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RESUMEN 

La inclusión financiera en la actualidad es un tema de interés público, ya que se ha 

convertido en un punto de partida para mejorar el bienestar de la población a través 

del uso correcto de productos y servicios financieros. El presente proyecto tiene como 

objetivo medir el nivel de inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus 

asociados del sector popular y solidario en el cantón Rumiñahui, por medio de una 

investigación con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, que a través de la 

estadística inferencial nos permita calcular el índice de inclusión financiera en ambos 

sectores de estudio. El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue 

una encuesta conformada por 21 preguntas, que abarcan las dimensiones de acceso, 

uso y barreras; dicha encuesta fue aplicada a 25 dirigentes de las asociaciones de 

producción activas del cantón Rumiñahui y a una muestra de 152 asociados de 

producción, las mismas que fueron validadas por medio de una prueba piloto. Como 

sustento para la hipótesis, se calculó los índices de inclusión financiera de ambos 

sectores, los mismos que fueron construidos en base a las dimensiones de acceso, 

uso y educación financiera. Con la finalidad de incrementar la inclusión financiera del 

sector productivo se establecieron estrategias a ser consideradas por los organismos 

competentes, y así disminuir la desconfianza, falta de información e inseguridad que 

existe en la población que se encuentra excluida entorno al sistema financiero.  

Palabras clave  
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 ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN  
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ABSTRACT 

Financial inclusion is currently a matter of public interest, since it has become a starting 

point to improve the well-being of the population through the correct use of financial 

products and services.. The aim of the present research is to measure the level of 

financial inclusion of production associations and their associates in the popular and 

solidarity sector in the Rumiñahui canton, through a research with a quantitative 

approach and descriptive scope, which through inferential statistics allows us to 

calculate the financial inclusion index in both study sectors. The instrument that was 

used in the present research to collect the information was a survey consisted of 21 

questions covering the dimensions of access, use and barriers; this survey was applied 

to 25 managers of the active production associations of the Rumiñahui canton and to 

a sample of 152 production associates, which were validated by a pilot test. To support 

the hypothesis, the calculation of the financial inclusion indexes of both sectors was 

developed, which was constructed based on the dimensions of access, use and 

financial education. In order to increase the financial inclusion of the productive sector, 

strategies were established to be considered by the competent organizations and thus 

reduce the existing gap between the population that is excluded and the financial 

system. 

Key words 

 FINANCIAL INCLUSION 

 PRODUCTION ASSOCIATIONS 

 POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY 

 ACCESS, USE AND BARRIERS 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

Introducción  

En la actualidad la cooperación, solidaridad y la inclusión constituyen un tema de 

interés tanto para el país como para sus integrantes en los aspectos político, 

económico y social. Según miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

mencionan que la inclusión es un tema relevante debido al nexo que existe entre 

inclusión financiera (IF) y las oportunidades, las cuales como se cita a continuación 

permiten: 

… reducir la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y la desigualdad 

de los países, así como del potencial que ofrecen nuevas tecnologías y modelos 

de negocio en el mercado para superar los obstáculos que han restringido el 

acceso a los servicios financieros y su uso para la mayor parte de la población. 

(Olloqui, Andrade, & Diego, 2015, p. 5)  

Por lo tanto, la inclusión financiera es uno de los puntos fundamentales para el 

país, debido a que es un mecanismo que permite mejorar el bienestar de la 

población por medio del direccionamiento para el uso correcto y responsable de los 

productos y servicios ofertados a los grupos poblacionales, los cuales presentan sus 

necesidades con el fin de encontrar un sustento que les permita crecer y 

desarrollarse. 

La integración de las personas y empresas dentro de un grupo financiero como 

son las cooperativas de ahorro y crédito, permite que las diferentes entidades tengan 

acceso a dichos productos, tales como las asociaciones de producción, grupos de 

personas que tienen actividades económicas similares. Estos productos financieros 

les permiten por un lado crecer a través de financiamiento para capital de trabajo, 

mejorando la productividad; y por otro favorece a sus asociados que al estar 
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incluidos financieramente les permiten cubrir con sus necesidades del trabajo diario 

y de sus hogares. 

El presente trabajo de investigación aborda la inclusión financiera y su relación 

con las asociaciones de producción y sus asociados, por medio del cual se pretende 

determinar el nivel de inclusión financiera de sus participantes dentro de la 

Economía Popular y Solidaria; y cómo el acceso, uso y barreras de los productos 

financieros les permite mejorar y determinar la relación que existe entre asociación y 

asociados en cuanto a niveles de inclusión. 

La investigación se llevará a cabo tomando en consideración la perspectiva de las 

asociaciones de producción y sus asociados en relación a la inclusión financiera y a 

las cooperativas de ahorro y crédito. Para ello, se utilizarán diferentes técnicas para 

la recolección de información, empezando por una investigación documental de 

estudios realizados con anterioridad, bases de datos de entidades públicas y 

privadas, fichas, entre otros. También se realizará una investigación de campo a 

través de una encuesta, la cual será aplicada a los representantes de las 

asociaciones y sus asociados, cuyos resultados permitirán comprobar o rechazar la 

hipótesis planteada en el trabajo de investigación. 

Tema de Investigación  

Análisis del nivel de inclusión financiera en las asociaciones de producción y sus 

asociados en el sector popular y solidario del cantón Rumiñahui. 

Planteamiento del Problema  

Los sectores productivos del país buscan la inserción financiera como 

mecanismo de desarrollo económico y social sostenible mediante la utilización del 

sistema financiero para mejorar los talentos empresariales y las oportunidades de 

inversión para las organizaciones. 
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Según Herman y Travez (2015) “el sistema financiero cooperativo otorga créditos 

a sus socios, lo que representa exponerse a diferentes riesgos: de mercado, de 

liquidez, de interconexión, crédito entre otros” (p.1). Por lo tanto, los sujetos de 

crédito son los que conllevan un riesgo inherente inmerso en el desarrollo de sus 

actividades económicas, ocasionando que los oferentes de productos financieros, en 

este caso las cooperativas de ahorro y crédito se limiten a ofertar sus servicios a 

diferentes demandantes como son las asociaciones de producción ya que no se 

percibe una seguridad o garantía de cumplimiento en sus obligaciones financieras; 

por esta razón, las instituciones financieras para salvaguardar sus activos ofertan a 

mayor tasa de interés los créditos, en vista a que el índice de morosidad del 

microcrédito para el primer semestre del 2019 fue 6.48% ( Dirección Nacional de 

Información Técnica y Estadística - Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria ). 

En consecuencia, las asociaciones carecen de acceso a fuentes de 

financiamiento en el sistema financiero formal, ya que son consideradas de mayor 

riesgo que una microempresa. Por lo tanto, es de suma importancia medir el nivel de 

inclusión financiera de estos grupos vulnerables de la economía para promover 

estrategias que permitan mejorar el acceso y uso de servicios y productos 

financieros formales, los cuales deben ajustarse a sus necesidades, incrementando 

el desarrollo de los agentes económicos que forman parte de este tipo de 

organizaciones.  

El sector asociativo de la Economía Popular y Solidaria está conformado por 

asociaciones de producción, consumo y servicios. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) en el Ecuador en el año 2015 la Economía Popular y 

Solidaria representó el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó el 64% de 

empleo, logrando ser un sector prioritario de la economía nacional. Los servicios y 

productos financieros tienden a incrementar el desarrollo productivo y económico de 
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las asociaciones a través del acceso al crédito y ahorro, lo que facilita el manejo 

financiero y la toma de decisiones de las mismas mejorando la rentabilidad 

empresarial.  

La inclusión financiera en el Ecuador se encuentra en etapa de desarrollo ya que 

según Carvajal (2018), el Global Findex en el año 2017 realizó un estudio sobre IF 

en el cual se determinó que el 51 % de las personas con más de 15 años tienen una 

cuenta de ahorro o cuenta corriente; y el 49 % están excluidas del sistema financiero 

formal. Con la presente investigación se busca proporcionar una visión general de la 

inclusión financiera del sector asociativo, para que sea una base en la promoción de 

políticas públicas y planes que fomenten el crecimiento sustentable de este tipo de 

asociaciones en conjunto con un sistema financiero centrado en sus demandas, 

promoviendo una inclusión financiera integral para todos los sectores económicos 

del país. 

Dentro del sector asociativo de la Economía Popular y Solidaria, la inclusión 

financiera para las asociaciones como unidad económica activa, en términos de uso, 

acceso y barreras de los servicios y productos financieros, tienden a ser limitados en 

cuanto al sector asociativo, sin embargo, según datos de Asobanca (2019), el 54% 

del total del crédito de las cooperativas es destinado al consumo. Es decir, el 46% 

restante se encuentra dividido en créditos para la producción distribuidos de la 

siguiente manera: crédito comercial productivo 3%, crédito a la vivienda 8% y crédito 

a la microempresa 35%. Debido a esto, es que como asociado, el nivel de inclusión 

es un tanto elevado en comparación con las asociaciones que actúan como agentes 

económicos, los cuales tienden a ser condicionados por la poca educación 

financiera, costos elevados y acceso, provocando el uso de servicios informales y 

reduciendo el nivel de bancarización. 
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Por consiguiente, lo que se pretende conocer en esta investigación es ¿Cuál es el 

nivel de inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus asociados de la 

Economía Popular y Solidaria?  

Árbol de Problemas  

Para una mejor comprensión de la problemática de esta investigación, se utiliza la 

herramienta gráfica denominada árbol de problemas, mismo que Martínez y 

Fernández (2008) definen como una técnica que permite visualizar de manera 

organizada las causas del problema central e identificar los efectos que se generan, 

estableciendo una interrelación entre las causas y los efectos del problema central.  

Como se observa en la Figura 1.  
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Figura 1.  
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Escasa inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus asociados en el sector popular y 
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Objetivos 

Objetivo general 

Medir el nivel de inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus 

asociados del sector popular y solidario en el cantón Rumiñahui.  

Objetivos específicos  

 Analizar los factores que inciden en la inclusión financiera de las asociaciones de 

producción y sus asociados a través del sector financiero popular y solidario.  

 Determinar el nivel de inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus 

asociados mediante la aplicación del método cuantitativo. 

 Evaluar la relación existente en el nivel de inclusión financiera de las asociaciones 

de producción y sus asociados.  

 Desarrollar estrategias que permitan incrementar la inclusión financiera de las 

asociaciones de producción y sus asociados. 

Justificación  

La inclusión financiera es un tema que actualmente está tomando importancia en el 

país, debido a que es un medio para que las personas y las empresas se inserten al 

sistema financiero, a través del acceso y uso de los productos y servicios que ofertan 

las diferentes instituciones financieras. Además, es el pilar para el crecimiento y 

desarrollo económico y social de la población y del sector en el que se desenvuelven las 

diferentes empresas y organizaciones. La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) (2016), en su proyecto para promover la inclusión financiera menciona que es 

importante desarrollar instrumentos financieros que permitan fomentar la IF 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) porque constituyen el 

eje en el tejido productivo y por ende la creación de empleo.  
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Son pocos los estudios que se han realizado sobre inclusión financiera en el 

Ecuador. El más actual, lo realizó Global Findex en el año 2017. Sin embargo, no existe 

un estudio específico que permita medir el nivel de inclusión que tienen las asociaciones 

productivas y sus asociados dentro de la economía, popular y solidaria. El sector 

asociativo de producción no debe ser excluido del sistema financiero, ya que al ser una 

actividad productiva hace que la economía del cantón Rumiñahui se dinamice y crezca, 

principalmente si este sector accede y hace uso de los servicios y productos financieros. 

Por lo tanto, la presente investigación busca determinar cuál es el nivel de inclusión 

que tienen las asociaciones productivas y sus asociados del cantón Rumiñahui dentro 

de la Economía Popular y Solidaria financiera con la finalidad de aportar información 

para futuros estudios; constituyendo una base para que instituciones como el Banco 

Mundial, Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

establezcan estrategias y políticas públicas que permitan incrementar el nivel de 

inclusión y así mejorar el bienestar de la población ecuatoriana. 

De igual manera, se pretende crear estrategias para que las asociaciones y sus 

asociados se inserten en el sistema financiero, y puedan ampliar sus negocios al 

adquirir préstamos en las cooperativas de ahorro y crédito, a través de microcréditos, 

también que puedan hacer uso de aplicativos como telefonía móvil, que les permita 

tener mayor confianza en el sistema financiero y que no tengan que acudir a fuentes 

informales como la usura.  

Marco contextual o situacional   

Delimitación temporal 

El presente estudio se realizó en el período septiembre 2019 y enero 2020. 
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Delimitación espacial  

La presente investigación se desarrolló en el cantón Rumiñahui, ubicado en la 

provincia de Pichincha, el cual tiene una extensión de 139 km2, siendo uno de los 

cantones más pequeños de Ecuador. El cantón Rumiñahui constituye gran parte del 

Valle de los Chillos y está conformada por cinco parroquias, de las cuales dos son 

rurales: Rumipamba y Cotogchoa y tres son urbanas: San Rafael, San Pedro de 

Taboada y su principal parroquia Sangolquí.  

Según datos obtenidos en el Catastro del Sector No Financiero (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019), existen 617 entidades activas en la provincia de 

Pichincha, pertenecientes al sector asociativo de producción, las cuales 25 asociaciones 

se encuentran ubicadas en el cantón Rumiñahui distribuidas en diferentes clases de 

organización como: agropecuaria, artesanal, industrial, maderera, textil y otros. Estas 

asociaciones están conformadas aproximadamente con un mínimo de 10 socios, los 

cuales participan activamente en las actividades y toma de decisiones de la entidad; 

además de ser los principales promotores para el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. 

Esta investigación se realizará en el cantón Rumiñahui debido a que actualmente se 

está dando impulso al sector de la Economía Popular y Solidaria, gracias a entes como 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que brinda la oportunidad a los 

actores de la EPS de comercializar sus productos en ferias y otros espacios 

comerciales creados para su beneficio. Cabe resaltar, que el gobierno invierte alrededor 

de 137 mil dólares anuales en créditos para asociaciones del cantón Rumiñahui. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se detallan distintas bases teóricas sobre la inclusión 

financiera desde un panorama internacional y nacional. 

Perspectivas de Inclusión Financiera   

Inclusión Financiera. En un inicio no existía una definición sobre inclusión 

financiera. Sin embargo, con el pasar del tiempo han surgido instituciones y organismos 

internacionales que se han dedicado a estudiar a la inclusión financiera, proponiendo 

conceptos e indicadores que han sido aceptados mundialmente.   

Según Roa (2013), desde finales del siglo XVIII y principios del XIX ha surgido 

instituciones que buscan disminuir la brecha en el acceso y uso de los servicios y 

productos financieros para pequeños y medianos empresarios que han sido excluidos, 

por lo que aparecieron las cajas de ahorro, uniones de crédito, cooperativas, etc. Con el 

tiempo, fueron apareciendo otras instituciones financieras a finales de los años ochenta 

y comienzos de los noventa donde aparecieron entidades financieras pequeñas, como 

las microfinancieras, bancos cooperativos y organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria enfocadas a estos segmentos de la población (Roa, 2013).  

Finalmente, a principios del año 2000 es cuando la inclusión financiera comienza a 

tener relevancia, siendo el objetivo de estudio de varias instituciones como: el Banco 

Mundial, el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, la Corporación 

Financiera Internacional y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). Los resultados 

de estas investigaciones permitieron determinar quiénes son las personas más 
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desatendidas y ayudarles a que sean parte del acceso y uso de los diferentes productos 

y servicios financieros, para que puedan tener una mejor calidad de vida. 

Además, los miembros de la AFI para mostrar su compromiso sobre la inclusión 

financiera, dieron origen a la Declaración Maya, del 28 al 30 de septiembre del 2011 en 

la Rivera Maya, dando a conocer la importancia que le da esta institución a la inclusión 

financiera para que los países puedan crecer, desarrollarse económicamente y conocer 

el avance que tienen los países en inclusión financiera, además  ayudar a que las 

personas menos incluidas tengan acceso y uso de calidad de los diferentes productos y 

servicios financieros.  

Inclusión Financiera En América Latina, El Caribe y Ecuador. En América 

Latina y el Caribe, se aplicó a 19 000 personas la encuesta Global Findex (Demirguc- 

Kunt, Klapper, y Randall, 2012) para conocer el grado de uso y acceso a los productos y 

servicios de una institución financiera formal. De este estudio se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 8% de los adultos adquirieron un préstamo, el 18% dice tener 

una tarjeta de crédito, el 39% menciona tener una cuenta en una institución financiera y 

el 10% dice haber ahorrado.  

Con estos datos se puede concluir que existe una inclusión financiera baja en 

América Latina y el Caribe, es por esto, que los gobiernos se han enfocado en 

establecer políticas públicas e incluir dentro del plan de desarrollo como un objetivo 

importante para incrementar el nivel de inclusión financiera y reducir las brechas que 

existen en miras de un mejor futuro. A partir de ello, surgen las Estrategias Nacionales 

de Inclusión Financiera (ENIF). 

Las ENIF constituyen el punto de partida para promover la inclusión financiera en los 

países que son excluidos y tienen ingresos medios-bajos. Según Trivelli y Caballero 

(2018) en diferentes países de América Latina y el Caribe se han establecido ENIF para 
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reducir la brecha que existe de inclusión financiera para que las personas puedan 

acceder y hacer uso de los diferentes servicios financieros, a través de la educación 

financiera. En el año 2012 se estableció en Ecuador una política pública de inclusión 

financiera que toma en cuenta a las instituciones financieras de la Economía Popular y 

Solidaria, sin embargo, no se definió un periodo de tiempo que permita cuantificar la 

aplicación e implementación de dichas políticas. 

Las ENIF están basadas en el trabajo intersectorial, es decir, que involucra a muchas 

instituciones y organizaciones diferentes y en el compromiso político. Algunos aspectos 

que las ENIF consideran son: realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la situación 

de inclusión financiera, punto importante para poder establecer las estrategias, mismo 

que se lo realiza con la ayuda de instancias públicas y privadas.  

También se debe integrar elementos de inclusión financiera en las políticas públicas, 

sin olvidar la educación financiera, ya que permite adquirir información y desarrollar 

habilidades para la toma de decisiones financieras. Y por último, establecer 

herramientas que permitan supervisar y evaluar el progreso de la inclusión financiera 

como el de reportes periódicos (Trivelli y Caballero, 2018). 

Se implementaron once estrategias en América Latina y el Caribe, incluyendo planes 

de acción, políticas públicas, creación e implementación de leyes de inclusión 

financiera, estas fueron analizadas desde el 2011 hasta el 2017, observando los 

avances y brechas que existen al acceso y uso de los servicios financieros. En el 

estudio realizado se concluyó que ha existido un resultado positivo para la región 

(Trivelli y Caballero, 2018). Sin embargo, aún existe una brecha de género y nivel de 

ingresos en inclusión financiera, que constituye un reto importante de acción para 

mitigar la exclusión financiera existente.  
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Según Trivelli y Caballero (2018), Ecuador cuenta con el menor nivel de acceso a los 

productos y servicios financieros en Sudamérica, sin embargo, se han planteado 

algunas estrategias para mejorar la accesibilidad como la innovación tecnológica del 

sistema de pagos, principalmente en las Mipymes. Además, se crearon algunas leyes 

como la Ley de Creación del a Red de Seguridad Financiera y la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria que facultan a ciertas entidades para realizar actividades 

de intermediación financiera y educación financiera.  

Determinantes de la Inclusión Financiera   

Barreras de la Inclusión Financiera. En la encuesta de inclusión financiera 

propuesta en el estudio de Global Findex, se mencionan algunas barreras por las cuales 

las personas no tienen acceso a los productos y servicios financieros. Algunos ejemplos 

son: la falta de ingresos y altos costos de mantenimiento, la desconfianza en el sistema 

financiero por hechos actuales o pasados, la falta de interés en adquirir un producto, 

dificultad de acceso, falta de educación financiera, documentación requerida excesiva, 

distancia que existen entre los hogares y las instituciones financieras y religión (Vega y 

Aurazo, 2017). 

Medición de la Inclusión Financiera. La Alianza para la Inclusión Financiera 

(AFI), es una institución que se creó en el 2008 y está constituida por 104 entidades de 

distintos países del mundo. Esta organización tiene la finalidad de crear políticas 

relacionadas a la inclusión financiera, que permita su medición y aumento del acceso y 

uso de los diferentes productos y servicios financieros de calidad, principalmente en 

aquella parte de la población que ha sido excluida, en economías emergentes y en 

desarrollo (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2016). 

Según la AFI (2013)  no existe un estándar para medir la inclusión financiera, ya que 

cada país utiliza diferentes metodologías. Sin embargo, existen indicadores 
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comparables que constituyen una guía para realizar un análisis y evaluación sobre el 

nivel de inclusión financiera en base al acceso y uso de los servicios financieros. 

Permitiendo de esta manera formular y aplicar las políticas que permitan reducir la 

brecha de exclusión, y posteriormente realizar un seguimiento y evaluación.  

El Banco Mundial emitió la base de datos Global Findex, en la que existen 

indicadores sobre inclusión financiera y toma en cuenta ciertos aspectos como el 

ahorro, préstamos, pagos y gestión de riesgos. El informe Global Findex sirve como una 

forma de monitoreo y control para las políticas y estrategias que se hayan 

implementado en los países y por parte del Banco Mundial y los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, y Hess, 

2018). 

Dimensiones de la Inclusión Financiera. Según la Alianza para la Inclusión 

Financiera (2011) citado por Roa (2013) existen tres dimensiones de inclusión financiera 

que son: el acceso, uso y barreras. La medición de cada una, permitirá obtener el índice 

general de inclusión financiera. A continuación, se detalla cada dimensión de inclusión 

financiera  

Dimensión acceso 

El acceso hace referencia a la tenencia de productos y servicios financieros. Para 

medir esta dimensión existen algunas subdimensiones que se deben considerar, las 

mismas se detallan a continuación:  

- La administración del efectivo: se refiere el tener una cuenta bancaria, ya sea 

corriente o de ahorro. (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

de Chile, 2019) 
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- Ahorro: hace referencia a tener depósitos y cuentas de ahorro a plazo. 

(Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2019) 

- Acceso a medios de pago: se refiere a si la persona o entidad cuenta con banca 

electrónica, móvil, tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Sanroman, Ferre, & 

Rivero, 2014) 

- Acceso al crédito y seguros: se refiere a si la persona o empresa ha tenido o 

tiene algún crédito financiero (Sanroman et al., 2014) 

Dimensión de uso 

Esta dimensión busca medir el peso y la frecuencia del uso de productos y servicios 

financieros (Sanroman et al., 2014). Por ello, es fundamental abordar el tema de 

transaccionalidad para la dimensión de uso, ya que permite establecer la frecuencia con 

que las personas hacen uso de medios de pago como: tarjetas de crédito y débito, 

transferencias bancarias, débitos automáticos. Además de obtener la frecuencia de 

depósitos, retiros y uso de la banca electrónica y móvil.  

Dimensión de barreras 

Para medir la dimensión de barreras a los productos y servicios financieros existen 

algunos subdimensiones que se deben considerar, las cuales se describen a 

continuación: la confianza en el sistema financiero, distancia a los puntos de acceso, 

falta de documentación, falta de educación financiera y desconocimiento. Todo esto 

ocasiona que sea difícil abrir y utilizar una cuenta, tarjeta de crédito o débito y solicitar 

créditos. 

Beneficios de la Inclusión Financiera. Los beneficios de la inclusión financiera 

son amplios, entre algunos de ellos se tienen: el uso de los servicios y productos 

financieros, transferencias a través del celular, financiamiento de proyectos para 
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incrementar el ahorro y la inversión, mejorar la calidad de vida de las personas, hogares 

y economías; en el ámbito empresarial se busca que las micro, pequeñas y medianas 

empresas tengan crecimiento y estabilidad económica (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, 

Ansar, & Hess, 2018). 

Tendencias Actuales de Inclusión Financiera 

Inclusión Digital. La inclusión financiera digital puede definirse como el acceso y 

uso digital a productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras formales a 

las personas excluidas, como las familias de bajos recursos y las micro, pequeñas y 

medianas empresas. (CGAP, 2015).  

Existen tres componentes importantes para una inclusión digital, que son: existencia 

de una plataforma digital para realizar transacciones, un dispositivo que puede ser un 

celular y una red de agentes (CGAP, 2015). Esta nueva modalidad busca que las 

personas tengan mayor facilidad al momento de realizar una transacción, que les 

permita gestionar sus ingresos y gastos de una manera más eficiente, como el pago de 

servicios y realizar transferencias. Por otro lado, también permite disminuir los riesgos 

que pueden existir como el de robo y pérdida. 

Con la finalidad de llegar a más personas y con la ayuda de la tecnología que va 

surgiendo, las instituciones financieras han ido desarrollando mecanismos y canales de 

acceso, como la implementación de servicios financieros a través de los celulares.   

Factores de Oferta   

En Ecuador se habla sobre finanzas populares y solidaras, que hace referencia a 

aquellas organizaciones que ofertan productos y servicios financieros, como son: las 

cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, entidades asociativas, y las cajas y 

bancos comunales, las mismas que están reguladas por la Ley Orgánica de la 
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Economía Popular y Solidaria (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria , 

2014).  

El Estado a través de las políticas públicas busca fortalecer el sistema económico 

social y solidario por medio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias CONAFIPS, para lo cual desarrolla herramientas y mecanismos que permitan 

a las instituciones de primer piso adaptarse al perfil de la demanda de los productos y 

servicios financieros (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria , 2014). 

En la presente investigación se medirá el nivel de inclusión financiera que tienen las 

asociaciones y sus asociados en la Economía Popular y Solidaria, considerando sólo 

las cooperativas de ahorro y crédito.  

El sector cooperativo en el Ecuador es la agrupación de cooperativas formadas por 

personas que se unifican de manera libre y voluntaria, con el fin de satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa con 

personalidad jurídica y democrática. Estas entidades se encuentran reguladas bajo la 

normativa de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario (SEPS, 2018) y al control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

Hoy en día el sector cooperativo financiero ha logrado desarrollarse 

satisfactoriamente en el país, ya que ha permitido que las necesidades económicas de 

la población ecuatoriana puedan ser satisfechas por medio de la captación y colocación 

de recursos financieros. En el Ecuador, existe alrededor de 547 cooperativas de ahorro 

y crédito. Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) 

en la provincia de Pichincha se evidencia mayor concentración de cooperativas de 

ahorro y crédito, aproximadamente 109, y dentro de esta en el cantón Rumiñahui 
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existen 7 cooperativas, de acuerdo al Catastro de Organizaciones Activas Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

Hay que recalcar que en la provincia de Pichincha el sector cooperativo ha tenido un 

importante crecimiento económico, permitiendo fortalecerse de manera significativa. Al 

ser la provincia con mayor número de depositantes y llegar a tener un volumen de 

crédito a diciembre 2018 entre 31 y 86 millones de dólares, ha favorecido a la población 

para tener el apoyo financiero que necesita. (Dirección Nacional de Información Técnica 

y Estadísticas, 2019).   

Se debe considerar que estas cooperativas aportan una gama de servicios 

financieros y no financieros para la satisfacción de las necesidades de la población para 

invertir y financiarse, lo que permite a los socios, clientes y comunidad, tener acceso a: 

créditos a corto y largo plazo, depósitos a plazo fijo, cuenta de ahorros, transferencias 

de dinero, pago de servicios básicos, etc. 

Factores de Demanda  

En un estudio realizado por el Banco Central del Ecuador (2020), a finales del 2018 

se encontró que 61 ecuatorianos adultos de cada 100 tienen acceso a los productos y 

servicios financieros. La falta de inclusión y acceso al sistema financiero se debe al nivel 

de ingresos de los individuos, que son los factores más determinantes para la demanda 

de dichos servicios, pero si bien es cierto la demanda no solo involucra variables 

económicas sino también socio-culturales como son: las tradiciones, costumbres, 

religión, etc., las cuales conllevan a la exclusión voluntaria. Es decir, las personas 

toman la decisión de no participar en el sistema financiero.    
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Marco Referencial   

Inclusión Financiera para la Inserción Productiva de las Empresas de Menor 

Tamaño en América Latina 

De acuerdo a la investigación realizada por (Ferraz & Ramos, 2018), en su estudio 

buscaron determinar cómo los bancos públicos de los diferentes países objeto de 

estudios en América Latina promueven la inclusión financiera para la inserción 

productiva a través de la innovación e implementación de instrumentos financieros. Los 

objetivos que se plantearon consistían en realizar un análisis tanto de la demanda de 

estos servicios, como de la oferta enfocada en este grupo, caracterizar las políticas 

vigentes de inclusión, evaluar los mecanismos de aplicación y diagnosticar en qué 

medida las instituciones están fomentando la inclusión financiera.  

Este estudio manifiesta cómo se desarrolla la inclusión financiera en empresas de 

menor tamaño y se enfocan en cómo prever el acceso a los productos y servicios 

financieros a entidades que aún no tienen o a su vez  mejorar la utilización del sistema 

financiero de aquellos que si mantienen relación pero no conocen a profundidad la 

gama de productos ofertados; un punto primordial que se da a conocer es cómo las 

políticas públicas y las medidas de inclusión financiera de cada institución son iniciativas 

que se dirigen a una inserción productiva de las empresas fortaleciendo la capacidad de 

inversión en virtud de la bancarización.  

Como resultados del estudio se concluyó que para que los bancos públicos puedan 

crear y administrar productos financieros innovadores deben mantener una estrecha 

autonomía técnica para hacer usos intensivos de plataformas tecnológicas, mantener 

relaciones con actores relevantes y tener capacidad de identificar a la demanda 

potencial; de igual manera los clientes demandan una amplia diversidad de soluciones y 
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niveles de cobertura, las cuales sean rápidas y concretas para los mismos. En la tabla 1 

se resumen los puntos más relevantes del estudio. 

Tabla 1  

Resumen estudio de inclusión financiera  

Estudio Año Autor Objetivos Objeto 

de estudio 

Resultados 

Inclusión 

financiera 

para la 

inserción 

productiva de 

las empresas 

de menor 

tamaño en 

América 

Latina  

2018 

Amé

rica 

Latina 

João 

Carlos 

Ferraz  

 

Luma 

Ramos 

-Analizar la 

demanda de 

financiamiento 

de las 

empresas de 

menor tamaño 

y la oferta 

destinada. 

-

Caracterizar 

las políticas 

vigentes de 

inclusión 

financiera. 

-Examinar 

los 

mecanismos 

de aplicación 

de medidas 

acordes con 

las 

orientaciones 

de política 

de las 

instituciones 

financieras   

Las 

institucio

nes 

financieras 

y los bancos 

de 

desarrollo 

-Los bancos 

públicos pueden 

crear y administrar 

productos 

financieros 

innovadores deben 

mantener una 

estrecha autonomía 

técnica para hacer 

usos intensivos de 

plataformas 

tecnológicas, 

mantener 

relaciones con 

actores relevantes y 

tener capacidad de 

identificar a la 

demanda potencial 

-Soluciones y 

niveles de cobertura 

amplias, los cuales 

sean rápidos y 

concretas para los 

mismos. 

 
Nota: (Ferraz y Ramos, 2018) 
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Inclusión Financiera en el Ámbito Rural Mediante Cajas De Ahorro 

Para Martínez, Carrasco, Muñoz, Maged, y Colino (2016) en su estudio realizado en 

México habla sobre cómo los niveles de pobreza en cierto porcentaje de la población los 

excluye financieramente del acceso a los  productos y servicios financieros; cuyo 

objetivo fue analizar las limitaciones que se presentan por la falta de comprensión 

financiera entre proveedores y usuarios, discriminación por género y edad existente, 

bajos ingresos de la gente, falta de oferentes de productos financieros que se adapten a 

las necesidades, existencia de distancia geográfica y costos de transacción, entre otros, 

para que a través de la creación de cajas de ahorro puedan superar la desconfianza 

que tienen en este tipo de instrumentos que se origina principalmente por situaciones 

previas de fraude y estafa. 

La metodología empleada en este estudio se centra en dos fuentes principales de 

información, primaria y secundaria de carácter cualitativo y cuantitativo, se realizaron a 

través de entrevistas a profundidad a actores claves, encuestas a socios e información 

complementaria; presenta como resultado de las 218 encuestas realizadas a los 

beneficiarios del proyecto y por medio de un análisis bivariante y multivariante como 

logra la población la capacidad de ahorro con esta iniciativa. 

Para obtener un correcto funcionamiento de las cajas de ahorro es importante 

considerar tres partes fundamentales en el proyecto: 

1. Las cajas se liquidan anualmente para que no se acumule el capital y no 

represente un riesgo para la gente custodiar el efectivo y no generar problemas 

fiscales. 

2. El dinero siempre se queda en las comunidades, siendo el Comité de 

Administración el encargado de custodiarlo. 
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3. El interés concedido a los ahorros de cada caja es variable, dependiendo de los 

ingresos obtenidos por los préstamos realizados durante el año en cada una de 

las cajas de cada comunidad. 

Las iniciativas de ahorro y crédito popular en los países en desarrollo cumplen un 

papel destacado en la lucha contra la exclusión financiera que vive gran parte de las 

personas de bajos ingresos. Esta situación, afecta gravemente a la población rural, o a 

segmentos especialmente vulnerables. Para contribuir a romper esas barreras que 

impiden el acceso a servicios financieros, surgen en distintas partes del mundo 

iniciativas de organizaciones para mitigar esa situación buscando mejorar la situación 

de pobreza. En la tabla 2 se sintetizan puntos relevantes del estudio.  

Tabla 2  

Resumen estudio de inclusión financiera y cajas de ahorro 

Estudio  Año  Autores Objetivo

s  

Metodologí

a  

Resultado

s  

Inclusió

n 

financiera 

en el 

ámbito 

rural 

mediante 

cajas de 

ahorro. 

Estudio de 

una 

experienci

a en 

México 

2016 

Méxic

o 

Federic

o Martínez 

 

Carrasc

o Pleite 

 

Ana M. 

Muñoz 

Soriano  

 

Maged 

Eid 

 

Analizar 

las 

limitaciones 

que se 

presentan 

por la falta 

de 

comprensió

n financiera 

entre 

proveedores 

y usuarios 

 

 

Fuentes de 

información 

primaria y 

secundaria de 

carácter 

cualitativo y 

cuantitativo. 

 

Análisis 

bivariante y 

multivariante.  

Caja de 

ahorros 

 

- Las cajas 

se liquidan 

anualmente 

para que no 

se acumule el 

capital y no 

represente un 

riesgo para la 

gente 

custodiar el 

efectivo  

- El dinero 

siempre "se 

queda en las 
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Estudio  Año  Autores Objetivo

s  

Metodologí

a  

Resultado

s  

José 

Colino 

Sueiras 

comunidades”

. 

- El interés 

concedido a 

los ahorros de 

cada caja "son 

variables, 

dependiendo 

de los 

ingresos” 

 

 
Nota: Martínez et al. (2016) 
 

Financiamiento para el Desarrollo: Inclusión Financiera de las PYMES en el 

Ecuador  

El presente estudio de financiamiento para el desarrollo tuvo como objetivo 

determinar la situación actual de la inclusión financiera en el Ecuador por medio del 

acceso, uso y calidad de los productos financieros al que acceden las PYMES, así 

como también examinar los procesos de la banca y la complementariedad entre la 

privada y la regional (Neira, 2016). 

En su investigación la autora (Neira, 2016), considera los datos del último estudio 

publicado por el INEC (2018), en el cual, se detalla que en el directorio de empresas en 

el año 2017 existían 884.236 empresas activas bajo las siguientes condiciones: i) 

declaran ventas al SRI, ii) registran personal afiliado en el IESS, iii) pagan impuestos 

bajo régimen RISE. De igual manera, este informe afirma que las PYMES son actores 

influyentes en la economía ecuatoriana, ya que estas representan el 8.76% del total de 
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empresas y el 36.67 % de empleados afiliados al IESS; es por ello, que se busca 

mejorar la inclusión financiera en este sector.  

Al analizar las observaciones que tiene el estudio manifiesta que la banca pública sin 

tomar en cuenta al BIESS, desarrollan un servicio ambiguo en los diferentes segmentos 

de crédito, por lo cual debido a esta problemática este sector de empresas escasean de 

productos y servicios financieros obstaculizando su crecimiento y progreso, sin 

embargo, las colocaciones del segmento productivo tienen mayor proporción, tasas de 

interés bajas, plazo más amplio y cobertura territorial alta a diferencia de la banca 

privada. 

La metodología empleada en el estudio se basa en analizar la información 

estadística publicada por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, revisar 

páginas web institucionales y la información obtenida de entrevistas realizadas a 

personal calificado en las diversas instituciones. 

En los principales análisis de este estudio se determinó que la banca privada tiene 

una alta participación en el mercado a diferencia de la banca pública que aumentó su 

cobertura gracias al BIESS, sin embargo, los bancos y cooperativas privadas tienen una 

importancia en el PIB de alrededor del 17%; en lo referente a volumen de crédito según 

segmentos se evidencia que la banca privada tiene mayor posicionamiento en el 

segmento comercial prioritario con un 43.4% de participación pero tan solo el 5.5% 

corresponde a PYMES, mientras que la banca pública cumple un rol marginal en los 

diversos segmentos de crédito; en cuanto a volumen de crédito según plazo, el estudio 

revela que la banca privada oferta un sesgo cortoplacista de colocación al considerar 

plazos menores a 1 año, a diferencia de la banca pública que el plazo otorgado varía 

entre 2 a 8 años; y finalmente la distribución territorial de crédito en el análisis dio como 
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resultado que la banca privada tiene mayor concentración en la provincia de Pichincha y 

Guayas, y la pública distribuye el crédito fuera de estas dos provincias principalmente. 

(Neira, 2016).  

Al culminar con el análisis, el investigador concluyó que no existen políticas de 

inclusión financiera para las PYMES que se encuentren definidos con metas claras y 

objetivos determinados, sin embargo, el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 cuenta 

con lineamientos orientados a la inclusión financiera en las pequeñas y medianas 

empresas y para el sector popular y solidario, a través de mecanismos como fondos de 

garantías, capital semilla, créditos de largo plazo para activos fijos, reducción de tasas 

de interés, entre otros, y esto se desarrolla por medio de la banca pública en manos de 

la Corporación Financiera Nacional. En cuanto a la banca privada se busca determinar 

una relación costo-rentabilidad que a través del estado se establezcan acuerdos y 

normativas para generar relaciones rentables con las PYMES para que sea sostenible 

en el tiempo. 

Inclusión Financiera para la Inserción Productiva y el Papel de la Banca 

Según Pérez y Titelman (2018) en el estudio realizado sobre inclusión financiera para 

la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo tuvo como objetivo 

diagnosticar la situación actual de la inclusión financiera de las pequeñas y medianas 

empresas en el Ecuador. Para el estudio, se utilizó estadísticas del Banco Central del 

Ecuador y la Superintendencia de Bancos, entrevista de expertos en el tema y de 

información que se encuentra en páginas web de las instituciones de interés y 

relacionadas a inclusión financiera.   

En este estudio se analizaron las políticas de inclusión financiera para las PYMES 

establecidas el Plan Nacional para el Buen Vivir, la Estrategia Nacional para el Cambio 
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de la Matriz Productiva, la Agenda para la Transformación Productiva y la Agenda de la 

Política para el Buen Vivir.  

Como resultados del estudio se puede mencionar que existe una participación 

limitada de la banca pública en Ecuador, ya que el crédito productivo representa el 0.8% 

del PIB, sin embargo, la banca privada complementa a la banca pública, en cuanto al 

tipo de financiamiento, distribución geográfica y plazos.  Así, por ejemplo, la banca 

privada otorga financiamiento de capital de trabajo para corto plazo, en cambio la banca 

pública otorga financiamiento para mediano y largo plazo para proyectos de inversión y 

productivos. En cuanto a la distribución geográfica la banca pública es equilibrada y la 

banca privada se centra en las principales ciudades. Algunos organismos regionales 

otorgan líneas de crédito para que la banca privada financie actividades productivas y 

proyectos a mediano y largo plazo. En la tabla 3 se muestran los puntos relevantes del 

estudio. 

Tabla 3 

Resumen estudio de inclusión financiera para la inserción productiva 

  

Estudi

o  

Año  Autor  Objetivos  Metodologí

a  

Resultado

s  

La 

inclusión 

financiera 

para la 

inserción 

productiva 

y el papel 

de la 

banca de 

desarrollo  

201

8 

Esteba

n Pérez 

Caldentey  

 

Daniel 

Titelman 

Diagnostica

r la situación 

actual de la 

inclusión 

financiera de 

pequeñas y 

medianas 

empresas en 

el Ecuador 

Análisis de 

políticas 

públicas por 

medio de 

estadísticas, 

entrevistas y de 

información de 

páginas web. 

-

Participación 

limitada de la 

banca pública 

y crédito 

limitado a las 

PYMES. 

-La banca 

privada 

complementa 

a la banca 

pública en tipo 

de 
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Nota: Pérez y Titelman (2018) 

Marco Conceptual  

Inclusión Financiera  

Según el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (2011) citado por Roa (2013) la 

inclusión financiera hace referencia al acceso que tienen las personas adultas para 

hacer uso de productos y servicios que ofrecen las diferentes instituciones financieras 

como son créditos, ahorro, pagos y seguros.  

La AFI (2011) citado por Roa (2013) menciona que la inclusión financiera hace 

referencia a tres dimensiones que son: acceso, uso y calidad (barreras).  

 Inclusión Financiera Empresarial. La inclusión financiera empresarial permite 

a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder a los productos y servicios 

financieros, así como también proporciona mayores oportunidades a las empresas, en 

cuanto a financiamiento e inversiones a menores costos, para adquirir bienes de capital, 

tener mayor capacidad productiva, fomentar el crecimiento y la estabilidad (León, 2017). 

Sin embargo, algunas investigaciones demuestran en sus resultados que la IF aún 

no es una realidad visible en algunos países. Ya que según el Banco de Desarrollo de 

América Latina (2019), en su estudio realizado en América Latina obtuvo como 

resultado que solo el 40% de las PYMES tienen acceso a una línea de crédito, mientras 

que más del 95% de las grandes empresas disfrutan de este y otros servicios 

financieros reflejando así que las PYMES tienen una participación desproporcionada 

frente a las grandes empresas. 

financiamiento

, distribución 

geográfica y 

plazos.   
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Acceso  

Según Pérez y Titelman (2018) el acceso se refiere a la facultad y facilidad que 

tienen las personas y entidades para acceder y utilizar los servicios y productos 

financieros formales.     Para medir el acceso según la AFI (2013) la información se 

obtiene de estadísticas y datos que entregan las instituciones financieras.  

Uso 

El uso es la frecuencia y utilización efectiva que las personas y las entidades hacen 

de los productos y servicios financieros (Pérez y Titelman, 2018). Para medir el uso los 

datos se obtienen a través de la aplicación de encuestas a la demanda. (AFI, 2013). 

Calidad 

Según Pérez y Titelman (2018) esto hace referencia a la calidad y efectividad de los 

productos y servicios financieros, tomando en cuenta la regulación, supervisión, la 

protección del consumidor y que estén de acuerdo a las necesidades de las personas.   

Educación Financiera 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OECD (2005) 

citado en Banco de Desarrollo de América Latina (2013) menciona que la educación 

financiera hace referencia al proceso mediante el cual los consumidores  financieros 

mejoran su comprensión de las finanzas en cuanto a productos, servicios, conceptos y 

riesgos, y que a través de información puedan desarrollar las habilidades y confianza 

para ser más conscientes de las oportunidades y riesgos financieros, para tomar 

decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y tomar otras medidas 

efectivas para mejorar su bienestar financiero.  

Según Raccanello y Herrera (2014) en su artículo sobre educación e inclusión 

financiera, menciona que la educación financiera es un mecanismo que permite 

disminuir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero, ya que conforma una 
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herramienta para que las personas que realizan una actividad productiva tengan los 

conocimientos suficientes para administrar sus inversiones, capital y ahorros.  

La ausencia de educación financiera está estrechamente relacionada con el nivel 

socio-económico, género, edad, escolaridad, factores culturales, raza, etnia, entre otros, 

ya que todos estos factores influyen directamente a que exista falta de educación. En 

relación al nivel socio-económico, se evidencia que las personas con ingresos más altos 

tienen mayor conocimiento financiero y una actitud orientada al ahorro, a diferencia de 

aquellos individuos que tienen menos ingresos y carecen de conocimiento de cómo 

administrar su dinero. 

Hoy en día, persiste la diferencia de género en cuanto al nivel de educación, los 

hombres en diferentes países tienen mayor conocimiento financiero respecto a las 

mujeres debido a que utilizan habitualmente los diferentes productos financieros. 

También, el factor edad influye, ya que las personas adultas tienen altos conocimientos 

financieros, no obstante, los jóvenes y adultos mayores de 60 años poseen deficiencia 

en cuanto a conocimientos básicos de finanzas.  

Productos y Servicios Solidarios - Financieros  

Los productos y servicios solidarios son aquellos que destinan la rentabilidad 

obtenida a organismos no gubernamentales, u otras instituciones de ayuda social; 

mientras que los productos y servicios de financiación solidaria se enfocan en 

subvencionar proyectos que benefician a la comunidad y a empresas que busquen 

favorecer a la misma, cabe recalcar que no se trata de donaciones ya que como mínimo 

se recupera el capital invertido y cumple con las siguientes características, bajo nivel de 

interés y no existen garantías (Iturrioz del Campo, Mateu Gordon, & Valor Martinez, 

2005). 
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Emprendimiento Social 

El emprendimiento es un término utilizado frecuentemente en todo el mundo, pero se 

enfoca a las habilidades que tiene una persona para alcanzar sus metas y objetivos con 

los recursos que tiene a la mano. Bargsted (2013) menciona que el emprendimiento 

social tiene una alineación laboral y social específica que busca el desarrollo de 

proyectos sustentables que les permitan a los individuos sostener iniciativas dirigidas a 

la superación y progreso de las dificultades sociales que se presenten, y el resultado de 

un beneficio común para todo el grupo de individuos, es decir, va más allá de lo 

tradicional. 

El emprendimiento social va de la mano con los objetivos sociales por encima de los 

económicos y cuenta con los mismos elementos centrales de un emprendimiento 

tradicional que son: la innovación y el riesgo. 

Economía Popular y Solidaria  

Según la Ley de Orgánica de Economía Popular y Solidaria  (2011), la Economía 

Popular y Solidaria hace referencia a la forma de organización económica en la que 

todas las personas que lo integran desarrollan diferentes actividades para satisfacer sus 

necesidades económicas y sociales, sin olvidar que prevalece el trabajo y el ser 

humano sobre el capital. Estas actividades pueden ser las de producción, 

comercialización, prestación de servicios, financiamiento, consumo, etc.  Y están 

basadas en principios de cooperación, solidaridad, reciprocidad, buscar el buen vivir, 

etc.  

La Economía Popular y Solidaria está regulada por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y su respectivo reglamento. También existen instituciones y 

organismos con la finalidad de brindar apoyo y supervisión como la Superintendencia de 
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Economía Popular y Solidaria que realiza el control, el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria que se encarga de capacitar y ejecutar las medidas y la Corporación Nacional 

de Finanzas Populares encargada de otorgar créditos, entre otros.  

Sectores de la EPS. Los tres sectores de la Economía Popular y Solidaria son: 

cooperativo, comunitario y asociativo.  

 Cooperativo: es la agrupación de cooperativas conformadas por personas que 

se unifican de manera libre y voluntaria, con el fin de satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales o culturales, por medio de una empresa con personalidad 

jurídica y democrática, y deben ejercer sus actividades tomando en cuenta los 

valores y principios universales del cooperativismo (Ley Organica de Economia 

Popular y Solidaria , 2011). Los grupos que se encuentran dentro del sector 

cooperativo son: producción, vivienda, ahorro y crédito, consumo y servicios.  

 Comunitario: Según la Ley de Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(2011) el sector comunitario está constituido por organizaciones que comparten 

un vínculo común, sea familiar, cultural, territorial, nacional, de género, entre 

otros, y gracias al trabajo en conjunto permite producir, comercializar, distribuir y 

consumir sus productos. Además, al igual que una empresa debe contar con una 

denominación, representación y control interno.  

 Asociativo: el sector asociativo está constituido por asociaciones conformadas 

por personas que realizan actividades económicas similares o complementarias; 

quienes buscan producir, comercializar y consumir bienes y servicios de manera 

solidaria y autogestionada. Estas asociaciones tienen una estructura interna 

conformada por un órgano de gobierno, directivo y un órgano de control interno.  
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Según la Ley de Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), el sector 

asociativo está conformado principalmente por asociaciones de consumo, producción y 

servicios.  

Las asociaciones de consumo: son aquellas que proveen a los socios bienes y 

productos de libre comercialización como la materia prima e insumos.  

Las asociaciones de producción: éstas se dedican a actividades productivas 

como: agropecuarias, agrícola, alimenticia, avícola, ganadería, maderera, pesquera, 

artesanal, acuícola, metalmecánica, minera, pecuaria, silvícola, etc.  

Asociaciones de servicios: se asocian para satisfacer necesidades comunes, por 

ejemplo, las de alimentación, limpieza, mantenimiento, peluquería, seguridad, reciclaje, 

capacitación, exequiales, reparación, turísticos, etc. 

En la tabla N° 4, se detalla el número de asociaciones que existen por grupo de 

asociación tanto en la provincia de Pichincha como en el cantón Rumiñahui, según el 

Catastro No Financiero de la Economía Popular y Solidaria 

Tabla 4 
Sector asociativo 

Sector asociativo Total 

Pichincha 

Total 

Rumiñahui 

Asociaciones de consumo 5 0 

Asociaciones de producción 586 25 

Asociaciones de servicios 917 33 

Nota: Catastro No Financiero de la Economía Popular y Solidaria 
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Cooperativas De Ahorro y Crédito 

Son sociedades de carácter financiero que buscan brindar servicios y productos con 

el fin de satisfacer las necesidades financieras de socios y terceros. Su finalidad no es 

el de tener un lucro, sino que buscan contribuir al desarrollo social y económico de los 

socios, clientes y comunidad, es por eso que se basan en principios en los que 

prevalece el trabajo antes que el capital. Estas se encuentran bajo la normativa de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (SEPS, 2018) y al control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

Cuenta de Ahorros 

Según Cuervo (2016) la cuenta de ahorros es un producto financiero que ofrecen las 

instituciones financieras para que las personas guarden su dinero, el mismo que podrán 

hacer uso en cualquier momento ya sea por tarjeta de débito, por cajeros automáticos o 

por alguna agencia financiera. Además, generan rendimientos dependiendo el saldo de 

la cuenta.  

Cuenta Corriente 

Según Cuervo (2016) la cuenta corriente es ofertado por las instituciones financieras 

para que las personas guarden y retiren dinero cuando lo necesiten, hacen uso de los 

cheques y no generan rendimiento. 

Microfinanzas  

Las microfinanzas son el conjunto de servicios financieros que se dirigen a personas 

de bajos y escasos recursos como son: las mujeres, los desempleados, subempleados, 

personas que trabajan por cuenta propia y que tienen ingresos bajos; y a 

microempresas (Ocaña, 2018). 
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Las instituciones financieras que dan opción a las microfinanzas son: los bancos 

públicos y privados, las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. También 

existen instituciones que otorgan créditos a los microempresarios como la Corporación 

Nacional de Finanzas Popular y Solidaria y las Organizaciones no Gubernamentales 

(Ocaña, 2018). 

Las microfinanzas representan un rayo de luz tanto para las personas con ingresos 

bajos como para las microempresas, ya que les permite tener acceso al sistema 

financiero formal, ayudándoles así a que tengan mayores ingresos, generen plazas de 

trabajo y logren que la economía del país se dinamice.   

Microcrédito  

La Junta de Política Y Regulación Monetaria y Financiera (2015) define al 

microcrédito como: 

 Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales 

inferior o igual a cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

100.000,00), a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 

financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya 

fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del 

Sistema Financiero Nacional (p.3) 

Asimismo, la Junta de Política Y Regulación Monetaria y Financiera (2015) establece 

la siguiente división de los microcréditos: 

 Microcrédito minorista: aquel cuyo monto y saldo adeudado en microcrédito es 

menor o igual a 1000. 
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 Microcrédito de acumulación simple: aquel cuyo monto y saldo adeudado en 

microcréditos es entre 1000 y 10000 

 Microcrédito de acumulación ampliada: aquel cuyo monto y saldo adeudado en 

microcréditos es mayor a 10000 

Créditos 

Según Broseta (2018) el crédito es cuando una institución financiera otorga o da 

dinero a personas o empresas, a cambio de recibir la misma cantidad de dinero en el 

tiempo establecido y con una tasa de interés. Sin embargo, es necesario realizar un 

análisis al cliente antes de otorgar el crédito. 

Crédito asociativo 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) conceptualiza al crédito 

asociativo como  

El adelanto de uno o dos años del bono que sirve para incursionar en un 

emprendimiento o proyecto productivo, con apoyo y seguimiento del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, a través del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria” (MIES, 2019). 

Por otro lado, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (2019) concibe al 

crédito asociativo como aquel que promueve el financiamiento de los grupos 

económicos o asociaciones del sector rural, que buscan el desarrollo y crecimiento de 

sus integrantes mediante trámites oportunos que le permitan adquirir capital de trabajo. 

Y cuyos beneficiarios directos se centran en productores ubicados en zonas rurales, de 

bajos recursos económicos, miembros de asociaciones que se unen bajo los principios 

de solidaridad, ofreciéndoles tasas de interés bajas y montos de crédito altos. 
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Medios de Pago Electrónicos 

Según la Codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros 

(2017) se entiende que los medios de pago electrónicos son aquellos mecanismos 

digitales que son manejados para la transferencia de recursos y/o pagos de todo tipo de 

obligaciones.  Los pagos que sean efectuados por medio de dicho mecanismo no se los 

puede dejar sin efecto por las entidades involucradas. 

Banca Móvil  

Según Romero (2016) la banca móvil es un servicio que ofrecen las instituciones 

financieras, para que los clientes realicen transacciones por medio de una aplicación 

instalada en el dispositivo móvil que puede ser un celular o una tablet.   

Banca por Internet 

Según Romero (2016) la banca por internet es un servicio que ofrecen las 

instituciones financieras, para que los clientes realicen transacciones por medio del uso 

del internet y desde la computadora y haciendo uso del sitio web de la entidad 

financiera.  

Tarjeta de Crédito 

Según el BBVA (2019) la tarjeta de crédito es un producto financiero que les permite 

a los usuarios diferir el pago de sus compras, es decir, pagar tiempo después que se 

realizó la compra en caso de que no disponga de recursos. Sin embargo, al hacer uso 

de la tarjeta de crédito, el titular debe pagar intereses.   

Tarjeta de Débito 

Según el BBVA (2019) la tarjeta de débito es un producto financiero que sirve como 

medio de pago y no genera intereses para el titular.  
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Corresponsal  

Un corresponsal es un ente que actúa en representación de una institución financiera 

realizando operaciones de abono y cargo (Alianza para la Inclusión Financiera, 2013) 

Corresponsales No Bancarios 

Los corresponsales no bancarios son personas naturales o jurídicas que actúan en 

nombre de una institución financiera para prestar los productos y servicios financieros. 

Estas entidades deben cumplir ciertas condiciones: control interno, tecnologías de 

información, seguridades físicas y que estén autorizados por el organismo de control 

(Superintendica de Bancos, 2017).  
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se desarrolla dentro de un enfoque de 

investigación cuantitativo. Los procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

emplean para estudiar el problema permitirán generar conocimiento por medio de la 

observación y evaluación de los acontecimientos. 

Enfoque Cuantitativo  

El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016, p.10).  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará información proveniente 

de fuentes primarias y secundarias, tales como: libros, encuestas, artículos de revistas, 

tesis, bases de datos proporcionados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, etc. El material documental y bibliográfico permitirá corroborar las hipótesis 

planteadas. 

Tipología de la Investigación  

El presente trabajo de titulación se enmarca dentro de los siguientes tipos de 

investigación:  

Por su Finalidad: Básica  

La investigación básica se enfoca en la recopilación de información de una teoría, no 

está orientada a la resolución de problemas inmediatos, más bien a la ampliación de 

conocimientos y comprensión de conflictos (Müggenburg y Pérez, 2007).  
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Tomando como referencia a los autores previamente citados se menciona que la 

investigación será de tipo básica, debido a que los resultados de la misma nos 

permitirán conocer cuál es el nivel de inclusión financiera que existe en las asociaciones 

de producción y sus asociados dentro de la Economía Popular y Solidaria.  

Por las Fuentes de Información: Mixto  

La fuente de información mixta comprende la investigación documental y de campo.  

La investigación documental es aquella que “…se apoyan en registros y documentos, 

de los cuales se obtiene la información” (Müggenburg y Pérez, 2007, p. 38) y la 

investigación de campo es “...aquella que se lleva a cabo en el lugar de ocurrencia del 

fenómeno.” (Müggenburg y Pérez, 2007, p. 38) 

Este proyecto de investigación es documental ya que se utilizará la base de datos 

“Catastro no financiero” de las asociaciones de producción remitida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A su vez es de campo, puesto que 

se aplicará una encuesta a los dirigentes de las asociaciones de producción y sus 

asociados. 

Por las Unidades de Análisis: In Situ 

Por unidad de análisis se entiende al objeto de estudio de un sistema integrado que 

interactúan con características propias (Bernal, 2010). La investigación será in situ ya 

que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo que permite 

obtener la información a fondo para el desarrollo de la misma.  

Para está investigación la unidad de análisis estará conformada por los 

representantes legales de las asociaciones de producción y sus asociados. 
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Por el Control de las Variables: No Experimental  

Los tipos de investigación por la manipulación de variables son: experimental, 

cuasiexperimental y no experimental. 

La investigación no experimental es un “estudio que se realizan sin la manipulación 

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

natural para analizarlos” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016, p. 28). En este tipo 

de investigaciones no se pretende cambiar las variables independientes del estudio, 

sino observar cómo se desarrollan los acontecimientos en el contexto existente.  

Según Hernández et al. (2016) la investigación transversal se basa en la recolección 

única de datos.    

La presente investigación es de carácter no experimental transversal, ya que no 

busca manipular las variables de estudio, sino medir el nivel de inclusión financiera de 

las asociaciones de producción y sus asociados del sector popular y solidario en el 

cantón Rumiñahui a través de la recopilación de información en un momento único. 

Por el Alcance: Descriptivo 

Según Hernández et al. (2016) el tipo de investigación de alcance descriptivo se 

fundamenta en describir situaciones, fenómenos, hechos, en cómo son y cómo se 

manifiestan. También determinar las propiedades y características de los objetos de 

estudio para llegar a medir o recoger información de forma independiente de las 

variables a ser estudiadas.  

El proyecto de investigación es de carácter descriptivo ya que busca medir el nivel de 

inclusión financiera de las asociaciones de producción y sus asociados del sector 

popular y solidario en el cantón Rumiñahui, a través de la aplicación de cuestionarios a 
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los participantes para conocer su realidad y las necesidades que presentan en cuento 

inclusión financiera. 

Hipótesis  

Las hipótesis “…indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben 

formularse a manera de proposiciones” (Hernández et al., 2016, p, 28). 

Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación son las siguientes:  

Ho: El nivel de inclusión financiera de los asociados es mayor que el nivel de 

inclusión de las asociaciones de producción. 

Ha: El nivel de inclusión financiera de los asociados es menor que el nivel de 

inclusión de las asociaciones de producción. 

Instrumentos de Recolección de la Información. 

La instrumentación es una técnica que beneficia al investigador ya que le permite 

obtener datos relevantes sobres sus variables de investigación. 

Encuesta 

La técnica a ser utilizada en este estudio es la encuesta con un enfoque cuantitativo, 

cuyo instrumento es el cuestionario.  

El cuestionario es el conjunto de preguntas diseñado para generar información 

relevante de los objetos de estudio con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación (Bernal, 2010). La aplicación del cuestionario a los participantes permitirá 

obtener datos relevantes para medir el nivel de inclusión financiera de las asociaciones 

de producción y sus asociados en el cantón Rumiñahui. 
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El desarrollo de la encuesta está enfocado a la realidad del entorno, es decir, se 

pretende abarcar temas tales como el acceso a productos, uso de productos 

financieros, barreras, educación financiera, entre otros, de la inclusión financiera. 

Las preguntas fueron elaboradas por las autoras de la investigación en base al 

fundamento teórico y conceptual de inclusión financiera, basada en las tres 

dimensiones: acceso, uso y barreras a los servicios y productos financieros, los mismos 

que permitirán cumplir los objetivos establecidos. Además, la encuesta está enfocada a 

la realidad del entorno de las asociaciones y asociados dentro de la Economía Popular 

y Solidaria.   

El cuestionario está conformado por 22 preguntas cerradas de selección múltiple 

para que el encuestado pueda responder con mayor facilidad. Las preguntas abordan 

los temas mencionados anteriormente para que proporcionen información que permita 

sustentar la hipótesis planteada y llegar a conocer el nivel de inclusión financiera tanto 

de las asociaciones como de sus asociados.    

Las encuestas se aplicarán durante el mes de noviembre y diciembre del 2019. Para 

seleccionar a los participantes del estudio fue necesario revisar el catastro del sector no 

financiero donde consta la información de las asociaciones y así poder contactar con el 

encargado o representante de cada asociación para organizar una reunión con todos 

los asociados y poder aplicar la respectiva encuesta.  

Por cada asociación se tomará máximo dos horas para poder explicar el objetivo de 

la encuesta, aplicarla y solventar cualquier inquietud. Las encuestas se aplicarán 

durante los días sábados y domingos, dos asociaciones por día, excepto en el último 

día que se aplicarán a tres.  La distribución se realizó de acuerdo a la parroquia, y se 

realizarán según el cronograma que se detalla en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Cronograma de aplicación de encuestas  

 
ACTIVID

AD NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

Sa
b 

Do
m 

02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 

Aplicaci
ón de 
encuest
as                 
     
Sangolq
uí (14)   x x x x x X x        
     San Pedro 
de Taboada 
(4)         x   x    
     
Cotogch
oa (2)              x   
     
Rumipa
mba (5)               x X 

 
Nota: Catastro Sector No Financiero 

Encuesta Piloto. La encuesta piloto consiste en “administrar el instrumento a 

una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia (incluyendo 

instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos 

involucrados”. (Hernández et al., 2016, 29) 

Para este proyecto investigativo se realizó la aplicación de una prueba piloto a una 

muestra aleatoria de 3 asociaciones y 21 asociados con la finalidad de evaluar las 

falencias que posee el instrumento. Los resultados evidencian que existen errores en el 

orden de las preguntas y la redacción; mismas que se corrigieron para su posterior 

aplicación en la muestra seleccionada.  
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Modelo de Encuesta Final. Los errores identificados en la prueba piloto son:  

En la pregunta 2, de acuerdo a las encuestas aplicadas fue necesario cambiar la 

alternativa “distancia” por la opción “tengo cuenta en un banco” ya que los encuestados 

manifestaron esta respuesta. 

En la pregunta 4, se cambió la opción “administrar mejor mis cuentas” por la 

alternativa “trabajo con el sector público” 

En la pregunta 8, acerca del motivo de mantener depósitos a plazo fijo se cambió la 

opción “otros” por “ganar intereses” 

En la pregunta 12, sobre medios de pago de preferencia de los encuestados se 

cambió la opción “Depósitos” a “Ninguno (prefiero manejar en efectivo)”. 

En la pregunta 16, motivo por el cuál no solicitó un crédito se cambión la opción 

“desconfianza” por “no tengo necesidad”  

Al aplicar la prueba piloto, las falencias principales fueron corregidas para poder 

realizar una posterior aplicación del cuestionario final con éxito, a la muestra 

seleccionada.    

Matriz de Operacionalización de Variables. La matriz de operacionalización de 

variables “…es una tabla que muestra el proceso de operacionalización, en cuatro 

columnas, en la que se puede apreciar la transformación de las variables teóricas o 

constructos, en dimensiones y estas en indicadores e índices”. (Ñaupas, Mejía, Novoa, 

& Villagómez, 2014). 

Según (Zepeda del Valle & Pesci, 2018) conciben que la operacionalización de 

variables es un proceso de desagregación de elementos hasta llegar a un nivel 

concreto, los cuales se los puede valorar a través de indicadores. 
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En el presente proyecto de investigación la encuesta tiene como finalidad medir el 

nivel de inclusión financiera de las asociaciones de producción del cantón Rumiñahui y 

sus asociados, por lo tanto, fue estructurada de tal manera que las preguntas 

mantengan relación con la variable de estudio y sus covariables, como son: el uso, 

acceso y barreras, que se evaluaron por medio de las siguientes preguntas del 

cuestionario (ver Tabla 6) 

Tabla 6 

Matriz de operacionalización de variables 

Objetivo Vari

able 

Covariable Instrumento 

Asociación 

Instrumento 

Asociado  

Medir el nivel de 

inclusión financiera de 

las asociaciones de 

producción y sus 

asociados del sector 

Popular y Solidario en 

el cantón Rumiñahui. 
In

clusi

ón 

Fina

ncier

a 

Uso 

Encuesta, 

preguntas: 

3,5,6,10,12,13 

Encuesta, 

preguntas: 

3,5,6,10,12,13 

Acceso 

Encuesta, 

preguntas: 

1,4,7,8,9,11,14,

15,17,18 

Encuesta, 

preguntas: 

1,4,7,8,9,11,14,15,

17,18, 

Barreras 

Encuesta, 

preguntas: 

2,16,19,20 

Encuesta, 

preguntas: 

2,16,19,20,21,2

2 
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Matriz de Medidas de Escala Aplicada a la Encuesta. Las escalas de medición 

hacen referencia al grupo de valores que una variable puede tomar, los mismos que al 

analizarlos permite obtener información  (Anderson, 2016). Existen cuatro tipos de 

escalas de medición: 

 Escala nominal: en esta escala se clasifica en categorías, según las 

características que los distinga, puede ser dos o más categorías.  

 Escala ordinal: en esta escala las categorías están ordenadas.  Las observaciones 

toman un orden con respecto a la característica que se evalúa.  

 Escala de intervalo: en esta escala las categorías o números establecen un orden 

y se encuentran en intervalos iguales.  

 Escala de razón: las categorías están ordenadas y se encuentran en intervalos 

iguales tomando en cuenta que el cero es real y representa ausencia. 

Las escalas de medición que se aplicarán a la encuesta son: nominal, ordinal y de 

razón  

Técnica Bibliográfica  

Para aplicar la técnica bibliográfica, es necesario recopilar información de diferentes 

fuentes, hacer una selección, lectura crítica y el análisis e interpretación de información 

(Esquirol, Sánchez, & Dalmau, 2017) 

En este proyecto se utilizará la técnica de revisión bibliográfica con la finalidad de 

obtener información veraz y verificable, que permita complementar la investigación que 

se está realizando, gracias a estudios ya realizados, los cuales permitirán tener una idea 

de la realidad. También se basará en tesis relacionadas, artículos de revistas, papers, 

libros, sitios web, etc.  
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Técnicas para Recolección de Datos 

Técnica de Campo  

Para la presente investigación se utilizará la técnica de campo que consiste en 

recolectar datos en el lugar que ocurren los hechos. Esta técnica se reflejará en la 

aplicación de las encuestas a las asociaciones de producción y sus asociados 

Cobertura de las Unidades de Análisis 

Población  

La población se refiere al conjunto de elementos que tienen una o más características 

comunes y los cuales son objeto de investigación (López, 2004) 

Para determinar la población objeto de estudio se utilizarán datos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según el Catastro Sector No 

Financiero existen 25 asociaciones de producción activas en el Cantón Rumiñahui.  

Caracterización de la población. Las asociaciones de producción que se 

encuentran en el cantón Rumiñahui y son parte del objeto de estudio se detallan en la 

tabla 7.: 

Tabla 7  

Asociaciones de producción del cantón Rumiñahui  

  

ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN SEGÚN SUBSECTOR CANTÓN RUMIÑAHUI 

Nº NOMBRE DE ASOCIACIÓN 

 AGROPECUARIO 

1 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA GANADERA RUMIPAMBA 

PUEBLO DE PARAMO 

2 
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 24 DE JUNIO DE COTOGCHOA 

ASOJUNCOT 

3 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SAN ANTOÑITO 

ASOPROAGSA 
4 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIERRA ANDINA 

5 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA RUMIPAMBA 

ASORUMIPAMBA 
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ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN SEGÚN SUBSECTOR CANTÓN RUMIÑAHUI 

Nº NOMBRE DE ASOCIACIÓN 

6 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   AGROPECUARIA WARMI PACHA 
MUJERES DE TIERRA            ASOWARMIPACHA 

 ARTESANAL 

7 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   ARTESANAL MAGICA NAVIDAD 

ASONAVIDAD 
 INDUSTRIAL 

8 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN LO 
NUESTRO ECUADOR ASOMIRAYWA 

 MADERERO 
9 ASOCIACIÓN MADEREROS VALLES DEL PICHINCHA ASOMAVAP 

 OTROS 
10 ASOCIACIÓN DE APICULTORES ALLI KAWSAY (VIVIR BIEN) "ASOALLI" 

11 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL VALLE COSE BIEN 

"ASOPROTEC" 
12 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX 

13 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILVANANDO ILUSIONES 

ASOTEXHILUSION 
14 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SANTA RITA ASOTEXSANTARITA 
15 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE CON TELAS APTAT 

16 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL 

VALLE “ASOTEXCONUNI” 

17 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES GUERRERAS POR LA 

VIDA "ASOTEXARA" 
  
  
  

 
 

TEXTIL 

18 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   TEXTIL MAR1976 NAR1978 

ASOPROTEXMAR 

19 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES RUMIÑAHUI 

ASOTEXRUM 

20 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONEXIÓN MEDIDA TEXTIL 

ASOPROTEXMED 
21 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CERRITO ASOCERRITEX 

22 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE 

"ASOTEXVALLE" 
23 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JADILER ASOJADILER 
24 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRISEL ASOTEXSEL 

25 
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA NUEVA EL MUELLE 

ASOTEXTIMUELLE 

Nota: Catastro Sector No Financiero 
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Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población con la cual se trabajará en la 

investigación para obtener los resultados deseados.  

Existen dos tipos de muestra: 

 Muestras probabilísticas: se refiere a que todas las unidades de la población 

“…tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2016) 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2016), la muestra probabilística se 

clasifica en:  

 Estratificada: “… es aquel en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra por cada segmento” 

 Por racimos: “… es aquel en el que las unidades se encuentran encapsuladas 

en determinados lugares físicos” 

 Muestras no probabilísticas: se refiere a que “… la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016) 

Para la presente investigación se llevará a cabo una muestra probabilística 

estratificada ya que este método es recomendado para manejar grupos pequeños de 

población de estudio a base de selección aleatoria, permitiendo obtener muestras 

representativas. 

Tamaño de las Asociaciones. Para el estudio se utilizará el número total de 

asociaciones de producción del cantón Rumiñahui, es decir, 25 asociaciones. Según 

Salazar (2018),  al tener un tamaño de población pequeño se procede a realizar un 
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censo, el mismo que consiste en estudiar por completo los individuos que componen la 

población.  

Se realizó un censo a las asociaciones para evitar un error muestral. 

Tabla 8 

Tamaño de las asociaciones  

SUBSECTOR N° DE ASOCIACIONES 

Textil 15 

Agropecuario 1 

Artesanal 6 

Maderera 1 

Industrial 1 

Otros 1 

TOTAL 25 

 

Tamaño de los Asociados. Con la finalidad de responder a los objetivos de la 

investigación, y contrastar las pruebas de hipótesis se toma una segunda población 

objeto de estudio que corresponde a los asociados, la cual estará conformada por el 

número de individuos que forman parte de las asociaciones de producción definidas en 

el censo. 

Para el cálculo de la población se toma en cuenta datos proporcionados por la Red 

de Instituciones Financieras de Desarrollo (2019), donde se menciona que las 

asociaciones tienen un promedio de 10 asociados. Por lo tanto, el tamaño de la 

población será de 250 asociados, con lo cual se procederá a calcular la muestra. La 

fórmula que se emplea para el cálculo permite determinar muestras con poblaciones 

finitas. 

Cálculo de la muestra  

𝑛 =  
𝑁 . 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
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Donde:  

 N. Tamaño del universo. 

 e. Error máximo aceptable.- Los más frecuentes son 1% y 5% 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

 p. Probabilidad de éxito.- Es la posibilidad de éxito (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2016). 

 q. Probabilidad de fracaso.- Generalmente se la define como la 

diferencia entre (1-p) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

 Z. Nivel deseado de confianza.- Es el complemento del error (% de 

“encontrar que la muestra es representativa”). Los niveles más comunes 

son de 95 y 99%. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016). 

El tamaño de la muestra calculado por medio de la fórmula presentada se detalla en 

la tabla N° 9.  

Tabla 9 

Cálculo de la muestra para asociados 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

TOTAL DE LA POBLACIÓN N 250 

NIVEL DE CONFIANZA Z 1,96 

PROBABILIDAD DE ÉXITO P 0,51 

PROBABILIDAD DE 

FRACASO 

Q 0,49 

NIVEL DE CONFIANZA NC 95% 

ERROR MUESTRAL E 0,05 

TOTAL DE LA FÓRMULA N 151.65 

REDONDEO N 152 
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Se considerará una probabilidad de éxito de 51% que corresponde a la población 

mayor a 15 años que tiene una cuenta en una institucion finaciera. 

Se toma una probabilidad de fracaso de 49% que corresponde a la población mayor 

a 15 años que no tiene una cuenta en una institución finaciera. 

𝑛 =  
(250) . (1.96)2. (0.51). (0.49)

(0.05)2. (250 − 1) + (1.96)2. (0.51). (0.49)
 

𝑛 =  
240.00396

1.58251584
= 152 

Por lo tanto, la muestra del presente proyecto de investigación es de 152 asociados 

de producción en las asociaciones del cantón Rumiñahui.  

El total de la muestra se dividirá para el número de asociaciones, con la finalidad de 

distribuir equitativamente el número de encuestas a ser aplicadas.  

Tabla 10 

Muestra de asociados por asociación 

SUBSECTOR 
N° 

ASOCIACIONES 
N° 

ASOCIADOS  

Textil 15 90 
Agropecuario 6 36 
Artesanal 1 6 
Maderera 1 7 
Industrial 1 6 
Otros 1 7 

TOTAL 25 152 

    

Procedimiento para Tratamiento y Análisis de Información  

Para el tratamiento y análisis de la información se utilizarán dos procesos que serán: 

la estadística inferencial y el análisis de los resultados, todo esto con la finalidad de 

procesar la información y obtener los resultados deseados que permitan responder a los 

objetivos establecidos.  
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Estadística Inferencial  

Según Gutiérrez (2017) la estadística inferencial es aquella que trabaja con una 

muestra que permite inferir y emitir conclusiones sobre el comportamiento de una 

población, a partir de los datos obtenidos. El presente proyecto de investigación es de 

tipo inferencial, ya que de la muestra se espera obtener el nivel de inclusión financiera 

que tienen las asociaciones de producción y los asociados a través de un índice, el cual 

permitirá comparar y sacar conclusiones generales que servirán para la toma de 

decisiones. Además, con el análisis de los resultados se podrá aprobar o rechazar la 

hipótesis (Ha) del estudio. 

Análisis 

Según Morales (2013), el análisis se refiere al estudio de cada una de las partes que 

conforman un todo y la relación que existe entre ellos. En este proyecto se analizará la 

inclusión financiara que tienen las asociaciones de producción y sus asociados dentro 

de la Economía Popular y Solidaria del cantón Rumiñahui; para lo cual, es necesario 

separar cada uno de los componentes que lo conforman con la finalidad de estudiarlos 

por separado y determinar el índice de inclusión financiera tanto de las asociaciones 

como de los asociados. Además, se examinarán los datos obtenidos en relación a los 

objetivos, problema e hipótesis.  

 En resumen, se puede decir que el presente proyecto de investigación tiene un 

enfoque cuantitativo. La técnica de recolección de datos será la encuesta, la cual será 

aplicada tanto a las asociaciones como a sus asociados. Se realizará una investigación 

de campo para poder aplicar los cuestionarios. Finalmente, para el tratamiento y análisis 

de la información, se recurrirá a la estadística inferencial y el análisis de los resultados 
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para poder comparar el índice de inclusión financiera de las asociaciones con el de 

asociados; y así poder probar la hipótesis.  
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Análisis Macro  

El análisis macro abarca los aspectos relacionados a la inclusión financiera a nivel 

mundial y a nivel nacional, dando a conocer una perspectiva general de la variable, para 

posteriormente centrarnos en las asociaciones y asociados del cantón Rumiñahui. 

Análisis de Inclusión Financiera en Economías Mundiales 

En el  2011, el Banco Mundial realizó una investigación para medir la inclusión 

financiera de un gran porcentaje de las economías del mundo, para ello desarrolló una 

base de datos denominada Global Findex, la cual contiene indicadores acerca del 

acceso, uso y barreras de inclusión financiera, aplicadas a más de 150.000 personas en 

más de 140 economías (WORLD BANK GROUP, 2018).    

La última actualización de este estudio se realizó en el 2017. Los resultados 

demostraron que en base a los principales indicadores para medir el nivel de inclusión 

(acceso, uso y barreras) se han incorporado datos relevantes sobre el uso de tecnología 

financiera. Herramientas como: internet, telefonía móvil, apps, etc. están permitiendo 

tener mayor acceso a los servicios financieros ofertados para las personas no 

bancarizadas.  

El informe del Global Findex del año 2017 aportó los siguientes resultados.  

“Alrededor del mundo, 515 millones de adultos abrieron una cuenta en una institución 

financiera o a través de un proveedor de dinero móvil entre 2014 y 2017. Es decir, el 

69% de los adultos tenían una cuenta en comparación con el 62% del 2014 y el 51% 
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del 2011. En economías de altos ingresos, el 94% de los adultos tienen una cuenta; 

en economías en desarrollo, el 63%.”  (WORLD BANK GROUP, 2018, p.2) 

Inclusión financiera y el desarrollo. El estudio de inclusión financiera, 

especialmente con los últimos avances tecnológicos contempla beneficios importantes a 

las diferentes economías del mundo, ya sea a través de servicios digitales, billeteras 

móviles, acceso a canales electrónicos de información, entre otros, que permiten el 

desarrollo de las personas y países.   

Según el estudio de World Bank Group (2018) evidencia los beneficios de inclusión 

financiera en los ingresos de las personas ya que al mantener cuentas sean físicas o de 

forma digital les permite tener oportunidades en el ámbito laboral y profesional. Por 

ejemplo, las mujeres cabezas de familia que antes se dedicaban a actividades 

agrícolas, gracias al acceso que tenían a la inclusión financiera les permitieron 

desarrollar emprendimientos minoristas que generen ingresos y permita ahorrar y 

reducir la pobreza.  

Los productos y servicios financieros digitales aportan al desarrollo de las personas, 

ya que permiten aumentar el nivel de ahorro, el acceso para realizar transferencias, 

pagos de servicios por internet, consultas electrónicas, ahorro de tiempo e incluso 

invertir en actividades productivas. 

Análisis de inclusión financiera en el Ecuador 

La inclusión financiera hace referencia al acceso, usos y barreras de los productos y 

servicios financieros formales existentes en el Ecuador, los cuales permiten mejorar la 

capacidad de consumo, el incremento de inversión y el crecimiento económico de los 

individuos que se encuentran excluidos de éstos.  
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En el Ecuador el 52% de la población tiene acceso a una cuenta de ahorros, sin 

embargo, entre el 20 y 25% no tienen acceso a otro producto y servicio como tarjetas de 

créditos, medios electrónicos, créditos, etc. (Rodriguez, 2019). 

Por esta razón es que el Banco Central del Ecuador cuya principal función es 

garantizar el correcto funcionamiento del régimen monetario e impulsar el crecimiento 

económico, ha venido aplicando una política pública de inclusión financiera direccionada 

a dichos segmentos de la población con limitado acceso. 

Esta iniciativa en conjunto con el Banco Mundial cuenta con la participación de 

instituciones públicas y privadas que buscan establecer mecanismos orientados a la 

participación de ecuatorianos en inclusión financiera; por parte del Banco Mundial se 

contará con asistencia técnica para la coordinación, implementación y evaluación. 

Análisis del sector Económico Popular y Solidario en el Ecuador  

El sector de la EPS en el Ecuador tiene un fin social, en el cual prevalece el ser 

humano antes que el capital. Además, pretende crear un dinamismo entre la sociedad, 

Estado y mercado para lograr alcanzar el buen vivir a través de los procesos de 

producción, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios (Herrera, 

2018). 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria intenta que las organizaciones 

financieras y no financieras de la EPS se unan como socios estratégicos, es por eso 

que los microcréditos, los mismos que son destinados a proyectos productivos son 

colocados en mayor proporción por el sector financiero popular y solidario en 

comparación a los bancos privados (El Telegrafo, 2019).  

Gracias a este dinamismo entre sector financiero y no financiero de la EPS, ha 

permitido que el sector crezca y genere más empleos. Desde el 2012, el sector 
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financiero ha crecido en cuanto a socios, activos, cartera y depósitos, mientras que el 

sector no financiero ha pasado de 5.642 organizaciones en el 2012 a 15.126 en el 2019 

(El Telegrafo, 2019). 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias proporciona 

herramientas para que el sector financiero popular y solidario mejore sus indicadores 

financieros. También, a los emprendedores y actores de la EPS, ya que son quienes 

aportan en la reducción de la pobreza, buscan igualdad, generan empleo e inclusión 

financiera. Por ello, el Gobierno Nacional ha otorgado crédito, a través de la 

CONAFIPS, a grupos prioritarios como son: las mujeres emprendedoras y los jóvenes; a 

quienes otorgó $179,4 millones y $90,8 millones respectivamente. De igual manera, 

destinó $205,3 millones para el sector rural, $110,1 millones para agricultores y $104,9 

millones para actividades comerciales. (Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias, 2019) 
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Sector Financiero. El sector financiero de la Economía Popular y Solidaria se 

encuentra conformado por las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y caja 

central. Según las cifras estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria (2020), el sector que tiene mayor número de entidades y certificados de 

aportación son las cooperativas con 7´781.713, seguido por las mutualistas con 16.206 

y por la caja central con 126. También, el número de entidades varían, las cooperativas 

tienen 547, las mutualistas 4 y la caja central 1.  

Sector No Financiero. El sector no financiero de la Economía Popular y 

Solidaria se encuentra conformado por las asociaciones, cooperativas y las 

organizaciones comunitarias. Según cifras estadísticas de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria (2020), el sector que tiene mayor número de 

organizaciones y certificados de aportación, cuotas de admisión y aportes son las 

asociaciones, teniendo así 331.817 certificados de aportación, seguido de las 

cooperativas con 133.649 y finalmente las organizaciones comunitarias con 1.290. De 

igual manera, las asociaciones tienen 12.078 organizaciones, las cooperativas 2.582 y 

las organizaciones comunitarias tienen 55.  

Análisis Micro  

Aspectos Generales del Cantón Rumiñahui 

Ecuador, el país de los cuatro mundos, tiene una extensión de 256.370 km2. Se 

encuentra ubicado en América del Sur; limita con Colombia al norte, Perú al sur y este, 

y con el Océano Pacífico al oeste. En su pequeña superficie alberga 4 regiones 

naturales: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. En estas regiones se organizan por 24 

provincias y 221 cantones. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2020). 
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La región Interandina o Sierra, conocida como la cordillera de los Andes, está 

conformada por 10 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Sus elevaciones montañosas más 

representativas son: Chimborazo, Illinizas y Cayambe.  

Pichincha es una de las 24 provincias del Ecuador. Se encuentra dentro de la hoya 

del río Guayllabamba; limita al norte con Imbabura y Esmeraldas, Cotopaxi al sur, 

Sucumbíos y Napo al este y Santo Domingo al oeste. Tiene una extensión territorial de 

9.612 km2; y alrededor de 2´576.287 habitantes según el censo poblacional del 2010. 

Esta provincia está conformada por 8 cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos.  

(Gobierno Provincial de Pichincha, 2020) 

Rumiñahui es uno de los cantones pertenecientes a la provincia de Pichincha, su 

extensión es de 132.78 km2 y se encuentra ubicado en gran parte del Valle de los 

Chillos. Este cantón está conformado por 3 parroquias urbanas: Sangolquí, San Pedro 

de Taboada y San Rafael; y 2 parroquias rurales: Cotogchoa y Rumipamba (Gobierno 

Provincial Pichincha, 2020). Y tiene aproximadamente 106.548 habitantes, quienes se 

dedican al sector agropecuario y cría de ganado (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 

2020).  

Sangolquí es la cabecera cantonal de Rumiñahui. Esta parroquia es conocida por su 

exquisita gastronomía y sus sitios turísticos como son las cascadas: Cóndor Machay, 

Río Pita, Padre Urco, Molinuco, entre otras; además de sus lugares representativos 

como el monumento al maíz y al colibrí.  
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Análisis de las Cooperativas De Ahorro y Crédito en el Cantón Rumiñahui  

Para determinar el nivel de inclusión financiera que existe en las asociaciones de 

producción y sus asociados del cantón Rumiñahui, es necesario conocer las 

cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran localizadas en este contexto.  

Según el Catastro de Organizaciones Activas Sector Financiero Popular y Solidario de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cooperativas activas en el 

cantón Rumiñahui son:  

Tabla 11 

Cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui 

Nº Nombre de COAC 

1 COAC SAN JUAN DE COTOGCHOA 

2 COAC JUAN DE SALINAS 

3 COAC TEXTIL 14 DE MARZO 

4 COAC LUZ DEL VALLE 

5 COAC ESPERANZA Y PROGRESO DEL VALLE 

6 COAC RUMIÑAHUI LIMITADA 

7 COAC COOPARTAMOS LTDA 

Nota: Catastro de Organizaciones Activas Sector Financiero Popular y Solidario 

Sin embargo, en el cantón Rumiñahui no solamente se encuentra la matriz de las 

cooperativas, sino que existen más puntos de acceso a los productos y servicios 

financieros, como: sucursales, agencias, cajeros automáticos, ventanilla de extensión 

de servicios. Según el listado de puntos de atención georreferenciados en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cantón Rumiñahui se 

encuentran 7 oficinas matriz, 14 agencias, 2 cajeros automáticos, 2 sucursales y 1 
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ventanilla de extensión de servicios, danto un total de 26 oficinas. De las cuales 24 se 

encuentran ubicadas en el sector de Sangolquí y 2 en Cotogchoa. 

Entre los productos y servicios financieros ofertados por las cooperativas están: 

apertura de cuentas, pago de créditos, depósitos, retiro de dinero por ventanilla, 

concesión de crédito, pago de servicios básicos, cobro de remesas, cobro del bono de 

desarrollo humano, pago de seguros, pago de matrícula vehicular y otros tipos de 

servicios como: inversiones, pago impuesto predial, transferencias bancarias, pagos 

SRI, MoneyGram, recargas celulares, pagos de empresas privadas, SOAT y TV 

CABLE.  

Análisis Sector Asociativo de Producción en el Cantón Rumiñahui 

Dentro de Economía Popular y Solidaría se incluyen tres sectores: el cooperativo, el 

comunitario y el asociativo. 

El sector asociativo está conformado por grupos de personas que desarrollan 

actividades económicas en común, cuyo principal objetivo es producir y comercializar 

sus productos de manera solidaria.  

El eje productivo ecuatoriano promueve actividades que generen lucro para la 

economía del país. En Rumiñahui existen 4 ejes importantes para su economía: 

industria, agrícola - ganadero, prestación de servicios y actividades turísticas.  

Por la ubicación geográfica y fertilidad del suelo que tiene el cantón Rumiñahui, es 

apto para la siembra de diversos productos como: cereales, hortalizas, plantas frutales, 

entre otros. Las familias que se encargan de esta actividad comercializan sus productos 

en ferias y mercados, siendo así el motor productivo del cantón.  
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En cuanto a la ganadería, los pequeños productores se enfocan a la producción y 

comercialización de leche, cuyos principales compradores son intermediarios que llegan 

a las parroquias para luego distribuir a los mercados y a plantas procesadoras como 

Nestlé y Andina.  

Confiabilidad del Instrumento de Medición  

Para el estudio de confiabilidad de las dos muestras: asociados y asociaciones se 

utilizó el programa estadístico SPSS donde se analizó su confiabilidad a través del Alfa 

de Cronbach.  

Tabla 12 

Observación de preguntas – asociados  

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso Acceso a 
cuentas 

Pregunta 1  
¿Actualmente la asociación tiene aperturada una 

cuenta de ahorros en alguna cooperativa de ahorro 
y crédito COAC? 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

Pregunta 7 
¿La asociación tiene depósitos a plazo fijo en una 

COAC? 
Pregunta 9 
¿Cuenta con banca electrónica y/o móvil? 
Pregunta 11  
¿Cuenta la asociación con una tarjeta de crédito 

y/o débito? 

Acceso a 
crédito 

Pregunta 14 
¿Ha solicitado operaciones de crédito en una 

COAC para su actividad económica 

Uso Depósitos Pregunta 5 
¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su 

cuenta? 

Retiros Pregunta 6 
¿Con qué frecuencia realiza retiros de su cuenta? 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

Pregunta 10 
¿Con qué frecuencia utiliza la banca electrónica 

y/o móvil para realizar transacciones financieras? 

Medios de 
Pago 

Pregunta 13 
¿Utiliza ese medio de pago (diferentes al 

efectivo)? 
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Barreras Educación 
Financiera 

Pregunta 20 
¿La asociación ha participado en programas de 

educación financiera? 

 

Se presenta los resultados obtenidos en el programa estadístico SPSS por medio del 

análisis de Alfa de Cronbach para asociaciones. 

Tabla 13 

Alfa de Cronbach asociaciones 

 

 

 

 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de las preguntas de estudio del campo 

“Asociados” se detallan las preguntas a continuación:  

Tabla 14 

Observación de preguntas – asociados  

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso Acceso a 
cuentas 

Pregunta 1  
¿Actualmente usted tiene aperturada una cuenta 

de ahorros en alguna cooperativa de ahorro y crédito 
COAC? 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

Pregunta 7 
¿Usted tiene depósitos a plazo fijo en una 

COAC? 
Pregunta 9  
¿Cuenta con banca electrónica y/o móvil? 
Pregunta 11 
¿Usted cuenta con una tarjeta de crédito y/o 

débito? 

Acceso a 
crédito 

Pregunta 14 
¿Ha solicitado operaciones de crédito en una 

COAC para su actividad económica 

Descripción Ítems  Alfa de Cronbach 

Inclusión 
Financiera   0.844 

Acceso 
Cuentas, productos y 

servicios financieros, crédito  
0,952 

Uso 
Uso de banca medios de 

pago, banca electrónica 
0,915 

Barreras Educación financiera 0,664 
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Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso a 
seguro 

Pregunta 21 
¿Usted cuenta con un seguro ofertado por la 

COAC? 

Uso Depósitos Pregunta 5 
¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su 

cuenta? 

Retiros Pregunta 6 
¿Con qué frecuencia realiza retiros de su cuenta? 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

Pregunta 10 
¿Con qué frecuencia utiliza la banca electrónica 

y/o móvil para realizar transacciones financieras? 

Medios de 
Pago 

Pregunta 13 
¿Utiliza ese medio de pago (diferentes al 

efectivo)? 

Barreras Educación 
Financiera 

Pregunta 20 
¿Usted ha participado en programas de 

educación financiera? 

 

Tabla 15 

Alfa de Cronbach asociados 

 

Según lo establece  Gliem y Gliem (2003) citado en Frias (2019) “un valor de alfa de 

0.8 es probablemente una meta razonable” y como se puede observar en las tablas 14 y 

15  se ha registrado un Alfa de Cronbach de 0.844 y 0.836 respectivamente lo que 

demuestra que el instrumento utilizado para el análisis de inclusión financiera es 

confiable al estar en el segundo rango  (coeficiente >.8) establecido por George y 

Mallery es decir su confiablidad es buena. 

Descripción Ítems  Alfa de Cronbach 

Inclusión 
Financiera   0.836 

Acceso 
Cuentas, productos y servicios 

financieros, crédito  
0,948 

Uso 
Uso de banca medios de pago, banca 

electrónica 
0,917 

Barreras Educación financiera 0,644 

Total (Alfa de Cronbach Asociaciones y Asociados)                              0.840                                                                             
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Resultados de la Investigación de las Asociaciones 

Caracterización de la muestra 

En el presente estudio se aplicaron encuestas a la totalidad de asociaciones de 

producción del cantón Rumiñahui, es decir 25 asociaciones, con la finalidad de obtener 

información de los diferentes sectores que conforman las mismas. 

Pregunta i. Parroquias 

Tabla 16 
Pregunta i. Parroquias 

  Frecuencia Porcentaje 

Sangolquí 14 56% 

San Rafael 0 0% 

San Pedro de 
Taboada 

4 16% 

Cotogchoa 2 8% 

Rumipamba 5 20% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 2.  

Pregunta i. Parroquias 
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Interpretación 

De las 25 asociaciones encuestadas, el 56% están localizadas en Sangolquí, que 

corresponde a 11 asociaciones, el 20% está localizado en Rumipamba que corresponde 

a 5 asociaciones, el 16% están en San Pedro de Taboada y el 8% en Cotogchoa. Por lo 

expuesto anteriormente se evidencia que la mayoría de asociaciones se encuentran en 

Sangolquí. 

Pregunta ii. Subsectores  

Tabla 17 
Pregunta ii. Subsectores  

 Frecuencia Porcentaje 

Textil 15 60% 

Agropecuario 6 24% 

Artesanal 1 4% 

Maderera 1 4% 

Industrial 1 4% 

Otros 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 3.  

Pregunta ii. Subsector 
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Interpretación 

Al evaluar el subsector al que pertenecen las asociaciones encuestadas se 

determinó que el 60% pertenece al sector textil, el 24% al sector agropecuario y el 16% 

restante pertenece a los sectores maderera, industrial, artesanal y otros. Es decir, existe 

una mayor concentración de asociaciones textiles en el cantón Rumiñahui, mientras que 

una pequeña parte corresponde a sectores como el artesanal, maderera, industrial, 

entre otros. 

Pregunta iii. Cargo en la asociación  

Tabla 18 
Pregunta iii. Cargo en la asociación   

  Frecuencia Porcentaje 

Presidente 13 52% 

Secretario 0 0% 

Vicepresidente  1 4% 

Tesorero 1 4% 

Representante legal 9 36% 

Otros 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 4.  

Pregunta iii. Cargo en la asociación  
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Interpretación 

Las encuestas fueron aplicadas a un miembro de la junta directiva de la asociación. 

Los resultados fueron los siguientes: un 52% se encuestó a presidentes, un 36% a 

representantes legales, y un 12% entre vicepresidente, tesorero y otros.  Concluyendo 

que se encuestó en su mayoría a presidentes, ya que ellos tienen un mayor 

conocimiento en cuanto a las actividades que se realizan dentro de la asociación.  

 

Pregunta iv: Nivel de educación  

Tabla 19 
Pregunta iv. Nivel de educación  

  Frecuencia Porcentaje 

Primario 4 16% 

Secundario 12 48% 

Tercer Nivel 9 36% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 5. 

 Pregunta iv. Nivel de Educación 
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Interpretación 

Al analizar el nivel de educación de los dirigentes de la asociación a quienes se les 

aplicó las encuestas, se observó que la mayoría tienen un nivel de educación 

secundario, mismo que representa el 48%, seguido de estudios con tercer nivel que 

representa el 36%; mientras que el 16% restante tiene un nivel de educación primario. 

Pregunta v: Número de asociados   

Tabla 20 

Pregunta v. Número de asociados 

  Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 10  14 56% 

De 11 a 25                                              7 28% 

De 26 a 50 3 12% 

Más de 50 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 6.  

Pregunta v. Número de asociados 
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Interpretación 

Al analizar el rango de asociados que posee cada asociación, se evidencia que el 

56% de las asociaciones afirman tener asociados hasta 10 personas, el 28%, tiene un 

rango de asociados entre 11 y 25 personas, el 12% de asociaciones tienen asociados 

entre 26 y 50 personas, y el 4% restante de los encuestados mencionan tener 

asociados mayor a 50 personas. 

 

4.4.2. Análisis Univariado 

Pregunta 1. ¿Actualmente la asociación tiene aperturada una cuenta de ahorros en 

alguna cooperativa de ahorro y crédito COAC?  

 
Tabla 21 

Pregunta 1. Acceso a cuentas 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 14 56% 

NO 11 44% 

TOTAL 25 100% 

 

Figura 7.  

Resultado pregunta 1 
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Interpretación:  

Del total de 25 asociaciones encuestadas, el 56% que corresponde a 14 

asociaciones, manifiestan tener alguna cuenta de ahorros en una COAC del sistema 

financiero, mientras el 44%, que corresponde a 11 asociaciones aseguran no tener 

cuenta de ahorros en ninguna COAC. 

Pregunta 2. Si su respuesta fue No en la pregunta 1, indique el motivo por el cual la 

asociación no tiene aperturada una cuenta en la COAC  

 
Tabla 22 

Pregunta 2. Motivo de no aperturar una cuenta 

  Frecuencia Porcentaje 

Trámites y documentos complejos  5 45% 

Costos y falta de confianza   1 9% 

Tengo una cuenta en un banco  4 36% 

Prefiero manejar en efectivo 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

Figura 8.  

Resultado pregunta 2 
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Interpretación: 

La principal razón de las asociaciones para no tener cuenta en las COAC se debe a 

que los trámites y documentos para aperturar una cuenta son difíciles, lo que representa 

un 45%, mientras que el 9% de las asociaciones establecen no poseer una cuenta 

debido a la falta de confianza en las mismas, factores que respaldan esta desconfianza 

se debe a noticias de cierres imprevistos de cooperativas de ahorro y créditos, además 

se menciona que es costoso tener una cuenta, ya que el algunas cooperativas les 

obligan dejar un saldo mínimo para la apertura de cuenta; con un 36% de 

representación el motivo de no aperturar una cuenta se debe a que ciertas asociaciones 

poseen una cuenta abierta en un banco y por último el 9% es porque prefieren manejar 

el dinero de su asociación en efectivo, ya que los montos que manejan son bajos. 

Pregunta 3. ¿Hace cuánto tiempo posee una cuenta en una COAC? 

Tabla 23 

Pregunta 3. Tiempo de apertura de la cuenta 

 Frecuencia Porcentaje 

De 0- 6 meses  1 7% 

De 6 - 12 meses 3 21% 

De 12- 24 meses 2 14% 

Más de 24 meses 8 57% 

TOTAL 14 100% 

 

Figura 9.   

Resultado pregunta 3 



96 

 

 

 

Interpretación:  

En base a la pregunta 1, se determina que de las asociaciones que poseen cuenta 

en una COAC, el 57% mantiene abierta la cuenta más de 24 meses, seguido del 21% 

que posee la cuenta en un rango de 6 a 12 meses, el 14% tiene la cuenta de 12 a 24 

meses y por último el 7% manifiesta que tiene la cuenta por lo menos 6 meses. 

Pregunta 4. Indique la razón por la que actualmente mantiene una cuenta en la COAC  

Tabla 24 

Pregunta 4. Motivo de aperturar una cuenta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 1 7% 

Acceso a crédito                                          6 43% 

Ahorrar excedentes 2 14% 

Facilidad de pagos  1 7% 

Trabajar con el sector público 4 29% 

TOTAL 14 100% 
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Figura 10. 

 Resultado pregunta 4 

 

 

Interpretación:  

Entre las razones por las que aseguran tener las asociaciones una cuenta, el 7% 

indica que poseen por seguridad, el 43% manifiesta que les permite tener facilidad para 

acceder a créditos, el 14% indica que les ayuda a llevar de mejor manera su 

presupuesto y les permite ahorrar de una forma efectiva, el 7% indica que las 

cooperativas tienen más facilidades de pago que una entidad bancaria y por último el 

29% manifiesta que apertura una cuenta porque trabaja con el sector público. 

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su cuenta?  

Tabla 25 

Pregunta 5. Frecuencia de depósitos 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 14% 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 1 7% 

Mensualmente 7 50% 

Trimestralmente 4 29% 

TOTAL 14 100% 
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Figura 11.  

Resultado pregunta 5 

 

Interpretación:  

Según los datos recopilados, se puede evidenciar que del total de encuestados que 

poseen una cuenta de ahorros, existe un 50% que realiza depósitos mensualmente y 

29% que acude a realizar un depósito cada tres meses, y solo 7% acuden de forma 

semanal, sin embargo, existe un 14% que nunca acude a realizar depósitos en su 

cuenta. 

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia realiza retiros de su cuenta?  

Tabla 26 

Pregunta 6. Frecuencia de retiros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 14% 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 1 7% 

Mensualmente 5 36% 

Trimestralmente 6 43% 

TOTAL 14 100% 

 

14%
0% 7%

50%

29%

0%

25%

50%

75%

100%

Nunca Diariamente Semanalmente Mensualmente Trimestralmente

FRECUENCIA DE DEPÓSITOS



99 

 

Figura 12. 

 Resultado pregunta 6 

 

Interpretación:  

Los resultados de la investigación reflejan que el 43% realizan retiros de su cuenta 

cada tres meses, mientras que un 36% manifiesta que realizan retiros mensualmente, y 

solo el 7% lo realizan semanalmente, sin embargo, al igual que la pregunta anterior solo 

el 14% no realizan retiros de sus respectivas cuentas. 

 

Pregunta 7. ¿La asociación tiene depósitos a plazo fijo en una COAC? 

Tabla 27 

Pregunta 7. Depósitos a plazo fijo 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 1 7% 

NO 13 93% 

TOTAL 14 100% 

 

Figura 13.  

Resultado pregunta 7 
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Interpretación:  

Del total de asociaciones encuestadas que poseen una cuenta de ahorros, el 93% 

manifestó que no tienen depósitos a plazo fijo en una COAC, mientras que el 7% indicó 

que si tienen depósitos a plazo fijo en una COAC. 

Pregunta 8. ¿Si su respuesta es Sí, cuáles son los motivos por los que la asociación 

tiene este depósito a plazo fijo en una COAC? 

Tabla 28 

Pregunta 8. Motivos por tener depósito a plazo fijo 

  Frecuencia Porcentaje 

Para invertir en activos fijos 0 0% 
Para invertir en nuevos 

proyectos 0 0% 

Ahorros para emergencias 0 0% 

Ganar intereses  1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

Figura 14.  

Resultado pregunta 8 
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Interpretación:  

De la única asociación que tiene depósitos a plazo fijo asegura que lo hace por ganar 

intereses, y así poder multiplicar el dinero y/o tener rentabilidad para poder cumplir los 

proyectos futuros. 

Pregunta 9. ¿La COAC en la cual usted posee su cuenta ahorro, cuenta con banca 

electrónica y/o móvil?  

Tabla 29 

Pregunta 9. Banca electrónica y/o móvil 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 8 57% 

NO 3 29% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 14 100% 

 

Figura 15.  

Resultado pregunta 9 
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Interpretación:  

De acuerdo a los datos recopilados las asociaciones que tienen una cuenta en 

COAC el 57% menciona que su cooperativa cuenta con banca electrónica y/o móvil, el 

9% no cuenta con banca electrónica y/o móvil para realizar diferentes tipos de 

transacciones, mientras que el 14% de las asociaciones desconocen si la COAC ofrece 

este tipo de servicios. 

Pregunta 10. ¿Si su respuesta fue Sí, con qué frecuencia utiliza la banca electrónica 

y/o móvil para realizar transacciones financieras? 

Tabla 30 

Pregunta 10. Frecuencia de uso de banca electrónica y/o móvil 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 63% 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 1 13% 

Mensualmente 2 25% 

Trimestralmente 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Figura 16.  
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Resultado pregunta10 

 

Interpretación:  

Según el estudio realizado donde las asociaciones que tienen una cuenta en una 

COAC, y ésta ofrece el servicio de banca electrónica y/o móvil, se pudo determinar que 

el 63% nunca han utilizado la banca electrónica y/o móvil, el 13% indica que lo utiliza 

semanalmente y por último el 25% manifiesta que utiliza el servicio de banca electrónica 

mensualmente. 

Pregunta 11. ¿Cuenta la asociación con una tarjeta de crédito y/o débito? 

Tabla 31 

Pregunta 11. Tarjeta de crédito y/o débito 

  Frecuencia Porcentaje 

SI  1 7% 

NO  13 93% 

TOTAL  14 100% 

 

Figura 17.  

Resultado pregunta 11 
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Interpretación:  

De las 14 asociaciones que tienen aperturada una cuenta en una COAC, el 7% 

posee tarjeta de crédito y/o débito, mientras que el 93% carece de tarjeta de crédito y/o 

débito 

Pregunta 12. ¿Qué medios de pago utiliza la asociación para realizar sus 

transacciones a parte del efectivo?  

Tabla 32 

Pregunta 12. Medios de pagos para las transacciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguno (prefieren manejar 
efectivo/depósitos)     

13 
93% 

 

Tarjetas de crédito 0 0%  

Pagos por internet  1 7%  

Tarjeta de débito  0 0%  

Cajeros Automáticos 0 0%  

TOTAL 14 100%  

 

Figura 18.  

Resultado pregunta 12 
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Interpretación:  

De la investigación realizada, se determinó que el medio de pago más utilizado por 

las asociaciones es el efectivo que corresponde el 93%, mientras que el 7% restante 

prefiere hacer las transacciones o el pago por medio del internet. 

Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia utiliza ese medio de pago? 

Tabla 33 

Pregunta 13. Frecuencia uso de medios de pagos  

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 93% 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 1 7% 

Trimestralmente 0 0% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Figura 19.  
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Interpretación:  

Según la encuesta realizada, el 93% de las 14 asociaciones no utilizan otro medio de 

pago, aparte del efectivo, mientras que el 7% que realiza pagos por internet lo utiliza 

mensualmente.  

Pregunta 14. ¿Ha solicitado operaciones de crédito en una COAC para su asociación?  

Tabla 34 

Pregunta 14. Operaciones de crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 6 43% 

NO 8 57% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Figura 20.  

Respuesta pregunta 14 
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Interpretación:  

En base a los datos recopilados las asociaciones que han solicitado operaciones de 

crédito en una COAC corresponden al 43%, mientras el 57% no han solicitado una 

operación de crédito para la asociación. 

Pregunta 15. ¿Por qué motivo solicitó el crédito? 

Tabla 35 

Pregunta 15. Motivo para el crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Para invertir en activos fijos 1 17% 
Para invertir en nuevos proyectos 2 33% 
Para cubrir obligaciones con terceros 1 17% 
Otros 2 33% 

TOTAL 6 100%  

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  
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Interpretación:  

Entre las asociaciones que aseguran haber solicitado operaciones de crédito que 

representan el 43% del total, el 17% menciona que los créditos fueron solicitados para 

invertir en activos fijos, el 33% lo solicitó con el objetivo de invertir en nuevos proyectos, 

el 17% para cubrir obligaciones con terceros, y el 33% restante solicitó el crédito para 

otras razones. 

Pregunta 16. ¿Si su respuesta fue No, por qué razón usted no solicitó un crédito en 

una COAC? 

Tabla 36 

Pregunta 16. Razones de no solicitar su crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Demasiados requisitos 1 13% 

No hay necesidad  5     63%  

Intereses y comisiones 
altos      1 13% 

No sé cómo solicitar un 
crédito      1 13% 

TOTAL 8 100%  

 

 

Figura 22.  

Respuesta pregunta 16 
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Interpretación:  

Según el estudio realizado, las asociaciones que no solicitaron un crédito 

representan el 57% del total de asociaciones, aseguran que el 13% se debe a que 

exigen demasiados requisitos, el 63% indica que no tiene la necesidad de solicitar un 

crédito, el 13% manifiesta que los intereses y comisiones por los créditos son altos, y el 

13% restante no solicitó un crédito por desconocimiento o falta de información por parte 

de la COAC. 

Pregunte 17 ¿Le han concedido el crédito que su asociación requería? 

Tabla 37 

Pregunta 17. Le concedieron el crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 23.  

Respuesta pregunta 17 
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Interpretación:  

En base a las operaciones de crédito el 100% de las solicitudes de crédito han sido 

concedidas por la COAC. 

Pregunta 18. ¿A quién solicitó el crédito en caso de no haber sido otorgado por la 

COAC? 

Tabla 38 

Pregunta 18. A quién solicitó el crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Préstamo a mi asociación 0 0% 

Préstamo a otros asociados 0 0% 

Préstamo informal 0 0% 

Otras entidades financieras 0 0% 

TOTAL                              0                0%  

 

Figura 24.  

Respuesta pregunta 18 
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Según la encuesta aplicada, se obtuvo que las asociaciones que solicitaron un 

crédito, si fueron concedidos, por lo que no fue necesario acudir a alguna otra institución 

o a terceras personas.  

Pregunta 19.  ¿La asociación ha participado en programas de educación financiera? 

Tabla 39 

Pregunta 19. Educación financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 4 26% 

NO 10 71% 

TOTAL 14 100% 

 

Figura 25.  

Respuesta pregunta 19 

 

Interpretación 

En base a las encuestas aplicadas a las asociaciones se tiene como resultado que el 

29% de las asociaciones que tienen aperturada una cuenta han participado en 

programas de educación financiera, mientras que el 71% no han participado en ningún 

programa. 

Pregunta 20 ¿Si su respuesta fue Sí, ha aplicado sus conocimientos impartidos en 

los programas de educación financiera para la toma de decisiones financieras de la 

asociación? 
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Tabla 40  

Pregunta 20. Aplicación de educación financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Figura 26.  

Respuesta pregunta 20 

 

Interpretación 

Del 29% de las asociaciones que han asistido a programas de educación financiera 

el 75% aplica los conocimientos impartidos en sus negocios, mientras que el 25% no 

pone en práctica lo aprendido. 

 

Análisis de la Encuesta 

En el presente estudio es necesario hacer un análisis de la encuesta, el mismo que 

nos permite hacer un cruce de información con los datos obtenidos en el análisis 

univariado con el fin de obtener información que nos permita entender de mejor manera 
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la inclusión financiera dentro de las asociaciones de producción del cantón Rumiñahui 

en especial en los diferentes sectores de producción: agropecuario, artesanal, industrial, 

maderera, textil y otros.  

Acceso A Cuenta de Ahorros Según Sector Productivo. 

Tabla 41 

Acceso a cuenta de ahorros según sector productivo 

 

 

Figura 27  

Acceso a cuenta de ahorros según sector productivo 
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Interpretación 

Al analizar si las asociaciones tienen aperturada una cuenta de ahorros en alguna 

COAC considerando el sector productivo al que pertenecen, se determinó que el 33% 

del sector agropecuario si tiene aperturada una cuenta, en el sector textil un 67 % de las 

asociaciones si poseen cuenta de ahorros, el sector otros e industrial no poseen cuenta 

de ahorros mientas que, el 100% del sector maderero y artesanal si poseen una. Se 

puede observar que los sectores artesanal y maderero tienen una tendencia al acceso 

de productos financieros  

Depósitos a Plazo Fijo Según Sector Productivo. 

Tabla 42 

Depósitos a plazo fijo según sector productivo 
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Total 
general 2 100% 1 100% 1 100% 10 100% 14 
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Figura 28  

Depósitos a plazo fijo según sector productivo 

 

 

 

 

Interpretación 

Al analizar si las asociaciones tienen depósitos a plazo fijo en una COAC 

considerando el sector al que pertenecen, se determinó que el 10% del sector textil si 
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¿La COAC 
en la cual 

usted posee 
su cuenta 

ahorro, 
cuenta con 

banca 
electrónica 
y/o móvil?  
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general 
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Figura 29  

Acceso a banca electrónica y/o móvil según sector productivo 

 

Interpretación 

Al analizar si las asociaciones que tienen aperturada una cuenta de ahorros tienen 

acceso a la banca electrónica y banca móvil, se determinó que el 100% del sector 

maderero tiene acceso a la banca electrónica y banca móvil, del sector textil tienen 

acceso el 60% de las asociaciones y del sector agropecuario el 50%, mientras que el 

sector artesanal no tiene acceso a la banca electrónica y banca móvil. 
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Acceso a Crédito Según Sector Productivo. 

Tabla 44 

Acceso a crédito según sector productivo  

¿Le han 

concedido 

el crédito 

que usted 

requería? 

  Sector Productivo 

Agropecuario Porcentaje Textil Porcentaje Total 

general 

Si 1 100% 5 100% 6 

No 0 0% 0 0% 0 

Total 

general 

1 100% 5 100% 6 

 

Figura 30  

Acceso a crédito según sector productivo 
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Interpretación 

Al analizar si las asociaciones tienen acceso a créditos según el sector productivo, se 

determinó que el sector agropecuario y el sector textil si tuvieron acceso en un 100%. 

Considerando que fueron las únicas asociaciones que solicitaron crédito y si fueron 

concedidas.   

Participación en Programas de Educación Financiera Según Sector Productivo  

Tabla 45 

Participación en programas de educación financiera según sector productivo 
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Figura 31.  

Participación en programas de educación financiera según sector productivo 

 

Interpretación 

Al analizar si las asociaciones han participado en programas de educación financiera 

según el sector productivo, se determinó que el 50% del sector agropecuario y el 100% 

del artesanal si han participado en programas de educación financiera, del sector textil 

solo el 20% ha participado, mientras que el sector maderero no ha participado en 

programas de educación financiera.  

Índice de Inclusión Financiera 

Para lograr determinar el nivel de inclusión financiera de las asociaciones de 
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permite evaluar el uso, acceso y barreras de los servicios financieros de un país. 
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 Uso: Para esta dimensión, se toma en cuenta la frecuencia con la cual usan los 

diversos puntos de atención al cliente tanto como, canales digitales y/o virtuales. 

 Barreras: Estos se basa en 4 indicadores que comprenden la confianza, costos 

por servicios, educación financiera y documentación. 

En la sociedad actual los problemas económicos son ocasionados por el 

analfabetismo financiero que encontramos en la población, lo que desencadena 

comportamientos riesgosos y negativos dentro de las finanzas. Por tal razón se 

consideró a la educación financiera como uno de los indicadores principales para 

obtener una medición del nivel de inclusión, asegurando que la educación es un factor 

importante en inclusión financiera. 

Estas tres dimensiones expuestas anteriormente permitieron evaluar el nivel de 

inclusión financiera que poseen los asociados y asociaciones de producción del cantón 

Rumiñahui, así como las barreras que presentaron para acceder a entidades financieras 

del sector económico popular y solidario; siendo esta la educación financiera. 

Acceso. Para agrupar al indicador de dimensión acceso, fueron consideradas 

las siguientes subdimensiones: acceso a cuentas, acceso a productos y servicios 

financieros, y acceso a créditos, todos estos servicios ofrecidos por entidades de la 

Economía Popular y Solidaria del Ecuador; estas subdimensiones fueron analizadas en 

las encuestas realizadas a los representantes de cada asociación de producción del 

cantón Rumiñahui. En la siguiente tabla se muestra las preguntas realizadas para 

determinar el indicador. 
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Tabla 46 

Indicadores de dimensión acceso 

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso Acceso a 
cuentas 

Pregunta 1  
¿Actualmente la asociación tiene aperturada 

una cuenta de ahorros en alguna cooperativa de 
ahorro y crédito COAC? 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

Pregunta 7 
¿La asociación tiene depósitos a plazo fijo en 

una COAC? 
Pregunta 9 
¿Cuenta con banca electrónica y/o móvil? 
Pregunta 11  
¿Cuenta la asociación con una tarjeta de crédito 

y/o débito? 

Acceso a 
crédito 

Pregunta 14 
¿Ha solicitado operaciones de crédito en una 

COAC para su actividad económica 

 

Esta dimensión nos permite comprender el acceso que las asociaciones de 

producción tienen a los servicios y productos ofertados por las entidades del sector 

económico popular y financiero, por tal razón el sistema de ponderación se realizó con 

preguntas cerradas de Si y No permitiendo conocer si poseen algún producto o servicio 

ofertado. 

Cada subdimensión es totalizado de acuerdo a la afirmación recibida por cada 

producto o servicio, por lo cual se logra obtener el valor total del acceso que poseen las 

asociaciones del sector económico popular y solidario a la oferta de entidades 

financieras de su mismo sector. 
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Tabla 47 

Porcentaje de acceso a productos y servicios financieros 

Subdimensión Pregunta de la 

encuesta 

Respuesta Porcentaje Total 

Acceso a 
cuentas 

¿Actualmente la 
asociación tiene 
aperturada una cuenta 
de ahorros en alguna 
cooperativa de ahorro y 
crédito COAC? 

SI 0,56 0,56 

 Total 0,56 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

¿La asociación tiene 
depósitos a plazo fijo en 
una COAC? 

SI 0,07 0,07 

¿Cuenta con banca 
electrónica y/o móvil? 

SI 0,57 0,57 

¿Cuenta la asociación 
con una tarjeta de crédito 
y/o débito? 

SI 0,07 0,07 

 Total 0,24 

Acceso a 
crédito 

¿Ha solicitado 
operaciones de crédito 
en una COAC para su 
actividad económica 

SI 0,43 0,43 

 Total 0,43 

Uso. La dimensión uso, considera para su medición la frecuencia de uso que las 

asociaciones de producción tienen frente a los diversos tipos de atención que ofrecen las 

entidades del sector económico popular financiero, tanto física como por medios digitales 

o electrónicos, de las cuales podemos destacar a los depósitos y retiros en una forma 

física dentro de una agencia y el uso de banca electrónica y/o móvil dentro del servicio 

de medios digitales y canales electrónicos. 

A continuación, se muestran las respectivas preguntas que se realizaron a los 

representantes de las asociaciones de producción que permiten establecer los 

diferentes indicadores de uso. 

Tabla 48 
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Indicadores de dimensión uso 

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Uso Depósitos Pregunta 5 
¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su 

cuenta? 

Retiros Pregunta 6 
¿Con qué frecuencia realiza retiros de su 

cuenta? 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

Pregunta 10 
¿Con qué frecuencia utiliza la banca electrónica 

y/o móvil para realizar transacciones financieras? 

Medios de Pago Pregunta 13 
¿Utiliza ese medio de pago (diferentes al 

efectivo)? 

 

Los puntos de atención se consideraron con los siguientes indicadores: depósitos, 

retiros, banca electrónica y/o móvil, y medios de pago (diferente al efectivo). Cada uno 

de los indicadores se encuentran valorados según la frecuencia de uso que tiene la 

asociación de producción en los puntos de atención de las entidades del sistema 

económico popular y solidario, por lo cual afirmaron haber utilizado los diversos medios 

con la escala siguiente: nunca, diariamente, semanalmente, mensualmente. 

El porcentaje que se obtuvo para cada afirmación fue extraído de los resultados a la 

encuesta realizada, donde se sumó cada afirmación a excepción de “nunca” 

permitiendo obtener la totalidad de acuerdo al indicador evaluado de tal forma se logra 

conocer de manera global la frecuencia de uso que tienen las asociaciones de 

producción a través de sus representantes a los diversos puntos de atención que les 

ofrece el sector económico popular y solidario. 
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Tabla 49 

Porcentaje de uso de productos y servicios financieros 

Subdimensión Pregunta de 
la encuesta 

Respuesta Porcentaje Total 

Depósitos ¿Con qué 
frecuencia realiza 
depósitos en su 
cuenta? 

Nunca 0,14  

Diariamente 0,00 0,00 

Semanalmente 0,07 0,07 

Mensualmente 0,50 0,50 

Trimestralmente 0,29 0,29 

   Total 0,86 

Retiros ¿Con qué 
frecuencia realiza 
retiros de su 
cuenta? 

Nunca 0,14  

Diariamente 0,00 0,00 

Semanalmente 0,07 0,07 

Mensualmente 0,36 0,36 

Trimestralmente 0,43 0,43 

   Total 0,86 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

¿Con qué 
frecuencia utiliza 
la banca 
electrónica y/o 
móvil para 
realizar 
transacciones 
financieras? 

Nunca 0,63  

Diariamente 0,00 0,00 

Semanalmente 0,13 0,13 

Mensualmente 0,25 0,25 

Trimestralmente 0,00 0,00 

   Total 0,38 

Medios de 
Pago 

¿Utiliza 
medios de pago 
(diferentes al 
efectivo)? 

Nunca 0,93  

Diariamente 0,00 0,00 

Semanalmente 0,00 0,00 

Mensualmente 0,07 0,07 

Trimestralmente 0,00 0,00 

   Total 0,07 
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Barreras. Al analizar la dimensión de barreras, se consideró como subdimensión 

la educación financiera que poseen los representantes de las asociaciones de 

producción, a partir de la asistencia a programas de educación financiera. 

En la tabla siguiente se muestra la pregunta que fue elaborada en la encuesta 

dirigida a los representantes de las asociaciones de producción. 

Tabla 50 

Indicador de dimensión barrera 

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Barreras Educación 
Financiera 

Pregunta 20 
¿La asociación ha participado en programas de 

educación financiera? 

 

El indicador a considerar en esta dimensión es el acceso a la educación financiera 

que poseen los representantes de las asociaciones de producción en programas de 

educación financiera. La pregunta recoge información de quienes accedieron a un 

programa de educación financiera. 

Tabla 51 

Porcentaje de barreras a los productos y servicios financieros  

Subdimensión Pregunta de la 
encuesta 

Respuesta Porcentaje Total 

Educación 
Financiera 

¿La asociación ha 
participado 
programas de 
educación 
financiera? 

SI 0,29 0,29 

 Total 0,29 
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Cálculo del índice. Para poder determinar el índice de inclusión financiera que 

poseen las asociaciones de producción del cantón Rumiñahui, se establece la 

combinación de las dimensiones de estudio, en este caso acceso, uso y barreras.  

En cada dimensión se consideró una o más subdimensiones de estudio, las cuales 

se agregaron a través de una suma ponderada, en la cual los índices de acceso, uso y 

barreras tienen un peso de 0,3333…, por dimensión. 

Para obtener el índice de inclusión financiera fue necesario la construcción de 

criterios de ponderación que mantienen aspectos conceptuales vinculados a la 

trascendencia de cada dimensión por lo que para efectos del análisis tienen las tres 

dimensiones un peso igual.  

Tabla 52 
Cálculo del índice de inclusión financiera de las asociaciones 

 

 
Al realizar el cálculo del índice de inclusión financiera al estudiar las tres dimensiones 

de acceso, uso y barreras, se logró determinar que el nivel de inclusión financiera en las 

asociaciones de producción del cantón Rumiñahui es del 41.16%, donde 13.63% 

corresponde al acceso de cuentas, productos y servicios financieros, crédito; 18.01% 

corresponde al uso de canales de atención (uso de banca, medios de pago, banca 

Dimensió
n Subdimensión 

Porcentaj
e 

Ponderació
n Total 

Acceso 
Cuentas, productos y 

servicios financieros,            
crédito  

0,409 0,333 
13,63

% 

Uso 
Uso de banca medios 

de pago, banca 
electrónica 

0,540 0,333 
18,01

% 

Barreras Educación financiera 0,286 0,333 9,52% 

Nivel de Inclusión Financiera 
1,000 

41,16
% 
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electrónica), y el 9.52% corresponde a educación financiera. Por lo tanto, menos de la 

mitad de las asociaciones de producción posee inclusión financiera. 

Cada uno de los resultados de los indicadores fue ponderado con un peso equitativo 

para las tres dimensiones, esto con el fin de evaluar de manera equilibrada el acceso, 

uso y barreras. Por lo que se obtuvo como resultado que el 41,16% de las asociaciones 

de producción tiene inclusión financiera, lo que ayudará a responder las hipótesis 

planteadas. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del índice de inclusión financiera por cada 

subsector de producción, esto ayuda a identificar el subsector que posee mayor acceso 

a entidades del sector económico popular y solidario, así como los que no acceden al 

mismo.   
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Tabla 53 
Cálculo del índice de inclusión financiera por subsector de las asociaciones 

 Acceso Uso Barre
ras 

 

Subse
ctor 

Cu
entas 

Prod
uctos y 
servicio

s 
financie

ros 

Cr
édito 

Prom
edio 

Dep
ósitos 

R
etiros 

Banc
a 

electrón
ica y/o 
móvil 

M
edios 

de 
pago 

Prom
edio 

Educa
ción 

Financier
a 

Nivel 
de 

Inclusión 
Financier

a por 
Sub-
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Figura 32. 

Inclusión financiera por subsector 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar los distintos indicadores de las dimensiones de acceso, uso y barreras para la 

determinación del índice de inclusión financiera, se puede identificar que el subsector artesanal 

tiene un nivel de inclusión financiera del 61%, seguido del sector agropecuario con un 50% 

permitiendo observar que estos dos subsectores forman parte activa del sector económico 

popular y solidario que mantiene una inclusión financiera aceptable. 

Caso contrario los subsectores madereros con un 48% y textil 44%, presentan una inclusión 

financiera menor al 50% lo que indica que la gran mayoría de asociaciones del subsector no 

tienen acceso a inclusión financiera y mucho menos a productos financieros.  
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Resultados de la investigación de los asociados 

Caracterización de la muestra  

Las encuestas realizadas para la presenta investigación, se distribuyeron en los diferentes 

subsectores de las asociaciones de producción, con la finalidad de obtener información y 

conocer el nivel de inclusión financiera según los subsectores.  

i. ¿A cuál de los siguientes subsectores pertenece como asociado? 

 

Tabla 54 

Subsector al que pertenece 

 Frecuencia  Porcentaje 

Textil 90  59% 

Agropecuario 36  23% 

Artesanal 6  4% 

Maderera 7  5% 

Industrial 6  4% 

Otros 7  5% 

TOTAL 152  100% 

 

Figura 33.  

Subsector al que pertenece 
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Interpretación 

Al evaluar el subsector al que pertenecen los asociados encuestados se determinó que el 

59% pertenece al sector textil, el 23% al sector agropecuario y el 18% restante pertenece a los 

sectores maderero, industrial, artesanal y otros. Es decir, existe una mayor concentración de 

asociados textiles en el cantón Rumiñahui. 

ii. ¿A cuál de las siguientes parroquias pertenece? 

Tabla 55 

Parroquia al que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje 

Sangolquí 86 57% 

San Rafael 0 0% 

San Pedro de Taboada 24 16% 

Cotogchoa 12 8% 

Rumipamba 30 19% 

TOTAL 152 100% 

 

Figura 34.  

Parroquia al que pertenece 
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Interpretación 

De los 152 asociados encuestados, el 57% están localizados en Sangolquí, que 

corresponde a 86 asociados, el 19% en Rumipamba que corresponde a 30 asociados, el 16% 

están en San Pedro de Taboada y el 8% en Cotogchoa. Por lo expuesto anteriormente se 

evidencia que la mayoría de asociados se encuentran en Sangolquí. 

iii. Su edad está entre  

Tabla 56 

Edad del asociado  

 
Frecuencia Porcentaje 

18-30 32 21% 

31-45 45 30% 

46-60 70 46% 

Más de 60  5 3% 

TOTAL 152 100% 

 

Figura 35.  

Edad del asociado 
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Interpretación 

El 46% de los asociados encuestados que corresponde a 70 personas se encuentran en un 

rango de edad de 46-60 años, el 30% que corresponde a 45 personas en el rango de 31-45 

años, el 21% que corresponde a 32 personas en un rango de 18-30, y el 3% que corresponde a 

5 personas con más de 60 años. Por lo tanto, se puede evidenciar que la mayor concentración 

de asociados es de 46-60 años de edad. 

iv. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 57 

Nivel de educación del asociado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Primario 50 33% 

Secundario 82 54% 

Tercer Nivel 20 13% 

TOTAL 152 100% 

 

Figura 36.  

Nivel de educación del asociado 
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Interpretación 

Se puede observar que el 54% de los asociados encuestados, que corresponde a 82 

personas tienen un nivel de educación secundario, mientras que el 33% que corresponde a 50 

personas tienen un nivel primario y el 13% que corresponde a 20 personas tienen título de 

tercer nivel. Es decir que la mayoría de asociados, tienen nivel de educación secundario.  

v. Género 

Tabla 58 

Género del asociado  

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino  32 21% 

Femenino 120 79% 

TOTAL 152 100% 

 

Figura 37.  

Género del asociado 

 

Interpretación 

De las 152 encuestas realizadas a los asociados de las asociaciones de producción, 120 

fueron realizadas por mujeres lo que corresponde al 79% de la muestra, mientras que 32 

encuestas fueron contestadas por asociados hombres correspondiente al 21% restante de la 

muestra; por lo que se observar que existió mayor participación de encuestados de sexo 

femenino.  
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Análisis Univariado 

Pregunta 1. ¿Actualmente usted tiene aperturada una cuenta de ahorros en alguna 

cooperativa de ahorro y crédito COAC?  

Tabla 59 

Pregunta 1. Apertura de cuentas de ahorros 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 92 61% 

NO 60 39% 

TOTAL 152 100% 

 

Figura 38.  

Resultados de Pregunta 1 

 

Interpretación 

Del total de asociados encuestados, el 61% que corresponde a 92 personas indicó tener una 

cuenta de ahorros en alguna cooperativa de ahorro y crédito, mientras que el 39% que 

corresponde a 60 personas indicó no poseer una cuenta de ahorros.  

Pregunta 2. Si su respuesta fue No en la pregunta 1, indique el motivo por el cual usted no 

tiene aperturada una cuenta en la COAC  
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Tabla 60 

Pregunta 2. Motivo de no aperturar una cuenta  

 Frecuencia Porcentaje 

Trámites y documentos complejos  10 17% 

Costos y falta de confianza   8 13% 

Tengo una cuenta en un banco  12 20% 

Prefiero manejar en efectivo 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

Figura 39.  

Resultado pregunta 2 

 

Interpretación 

 

El 50% de los asociados encuestados indican no poseer una cuenta de ahorros porque 

prefieren manejar en efectivo, el 20% que corresponde a 12 personas mencionan que tienen 

una cuenta en un banco, el 17% que corresponde a 10 personas indican que existen trámites y 

documentos complejos y el 13% que corresponde a 8 personas mencionan que no tienen una 

cuenta por los costos y por la falta de confianza.  
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Pregunta 3. ¿Hace cuánto tiempo posee una cuenta en una COAC? 

Tabla 61 

Pregunta 3. Tiempo de mantener una cuenta  

 Frecuencia Porcentaje 

De 0- 6 meses  7 8% 

De 6 - 12 meses 3 3% 

De 12- 24 meses 7 8% 

Más de 24 meses 75 82% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 40.   

Resultado pregunta 3 

 

Interpretación 

De los 152 asociados encuestados, 92 indicaron que poseen una cuenta de ahorros en una 

cooperativa de ahorro y crédito, el mismo que corresponde al 61%. De las 92 personas que 

poseen una cuenta en una COAC, el 82% indica que tiene más de 24 meses abierta la cuenta, 

el 8% indica que poseen la cuenta menos de 6 meses, también el 8% indica que tiene la cuenta 

de 12-24 meses y el 3% tiene una cuenta abierta entre 6-12 meses.  
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Pregunta 4. Indique la razón por la que actualmente mantiene una cuenta en la COAC  

 

Tabla 62 

Pregunta 4. Motivo de mantener una cuenta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 7 8% 

Acceso a crédito                                          50 54% 

Ahorrar excedentes 25 27% 

Facilidad de pagos  10 11% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 41.   

Resultado pregunta 4 

 

Interpretación  

El 54% de los asociados encuestados indica que actualmente mantiene una cuenta en la 

COAC por el acceso a créditos, el 27% por ahorrar excedentes, el 11% por facilidad de pagos y 

el 8% por seguridad. Es decir que en su mayoría los asociados abrieron una cuenta con la 

finalidad de poder acceder a un crédito.  
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su cuenta?  

Tabla 63 

Pregunta 5. Frecuencia de depósitos 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 2% 

Diariamente 7 8% 

Semanalmente 10 11% 

Mensualmente 35 38% 

Trimestralmente 38 41% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 42.   

Resultado pregunta 5 

 

Interpretación  

El 41% de los asociados encuestados indica que realizan depósitos en su cuenta 

trimestralmente, el 38% deposita mensualmente, el 11% semanalmente, el 8% diariamente y el 

2% menciona que no realiza depósitos. Por lo tanto, la mayoría de asociados realizan sus 

depósitos trimestralmente.    
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia realiza retiros de su cuenta?  

 

Tabla 64 

Pregunta 6. Frecuencia de retiros 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 11% 

Diariamente 2 2% 

Semanalmente 10 11% 

Mensualmente 30 33% 

Trimestralmente 40 43% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 43.   

Resultado pregunta 6 

 

Interpretación  

El 43% de los asociados encuestados indican que realizan retiros de su cuenta 

trimestralmente, el 33% retiran mensualmente, el 11% semanalmente, el 2 % diariamente y el 

11% menciona que no realiza retiros. Por lo tanto, la mayoría de asociados realizan retiros 

trimestralmente.    
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Pregunta 7. ¿Usted tiene depósitos a plazo fijo en una COAC? 

 

Tabla 65 

Pregunta 7. Depósitos a plazo fijo  

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 15 16% 

NO 77 84% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 44.   

Resultado pregunta 7 

 

 

Interpretación  

El 84% de los asociados encuestados indican que no tienen depósitos a plazo fijo en la 

COAC, mientras que el 16% menciona si tener.  

 

Pregunta 8. ¿Si su respuesta es Sí, cuáles son los motivos por los que usted tiene este 

depósito en una COAC? 
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Tabla 66 

Pregunta 8. Motivos de depósitos a plazo fijo 

 Frecuencia Porcentaje 

Para invertir en activos fijos 0 0 

Para invertir en nuevos proyectos 0 0 

Ahorros para emergencias 0 0 

Ganar intereses  15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Figura 45.   

Resultado pregunta 8 

 

Interpretación  

Del 16% de asociados que mencionan tener depósitos a plazo fijo en una COAC, el 100% 

menciona que el motivo de estos depósitos es el de ganar intereses.  

Pregunta 9. ¿La COAC en la cual usted posee su cuenta ahorro, cuenta con banca 

electrónica y/o móvil?  

 

Tabla 67 

Pregunta 9. Banca electrónica y/o móvil 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 45 49% 

NO 25 27% 
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 Frecuencia Porcentaje 

Desconozco 22 24% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 46.   

Resultado pregunta 9 

 

Interpretación  

De los 92 asociados que mencionan tener una cuenta en la COAC, el 49% menciona que la 

COAC en la que tienen su cuenta, si tiene banca electrónica y/o móvil, el 27% menciona que no 

posee banca electrónica y/o móvil, mientras que el 24% desconoce.  

 

Pregunta 10. ¿Si su respuesta fue Sí, con qué frecuencia utiliza la banca electrónica y/o 

móvil para realizar transacciones financieras? 

Tabla 68 

Pregunta 10. Frecuencia de uso de banca electrónica y/o móvil 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 38 84% 

Diariamente 2 4% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 5 11% 

TOTAL 45 100% 
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Figura 47.   

Resultado pregunta 10 

 

Interpretación  

De los 45 asociados que indicaron que la COAC en la que tienen su cuenta si poseen banca 

electrónica y/o móvil, el 84% menciona no hacer uso de las mismas, el 11% hace uso 

trimestralmente, mientras que el 4% utiliza esos medios diariamente.    

Pregunta 11. ¿Usted cuenta con una tarjeta de crédito y/o débito? 

 

Tabla 69 

Pregunta 11. Tarjeta de crédito y/o débito 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 37 40% 

NO 55 60% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 48.   

Resultado pregunta 11 
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Interpretación  

El 40% de los asociados mencionan si tener tarjeta de crédito y/o debido, mientras que el 

60% de los asociados no tienen.  

Pregunta 12. ¿Qué medios de pago utiliza para realizar sus transacciones a parte del 

efectivo? 

Tabla 70 

Pregunta 12. Medios de pago para transacciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguno (prefieren manejar 
efectivo/depósitos) 70 76% 

Tarjetas de crédito 2 2% 

Pagos por internet  2 2% 

Tarjeta de débito  10 11% 

Cajeros Automáticos 8 9% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 49.   

Resultado pregunta 12 

 

Interpretación  

El 76% de los asociados no utilizan otro medio de pago diferente al efectivo, el 2% menciona 

que utiliza tarjetas de crédito y pagos por internet, el 9% hace uso de cajeros automáticos, 

mientras que el 11% indica hacer uso de tarjeta de débito.  
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Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia utiliza ese medio de pago? 

 

Tabla 71 

Pregunta 13. Frecuencia de medios de pago 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 76% 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 12 13% 

Trimestralmente 10 1% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 50.   

Resultado pregunta 13 

 

Interpretación  

El 76% de los asociados menciona que no utiliza otro medio de pago diferente al efectivo, el 

13% menciona que hace uso de medios de pago diferentes al efectivo mensualmente, mientras 

que el 11% hace uso trimestralmente.   
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Pregunta 14. ¿Ha solicitado operaciones de crédito en una COAC para su actividad 

económica? Si su respuesta es No, pase a la pregunta 16 

Tabla 72 

Pregunta 14. Operaciones de crédito 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 77 84% 

NO 15 16% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 51.   

Resultado pregunta 14 

 

Interpretación  

El 84% de los asociados han solicitado operaciones de crédito en una COAC, mientras que 

el 16% menciona no haber solicitado operaciones crediticias.   

Pregunta 15. ¿Qué tipo de crédito usted solicitó en una COAC? 

 

Tabla 73 

Pregunta 15. Tipo de crédito solicitado 

 Frecuencia Porcentaje 

Consumo 7 9% 

Vivienda 13 17% 
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 Frecuencia Porcentaje 

Microcrédito 18 23% 

Productivo 37 48% 

Comercial 2 3% 

Educativo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

 

Figura 52.   

Resultado pregunta 15 

 

Interpretación  

El 48% de los asociados solicitaron créditos productivos, el 23% microcréditos, el 17% 

créditos de vivienda, el 9% créditos de consumo y el 3% crédito comercial. 

Pregunta 16. ¿Si su respuesta fue No, por qué razón usted no solicitó un crédito en una 

COAC? 

Tabla 74 

Pregunta 16. Razón de no solicitar un crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Demasiados requisitos 2 13% 

No hay necesidad  8 53% 

Intereses y comisiones altos 3 20% 

No sé cómo solicitar un crédito 2 13% 

TOTAL 15 100% 
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Figura 53.   

Resultado pregunta 16 

 

 

Interpretación  

De los 15 asociados que no solicitaron créditos, el 53% menciona que no tiene necesidad, el 

30% que existe intereses y comisiones altos, el 13% que existen demasiados requisitos, 

mientras que el otro 13% no saben cómo solicitar un crédito.  

Pregunta 17. ¿Le han concedido el crédito que usted requería? 

 

Tabla 75 

Pregunta 17. Le concedieron el crédito 

 
Frecuencia Porcentaje 

SI 65 84% 

NO 12 16% 

TOTAL 77 100% 
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Figura 54.   

Resultado pregunta 17 

 

Interpretación  

De los 77 asociados que solicitaron un crédito, el 84% menciona que, si le concedieron el 

crédito, mientras que el 16% no.   

 

Pregunta 18. ¿A quién solicitó el crédito en caso de no haber sido otorgado por la COAC? 

Tabla 76 

Pregunta 18. A quién solicitó el crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Préstamo a mi asociación 0 0% 

Préstamo a otros asociados 0 0% 

Préstamo informal 0 0% 

Otras entidades financieras  12 100% 

TOTAL 12 100% 
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Figura 55.   

Resultado pregunta 18 

 

Interpretación  

De los 12 asociados que solicitaron un crédito y no fueron concedidos en una COAC, el 

100% menciona que solicitaron a otras entidades financieras.    

Pregunta 19. ¿Usted ha participado en programas de educación financiera? 

 

Tabla 77 

Pregunta 19. Participación de educación financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 25 27% 

NO 67 73% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 56.   

Resultado pregunta 19 
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Interpretación  

El 73% de los asociados que tienen aperturada una cuenta en una COAC, no han 

participado en programas de educación financiera, mientras que el 27% si ha participado.  

 

Pregunta 20. ¿Si su respuesta fue Sí, ha aplicado los conocimientos impartidos para la 

toma de decisiones financieras de la asociación? 

Tabla 78 

Pregunta 20. Aplicación de educación financiera  

  Frecuencia Porcentaje 

SI  7 28% 

NO  18 72% 

TOTAL  25 100% 

 

Figura 57.   

Resultado pregunta 20 

 

Interpretación  

De los 25 asociados que si han participado en programas de educación financiera, el 28% si 

han aplicado sus conocimientos para la toma de decisiones financieras de la asociación, 

mientras que el 72% no los han aplicado.  
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Pregunta 21. ¿Usted cuenta con algún tipo de seguro ofertado por la COAC? 

 

Tabla 79 

Pregunta 21. Seguro ofertado  

 Frecuencia Porcentaje 

SI 17 18% 

NO 75 82% 

TOTAL 92 100% 

 

Figura 58.   

Resultado pregunta 21 

 

Interpretación  

El 82% de los asociados que tienen aperturada una cuenta en una COAC, no cuentan con 

algún tipo de seguro ofertado por la COAC, mientras que el 18% sí poseen seguro.  

Pregunta 22. ¿Si su respuesta fue No, cuál es la razón principal por la que no cuenta con un 

seguro? 

 
Tabla 80 

Pregunta 22. Razón por la cual no cuenta con seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento 28 37% 

Altos costos 15 20% 

18%

82%

0%

25%

50%

75%

100%

SI NO

SEGUROS OFERTADOS
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 Frecuencia Porcentaje 

Falta de oferta de la 
entidad  32 43% 

Otros 0 0% 

TOTAL 75 100% 

 

Figura 59.   

Resultado pregunta 22 

 

Interpretación  

De los 75 asociados que no cuentan con algún tipo de seguro, el 43% menciona que la 

razón principal es por la falta de oferta de la entidad, el 37% es por desconocimiento, mientras 

que el 20% por altos costos.  

 

Análisis de la Encuesta 

En el presente estudio es necesario hacer un análisis de la encuesta, el mismo que nos 

permite hacer un cruce de información con los datos obtenidos en el análisis univariado con el 

fin de obtener información que nos permita entender de mejor manera la inclusión financiera 

dentro de los asociados de producción del cantón Rumiñahui en especial en los diferentes 

sectores de producción: agropecuario, artesanal, industrial, maderera, textil y otros.  

37%
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Acceso a Cuenta de Ahorros Según Sector Productivo. 

Tabla 81 

Acceso a cuenta de ahorros según sector productivo 

¿Actualme
nte usted 

tiene 
aperturada 
una cuenta 

de ahorros en 
alguna 

cooperativa 
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COAC?  
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SI 
2
6 

72
% 3 

50
% 1 

17
% 4 

57
% 5 

71
% 

5
3 

59
% 

9
2 

NO 
1
0 

28
% 3 

50
% 5 

83
% 3 

43
% 2 

29
% 

3
7 

41
% 

6
0 

Total 
general 

3
6 

100
% 6 

100
% 6 

100
% 7 

100
% 7 

100
% 

9
0 

100
% 

1
52 

 

Figura 60.   

Acceso a cuenta de ahorros según sector productivo
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Interpretación 

Al analizar si los asociados tienen aperturada una cuenta de ahorros en alguna COAC 

considerando el sector productivo al que pertenecen, se determinó que el 72% del sector 

agropecuario si tienen aperturada una cuenta, en el sector textil un 59% de los asociados si 

poseen cuenta de ahorros, el 50% de los asociados en el sector artesanal si poseen, en el 

sector industrial el 17%, en el sector otros el 71% y finalmente el 57% en el sector maderero. 

Se puede observar que el sector agropecuario y otros tienen una tendencia al acceso de los 

productos financieros. 

Depósitos a Plazo Fijo Según el Sector Productivo 

Tabla 82 

Depósitos a plazo fijo según el sector productivo 

¿Ust
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COAC? 

Sector Productivo 

A
g

ro
p

e
c
u

a
ri

o
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

A
rt

e
s
a

n
a

l 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

In
d

u
s
tr

ia
l 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

M
a

d
e

re
ra

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

O
tr

o
s
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

T
e
x

ti
l 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

T
o

ta
l 
g

e
n

e
ra

l 

SI 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 
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1
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1
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2
6 
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% 3 
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% 1 
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% 4 
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% 3 
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% 

4
0 
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% 

7
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Total 
general 

2
6 
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% 3 
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% 4 
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% 5 
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% 

5
3 
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% 

9
2 
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Figura 61. 

Depósitos a plazo fijo según el sector productivo 

 

Interpretación 

Al analizar si los asociados tienen depósitos a plazo fijo en una COAC considerando el 

sector al que pertenecen, se determinó que el 40% del sector otros si tienen depósitos a plazo 

fijo y también el 25% del sector textil, mientras que los demás sectores: agropecuario, 

artesanal, industrial y maderero no lo tienen, mostrando así el poco acceso que tienen los 

asociados a los depósitos a plazo fijo en las cooperativas.   
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Acceso a Banca Electrónica y/o Móvil Según Sector Productivo  

Tabla 83 

Acceso a banca electrónica y/o móvil según sector productivo 

 

Figura 62.  

Acceso a banca electrónica y/o móvil según sector productivo 
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SI 10 38% 1 33% 0 0% 2 50% 3 60% 29 55% 45 
NO 7 27% 2 67% 0 0% 1 25% 0 0% 15 28% 25 
Desconozco 9 35% 0 0% 1 100% 1 25% 2 40% 9 17% 22 

Total 
general 

26 100% 3 100% 1 100% 4 100% 5 100% 53 100% 92 
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Interpretación 

Al analizar si las asociaciones que tienen aperturada una cuenta de ahorros tienen acceso a 

la banca electrónica y banca móvil, se determinó que el 38% del sector agropecuario si tienen 

acceso a la banca electrónica y banca móvil, del sector textil tienen acceso el 55% de los 

asociados, el 33% en el sector artesanal, el 50% en el sector maderero y el 60% en el sector 

otros, mientras que el sector industrial no tiene acceso a la banca electrónica y banca móvil. 

Acceso a Crédito Según Sector Productivo  

Tabla 84  

Acceso a crédito según sector productivo  

¿Ha 
solicitado 

operaciones 
de crédito en 
una COAC 

para su 
actividad 

económica 
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1
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4
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7
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1
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Total 
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Figura 63.  

Acceso a crédito según sector productivo 

 

Interpretación 

Al analizar si los asociados tienen acceso a créditos según el sector productivo, se 

determinó que el sector artesanal e industrial si tuvieron acceso en un 100%. En el sector textil 

el 92% de los asociados solicitaron crédito, en el sector maderero el 75%, en el sector otros el 

80% y finalmente el 65% en el sector agropecuario.  

Participación en Programas de Educación Financiera Según Sector Productivo  

Tabla 85 

Participación en programas de educación financiera según sector productivo 
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¿Usted 
ha 

participado 
programas 

de 
educación 
financiera? 

Sector Productivo 

A
g

ro
p

e
c
u

a
ri

o
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
rt

e
s

a
n

a
l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

In
d

u
s
tr

ia
l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

M
a

d
e
re

ra
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

O
tr

o
s

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

T
e

x
ti

l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

T
o

ta
l 

g
e
n

e
ra

l 

Total 
general 26 100% 3 100% 1 100% 4 100% 5 100% 53 100% 92 

 
Figura 64.  
Participación en programas de educación financiera según sector productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al analizar si los asociados han participado en programas de educación financiera según el 

sector productivo, se determinó que el 100% del sector artesanal ha participado en programas 

de educación financiera, del sector textil solo el 23% ha participado, en el sector agropecuario 

el 50%, en el sector otros el 20%, mientras que el sector maderero e industrial no ha 

participado en programas de educación financiera.  
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Cuenta con Algún Tipo Seguro Ofertado Por La COAC 

Tabla 86  

Cuenta con algún tipo seguro ofertado por la COAC 
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COAC? 

Sector Productivo 

A
g

ro
p

e
c

u
a

ri
o

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
rt

e
s

a
n

a
l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

In
d

u
s

tr
ia

l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

M
a

d
e

re
ra

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

O
tr

o
s

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

T
e

x
ti

l 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

T
o

ta
l 

g
e
n

e
ra

l 

SI 5 19% 0 0% 0 0% 1 25% 1 20% 10 19% 17 

NO 21 81% 3 100% 1 100% 3 75% 4 80% 43 81% 75 

Total 
general 26 100% 3 100% 1 100% 4 100% 5 100% 53 100% 92 

 

Figura 65.  

Cuenta con algún tipo seguro ofertado por la COAC 
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Interpretación 

Al analizar si los asociados tienen acceso a seguros según el sector productivo, se 

determinó que el 19% del sector agropecuario si cuenta con seguro, en el sector maderero el 

25%, en el sector otros el 20% y en el sector textil el 19%, mientras que el sector artesanal e 

industrial no cuentan con algún tipo de seguro ofertado por la COAC.   

Índice de Inclusión Financiera - Asociados 

Acceso. Para agrupar al indicador de dimensión acceso, fueron consideradas las 

siguientes subdimensiones: acceso a cuentas, acceso a productos y servicios financieros, 

acceso a créditos, y acceso a seguros, todos estos servicios ofrecidos por entidades de la 

Economía Popular y Solidaria del Ecuador; estas subdimensiones fueron analizadas en las 

encuestas realizadas a los asociados pertenecientes a cada asociación de producción del 

cantón Rumiñahui. En la siguiente tabla se muestran las preguntas realizadas para determinar 

el indicador. 

Tabla 87 

Indicadores dimensión acceso  

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso Acceso a 
cuentas 

Pregunta 1  
¿Actualmente usted tiene aperturada una cuenta 

de ahorros en alguna cooperativa de ahorro y crédito 
COAC? 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

Pregunta 7 
¿Usted tiene depósitos a plazo fijo en una 

COAC? 
Pregunta 9  
¿Cuenta con banca electrónica y/o móvil? 
Pregunta 11 
¿Usted cuenta con una tarjeta de crédito y/o 

débito? 

Acceso a 
crédito 

Pregunta 14 
¿Ha solicitado operaciones de crédito en una 

COAC para su actividad económica 
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Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Acceso a 
seguro 

Pregunta 21 
¿Usted cuenta con un seguro ofertado por la 

COAC? 

 

Esta dimensión nos permite comprender el acceso que los asociados tienen a los servicios y 

productos ofertados por las entidades del sector económico popular y financiero, por tal razón 

el sistema de ponderación se realizó con preguntas cerradas de Si y No, permitiendo conocer si 

poseen algún producto o servicio ofertado. 

Cada subdimensión es totalizado de acuerdo a la afirmación recibida por cada producto o 

servicio, por lo cual se logra obtener el valor total del acceso que poseen los asociados a la 

oferta de entidades financieras del sector económico popular y solidario. 

Tabla 88 

Porcentaje de acceso a productos y servicios financieros  

Subdimensión Pregunta de la encuesta Respuesta Porcentaje Total 

Acceso a 
cuentas 

¿Actualmente usted tiene 
aperturada una cuenta de 
ahorros en alguna 
cooperativa de ahorro y 
crédito COAC? 

SI 0,61 0,61 

 Total 0,61 

Acceso a 
productos y 
servicios 
financieros 

¿Usted tiene depósitos a 
plazo fijo en una COAC? 

SI 0,16 0,16 

¿Cuenta con banca 
electrónica y/o móvil? 

SI 0,49 0,49 

¿Usted cuenta con una 
tarjeta de crédito y/o débito? 

SI 0,40 0,40 

 Total 0,35 

Acceso a 
crédito 

¿Ha solicitado 
operaciones de crédito en 
una COAC para su actividad 
económica? 

SI 0,84 0,84 

 Total 0,84 
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Subdimensión Pregunta de la encuesta Respuesta Porcentaje Total 

Acceso a 
seguro 

¿Usted cuenta con un 
seguro ofertado por la 
COAC? 

SI 0,18 0,18 

 Total 0,49 

 

Uso. La dimensión uso, considera para su medición la frecuencia de uso que los 

asociados tienen frente a los diversos tipos de atención que ofrecen las entidades del sector 

económico popular financiero, tanto física como por medios digitales o electrónicos, de las cuales 

podemos destacar a los depósitos y retiros en una forma física dentro de una agencia y el uso 

de banca electrónica y/o móvil dentro del servicio de medios digitales y canales electrónicos. 

A continuación, se muestra las respectivas preguntas que se realizaron a los representantes 

de las asociaciones de producción que permiten establecer los diferentes indicadores de uso. 

Tabla 89 

Indicadores dimensión uso 

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Uso Depósitos Pregunta 5 
¿Con qué frecuencia realiza depósitos en su cuenta? 

Retiros Pregunta 6 
¿Con qué frecuencia realiza retiros de su cuenta? 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

Pregunta 10 
¿Con qué frecuencia utiliza la banca electrónica y/o 

móvil para realizar transacciones financieras? 

Medios de 
Pago 

Pregunta 13 
¿Utiliza ese medio de pago (diferentes al efectivo)? 

 

Los puntos de atención se consideraron con los siguientes indicadores: depósitos, retiros, 

banca electrónica y/o móvil, y medios de pago (diferente al efectivo). Cada uno de los 

indicadores se encuentran valorados según la frecuencia de uso que tiene el asociado en los 

puntos de atención de las entidades del sistema económico popular y solidario, por lo cual 
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afirmaron haber utilizado los diversos medios con la escala siguiente: nunca, diariamente, 

semanalmente, mensualmente. 

El porcentaje que se obtuvo para cada afirmación fue extraído de los resultados a la 

encuesta realizada, donde se sumó cada afirmación a excepción de “nunca” permitiendo 

obtener la totalidad de acuerdo al indicador evaluado de tal forma se logra conocer de manera 

global la frecuencia de uso que tienen los asociados a los diversos puntos de atención que les 

ofrece las entidades del sector económico popular y solidario. 

Tabla 90 

Porcentaje de uso de productos y servicios financieros  

Subdimensión Pregunta de la 
encuesta 

Respuesta Porcentaje Total 

Depósitos ¿Con qué frecuencia 
realiza depósitos en su 
cuenta? 

Nunca 0,02  

Diariamente 0,08 0,08 

Semanalmente 0,11 0,11 

Mensualmente 0,38 0,38 

Trimestralmente 0,41 0,41 

   Total 0,98 

Retiros ¿Con qué frecuencia 
realiza retiros de su 
cuenta? 

Nunca 0,11  

Diariamente 0,02 0,02 

Semanalmente 0,11 0,11 

Mensualmente 0,33 0,33 

Trimestralmente 0,43 0,43 

   Total 0,89 

Banca 
electrónica y/o 
móvil 

¿Con qué frecuencia 
utiliza la banca 
electrónica y/o móvil 
para realizar 
transacciones 
financieras? 

Nunca 0,84  

Diariamente 0,04 0,04 

Semanalmente 0,00 0,00 

Mensualmente 0,00 0,00 

Trimestralmente 0,11 0,11 

   Total 0,16 

Medios de 
Pago 

¿Utiliza medios de 
pago (diferentes al 
efectivo)? 

Nunca 0,76  

Diariamente 0,00 0,00 

Semanalmente 0,00 0,00 

Mensualmente 0,13 0,13 

Trimestralmente 0,11 0,11 

   Total 0,57 
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Barreras. Al analizar la dimensión de barreras, se ha considerado como subdimensión a 

la educación financiera que poseen los asociados a partir de la asistencia a programas de 

educación financiera. 

Tabla 91  

Indicadores de barrera  

Dimensión Subdimensión Pregunta de la encuesta 

Barreras Educación 

Financiera 

Pregunta 20 

¿Usted ha participado en programas de 

educación financiera? 

 

El indicador a considerar en esta dimensión es el acceso a la educación financiera que 

poseen los asociados de producción en programas de educación financiera. La pregunta 

recoge información de quienes accedieron a un programa de educación financiera. 

Tabla 92 

Porcentaje barreras 

Subdimensión Pregunta de la encuesta Respuesta Porcentaje Total 

Educación 

Financiera 

¿Usted ha participado en 

programas de educación 

financiera? 

SI 0,28 0,28 

 Total 0,28 

 

Tabla 93 

Cálculo del índice de inclusión financiera de los asociados 
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Una vez realizado el cálculo del índice de inclusión financiera, al estudiar las tres 

dimensiones de acceso, uso y barreras, se logró determinar que el nivel de inclusión financiera 

de los asociados de las diversas asociaciones de producción del cantón Rumiñahui es del 

44.69%, donde 16.49% corresponde a acceso de cuentas, productos y servicios financieros y 

crédito, el 18.87% corresponde a uso de canales de atención (uso de banca, medios de pago, 

banca electrónica), y el 9.33% corresponde a educación financiera. Por lo tanto, menos de la 

mitad de los asociados poseen inclusión financiera. 

Cada uno de los resultados de los indicadores fue ponderado con un peso equitativo para 

las tres dimensiones, esto con el fin de evaluar de manera equilibrada el acceso, uso y 

barreras. Por lo que se obtuvo el resultado que el 44.69% de las asociados de producción tiene 

inclusión financiera lo que ayudará a responder la hipótesis siguiente “El nivel de inclusión 

financiera de los asociados es mayor que el nivel de inclusión de las asociaciones de 

producción.”  Puesto que el nivel de inclusión de los asociados es del 44.69% a diferencia de 

las asociaciones que poseen el 41.16%. 

Dimensió
n  Subdimensión 

Porcentaj
e 

Ponderació
n  Total 

Acceso 
Cuentas, productos y 

servicios financieros, crédito  
0,495 0,333 16,49% 

Uso 
Uso de banca medios de 

pago, banca electrónica 
0,566 0,333 18,87% 

Barreras Educación Financiera 
0,280 0,333 9,33% 

Nivel de Inclusión Financiera 
1,000 44,69% 
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En la tabla siguiente se muestra el cálculo del índice de inclusión financiera por cada 

subsector de producción, esto  ayuda a identificar el subsector que posee mayor acceso a 

entidades del sector económico popular y solidario, así como los que no acceden al mismo.
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Tabla 94 

Cálculo del índice de inclusión financiera por subsector de los asociados 

 Acceso Uso Barre
ras 

 

Subsect
or 

Cue
ntas 

Produ
ctos y 

servicios 
financiero

s 

Cr
édito 

Se
guro 

Prom
edio 

Depó
sitos 

Re
tiros 

Ban
ca 

electrón
ica y/o 
móvil 

Me
dios 
de 

pago 

Prom
edio 

Educa
ción 

Financier
a 

Nivel 
de 

Inclusión 
Financier

a por 
Sub-

sector 

Agropec
uario 

0,50 0,44 1,0
0 

0,0
0 

0,49 1,00 1,0
0 

0,00 0,0
0 

0,50 1,00 66% 

Artesan
al 

0,72 0,21 0,6
5 

0,1
9 

0,44 1,00 0,8
1 

0,50 0,3
5 

0,66 0,50 54% 

Maderer
o 

0,71 0,67 0,8
0 

0,2
0 

0,60 1,00 1,0
0 

0,00 0,2
0 

0,55 0,20 45% 

Textil 0,59 0,40 0,9
2 

0,1
9 

0,52 0,96 0,9
2 

0,06 0,2
3 

0,54 0,23 43% 

Industria
l 

0,57 0,33 0,7

5 

0,2
5 

0,48 1,00 0,7
5 

0,00 0,0
0 

0,44 0,00 30% 

Otros 0,17 0,00 1,0

0 

0,0
0 

0,29 1,00 1,0
0 

0,00 0,0
0 

0,40 0,00 26% 
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Figura 66.  
Inclusión financiera por subsector  

 

 

 

 

 

 

Al analizar los distintos indicadores de las dimensiones de acceso, uso y barreras para 

interpretar el índice de inclusión financiera, se puede identificar que el subsector artesanal tiene 

un nivel de inclusión financiera del 66%, seguido del sector agropecuario con un 54% 

permitiendo observar que los asociados a estos dos subsectores forman parte activa del sector 

económico popular y solidario que mantiene una inclusión financiera aceptable. 

Caso contrario los asociados a los subsectores madereros con un 30% e industrial 26%, 

presentan una inclusión financiera menor al 50% lo que indica que la gran mayoría de 

asociados de estos subsectores no tienen acceso a inclusión financiera y mucho menos a 

productos financieros.  

Análisis de la Hipótesis  

Las hipótesis planteadas para la comprobación en la presente investigación son: 

Ho: El nivel de inclusión financiera de los asociados es mayor que el nivel de inclusión de las 

asociaciones de producción. 

61%
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0%

0%
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Ha: El nivel de inclusión financiera de los asociados es menor que el nivel de inclusión de las 

asociaciones de producción. 

Una vez que se realizó el análisis inferencial y se procedió al cálculo de los índices de 

inclusión financiera tomando en cuenta las dimensiones de acceso, uso y barreras tanto para 

las asociaciones de producción como a sus asociados, como se muestra en la tabla No 95, los 

resultados arrojan que el nivel de inclusión financiera de los asociados es de 44,69% mientras 

que de las asociaciones de producción es el 41,16%, es por ello que se determinó aceptar la 

hipótesis Ho, es decir, “el nivel de inclusión financiera de los asociados es mayor que el nivel 

de inclusión de las asociaciones de producción”. 

 

Tabla 95  

Comprobación de hipótesis - Índice de inclusión financiera asociación y asociados del sector de 
producción 

 Asociación Asociados 

Acceso  41% 49% 

Uso  54% 57% 

Barreras 29% 28% 

Índice Inclusión 

Financiera 

41,16% 44,69% 
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Capítulo V 

Propuesta 

Introducción  

Con la finalidad de aumentar el nivel de inclusión financiera en las asociaciones de 

producción y sus asociados del cantón Rumiñahui, se planteó estrategias que permitan 

incrementar el ahorro, crédito e inversión en los individuos, para impulsar el crecimiento y 

desarrollo económico del sector asociativo y a nivel nacional, así como también la generación 

de empleo y disminución de la pobreza.   

Objetivo  

Incrementar el índice de inclusión financiera a través de estrategias dirigidas a los 

organismos competentes con el fin de aumentar la confianza en el acceso y uso de productos y 

servicios financieros y así disminuir la desconfianza, falta de información e inseguridad que 

existe en la población que se encuentra excluida entorno al sistema financiero. 

Alcance  

Las estrategias desarrolladas en el presente proyecto de investigación son aplicables para 

todos los sectores productivos de la Economía Popular y Solidaria; y demás sectores que 

aportan al crecimiento y desarrollo económico del país. 

Organismos Competentes 

- Gobierno Nacional del Ecuador 

- Banco Central del Ecuador (BCE) 

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

- Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
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- Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario 

(ASOFIPSE) 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

- Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 

- Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha 

Estrategias  

- Realizar un plan de capacitación permanente con las cooperativas de ahorro y crédito sobre 

inclusión financiera que involucre programas como: presupuesto, ahorro, crédito, inversión, 

seguros, etc, para los sectores productivos de la Economía Popular y Solidaria, y demás 

sectores económicos. 

- Promover la implementación de canales y herramientas digitales como banca electrónica y 

móvil en las cooperativas de ahorro y crédito que carecen de este servicio, con el objetivo 

de socializar dichos instrumentos y aumentar la frecuencia de uso de los dispositivos 

generando mayor interacción entre los asociados y el sistema financiero.  

- Incentivar al sector financiero de la Economía Popular y Solidaria a que realicen visitas de 

campo para conocer la realidad de las asociaciones; y proponer a partir de ésta, productos 

financieros enfocados a sus necesidades en cuanto a monto, plazo, tasas de interés y 

garantías. 

- Realizar convenios con instituciones educativas, institutos superiores y universidades para 

desarrollar proyectos de investigación, vinculación, ferias y eventos que permitan dar a 

conocer a los sectores de la producción temas relacionados con inclusión financiera. 
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- Proponer la actualización de bases de datos digitales de conocimiento público del sector 

financiero del Ecuador para que otras instituciones puedan hacer uso de esta información 

sin inconvenientes en futuras investigaciones.   

- Plantear la creación de un repositorio digital por medio del Banco Central, que recopile 

información veraz y actualizada acerca de inclusión financiera en los diferentes sectores 

económicos del país, proporcionando datos sobre acceso, frecuencia de uso, ingresos, 

seguros, educación financiera, entre otros, para que en base a esta información se puedan 

establecer políticas públicas y así aumentar el nivel de inclusión financiera.  

- Diseñar una propuesta de implementación de corresponsales no bancarios en las 

cooperativas de ahorro y crédito, cuyo fin sea aumentar puntos de acceso cercanos 

demográficamente a los sectores excluidos financieramente.  

- Brindar asistencia técnica y asesoría antes, durante y después de acceder a productos y 

servicios financieros con la colaboración de asesores de las cooperativas de ahorro y 

crédito para que puedan llegar con sus conocimientos a todos los sectores productivos y 

económicos del Ecuador. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 La inclusión financiera en el Ecuador se encuentra en etapa de desarrollo, ya que según 

estudios del Global Findex para el año 2017 el nivel de inclusión financiera era del 51%, sin 

embargo, entre el 20 y 25% de la población estudiada no tienen acceso a más productos 

financieros aparte de una cuenta de ahorros, lo que evidencia el bajo nivel existente en 

nuestro país de inclusión. 

 La economía popular y solidaría en Ecuador está conformada por el sector financiero y no 

financiero, los mismos que trabajan en conjunto como socios estratégicos con la finalidad 

de mantener un dinamismo activo entre ellos y así permitir el crecimiento del sector popular 

y solidario. El Gobierno Nacional simultáneamente con la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias otorgan herramientas a ambos actores de la Economía 

Popular y Solidaria, ya que son ellos quienes aportan en la reducción de la pobreza, 

generación de empleo, aumento de ingresos e inclusión financiera.  

 El acceso en inclusión financiera comprende subdimensiones tales como: cuentas, 

productos y servicios financieros, créditos y seguros. Según los datos obtenidos se 

determinó que el 41% de las asociaciones tienen acceso a estos productos y servicios, 

mientras que los asociados tienen un acceso del 49%, esto se debe a que para las 

asociaciones se torna engorroso los procesos para la apertura de cuentas y solicitud de 

créditos. 

 La dimensión de uso en inclusión financiera comprende la frecuencia con la que se utilizan 

los productos y servicios financieros como son: depósitos, retiros, banca electrónica y/o 
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móvil y medios de pago. Los datos obtenidos en la recolección de información arrojan que 

las asociaciones tienen una frecuencia de uso en 54%, mientras que los asociados utilizan 

en un 57%, esto es debido a que la intensión de aperturar una cuenta para las asociaciones 

es acceder a créditos y como requisito para trabajar con el sector público, más no con la 

finalidad de hacer uso constante de la cuenta por lo cual su frecuencia de uso tiende a 

disminuir. 

 Para la dimensión de barreras en inclusión financiera se ha considerado únicamente a la 

educación financiera. En base a los resultados obtenidos el 29% de las asociaciones han 

participado en programas de educación financiera, mientras que los asociados han tenido 

una participación del 28%, evidenciando que ambos sectores de estudio tienen una mínima 

participación generando desconfianza y falta de conocimiento que les permita aumentar el 

nivel de inclusión en el sector asociativo. 

 Se concluye que el índice de inclusión financiera de las asociaciones es del 41,16%, 

mientras que para los asociados es del 44,69%. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

asociados del sector productivo del cantón Rumiñahui tienen un mayor nivel de inclusión 

financiera tomando como referencia las dimensiones de acceso, uso y barreras.  

 En las asociaciones se evidencia que el subsector con mayor nivel de inclusión financiera 

es el artesanal con 61%; por otro lado, el subsector industrial y otros (apicultura) no tienen 

inclusión financiera, mientras que en los asociados el subsector con mayor inclusión 

financiera es el artesanal con 66% y el de menor inclusión es el industrial con 26%. 
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Recomendaciones 

- Se recomienda a los organismos competentes actualizar las bases de datos relacionadas a 

Economía Popular y Solidaría como el Catastro del Sector no Financiero para obtener 

información actualizada y veraz para futuras investigaciones. 

- Se sugiere a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE impulsar investigaciones 

enfocadas a inclusión financiera de los demás sectores pertenecientes a la Economía 

Popular y Solidaria, para obtener un diagnóstico de la situación actual de dichos sectores y 

proceder a establecer e implementar estrategias que permitan aumentar el nivel de 

inclusión financiera.  

- A la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, desarrollar proyectos de vinculación 

basados en el presente trabajo de investigación, con el fin de agregar valor al sector 

asociativo de producción y demás sectores pertenecientes a la Economía Popular y 

Solidaria por medio de capacitaciones y asesoría en temas financieros 

- Considerar las estrategias establecidas en el presente trabajo de investigación con la 

finalidad que los usuarios tengan mayor conocimiento y confianza en el sistema financiero, 

y así aumentar el nivel de inclusión financiera.  

- Se recomienda a los organismos competentes evaluar de forma frecuente el nivel de 

inclusión financiera para fortalecer e incrementar la inclusión financiera no solo en el cantón 

Rumiñahui, sino en todo el Ecuador. 
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