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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo el determinar el acceso al crédito 

en el Ecuador, caso de estudio la provincia de Zamora Chinchipe. Para la 

realización del mismo se aplicó una encuesta a los microempresarios de la 

zona en el año 2015. El tamaño de la muestra fue de 299 

microempresarios; se usó el test de Fisher para determinar la relación entre 

el acceso al crédito y las variables sociales. Los resultados presentan que 

las variables edad, sexo, estado civil, nivel de educación y cargas 

familiares no tienen relación con el acceso al crédito. 

Palabras clave: acceso al crédito, test de Fisher, microempresarios, 

variables sociales. 
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Access to credit in Ecuador: case study province of 

Zamora Chinchipe 

Abstract 

Current work has as objective to determine the access to credit 

in Ecuador, case of study Zamora Chinchipe province. In order to carry 

it out was applied a survey to all micro-businessmen of the zone in the 

year 2015. The size of the sample was of 299 micro-businessmen; the 

Fisher test was used to determine the relationship between the access 

to credit and the social variables. The results show that the variables 

age, marital status, education level and family burdens have no relation 

with the access to credit. 

Keywords: access to credit, Fisher test, micro-businessmen, 

social variables. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El acceso a productos y servicios financieros es considerado como 

un elemento de desarrollo social y se debe propiciar su uso a la población 

más vulnerable que ha estado excluida del sistema financiero. 

El entorno para la inclusión financiera en el Ecuador, ha sido 

favorable. De acuerdo a Microscopio Global, el Ecuador ocupó la posición 

número 25 en el ranking mundial en el año 2016, en lo que respecta a los 

mejores entornos para la inclusión financiera (EIU y BID, 2016). 

De acuerdo al estudio realizado por el Banco Central del Ecuador, 

para finales del año 2016 el 44% de los ecuatorianos adultos tenía acceso a 
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diferentes servicios financieros. Alrededor de 4,8 millones de ecuatorianos 

tenían acceso a productos financieros, dando como resultado 12,1 millones 

de cuentas, para el sector rural y estratos más pobres de la población este 

porcentaje es inferior. Cerca del 38% accedió a productos de pasivos entre 

estos se destacan depósitos de ahorro, plazo, cuentas corrientes, cuenta 

básica y dinero electrónico, en lo que tiene que ver con el ahorro el 

principal canal que usan es el cajero automático, convirtiéndose este en 

uno de los más importantes para la inclusión financiera. El 19% 

accedieron a productos del activo como préstamos, tarjetas de crédito y 

débito. 

El acceso a los servicios financieros en Ecuador tiene relación 

directa con el nivel de ingresos y educación, mientras más alto sea el nivel 

de ingresos y educación mayor probabilidad tienen de acceder a los 

servicios financieros (Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, 

2017). 

Para incentivar el acceso a los servicios financieros es importante 

que bajen el costo de los mismos. Las instituciones financieras deben 

enfocarse su oferta de crédito a sectores vulnerables, que no han tenido la 

oportunidad de acceder al sistema financiero. Este es el caso que los 

microcréditos han tenido un importante impulso en el Ecuador pasando de 

184,7 millones de dólares en abril de 2014 202, 2 millones de dólares a 

abril de 2015, siendo los bancos los que colocaron el 46%, las 

cooperativas el 51% y otras instituciones financieras reguladas el 3% (Red 

de Instituciones financieras de desarrollo, 2017). 
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En el caso de la provincia de Zamora Chinchipe para el segundo 

trimestre de 2017, el 25% de los adultos que cuentan con productos 

financieros.  En el año 2016, el 7,3% cuenta con productos del activo tales 

como crédito y tarjetas de crédito; el 41.3% accedió con productos del 

pasivo como cuentas de ahorro, cuentas a plazo, cuentas corrientes, 

cuentas básicas, dinero electrónico, tarjetas de débito. El 40% mantiene las 

cuentas de ahorro activas; el 4,5% cuenta con tarjeta de débito y 

únicamente el 0,1% con tarjeta de crédito y el 3,4% mantienen un crédito. 

(Banco Central del Ecuador, 2017). 

El acceso de productos financieros para las empresas de la 

provincia de Zamora Chinchipe, ha ido a paso lento. Para el 2016, 601 

empresas cuentan con productos financieros, 550 han accedido a productos 

del pasivo y 56 empresas a productos del activo. Para el mismo año se 

registra 217 empresas con cuentas corrientes inactivas y 248 empresas con 

cuentas de ahorro inactivas (Banco Central del Ecuador, 2017). 

De esta manera, surge este estudio para evaluar las determinantes 

del acceso al crédito en los microempresarios del Ecuador, caso de estudio 

la provincia de Zamora Chinchipe.  Para lo cual se aplicó una encuesta a 

los microempresarios y usó el test de Fisher. Entre las conclusiones se 

destaca que no hay relación entre el acceso al crédito y las variables 

sociales. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El crédito depende de diversos factores estudiados en la literatura. 

Las microempresas como sujetos de crédito han sido consideradas 
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principalmente en países desarrollados. Entre los artículos que analizan los 

determinantes del crédito, destacan los autores Mylonidis, Chletsos y 

Barbagianni (2017), señalan que la edad tiene correlación significativa con 

la exclusión financiera, las personas que tienen más de 65 años de edad 

tienen mayor probabilidad de ser excluido de los servicios bancarios 

((Mylonidis, Chletsos y Barbagianni, 2017). 

Johnson y Nino-Zarazua (2011) en su estudio sobre en el acceso y 

la exclusión al sistema financiero en Kenia y Uganda, entre los resultados 

muestran que en Kenia los grupos de mayor edad son menos proclives a 

ser excluido comparados con los grupos de 18 a 24 años, en Uganda los 

grupos de edad de entre 25-34 y 35-44 tiene mayor probabilidad de ser 

incluidos que aquellos del grupo comprendido entre 18 a 24 años. El 

estudio también en Kenia muestra que ser mujer aumenta 

significativamente la probabilidad de inclusión a través de servicios 

informales, el cual está condicionado por las normas de género que afectan 

tanto a su capacidad para formar grupos para hacer uso de servicios de 

ahorro y crédito, así como los patrones de género de la demanda de dichos 

servicios, que están dados por el lugar del género en la economía y en el 

hogar. En Kenia las mujeres manejaban flujos de ingresos bajos pero 

frecuentes, en comparación con los hombres que sus flujos de ingresos son 

más grandes, pero no son frecuentes, con esta particularidad los flujos de 

ingresos de las mujeres se ajustan a las instituciones financieras. (Johnson, 

2004) 

El género está significativamente relacionado con servicios 

financieros como créditos de pequeña cuantía y microcréditos. Al analizar 

los servicios financieros indican que las mujeres tienen una probabilidad 
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significativamente menor de tener una cuenta bancaria. Las mujeres tienen 

mayor probabilidad de utilizar servicios de instituciones microfinancieras 

y existen barreras para acceder a los bancos. (Johnson, Nino-Zarazua y 

Ariti, 2008) 

En Uganda, las mujeres tienen una probabilidad significativamente 

menor de ser incluidas en el sector formal en comparación con los 

hombres (Johnson y Nino Zarazua, 2011). Estos resultados contrastan con 

los de Al-shami Razali y Rashid (2018), donde la mujer malaya se 

empodera al acceder al microcrédito y con Cepeda, Lacalle-Calderón y 

Torralba (2017), donde la mujer guatemalteca mejora su estatus con el 

acceso a este producto financiero. En Ghana, las mujeres que acceden a un 

microcrédito tienen mayor probabilidad de crear empleo. (Alnaa, 2017) 

Existe una serie de estudios, en donde se ha descubierto que los 

ingresos, la riqueza y la educación, estado civil condiciones de vida, y área 

geográfica desempeñan un papel clave en el uso productos financieros 

(Claessens, 2006; Johnson y Nino Zarazua, 2011). En el estudio realizado 

por Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco (2013), uno de los 

principales resultados es que las mujeres tienen menor acceso al crédito 

que los hombres. Para Bankable Frontier Associates LLC (2007) y Kumar 

(2005), señalan que empleo, edad, educación, género y pobreza son 

variables importantes que permiten explicar el acceso a los productos 

financieros, este último autor también toma en consideración otras 

variables de índole geográficas. Un estudio realizado en Canadá por 

Simpson y Buckland (2009), sobre quienes no tienen acceso a productos 

financieros como crédito, ahorro o pago, entre las características 

principales están las siguientes: son jóvenes de bajos recurso económicos, 
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provenientes de familias numerosas, baja instrucción formal y de sectores 

geográficos con presencia de pobreza, señala además que una de las 

barreras para no acceder a los productos financieros es incipiente 

educación financiera, ya que muchas ocasiones las personas no logran 

entender los productos ofrecidos por las instituciones financieras. 

Osei-Assibey (2009) puntualiza, a través de su investigación 

desarrollada en Ghana, que las determinantes para acceder a una cuenta 

bancaria están el ingreso del hogar, etnia, nivel educativo, edad del jefe de 

hogar, género, la situación laboral y la recepción de remesas. Y como otras 

variables significativas presentan precio de productos financieros y la 

distancia de traslado a las instituciones financieras. Por su parte King 

(2011), en Nigeria estudia las variables de mayor significancia para el 

acceso al sistema financiero entre las que están formalización de los 

ingresos, nivel de educación, edad, género, lugar de residencia urbana o 

rural, si posee celular, uso de servicios públicos, confianza social, número 

de sucursales bancarias y de cajeros por millón de habitantes, número de 

instituciones microfinancieras, entre otras. Mientras que Solo y Manroth 

(2006), indican que en Colombia quienes no están bancarizados son 

quienes tienen pequeños emprendimientos familiares sin salario, 

trabajadores domésticos y demás del sector informal, geográficamente 

aislados y con niveles de educación bajos.  

En algunas investigaciones se expone que la variable género no es 

significativa para el acceso al crédito. El acceso es mayor en los 

microempresarios con estudios superiores y que depende de la dotación de 

activos, la gestión de procesos del negocio, las ventas existentes y el 

volumen operativo medido con el número de trabajadores, estas dos 
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variables finales también definen el tamaño del crédito (León, 2013). Para 

Méndez y Villalta (2012), indican que las variables de mayor significancia 

para acceso al crédito formal en las microempresas es el historial 

crediticio, sofisticación en el uso de sistemas contables, poseer una cuenta 

de ahorro y  tarjeta de crédito por parte del microempresario. Botello 

(2015), afirma que la capacidad tecnológica influye positivamente en el 

acceso a los mercados de financiamiento, debido a su habilidad para 

generar ventajas competitivas. 

Para el caso ecuatoriano se presenta el estudio de Granda y Elena 

(2012), señalan que los activos fijos, ingresos y tamaño de la empresa, si 

son variables determinantes en el acceso al financiamiento, si bien este no 

significa un aumento de las capacidades de conocimiento del negocio 

(Samaniego, Espinoza y Armas, 2016).   

Por su parte, Salas, Samaniego-Namicela, Espinoza y Martínez 

Fernández (2016), señalan que el Estado entrega el bono de desarrollo 

humano, que es una transferencia monetaria a personas que se encuentran 

bajo la línea de pobreza, un efecto indirecto de la entrega del bono, es la 

inclusión financiera, puesto que para dicha transferencia permitió la 

apertura de una cuenta de ahorro  y la posibilidad de acceder al crédito del 

bono de desarrollo humano, producto financiero creado exclusivamente 

para atender a este segmento de población (Salas et al 2016). 

En los estudios expuestos anteriormente existen la mayor parte de 

personas tienen acceso a los microcréditos como fuente de financiamiento, 

en este contexto se presentan estudios en donde se estima la probabilidad 

de acceso a microcrédito, en países en desarrollo y por lo general en 
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hogares y sectores rurales (Rodriguez y Riaño, 2016; Carballo, Grandes y 

Molouny, 2016; Kedir, 2003; Kasali, Eam y Ahmad, 2014; Duflor, Crépon, 

Parienté y Devoto, 2008; Abdessalem y Ghorbel, 2013; Díaz, 2008; Li, Gan, y 

Hu, 2011; Durojaiye, Yusuf, y Balogun, 2014) estos autores concluyen que los 

principales determinantes al acceso a productos financieros son el nivel de 

ingresos, el nivel de educación, mientras mayor nivel existe mayor es la 

probabilidad de acceder a productos financieros, tener empleo formal aumenta 

dicha probabilidad, también consideran relevantes otras variables como las 

características del hogar, como género, edad, estado civil, cargas familiares, 

salud y deuda pendiente. Vargas y Garita (2012) destacan entre sus resultados 

que en promedio los hombres tienen más acceso al crédito, mientras que el 

grado de escolaridad y la edad no influyen significativamente en el acceso. 

Hay otros estudios que relacionan el acceso al microcrédito con la distancia 

del hogar a la institución financiera. (Alimukhamedova, Filer, y Hanousek, 

2017) 

 

3. METODOLOGÍA 

De acuerdo a la base de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Zamora Chinchipe, existe un total de 1492 microempresas. A 

partir de aquí se determinó la muestra, con un error del 5% y un nivel de 

confianza del 1,96. Obteniendo 306 microempresa a encuestar, mismas que 

fueron levantadas a través un muestreo aleatorio simple en el año 2015. Luego 

se depuró la base datos quedando 299 encuestas. La metodología es de 

carácter cuantitativo y de naturaleza exploratoria y correlacional. 

De acuerdo con literatura revisada las variables para determinar el 

acceso al crédito son: edad, sexo, estado civil, nivel de educación y cargas 
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familiares, entre otros factores. En la tabla 1 se presentan las variables del 

estudio: 

Tabla 1. Variables del estudio 

Variables Valores 

Ha pedido crédito en los últimos 5 años 

1 Si 

0 No 

Edad 

1. 18 - 25 años 

2. 26 - 30 años 

3. 31 - 40 años 

4.Más de 41 años 

Sexo 

1 Masculino 

0. Femenino 

Estado civil 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viudo 

5. Unión libre 

Nivel de educación 

1. Primaria incompleta 

2. Primaria completa 

3. Secundaria incompleta 

4. Secundaria completa 

5. Superior incompleta 

6. Superior completa 

7. Ninguna 

8. Otra 

Cargas familiares 

1. No tiene cargas 

2. 1 - 2 

3. 3 - 4 

4. 5 - 6 

5. Más de 7 

Las hipótesis a comprobar son las siguientes: 
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H1: No hay relación entre tener o no tener crédito y la edad. 

H2: No hay relación entre tener o no tener crédito y el sexo. 

H3: No hay relación entre tener o no tener crédito y el estado civil. 

H4: No hay relación entre tener o no tener crédito y el nivel de 

educación. 

H5: No hay relación entre tener o no tener crédito en función y el 

nivel de cargas familiares. 

Para poder comprobar las hipótesis se realizarán test no 

paramétricos Chi Cuadrado debido a la naturaleza nominal de las variables 

presentes en el estudio (Lind, Marchal y Wathen, 2012).  

 

4. ANÁLISIS O DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de frecuencias de las variables se encuentra en la tabla 2: 

Tabla 2.  Análisis de frecuencias 

Variables Valores Frecuencia Porcentaje 

Ha pedido crédito en los últimos 5 años 

0 No 137 46.28 

1 Si 159 53.72 

Edad 

1. 18 - 25 

años 29 9.70 

2. 26 - 30 

años 46 15.38 
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3. 31 - 40 

años 100 33.44 

4.Más de 41 

años 124 41.47 

Sexo 

0 Femenino 171 57.38 

1Masculino 127 42.62 

Estado civil 

1. Soltero 81 27.18 

2. Casado 156 52.35 

3. Divorciado 36 12.08 

4. Viudo 10 3.36 

5. Unión libre 15 5.03 

Nivel de educación 

1. Primaria 

incompleta 6 2.01 

2. Primaria 

completa 42 14.05 

3. Secundaria 

incompleta 
31 10.37 

4. Secundaria 

completa 
89 29.77 

5. Superior 

incompleta 44 14.72 

6. Superior 

completa 83 27.76 

7. Ninguna 2 0.67 

8. Otra 2 0.67 

Cargas familiares 

1. No tiene 

cargas 89 29.87 

2. 1 - 2 130 43.62 

3. 3 - 4 62 20.81 

4. 5 - 6 15 5.03 

5. Más de 7 2 0.67 
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Del análisis de las frecuencias se puede decir que el 54% ha 

pedido crédito en los últimos cinco años, mientras que el 46% no ha 

pedido un crédito. Más del 74% de los encuestados tienen 31 años o 

más, el 61% de los encuestados son mujeres y el 52% están casados. 

Con respecto al nivel educativo el 29% tiene educación secundaria 

completa y el 27% tiene educación superior completa. En las cargas 

familiares, el 43% tiene una o dos cargas familiares. 

Al realizar un análisis cruzado de las variables sociales con la 

variable de crédito, se obtiene las siguientes tablas. La interpretación 

de las tablas cruzadas es que la primera fila es el porcentaje de la fila y 

la segunda fila es el porcentaje de la columna. 

Tabla 3. Cruce crédito vs edad 

  

 

  Edad     

Crédito 
 18 - 25 

años 

 26 - 30 

años 

31 - 40 

años 

Más de 41 

años 

No 

 

% 

horizontal 

 

10.95 14.60 31.39 43.07 

  % vertical 51.72 43.48 43.43 48.36 

Si 

 

% 

horizontal 

 

8.81 16.35 35.22 39.62 

  % vertical 48.28 56.52 56.57 51.64 

 

Del análisis de la tabla 3 se destaca que de los microempresarios 

que no tienen crédito, el 43% tiene más de 41 años. Sin embargo, si 
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analizamos a los microempresarios que tienen más de 41 años, el 51% 

si posee un crédito. 

Tabla 4. Cruce Crédito vs Sexo 

   Sexo   

Crédito  Femenino Masculino 

No 
% horizontal 

 
55.88 44.12 

  % vertical 44.71 48.00 

   

  Si % horizontal 59.12 40.88 

 

% vertical 55.29 52.00 

 

Del análisis de la tabla 4, se determina que de los microempresarios 

que no tienen crédito el 55% son mujeres y el resto son hombres. De los 

que sí tienen crédito el 59% es de mujeres y el resto son hombres. Si 

analizamos al colectivo femenino se ve que 44 % no tiene crédito y el 55% 

sí. En el caso de los hombres el 48% no tiene crédito, pero el resto sí. 

Tabla 5. Crédito vs Estado Civil 

Crédito  Soltero Casado Divorciado Viudo Unión libre 

No 
% 

horizontal 
27.74 48.91 12.41 5.11 5.84 

  
% 

vertical  
47.50 43.51 47.22 70.00 53.33 

   
     

Si 
% 

horizontal 
26.58 55.06 12.03 1.90 4.43 

  
% 

vertical 
52.50 56.49 52.78 30.00 46.67 
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Del análisis de la tabla 5 se destaca que de los encuestados que 

no tienen crédito, el 48% son casados y el 27% son solteros. De los que 

si poseen un crédito, el 55% son casados y 26% son solteros. Si 

analizamos los casados como categoría, el 43% no tiene crédito, pero 

el 56% sí. 

Tabla 6. Crédito vs Nivel de educación. 

 

 

 

 

 

Del análisis de la tabla 6 se destaca que de las personas que no 

tienen crédito, el 32% tiene educación secundaria completa y el 26% 

educación superior completa. De los que sí tienen crédito, el 29% 

tienen educación superior completa y el 25% educación secundaria 

completa. 

Tabla 7. Crédito vs Cargas Familiares 

 

 

  

Cargas familiares 

 

Crédito 

  No tiene 

cargas 
1 - 2 3 - 4 5 - 6  Más de 7 

No 

% 

horizontal 30.66 39.42 21.90 6.57 1.46 
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% vertical 
47.73 41.86 49.18 60.00 100.00 

 

 

     

Si 

% 

horizontal 29.11 47.47 19.62 3.80 0.00 

 

% vertical 
52.27 58.14 50.82 40.00 0.00 

 

De las personas que tienen cargas familiares y no tienen crédito 

(tabla 7), destaca el caso de las personas que tienen una o dos personas 

a su cargo con el 39 %, seguido de los que no tienen cargas 30%. De 

las personas que, si tienen crédito, el 47% posee de una a dos cargas 

familiares y el 29% no tiene cargas familiares. De las personas que 

tienen de una a dos cargas familiares el 41% no tiene créditos, mientras 

que el 58% si posee créditos. La tabla 8 recoge los resultados de 

comprobar las hipótesis: 

Tabla 8. Contrastes de hipótesis 

Hipótesis 
Chi 

Cuadrado 

Test 

de 

Fisher 

Resultad

o 

H1: No hay relación entre tener o no tener crédito y 

la edad. 

 

0.795 

 

0.800 
No 

rechazar 

H2: No hay relación entre tener o no tener crédito y 

el sexo. 

 

0.575 

 

0.637 

No 

rechazar 

H3: No hay relación entre tener o no tener crédito y 

el estado civil. 
0.542 

 

0.555 

 

No 

rechazar 

H4: No hay relación entre tener o no tener crédito y 

el nivel de educación. 

 

0.150 

 

0.134 

No 

rechazar 

H5: No hay relación entre tener o no tener crédito 

en función y el nivel de cargas familiares. 

 

0.314 

 

0.343 

No 

rechazar 
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Del análisis de la tabla 8, se puede concluir que no hay relación 

entre tener o no tener crédito y la edad, el sexo, el estado civil, el nivel 

de educación y las cargas familiares en la provincia de Zamora 

Chinchipe para el año 2015. Del análisis de los resultados se evidencia 

que las circunstancias familiares no determinan la necesidad del 

microcrédito. Más bien, la evolución propia del negocio es el factor 

determinante para la solicitud del microcrédito. En el medio 

económico actual ecuatoriano, la figura del microcrédito impulsa el 

crecimiento del negocio. 

 

5. CONCLUSIÓN 

La presente investigación muestra que más de la mitad de los 

microempresarios no han accedido al crédito. Quedando pendiente el 

estudio si los microempresarios que no accedieron al crédito fue por 

barreras de acceso al mismo o tomaron otras alternativas de 

financiamiento. 

La mayor parte de los microempresarios que acceden al crédito 

tienen una edad de más de 41 años, principalmente mujeres, más de la 

mitad son casados y tienen pocas cargas familiares. El contraste de 

hipótesis presenta que las variables sociales no influyen en el acceso al 

crédito. 
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Se deja abierto el camino para futuras investigaciones que 

examinen el acceso al crédito tomando en cuenta factores 

demográficos, económicos entre otros. 
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