primaria concluida y otros con 

educación secundaria concluida. Por otro lado, se tiene el numero de 9, que representa el 

25,1 % de las personas encuestadas que cuentan con educación técnica concluida o 

universitaria concluida. 

Tabla 11 

Alfabetización financiera del jefe de familia 2023 

Alfabetización Frecuencia Porcentaje 

No tiene capacitación 334 91,0 

Si tiene capacitación 33 9,0 

Total 367 100,0 

 

En la presente variable independiente se puede observar que un alto porcentaje 91 

%, de los encuestados no tiene algún tipo de capacitación sobre educación financiera, el 

mismo que es de alerta para que los individuos tomen decisiones acertadas sobre su 

manejo económico familiar. 

Tabla 12 

Acceso geográfico 2023 

  Frecuencia Porcentaje 

Rural 176 48,0 

Urbano 191 52,0 

Total 367 100,0 

 

En esta variable se observa que el 48 % de los encuestados son de la zona rural y 

el 52 % de los encuestados viven en la zona urbana  
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Tabla 13 

Edad del jefe de familia 2023 

Edad Frecuencia Porcentaje 

24 11 3,0 

26 11 3,0 

29 11 3,0 

30 11 3,0 

32 33 9,0 

33 11 3,0 

34 11 3,0 

36 22 6,0 

38 2 0,5 

39 13 3,5 

40 11 3,0 

41 11 3,0 

45 33 9,0 

46 11 3,0 

47 2 0,5 

49 11 3,0 

50 12 3,3 

52 33 9,0 

54 14 3,8 

55 11 3,0 

57 11 3,0 

59 11 3,0 

60 11 3,0 

62 11 3,0 

63 11 3,0 

67 3 0,8 

68 22 6,0 

74 2 0,5 

Total 367 100,0 
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En tabla nos muestra que el jefe de familia con mayor frecuencia tiene entre 32,45, 

y 52 años, los de mayor frecuencia como jefes de familia.  

Tabla 14 

Sexo del jefe de familia del 2023 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 164 44,7 % 

Hombre 203 55,3 % 

Total 367 100,0 

 

El 55,30 de los encuestados, son jefes de familia hombres, y los jefes de familia 

de sexo femenino alcanzan el 44,70 % el mismo que nos muestra un numero bastante alto 

como fejes de familia de sexo femenino.  

Tabla 15 

Tecnología y acceso a internet 2023 

Internet Frecuencia Porcentaje 

No tiene acceso 131 35,7 

Si tiene acceso 236 64,3 

Total 367 100,0 

 

En esta variable nos muestra que el 64,30 % tiene acceso a internet y cuentan con 

tecnología como son celular, tablet y /o computadora, asimismo el 35,70 % aun no cuentas 

con internet que es una herramienta importante para poder acceder a información y acceso 

a sistemas financieros. 

Tabla 16 

Tipo de empleo 2023 

Empleo Frecuencia Porcentaje 

Independiente 206 56,1 

Dependiente 161 43,9 

Total 367 100 
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En la siguiente variable de tipo de trabajo se puede ver, que el 56,1 % son 

independientes lo que quiere decir que trabajan en diferentes sectores como pueden ser 

comercio, minería, agrícola y otros.  

Tabla 17 

Tenencia de vivienda 2023 

Vivienda Frecuencia Porcentaje 

No tiene 183 49,9 

Si tiene 184 50,1 

Total 367 100,0 

 

En esta variable se puede observar que el 49,90 % de los encuestados no cuentan 

con cas apropia el cual es preocupante ya que no apoya a las facilidades para que pueda 

obtener algún tipo de servicio microfinanciero. 

Tabla 18 

Transferencia social 2023 

Transferencia Frecuencia Porcentaje 

No recibe Transferencia 163 44,4 

Si recibe transferencia 204 55,6 

Total 367 100 

 

Según esta variable, recibieron una trasferencia por parte del gobierno central, 

gobierno regional y gobierno ocal 55,6 % de los encuestados los mismos que les han 

servido durante la pandemia COVID 19. 

Tabla 19 

Tipo de actividad comercial minera 2023 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Comercio 265 72,2 

Minero 102 27,8 

Total 367 100,0 

La tabla presenta la distribución de los tipos de actividades comerciales mineras 

en el año 2023. Se observa que el total de actividades registradas es de 367, de las cuales 
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el 72,2 % corresponde a actividades comerciales, representando un total de 265 

actividades. Por otro lado, el 27,8 % de las actividades, equivalentes a 102 casos, están 

relacionadas con la minería. 

4.2 Discusión  

Los factores de tipo económico y social influyen positivamente en la inclusión 

financiera y de manera directa, cada una de las variables: Ingreso, educación, 

alfabetización, edad, internet, empleo, transferencia social influyen para que los 

pobladores estén incluidos financieramente; las que influyen inversamente son las 

variables: Geográfico, sexo, vivienda, respecto a este dato, Murad e Idewele (2017) 

demostraron cómo el acceso al crédito a través de instituciones de microfinanzas tiene un 

impacto directo en el crecimiento económico, lo que resalta la importancia de estas 

instituciones en la inclusión financiera. En el caso de Macusani, la falta de acceso a 

microfinanzas limita las oportunidades de crecimiento económico, lo cual refleja la 

importancia de fortalecer este sector para mejorar el acceso financiero, principalmente 

para pequeños empresarios y agricultores de la región. 

El estudio de García et al. (2013) ponen en evidencia que la alfabetización 

financiera es un factor crucial para la inclusión. En la investigación realizada en 

Macusani, se observó que una baja alfabetización financiera es un obstáculo considerable, 

lo que concuerda con los hallazgos de García y otros, donde los niveles educativos, el 

ingreso y el género juegan un papel importante en el acceso a servicios financieros. Esta 

falta de educación financiera está relacionada con una baja capacidad para aprovechar 

productos financieros disponibles en la región. Andrade (2023) destaca el rol emergente 

de las FinTech en la inclusión financiera, especialmente en Chile, donde se enfrenta la 

brecha de acceso debido a la falta de información y confianza en estas tecnologías. Esto 

es particularmente relevante en Macusani, donde la penetración de FinTech es casi nula, 

lo que sugiere una oportunidad para mejorar la inclusión financiera mediante la 

promoción de estas tecnologías, adaptadas a las necesidades locales y fortaleciendo la 

confianza en los productos ofrecidos. 

Los trabajos de Mejía y Azar (2021) y Raccanello y Herrera (2014) enfatizan la 

necesidad de una infraestructura tecnológica adecuada y de la educación financiera para 

promover la inclusión. En Macusani, la falta de infraestructura tecnológica y el limitado 

acceso a internet agravan la exclusión financiera, lo que coincide con los retos 
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identificados en otras regiones rurales de América Latina. Estas barreras estructurales 

deben ser abordadas mediante la implementación de políticas públicas que promuevan 

alianzas entre el gobierno y el sector privado para mejorar el acceso a dispositivos y 

conectividad. Finalmente, los estudios de Cavero et al. (2023) y Lozano y Sanabria (2020) 

refuerzan la relación entre el nivel educativo y el acceso a servicios financieros, indicando 

que una mayor educación mejora significativamente la probabilidad de inclusión 

financiera. En Macusani, la correlación entre la educación y la inclusión financiera 

también fue evidente, sugiriendo que las políticas de inclusión deben incluir componentes 

educativos para mejorar la comprensión de los productos financieros y su uso efectivo. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el análisis pertinente sobre los determinantes 

socioeconómicos de la inclusión financiera en la ciudad de Macusani de la Provincia de 

Carabaya. 

PRIMERO:  Los estadísticos t y F indican que los factores de tipo económico y social 

influyen positivamente en la inclusión financiera y de manera directa, cada 

una de las variables: ingreso, educación, alfabetización, edad, internet, 

empleo, transferencia influyen para que los pobladores estén incluidos 

financieramente; las que influyen inversamente son las variables 

geográfico, sexo, vivienda (Tabla 7). 

SEGUNDO: El impacto de las variables económicas y sociales más importantes y que 

tienen una relación directa en la inclusión financiera, con mayor 

significancia son: la educación de jefe de familia que tiene un 37 %, la 

alfabetización financiera del jefe de familia que tiene el 29 % , la ubicación 

geografía que nos muestra un 55 % el sexo del jefe de familia nos da un 

34 % , el acceso a internet nos muestra un 32 %, el tipo de empleo nos da 

el 20 % , la vivienda propia  nos da un 21 % y la actividad económica un 

25 %  de probabilidad de estar incluidos en financieramente (Tabla 7) 

TERCERO: Según el modelo Logit las variables económicas con resultados 

significativo son la variable ingreso que nos da el 50 % de probabilidad a 

estar incluidos financieramente, el tipo de empleo, el acceso a internet y la 

vivienda propia, asimismo nos da como resultado que la trasferencia social 

y acceso geográfico no son significativos para la inclusión financiera en la 

ciudad de Macusani (Tabla N° 7) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  Para posibilitar una mayor inclusión financiera que permita un crecimiento 

de las pequeñas y microempresas, se recomienda reforzar por parte del 

estado la educación financiera, más facilidades de internet. Es importante 

priorizar un mayor respaldo a la situación de genero para revertir el 

impacto negativo. 

SEGUNDO:  Considerando que el acceso e inclusión financiera como el factor 

dinamizante de la economía especialmente en ciudades pequeñas, se 

recomienda que el estado priorice por ubicación geográfica alejada como 

Macusani programas de capacitación de los jefes de familia en educación 

financiera, así como el acceso a la educación digital para mejorar la 

probabilidad de estar incluidos en financieramente. 

TERCERO:  Se recomienda que el estado adopte políticas públicas para mejorar el 

ingreso y crear empleo para mejorar la probabilidad de inclusión 

financiera en la ciudad de Macusani. 
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Anexo 2. Instrumento de evaluación  

En el trabajo de campo se ha diseñado un cuestionario que se ha aplicado a los 

trabajadores y microempresarios que se encontraban en la feria de abastos realizado los 

días Viernes en la ciudad de Macusani. 

ENCUESTA N° ……. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ESCUELA DE POSGRADO 

Tenga buenos días/tardes Estimado(a) la encuesta que esta por realizar será de utilidad 

para el desarrollo de una investigación universitaria con fines estrictamente académicos 

denominada “Determinantes socioeconómicos de la inclusión financiera en la ciudad de 

Macusani Provincia de Carabaya 2023”, aclarando que los datos que Ud. Proporcione 

serán de forma anónima, de antemano se agradece su cooperación. 

I. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

En esta sección se busca conocer el perfil del entrevistado. 

Sección I: Perfil del entrevistado 

1 ¿Es Ud.? una persona natural mayor de 18 años? 

( ) Sí 

( ) No 

Nota: En caso de que la respuesta sea "No", se terminará la encuesta. 

2 Género 

( ) Femenino 

( ) Masculino 

3 Edad del entrevistado:  

……………….. 

4 Lugar de procedencia 

( ) Rural 
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( ) Urbano 

Sección II: Percepción del entrevistado sobre inclusión 

5 ¿Ha recibido transferencia social de parte del Gobierno? 

( ) Sí 

( ) No 

6 ¿Cuenta con acceso a tecnología y acceso a internet? 

( ) Sí 

( ) No 

7 ¿Tienes vivienda propia? 

( ) Sí 

( ) No 

8 ¿Cuál es la actividad económica que Ud. realiza? 

( ) Comercio – servicio – producción  

(  )  Minería     

9 ¿Tiene acceso a alguno de los servicios que ofrecen las entidades financieras de su 

localidad? 

( ) Sí 

( ) No 

10. Nivel de educación: 

( ) Primaria 

( ) Secundaria 

( ) Tecnológico Superior 

( ) Superior Universitario 
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11. Ingreso promedio familiar mensual: 

( ) Igual o menos de S/.1,025.00 

( ) Entre S/.1,026.00 y S/.3,000.00 

( ) Igual o más de S/.3,001.00 

12. Situación laboral: 

( ) Desempleado 

( ) Empleado 

( ) Independiente 

12. ¿Existen instituciones financieras en tu ciudad?: 

( ) Sí 

( ) Nunca 

14. ¿Tiene acceso a alguno de los servicios que ofrecen las financieras de su 

localidad?: 

( ) Sí 

( ) No 

15. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de conceptos financieros como: préstamo, tasa 

de interés y ahorro?: 

( ) Bajo 

( ) Mediano 

16. ¿Actualmente tiene crédito de entidad financiera? 

( ) Si 

( ) No 
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Anexo 3. Base de datos  

No 

Inclusió

n ingreso educación alfabetización geografía edad sexo internet 

tipo de 

empleo vivienda 

trasferencia

s 

activida

d 

1 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

2 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

3 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

4 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

5 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

6 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

7 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

8 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

9 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

10 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

11 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

12 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

13 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

14 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

15 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

16 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

17 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

18 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

19 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

20 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

21 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

22 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

23 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

24 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

25 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

26 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

27 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

28 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

29 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

30 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

31 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

32 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

33 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

34 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

35 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

36 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

37 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

38 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

39 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

40 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

41 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

42 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

43 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

44 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

45 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

46 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

47 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

48 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

49 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

50 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

51 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 
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52 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

53 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

54 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

55 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

56 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

57 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

58 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

59 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

60 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

61 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

62 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

63 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

64 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

65 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

66 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

67 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

68 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

69 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

70 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

71 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

72 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

73 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

74 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

75 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

76 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

77 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

78 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

79 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

80 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

81 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

82 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

83 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

84 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

85 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

86 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

87 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

88 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

89 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

90 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

91 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

92 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

93 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

94 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

95 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

96 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

97 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

98 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

99 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

100 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

101 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

102 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

103 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

104 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

105 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

106 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

107 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 
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108 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

109 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

110 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

111 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

112 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

113 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

114 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

115 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

116 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

117 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

118 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

119 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

120 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

121 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

122 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

123 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

124 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

125 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

126 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

127 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

128 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

129 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

130 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

131 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

132 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

133 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

134 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

135 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

136 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

137 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

138 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

139 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

140 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

141 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

142 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

143 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

144 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

145 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

146 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

147 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

148 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

149 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

150 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

151 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

152 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

153 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

154 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

155 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

156 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

157 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

158 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

159 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

160 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

161 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

162 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

163 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 
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164 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

165 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

166 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

167 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

168 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

169 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

170 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

171 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

172 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

173 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

174 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

175 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

176 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

177 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

178 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

179 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

180 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

181 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

182 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

183 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

184 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

185 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

186 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

187 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

188 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

189 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

190 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

191 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

192 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

193 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

194 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

195 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

196 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

197 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

198 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

199 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

200 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

201 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

202 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

203 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

204 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

205 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

206 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

207 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

208 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

209 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

210 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

211 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

212 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

213 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

214 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

215 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

216 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

217 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

218 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

219 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 
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220 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

221 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

222 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

223 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

224 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

225 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

226 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

227 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

228 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

229 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

230 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

231 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

232 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

233 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

234 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

235 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

236 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

237 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

238 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

239 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

240 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

241 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

242 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

243 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

244 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

245 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

246 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

247 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

248 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

249 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

250 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

251 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

252 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

253 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

254 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

255 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

256 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

257 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

258 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

259 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

260 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

261 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

262 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

263 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

264 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

265 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

266 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

267 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

268 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

269 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

270 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

271 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

272 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

273 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

274 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

275 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 
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276 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

277 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

278 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

279 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

280 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

281 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

282 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

283 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

284 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

285 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

286 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

287 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

288 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

289 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

290 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

291 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

292 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

293 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

294 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

295 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

296 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

297 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

298 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

299 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 

300 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

301 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

302 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

303 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

304 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

305 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

306 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

307 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

308 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

309 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

310 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

311 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

312 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

313 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

314 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

315 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

316 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

317 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

318 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

319 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

320 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

321 1 3000 0 0 1 62 0 1 0 1 0 0 

322 1 3500 1 0 1 45 1 1 1 1 0 0 

323 0 2500 0 0 0 34 1 1 0 0 1 1 

324 1 2800 1 0 1 30 0 1 1 1 0 0 

325 1 1200 0 0 1 32 0 1 1 0 1 0 

326 1 3000 0 0 1 45 1 1 0 0 0 0 

327 0 2500 0 0 0 50 1 0 0 1 1 1 

328 0 2800 0 0 0 46 1 1 0 0 1 1 

329 0 800 0 0 1 68 1 0 0 0 0 0 

330 0 450 0 0 0 49 1 0 1 0 0 1 

331 1 300 1 0 1 41 1 1 1 0 1 1 
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332 1 2800 1 0 1 52 0 1 1 1 0 1 

333 1 3000 0 0 0 32 0 1 0 0 1 1 

334 0 1500 0 0 0 52 1 0 0 1 1 0 

335 0 1000 0 0 1 60 1 1 0 0 1 0 

336 1 2800 0 1 0 45 1 1 1 1 0 0 

337 1 600 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 

338 1 2000 0 0 1 63 0 0 0 0 1 0 

339 1 3000 0 0 1 54 1 1 1 1 0 0 

340 1 1000 1 0 0 24 0 1 1 1 1 0 

341 0 600 0 0 0 52 0 0 0 0 1 0 

342 0 2500 0 0 1 57 1 1 1 1 1 0 

343 0 1000 0 0 1 26 1 0 0 0 1 0 

344 0 3000 0 0 0 32 1 0 1 1 0 1 

345 1 2800 1 0 0 29 0 1 1 1 1 1 

346 1 2000 1 1 1 33 1 1 0 1 0 0 

347 1 2500 0 0 1 36 0 1 1 1 0 0 

348 0 900 0 0 1 68 0 0 0 1 1 0 

349 0 800 0 0 0 39 1 1 0 0 0 0 

350 0 1500 0 0 0 36 0 0 0 0 1 0 

351 1 500 0 0 0 55 1 1 0 0 1 0 

352 1 800 1 1 1 40 0 1 1 1 0 0 

353 1 600 0 0 0 74 1 0 0 1 1 0 

354 1 900 0 0 0 67 0 0 0 1 1 0 

355 0 700 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 

356 0 1800 0 0 0 47 1 0 1 1 0 1 

357 1 2000 1 0 1 38 0 1 1 0 0 0 

358 1 1000 1 0 1 39 0 1 1 0 0 0 

359 1 600 0 0 0 74 1 0 0 1 1 0 

360 1 900 0 0 0 67 0 0 0 1 1 0 

361 0 700 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 

362 0 1800 0 0 0 47 1 0 1 1 0 1 

363 1 2000 1 0 1 38 0 1 1 0 0 0 

364 1 1000 1 0 1 39 0 1 1 0 0 0 

365 1 900 0 0 0 67 0 0 0 1 1 0 

366 0 700 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 4. Comandos   

Resultados Cuadro N° 6  

Ecuación 1 

Comando Eviews 10 

LS INCLUSION C INGRESO EDUCACION ALFABETIZACION GEOGRAFICO 

EDAD SEXO INTERNET EMPLEO VIVIENDA TRANSFERENCIA ACTIVIDAD 

Resultado formato Eviews 

 

Estimation Command: 

========================= 

LS INCLUSION C INGRESO EDUCACION ALFABETIZACION GEOGRAFICO 

EDAD SEXO INTERNET EMPLEO VIVIENDA TRANSFERENCIA ACTIVIDAD 

Estimation Equation: 

========================= 

INCLUSION = C(1) + C(2)*INGRESO + C(3)*EDUCACION + 

C(4)*ALFABETIZACION + C(5)*GEOGRAFICO + C(6)*EDAD + C(7)*SEXO + 

C(8)*INTERNET + C(9)*EMPLEO + C(10)*VIVIENDA + 

C(11)*TRANSFERENCIA + C(12)*ACTIVIDAD 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

INCLUSION = -0.0819485700111 + 0.00013719627774*INGRESO + 

0.374890580671*EDUCACION + 0.292618965113*ALFABETIZACION - 

0.0552474120707*GEOGRAFICO + 0.00810124499599*EDAD - 
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0.340640431383*SEXO + 0.325434504613*INTERNET + 0.202066031686*EMPLEO 

- 0.231566100608*VIVIENDA + 0.00848041065912*TRANSFERENCIA - 

0.22585322799*ACTIVIDAD 

 

TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS 

 

 

Resultados Cuadro N° 7  

Ecuación 2 

Comando Eviews 10 

LOGIT INCLUSION C INGRESO EMPLEO INTERNET TRANSFERENCIA 

VIVIENDA 
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COMANDO EVIEWS  

Estimation Command: 

LOGIT INCLUSION C INGRESO EMPLEO INTERNET TRANSFERENCIA 

VIVIENDA 

 

========================= 

BINARY(D=L) INCLUSION C INGRESO EMPLEO INTERNET TRANSFERENCIA 

VIVIENDA 

 

Estimation Equation: 

========================= 

I_INCLUSION = C(1) + C(2)*INGRESO + C(3)*EMPLEO + C(4)*INTERNET + 

C(5)*TRANSFERENCIA + C(6)*VIVIENDA 

 

Forecasting Equation: 

========================= 

INCLUSION = 1-@CLOGISTIC(-(C(1) + C(2)*INGRESO + C(3)*EMPLEO + 

C(4)*INTERNET + C(5)*TRANSFERENCIA + C(6)*VIVIENDA)) 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 
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INCLUSION = 1-@CLOGISTIC(-(-1.47921364408 - 6.56509988753e-05*INGRESO 

+ 0.786278965255*EMPLEO + 2.28397791504*INTERNET - 

0.303152923553*TRANSFERENCIA + 0.560752722353*VIVIENDA)) 

INCLUSION = 1-@CLOGISTIC(-(-1.47921364408 - 6.56509988753e-05*INGRESO 

+ 0.786278965255*EMPLEO + 2.28397791504*INTERNET - 

0.303152923553*TRANSFERENCIA + 0.560752722353*VIVIENDA)) 

 

 

Nota: -@CLOGISTIC es notación que utiliza Eviews para indicar el intercepto 

representado por (C) su relación las variables independientes cuando corremos con 

LOGIT. 

ANEXO GRÁFICOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON SPSS 25 y EXCEL 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos0. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Merida\Downloads\MERIDA TESIS.sav' 

  /COMPRESSED. 

FREQUENCIES VARIABLES=Inclusion_Financiera Ingreso_Familiar Educacion_Jefe 

Alfabetizacion 

    Acceso_Geografico Edad_Jefe_Familia Sexo_Jefe_Familia Acceso_Internet 

Tipo_Empleo 

    Tenencia_Vivienda_Propia Recibe_Tranferencia_Social Actividad_Economica 

  /NTILES=4 

  /NTILES=10 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN 

MEDIAN MODE SUM 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Anexo 5. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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Anexo 6. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 
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