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Resumen 

En los últimos años, los esfuerzos por implementar un mecanismo como la inclusión financiera 

en la lucha para la reducción de la pobreza se han multiplicado a nivel mundial. Organismos 

importantes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, han 

fomentado un especial interés en brindar mayor acceso y posibilidades de uso de productos y 

servicios financieros para los sectores vulnerables de la sociedad. La presente investigación 

tiene como objetivo analizar la incidencia de la inclusión financiera de la banca pública y privada 

sobre el nivel de pobreza del Distrito Metropolitano de Quito al año 2020 a través de un estudio 

con enfoque mixto, donde se recolectan datos de fuentes oficiales como Banco Central del 

Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y Superintendencia de Bancos; que son 

procesados y analizados conjuntamente con la opinión de expertos entrevistados respecto al 

tema. Finalmente, se concluye que, a pesar de que el sector financiero, especialmente, la banca 

privada ha expuesto objetivos de incrementar el nivel de inclusión financiera, especialmente 

direccionada a las personas de mayor riesgo y vulnerabilidad, se evidencia que estas acciones no 

han representado cambios transformadores en el ámbito de la pobreza. Con ello, a pesar de que 

ciertos aspectos de la inclusión financiera podrían entenderse como si esta estuviera alineada 

con lo que implica la inclusión social, la solución contra la desigualdad y la pobreza se logrará a 

partir de un dinamismo entre el Gobierno, la banca y los ciudadanos.  

Palabras clave:  

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 POBREZA 

 SERVICIOS FINANCIEROS 

 CRÉDITOS 

 DEPÓSITOS 
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Abstract 

In recent years, efforts to implement a mechanism such as financial inclusion in the fight to 

reduce poverty have been multiplied worldwide.  Important organizations such as the World 

Bank, the Inter-American Development Bank, among others, have fostered a special interest in 

providing greater access and possibilities of use of financial products and services for vulnerable 

sectors of society. The present research aims to analyze the incidence of financial inclusion of 

public and private banks on the poverty level of the Metropolitan District of Quito by the year 

2020 through a study with a mixed approach, where data is collected from official sources such 

as Bank Central of Ecuador, National Institute of Statistics and Censuses and Superintendency of 

Banks; that are processed and analyzed with the opinion of experts interviewed on the subject. 

Finally, it is concluded that, despite the fact that the financial sector, especially private banking, 

has set objectives to increase the level of financial inclusion, especially aimed at people with 

greater risk and vulnerability, it is evident that these actions do not represent important 

changes in the field of poverty. With this, despite the fact that certain aspects of financial 

inclusion could be understood as if it were aligned with what social inclusion implies, the 

solution against inequality and poverty will be achieved from a dynamism between the 

Government, the banking system and the citizens. 

Key words:  

 FINANCIAL INCLUSION 

 POVERTY 

 FINANCIAL SERVICES 

 CREDITS 

 DEPOSITS 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, alrededor de 3 mil millones de personas todavía se encuentran excluidas 

del uso de servicios financieros formales; en América Latina, por ejemplo, el 80% de las 

transacciones se realizan en efectivo porque muchas de esas personas no disponen de una 

cuenta bancaria (Enrico, 2020). Paradójicamente, quienes tienen más dificultades para solicitar 

productos y servicios bancarios son quienes podrían recibir mayores beneficios de los mismos, 

por lo que la inclusión financiera está llamada a desempeñar un importante papel a la hora de 

reducir la pobreza y desigualdad, ya que es un mecanismo expansivo de la oferta de productos y 

servicios financieros al más amplio espectro de la población, permitiendo potenciar una mayor 

participación en la actividad económica y generar impacto sobre el bienestar financiero de las 

familias y las empresas, al facilitarles invertir en educación, salud y pequeños negocios (Arregui 

et al., 2020).  

América Latina ha sido reconocida como la región con el mayor índice de desigualdad 

del mundo, donde la continuación de ese estado de exclusión social incidirá en un aumento de 

la imposibilidad de satisfacer necesidades humanas fundamentales, así como de derechos 

económicos, sociales, políticos, civiles y culturales (Rivera y Guerra, 2019).   

Esta realidad no es diferente de la situación que se vive en el Ecuador, evidencia de ello 

es que una de las ciudades más importantes, como es el Distrito Metropolitano de Quito, 

registra en diciembre de 2019, uno de los coeficientes de Gini más elevados, condición que no 

ha mejorado significativamente en los últimos años, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Coeficiente de Gini por ciudades 

Ciudad dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 

Variación 

significativa 

dic18/dic19 

Quito 0,450 0,448 0,451 0,437 0,447 0,462 No 

Guayaquil 0,380 0,392 0,398 0,368 0,420 0,401 No 

Cuenca 0,431 0,392 0,412 0,400 0,423 0,413 No 

Machala 0,489 0,403 0,406 0,401 0,411 0,408 No 

Ambato  0,446 0,412 0,457 0,476 0,530 0,485 Si 

Nota. Tomado de Boletín Técnico N° 02-2019-ENEMDU, por INEC 2019a. 

Cabe considerar que otro de los factores que influye sobre esta desigualdad son los 

indicadores laborales, mismos que repercuten en el nivel de pobreza de la ciudad. En el año 

2019, la tasa de subempleo de personas en edad de trabajar aumentó de 9,7% a 13,9%; y la tasa 

de empleo pleno ha venido disminuyendo a partir del año 2017, como se evidencia en la Figura 

1. 
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Figura 1 

Tasas de empleo de la población en edad para trabajar en el DMQ 

 

   Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo indicadores 

laborales, por INEC, 2020c. 

Adicionalmente, en el Distrito Metropolitano de Quito, y en líneas generales, en el 

Ecuador, dadas las condiciones socio culturales, además de las limitaciones económicas, las 

personas con escasos recursos no han sido incentivados a involucrarse en la educación 

financiera, de manera que los procesos y la información que tienen a disposición les resulta 

sumamente compleja, lo que, añadido a cierto nivel de desconfianza hacia las instituciones 

financieras debido a sucesos como los del feriado bancario de 1999, prefieren mantenerse en 

una situación de autoexclusión financiera. Sin embargo, para quienes desean aprovechar los 
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productos financieros ofertados, circunstancias como la falta de documentación, el costo y la 

distancia que implica su uso, representan una gran dificultad para la adquisición de los mismos.  

Todo lo anterior conlleva a que, ante la imposibilidad de satisfacer necesidades y de 

recibir apoyo para iniciar o mantener un emprendimiento, se acuda al mercado financiero 

informal, que en muchas de las ocasiones termina en un sobreendeudamiento y en un 

incremento de las condiciones de vulnerabilidad ante emergencias.  

A su vez, la deficiente gestión del dinero limita las posibilidades de consumo, y el acceso 

a la educación y la salud, convirtiendo esta situación en un círculo vicioso de condiciones 

precarias de vida, debido a las causas y consecuencias que se presentan en la Figura 2. Por lo 

tanto, con estas consideraciones se conforma la problemática, ¿el incentivo de las instituciones 

a la inclusión financiera es un factor que influye en la disminución de la condición de pobreza de 

los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito? 
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Figura 2 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la inclusión financiera de la banca privada y pública en el nivel 

de pobreza del Distrito Metropolitano de Quito, mediante una investigación documental y el 

análisis de relación de variables, con la finalidad de establecer si el incremento en el acceso y 

uso de productos financieros, genera un impacto sobre la cantidad de ciudadanos que se 

encuentran bajo la línea de pobreza.  

 Objetivos Específicos 

 Diseñar un marco conceptual y metodológico sobre el cual se desarrollará la presente 

investigación.  

 Determinar el grado de acceso y uso de servicios financieros en el Distrito 

Metropolitano de Quito mediante la recopilación de datos de fuentes oficiales.  

 Estimar el nivel de pobreza de la población del Distrito Metropolitano de Quito 

mediante la recopilación de datos de fuentes oficiales. 

 Determinar la relación que existe entre las variables, descritas mediante datos 

obtenidos de fuentes oficiales y el criterio de expertos para establecer conclusiones con 

respecto al trabajo de investigación realizado. 
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Determinación de variables 

Variable Independiente: Inclusión Financiera de la Banca Privada y Pública en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Tabla 2 

Matriz variable independiente 

Conceptualización Dimensiones Técnicas e instrumentos 

El BCEa establece que la inclusión 

financiera involucra la accesibilidad y 

uso de los servicios financieros formales 

por la población que se encontraba 

antes excluida a causa de sus 

condiciones socioeconómicas 

diferentes o vulnerables como 

alejamiento geográfico, discapacidad o 

pobreza. 

Acceso a servicios 

financieros 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Uso de servicios 

financieros 

Fuente primaria: Entrevista 

a expertos  

 

Fuentes secundarias: Banco 

Central del Ecuador: 

boletines y estadísticas, 

Portal Estadístico de la 

Superintendencia de Bancos  

 

Nota. Tomado de Haciendo Inclusión Financiera de a BCE (2012) y desarrollado por las autoras. 
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Variable Dependiente: Pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 3. 

Matriz variable Dependiente   

Conceptualización Dimensiones Técnicas e instrumentos 

Según Townsenda la pobreza hace 

referencia a la condición por la que 

atraviesan las personas que no 

pueden satisfacer sus necesidades 

a causa de la carencia de recursos.  

 

Índice de Gini 

 

Incidencia de la pobreza 

por ingresos 

  

Línea de pobreza 

 

Brecha de pobreza 

 

Salario Digno 

 

Fuentes secundarias: 

 

INEC: 

 

Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo del  

 

Boletín Técnico de Pobreza 

 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 

 

Nota. Tomado de Poverty in the United Kingdom de aTownsend (1979) y desarrollado por las 

autoras. 
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Justificación 

La presente investigación pretende establecer la influencia que tiene la inclusión 

financiera de la banca pública y privada en el nivel de pobreza del Distrito Metropolitano de 

Quito; condición que afecta el nivel de vida de gran parte de la población, no solo en la ciudad 

mencionada, sino también en todo el país; que por la falta de conocimiento y de confianza en el 

Sistema Financiero tradicional, se mantienen socialmente excluidas, privándose del acceso a 

fuentes de financiamiento y educación financiera que podrían contribuir a mejorar su situación 

económica, y por lo tanto, su calidad de vida en cuanto a educación, salud, vivienda y demás.  

Por tanto, se evidencia que es relevante la investigación propuesta, considerando que la 

información a presentarse sería provechosa para obtener una visión general de la realidad de 

los sectores vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito con respecto a su relación con el 

sector financiero en base a los datos analizados y expuestos en los períodos estudiados, 

teniendo en consideración el papel que la inclusión financiera le propone desempeñar para 

contribuir en la reducción de la pobreza mediante su gestión, como bien lo manifiestan 

importantes organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, e institucionas nacionales como la Red de Instituciones 

Financieras de Desarrollo.  

Hipótesis 

 
 

Ho: El porcentaje de inclusión financiera de la banca privada y pública no es un factor 

influyente para la reducción del nivel de pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Ha: El porcentaje de inclusión financiera de la banca privada y pública es un factor 

influyente para la reducción del nivel de pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Teorías de soporte 

Teoría de la Inclusión Financiera 

La inclusión financiera se ha convertido en una prioridad para las autoridades, órganos y 

organismos de desarrollo a nivel mundial. Es un factor que aporta a 7 de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los líderes mundiales el 25 de septiembre de 2015 

para erradicar la pobreza, proteger el medioambiente y mantener la prosperidad para todos los 

individuos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible (Organización de la 

Naciones Unidas [ONU], 2015).  

Es un medio para mejorar el bienestar general de la sociedad, ya que la inclusión 

financiera no debería considerarse de forma aislada de una agenda nacional, sino por el 

contrario, ser uno de los componentes de una estrategia de desarrollo, convirtiéndose, no en un 

medio en sí mismo, sino en un fin, ya que cuando las personas confían en un lugar donde 

depositar su dinero ahorrado y tienen acceso a créditos cuando lo requieren, están más 

capacitadas para gestionar riesgos financieros  (Demirgüç et al., 2018). 

Rivera y Guerra (2019) explican la inclusión financiera mediante un esquema en el que, 

sobre la base de coincidencias relevantes entre posiciones de autores y organizaciones 

relacionadas al tema, se resaltan dimesiones como se evidencia en la Figura 3. 
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                   Figura 3 

                   Dimensiones de la inclusión financiera según autores  

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la 

práctica, por Rivera y Guerra, 2019. 

El Centro para la Inclusión Financiera (CFI, 2009) constata que: 

La inclusión financiera completa es un estado en el que todas las personas pueden usar 

y tienen acceso a un conjunto completo de servicios financieros de calidad, prestados a 

precios asequibles, de manera conveniente y con dignidad para los clientes. Los servicios 

financieros son prestados por una variedad de proveedores, la mayoría privados, y 

llegan a todos los que pueden usarlos, incluidos los discapacitados, pobres, rurales y 

otras poblaciones excluidas (p.2). 

Acceso

Uso

Calidad

ProtecciónRegulación

Educación

Bienestar
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De manera que se identifican aspectos que asemejan a la inclusión financiera con lo que 

representa la inclusión social, entendida como una solución contra la pobreza y la desigualdad 

derivada de la globalización. En este sentido, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) 

establece un marco para medir la inclusión financiera tomando en consideración las siguientes 

dimensiones clave comúnmente aceptadas como se evidencia en la Figura 4. 

Figura 4.  

Dimensiones de la inclusión financiera según la AFI 

 

Nota. Tomado de Financial inclusion report – México, por AFI, 2009. 

Centro para la Inclusión Financiera. 

El CFI reúne un grupo de expertos independientes que trabajan con la finalidad de 

servir, proteger y capacitar de mejor manera a los clientes, colaborando con partes interesantes 
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a nivel global para lograr que 3.000 millones de personas que se encuentran excluidas del sector 

financiero o que reciben servicios financieros ineficientes puedan mejorar la calidad de sus vidas 

(Center of Financial Inclusion [CFI], 2019). 

Es un organismo orientado a la industria, cuyo modelo de negocios es participativo, 

consultivo y colaborativo, de forma que se valora en gran medida las aportaciones de los socios, 

patrocinadores y demás personas que contribuyen a lograr la inclusión financiera, de lo cual, 

consecuentemente, también se beneficia el organismo. 

El CFI se centra en las necesidades de acceso a los servicios financieros directamente 

relacionadas con mejorar las condiciones de las personas que viven en situación de pobreza. Si 

bien su enfoque tiene que ver con la protección y empoderamiento del consumidor con 

respecto a temas como la infraestructura del mercado, también toman en cuenta áreas como 

cambio climático, desigualdad de género y oportunidades y riesgos de datos.  

Alianza para la Inclusión Financiera. 

La AFI, fundada en 2008, es la organización líder mundial en políticas y regulaciones de 

inclusión financiera, provee herramientas y recursos a sus miembros para que logren desarrollar 

e implementar estrategias de inclusión financiera, mejorando la calidad de vida de los pobres 

(AFI, 2009). 

Esta institución ha implementado una “Respuesta Política” por COVID-19, cuyo objetivo 

es proveer respuestas políticas efectivas, sistemáticas y coordinadas para brindar ayuda a los 

miembros AFI a mitigar efectos de la pandemia mediante la implementación de políticas de 

inclusión financiera direccionada especialmente hacia micro, pequeñas y medianas empresas, 

así como a la porción más vulnerable de la población.  
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Estas respuestas son intervenciones eficientes, prácticas y de alto impacto, que 

permiten implementar políticas y regulaciones de respuesta rápida conforme a las necesidades 

de los individuos en el corto y mediano plazo. Así también, ha asumido compromisos virtuales, 

diseñados para involucrar equipos técnicos y el liderazgo a nivel de toda la red, abordando 

problemas específicos de la región (AFI, 2020). 

Teoría de la Intermediación Financiera  

La intermediación financiera permite la canalización de recursos excedentes hacia las 

necesidades de financiamiento para el desarrollo de actividades productivas. Meoño y Escoto 

(2001) afirman que se trata de un “servicio que se hace para contactar a los poseedores de 

recursos financieros (dinero, bienes de capital, captación de recursos, etc.) con aquellas 

personas físicas o jurídicas que necesitan dichos recursos (préstamos) para utilizarlos y generar 

utilidades”.  

Históricamente, han existido agentes superavitarios y deficitarios que necesitan 

intercambiar recursos, sin embargo, sobrevienen riesgos asociados al intercambio, diferencias 

en las solicitudes y problemas de transmisión de información. De manera que la presencia de un 

sistema financiero es imprescindible para regular esta actividad e intermediar entre las partes 

involucradas.  

García et al. (2011), en su análisis sobre la intermediación financiera dentro de los 

escenarios de crisis vividas durante los siglos XX y XXI, como lo fue la Gran Depresión del año 

1930, la Crisis Asiática que inició hacia el año 1990, la Crisis Económico – Financiera de Argentina 

en el año 2000, la Crisis Subprime en Estados Unidos, concluyen que la intermediación financiera 

ha llegado a tener gran importancia en el desarrollo y crecimiento económico de una nación, 

por lo que es imprescindible que las instituciones financieras se comprometan con mayor 
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responsabilidad al análisis de información con la finalidad de tomar decisiones confiables, a la 

evaluación del riesgo para paliar la materialización de pérdidas y al diseño de nuevos e 

innovadores productos y servicios financieros que viabilicen una transparente evolución del 

sistema financiero. 

Es evidente que un buen desempeño de la intermediación financiera necesita de 

políticas cambiarias y monetarias que establecen lineamientos no solo en el sector financiero, 

sino que también repercuten en el sector productivo y, de forma más indirecta todavía, en los 

agentes económicos por medio de las operaciones financieras. Una legislación débil conduce a 

la transgresión de compromisos, de la legalidad y el desempeño de las instituciones financieras, 

cuyo efecto se sentiría en toda la sociedad, como ha sucedido durante las crisis financieras en 

todo el mundo.  

Teoría del Desenvolvimiento Económico de Schumpeter 

Schumpeter (1978) consideraba que los procesos económicos son orgánicos y que, por 

lo tanto, el cambio debe surgir desde dentro del sistema con la ayuda de un agente activo del 

progreso económico, que corresponde al papel del empresario, que tiene la capacidad de 

generar nuevas ideas de negocio, y aunque pudiera tener solo una relación temporal con las 

empresas, siempre se encuentra ideando nuevas combinaciones de los medios de producción. 

Es decir, el desarrollo económico se compone de una serie de cambios que tienen 

origen al interior de una economía, dicho de otro modo, se trata de utilizar recursos existentes 

de una forma diferente a la actual, combinando de nuevas maneras los factores productivos de 

los que se dispone. 

Cuando se trata de los requisitos crediticios en países como el Ecuador, los montos 

ofrecidos y las formas de repago hacen que el sistema financiero tradicional no logre satisfacer 
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las necesidades de productos o servicios financieros de gran parte de la colectividad, sobre todo, 

de quienes tienen escasos recursos. La falta de acceso a productos de crédito como modo de 

financiar iniciativas y actividades económicas constituye un problema en términos de 

desenvolvimiento económico y generación de empleos.  

Entonces, la función del prestamista para Schumpeter, es la de reducir la distancia entre 

el producto financiero y los medios de producción, poniendo a disposición del empresario el 

poder de compra; por lo que, sin el recorte de esta distancia, se hace imposible el 

desenvolvimiento económico. El crédito contribuye, entonces, a una mejor distribución de los 

ingresos, porque por medio de este, los excedentes generados de la actividad económica 

financiada se canalizan en nuevas oportunidades.  

 Teoría del Capital Humano  

La teoría del capital humano establece que, para explicar ciertos fenómenos 

económicos, como el incremento del ingreso, se debe incluir aspectos como capital, trabajo, y 

las habilidades y capacidades de los trabajadores. El capital humano, entonces es el conjunto de 

inversiones que realiza una persona para sí misma con el fin de incrementar su productividad y 

nivel de empleabilidad. 

Becker (1993), uno de los autores que han contribuido en gran medida al desarrollo de 

esta teoría, establece que la educación, los gastos médicos y conocer sobre virtudes como la 

puntualidad y la honestidad, son capital, ya que mejoran aspectos importantes de la vida y por 

lo tanto, hacen que el individuo tenga una mayor posibilidad de obtener incrementos en sus 

ingresos; por lo que, estos deberían entenderse, no como gastos sino una inversión de capital 

humano ya que los conocimientos, la salud y los valores están ligados a cada individuo, 

traspasando activos físicos y financieros.  
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Por lo tanto, es necesaria la aplicación económica del capital humano a través del 

mercado, para que las personas encuentren oportunidades laborales, incrementen su 

productividad e impelen el desarrollo de la economía. Sin embargo, cabe recalcar que 

incrementar el capital humano no se traduce directamente en una mejora de las condiciones 

anteriormente mencionadas, a menos que el sistema productivo sepa aprovechar 

eficientemente ese recurso estratégico para los procesos empresariales. 

Teoría del Crecimiento Endógeno 

El crecimiento económico está condicionado por el nivel de acumulación de capital 

físico, capital humano y conocimientos específicos. La acumulación de capital físico es una gran 

dificultad para territorios menos desarrollados, ya que por lo general resultan menos atrayentes 

para los inversionistas, lo que depende de la información que éstos poseen y procesan (Mattos, 

1999). 

Por su parte, la acumulación de capital humano y de conocimientos representan 

condiciones que operan al interior de cada territorio y que incrementan la probabilidad de 

realizar avances tecnológicos compatibles con mejorar la competitividad, aumentar el empleo y 

disminuir las desigualdades en los ingresos.  

El aporte de Romer et al. (1992) a esta teoría toma en consideración el papel de la 

investigación y el desarrollo en el crecimiento económico, donde las causas que lo explican en el 

largo plazo tienen que ver con la inversión en capital humano y la adopción de tecnología.  

Esta teoría hace énfasis al papel del capital humano como factor determinante del 

proceso de crecimiento, que se encontraría por encima del capital físico. Los efectos internos 

del capital humano hacen que el individuo se apropie de los beneficios obtenidos. Por lo tanto, 

los países que cuenten con mayor stock de capital humano, podrán tener mayores tasas de 
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crecimiento al emprender más proyectos de investigación y desarrollo, traducido en una ratio 

creciente de productos innovadores.  

 Teoría de John Maynard Keynes y su Estudio del Consumo 

Keynes (1992) afirma que “los hombres están dispuestos, por regla general y en 

promedio, a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece, aunque no tanto como el 

crecimiento de su ingreso” (p. 93). 

Por otro lado, Keynes (como se citó en Morettini, 2002) también hace referencia que la 

propensión marginal a consumir (PMgC) tiene la posibilidad de encontrarse entre 0 y 1, 

considerando que se representa, como se muestra en la Ecuación 1. 

𝑃𝑀𝑔𝐶 =
∆𝐶

∆𝑌
 

Siendo “C” el consumo y “Y” el ingreso, manifestando que también existe la posibilidad 

de que el resultado disminuya mientras más elevado es el ingreso. 

Además, Keynes propone otro concepto, siendo la propensión media a consumir (PMeC) 

definida como el ingreso destinado al consumo; considerando que será mayor que PMgC. 

Estableciéndose la función consumo como se visibiliza de forma gráfica en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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Figura 5 

Función consumo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Principales teorías macroeconómicas  

sobre el Consumo, por Morettini, 2002. 

 La Teoría Del Ingreso Permanente De Milton Friedman 

Friedman (1937) cuando realiza un trabajo en coautoría con Simon Kuznets acerca de 

los ingresos, define que el gasto que manejan los consumidores es mediante el ajuste a las 

variaciones en cuanto a ingresos a largo plazo. Es así, que Friedman (1973) establece que existe 

una relación de dependencia entre el ingreso permanente que influye en el consumo 

permanente; considerando este ingreso como alguna cantidad que la persona que consume 

contemple que es concluyente para su consumo planificado. 

Friedman (como se citó en De Gregorio, 2007) establece mediante ecuaciones: 

Por su parte, si suponemos, por ejemplo, que cuando el ingreso persiste por dos 

períodos es considerado permanente, pero solo una fracción Ɵ del ingreso corriente se 

C=𝐶0 + 𝑐𝑌𝑑 

PMgC 

PMeC 

C 

Yd 

𝐶0 
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considera permanente, podemos aproximar el ingreso permanente como (p 85) se 

muestra en la Ecuación 2: 

              𝑌𝑡
𝑝

= 𝜃𝑌𝑡 + (1 − 𝜃)𝑌𝑡−1                                                                        (2) 

Es decir, si el ingreso sube en t, solo una fracción Ɵ ∈ (0, 1) de ese incremento es 

considerado permanente. Ahora bien, si el aumento persiste por otro período, entonces 

se internaliza completo como permanente (p 85). Estableciéndose la función de 

consumo, evidenciada en la Ecuación 3: 

𝐶𝑡 = 𝑐𝜃𝑌𝑡 + 𝑐(1 − 𝜃)𝑌𝑡−1                                                                        (3)                                                       

Teoría del Círculo Vicioso de la Pobreza 

Nukse (1955) ha definido variables para explicar el círculo vicioso de la pobreza: 

a) Insuficiencia de inversiones productivas, en sector privado o público. 

b) Estancamiento económico, ya que mantiene una inclinación a la paralización más que al 

aumento del PIB. 

c) Renta escasa, no existe crecimiento económico por lo que la posibilidad de acrecentar 

beneficios empresariales o en sueldos es casi nula. 

d) Carencia de ahorro, siendo un factor que contribuye para que se financie la inversión 

productiva. 

Este autor afirma que los pobres destinan sus ingresos al consumo, sin mantener ahorro 

y tampoco una inversión, manteniendo limitaciones para obtener mayor rentabilidad en el 

futuro. Una opción para que no permanezcan en un camino sin salida, sería una inyección de 

capital mediante productos financieros; sin embargo, las instituciones financieras los consideran 

clientes poco solventes y no están dispuestas a asumir el riesgo o, a su vez, prefieren entregar 
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productos financieros costosos, obligando a este grupo de personas a acudir al mercado 

informal con peores condiciones, manteniendo su pobreza. 

Teoría sobre la Pobreza  

La Pobreza Según la ONU. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se establece en el año de 1945 con la 

finalidad común de trabajar por la paz y seguridad de los habitantes de sus países miembro, así 

como buscar soluciones a ciertas problemáticas sociales como la pobreza, desempleo, 

marginación social, etc.  

La Asamblea General de Naciones Unidas convocó a una Cumbre Mundial de Desarrollo 

Social en marzo de 1995, con la finalidad de buscar resolver problemas de desempleo, 

integración social y pobreza, considerando su erradicación como un imperativo político, 

económico, ético y social de la humanidad. Se convocó a los gobiernos participantes a estudiar 

las causas de la pobreza en sus naciones para poder tomar acciones que satisfagan las 

necesidades básicas de la población y garanticen que los más vulnerables tengan acceso a 

productos y servicios como el crédito, la participación ciudadana y la educación (ONU, 1995). 

La ONU plantea la pobreza debe ser afrontada desde todas sus perspectivas, 

enfocándose especialmente en las personas de escasos recursos y en su autonomía, por medio 

de una inclusión en aspectos económicos, políticos y sociales, para ello la creación de políticas 

para mejorar la distribución de la riqueza y a promover la seguridad social, son fundamentales. 

En este sentido, la ONU (1995) define a la pobreza como “la condición caracterizada por 

una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, 
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instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo 

de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios”. 

La Pobreza Según la CEPAL. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se establece en el 

año 1948, se creó con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecer las relaciones 

económicas de los países de América Latina y el Caribe.  La CEPAL realiza investigaciones 

económicas dentro de cada país, de manera que cuenta con una base de datos bastante amplia 

de cada uno de sus los miembros de la región.  

En el año 1979, la CEPAL define a la pobreza como un conjunto de circunstancias como 

ínfimas condiciones de vida, analfabetismo, desnutrición, insalubridad y poca integración a nivel 

social. Sin embargo, a medida que se realizaban estudios más amplios de la pobreza, al notar su 

multidimensionalidad, la CEPAL va tomando en cuenta más aspectos, por lo que ahora la define 

como la privación de oportunidades y activos a los cuales todos los individuos deberían tener 

acceso, de modo que, la falta de libertades, acceso a ingresos, empleo, educación, salud, 

identidad cultural pueden entenderse como formas de pobreza.  

En su informe del Panorama Social de América Latina (2019), la CEPAL afirma que esta 

es la región más desigual del mundo, cuya manifestación más evidente es la desigualdad de los 

ingresos, que representa un obstáculo para el desarrollo y la garantía del bienestar y los 

derechos de las personas. Cabe recalcar que este rasgo no ha variado en la última década, 

incluso en épocas de crecimiento económico; ya que a pesar de que entre 2002 y 2014 

disminuyó la desigualdad de ingresos, desde el 2015 esta tendencia positiva empezó a 

refrenarse. Entre 2014 y 2018, en 10 países, entre ellos el Ecuador, aumentaron las brechas de 
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ingreso absolutas a pesar de que en varios de ellos disminuyeron los índices de desigualdad 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019).  

La Pobreza Según el BID. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa el crecimiento de América Latina y 

el Caribe a través de préstamos y donaciones a instituciones pertenecientes a la región. Sus 

objetivos principales son: la reducción de la pobreza y promoción de la equidad social, y 

promover un crecimiento económico sostenible.  

La pobreza no es simplemente una condición económica dada por la falta de ingresos 

monetarios, sino que abarca también la carencia de capacidades y oportunidades para cambiar 

una condición de vida donde se experimenta una cotidiana privación de bienes y servicios 

necesarios como el agua, la vestimenta, la vivienda y los alimentos. Por lo general, en la vida de 

las personas más desfavorecidas se da una ausencia de buena salud y longevidad, acceso a la 

tierra y al crédito, así como a otros recursos productivos e incluso una falta de respeto a la 

dignidad humana (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 1998).  

Para medir la pobreza, no basta con establecer con rigor el número de individuos 

pobres, sino que la metodología debe ser más amplia, pues la mayoría de métodos usan el 

ingreso mínimo y el gasto para calcular la capacidad de las unidades económica para satisfacer 

sus necesidades mínimas de consumo.  

Servicios Financieros como Mecanismo para Mitigar la Pobreza. 

De acuerdo al BID (2007), los servicios financieros facultan a las personas de escasos 

recursos diversificar las fuentes de sus ingresos, moderar su patrón de consumo y protegerse 

ante cualquier contingencia. Por lo que, el acceso a financiamiento es importante para combatir 

la pobreza de una sociedad, no solo porque brinda oportunidades de crecimiento para las 
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empresas y emprendimientos, sino también porque permite a los individuos obtener 

mecanismos de seguridad para mitigar su vulnerabilidad. 

Sin embargo, se debe tener presente que la pobreza, no se reduce únicamente con la 

promoción de servicios financieros puntuales, sino que se requiere de instituciones financieras 

sólidas que faciliten la intermediación financiera y la acumulación de capital hacia las unidades 

económicas más pequeñas. Es decir, se debe disponer de instituciones de microfinanzas que 

ayuden a los menos favorecidos en el sistema financiero tradicional a acumular fondos para 

poder responder frente a emergencias y aprovechar oportunidades para tomar decisiones de 

inversión, administrar su liquidez, etc.  

Entre los términos que aparecen durante el tiempo, uno es Downscaling, refiriéndose al 

proceso por el cual las instituciones financieras existentes extienden sus servicios a un segmento 

de mercado que ha sido descuidado como empresas de menor escala y personas de ingresos 

más bajos; según el BID (2007) existen 3 razones principales: diversificación de productos, 

rentabilidad de los nichos y responsabilidad social. Los bancos que han incursionado en las 

microfinanzas consideran para evaluar el riesgo de crédito, la base de clientes de ahorro que 

mantienen en su historial. 

No se trata del suministro de un único producto o servicio financiero, sino más bien, de 

un enfoque donde se integren una gama de opciones disponibles, lo que incrementará las 

posibilidades de aprovechar proyectos productivos, ya que, a pesar de que el financiamiento es 

una limitación clave para el desarrollo de estos, la verdadera restricción es la falta de acceso 

permanente a una variedad de productos financieros, no solo a los préstamos.  



44 
 

Muhammad Yunus y el Desarrollo Social y Económico 

 

Muhammad Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006 por incentivar el 

desarrollo social y económico por medio de la innovación de programas económicos, ha 

propuesto y dirigido una campaña para acabar con la pobreza por medio de la prestación de 

microcréditos a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a ello, 

este producto financiero debe ser utilizado en actividades productivas, es decir, no es un crédito 

que se deba destinar para uso familiar o personal, sino que es dinero obtenido para inversión 

productiva, que luego de haber sido recibido, debe generar ingresos al emprendedor. 

Yunus (2006) afirma que: 

La solución a la pobreza en el mundo, fundada sobre la creencia de que el crédito es un 

derecho humano fundamental, es de una brillante simplicidad: presten dinero a las 

personas pobres, fomenten una serie de principios financieros sensatos que regulen sus 

vidas y ellas se ayudaran a sí mismas. 

La propuesta de Yunus para las instituciones de microfinanzas es una operación dentro 

de un sistema de transparencia y confianza, que, a diferencia de la banca tradicional, evite la 

burocracia, y al no pedir garantías para otorgar microcréditos verifique cautelosamente el perfil 

productivo que tiene el sujeto de crédito, y especialmente, el destino que tendrán los fondos, 

puesto que, si no son invertidos para fines productivos, se desfigura el fin para el cual existen las 

microfinanzas.  

Su trabajo se basa en el desarrollo del sector terciario, es decir, de servicios financieros 

como elemento de desarrollo para sectores primarios y secundarios de la economía: agricultura, 

pesca, ganadería y manufactura. Por lo tanto, su proyecto Grameen Bank está orientado a la 

creación de servicios financieros que permitan a los sectores marginados acceder a créditos y 
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consecuentemente a los medios de producción para la potenciación de sus capacidades y lograr 

salir de la pobreza.  

De acuerdo a la publicación en The Nobel Peace Prize (2006): 

No se puede lograr una paz duradera a menos que grandes grupos de población 

encuentren formas de salir de la pobreza. El microcrédito es uno de esos medios. El 

desarrollo desde abajo también sirve para promover la democracia y los derechos 

humanos […] Cada individuo en la tierra tiene tanto el potencial como el derecho a vivir 

una vida digna. En todas las culturas y civilizaciones, Yunus y Grameen Bank han 

demostrado que incluso los más pobres de los pobres pueden trabajar para lograr su 

propio desarrollo.  

Desde esta perspectiva, resulta imperante la lucha contra la pobreza, no solo en cuanto 

a mejorar la calidad de vida de las familias, sino que implica y exige un avance e innovación 

social en aspectos importantes como el modo de operar del sistema financiero de un país, y su 

entorno económico y laboral, donde se disponga a acoger a todos los miembros de la población 

para impulsar y facilitar el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, promoviendo una 

democracia más fuerte y el respeto hacia los derechos humanos, sin dejar atrás en el camino del 

progreso social a quienes históricamente han sido marginados.  

Por lo tanto, la teoría de Yunus se desarrolla bajo la consideración de que todos los 

individuos poseen la capacidad de ser creativos, misma que debe ser potenciada mediante la 

configuración de un ambiente social propicio para ello, y que, con esta fortaleza y el acceso al 

crédito, se puede acabar con la pobreza de las familias mediante el emprendimiento y la 

capacidad para autoemplearse que se obtendría. Todo ello acrecienta la calidad de vida de las 

personas y el acceso a la educación y salud, ya que el trabajo desarrolla la potencialidad del 
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individuo, mejorando las relaciones interpersonales y la capacidad de toma de decisiones, 

elementos básicos del crecimiento y bienestar económico y social (Astudillo et al., 2007).  

Son los actores públicos y privados a nivel nacional e internacional quienes deben 

construir un terreno propicio para el crecimiento económico y social de las personas en 

situación de pobreza por medio de la entrega de apoyo financiero y no financiero encaminado 

hacia la edificación de capacidades para aprovechar oportunidades que se presentan en el 

ambiente social.  

Actualmente, luego de los impactos positivos en programas referentes mundialmente, 

como el Grameen Bank de Bangladesh, anteriormente mencionado, países como el Ecuador 

tienden a la estructuración de sistemas financieros más inclusivos (Araque, 2014). 

 Curva de Lorenz  

La curva de Lorenz permite visualizar la forma en la que se distribuye una variable 

dentro de una población o conjunto de individuos. En el caso particular de medir la desigualdad 

a nivel económica, cada punto de la curva representa un porcentaje acumulado de los ingresos 

per cápita de las personas o los hogares.  

Si el ingreso estuviera compartido de forma equitativa, la curva de Lorenz coincidiría con 

una línea de 45°, por el contrario, si se tratara de una perfecta desigualdad de la distribución, 

coincidiría con el eje horizontal (Banco Central del Ecuador [BCE], 2019).  

Como se observa en la Figura 6, en junio de 2019 sucedió una mejor distribución del 

ingreso, en comparación con junio del año 2010. En ese mes de 2019, el 60% de la población 

recibió alrededor del 33% de los ingresos totales, a diferencia del año 2010, cuando ese mismo 

porcentaje de la población recibió solo el 23% de los ingresos totales.  
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                               Figura 6 

                               Curva de Lorenz jun 2010 - jun 2019 

 

                              Nota. Tomado de Reporte de pobreza, ingreso y desigualdad, por 

  BCE, 2019. 

Índice de Gini  

El índice de Gini, o también conocido como coeficiente de Gini, es una medida de la 

distribución de los ingresos dentro de una población. Comúnmente, es utilizado como un 

indicador para conocer la desigualdad económica dentro de un país, midiendo la distribución de 

la riqueza. El coeficiente va entre 0 y 1, donde 0 hace referencia a una perfecta igualdad de la 

distribución, y 1, una perfecta desigualdad.  

Como se presenta en la Figura 7 correspondiente al coeficiente de Gini del Ecuador 

durante el periodo 2014-2017, en donde, el último año se presenta 0,473; sin un incremento 

significativo con respecto al ciclo anterior que fue de 0,469; sin embargo, al mantenerse la 
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desigualdad en el país, se deduce que las medidas o estrategias establecidas a nivel nacional no 

han sido eficientes ni suficientes. 

Figura 7 

Evolución del Coeficiente de Gini 

    

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Índice de Precios al Consumidor, por INEC, 2020a. 

Como afirma Lizárraga (2013) este índice corresponde con “el doble del área entre la 

curva de Lorenz y la línea de equidistribución”, es decir, el coeficiente de Gini coincide con el 

área que se encuentra por debajo de la línea de perfecta igualdad, correspondiente 

teóricamente a un valor de 0.5, menos el área bajo la curva de Lorenz, dividida por el área 

debajo de línea de perfecta igualdad, como lo muestra la Figura 8 (Chappelow, 2020). 
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              Figura 8 

             Representación gráfica del Coeficiente de Gini 

 

                

Marco Referencial 

Contexto a Nivel Mundial  

De acuerdo al Banco Mundial (2020), desde el año 2010, más de 55 países han visto la 

urgencia de comprometerse con la implementación de la inclusión financiera en sus sistemas, y 

más de 30 de los mismos, han puesto en marcha o se encuentran fraguando una estrategia 

nacional con respecto a ello, pues las investigaciones realizadas evidencian que la rapidez y el 

impacto de la implementación de la inclusión financiera incrementa cuando un país adopta 

estrategias nacionales. Los países que han tenido mayor avance en esta materia, son aquellos 

que han generado una normativa propicia, impulsando la competencia entre instituciones 
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financieras, de modo que la innovación ha generado mayor acceso a los servicios que éstas 

proveen.  

Según la base de datos Global Findex, entre el año 2014 y el 2017, se abrieron 515 

millones de cuentas, y, mientras en algunos países el número de titulares de cuentas ha ido en 

aumento, en otras economías se han evidenciado procesos más lentos y limitados por la 

distribución de la riqueza.  

En la Figura 9, se puede observar como la apertura de cuentas en personas mayores de 

15 años, va aumentando considerablemente en el periodo 2011-2017 a nivel mundial, 

evidenciando el incremento en inclusión financiera que se ha presentado en los continentes, 

aumentando con un mayor porcentaje en Asia meridional.                 

                 Figura 9 

Cuentas (%, mayores de 15 años), 2011-17 

 

 

    

Nota. Tomado de Bitcoin una solución para la desbancarización y la inclusión financiera, 

por Campoy, 2020. 
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Contexto a Nivel Latinoamericano  

El fenómeno de las microfinanzas en América Latina tuvo su inicio alrededor de dos 

hitos importantes. En los setenta, se utiliza por primera vez la palabra “microcrédito” en un 

proyecto que estaba siendo desarrollado por las Naciones Unidas en Recife, Brasil. Por su parte, 

en 1978, el BID empezó a entregar financiamiento a proyectos de microempresas sin exigir 

garantías soberanas.  

El nivel de las actividades de las microfinanzas se debe, en gran medida, a una adecuada 

selección previa, el estrecho contacto con el cliente, el trato personal con los empresarios, el 

ambiente de confianza mutua y una cultura de cumplimiento de obligaciones.  

Sin embargo, las PyMES ponen de manifiesto que en comparación con las empresas 

grandes de la región, el financiamiento es una barrera para su crecimiento, la base de datos 

Entreprise Surveys del Banco Mundial (2018) evidencia esta brecha, donde el financiamiento 

representa un obstáculo para el 30% de las empresas pequeñas y el 25,6% de las empresas 

medianas, a diferencias del 18,7% de las empresas grandes. Este último referente es similar al 

promedio declarado por las empresas de países con altos ingresos.  

En una evaluación del BID (2004) sobre el crédito del sector bancario, se caracterizó su 

oferta como volátil, costosa y escasa. A pesar de ello, constituye la principal fuente de 

financiamiento para hogares y empresas en Latinoamérica. En este mismo sentido, son 

precisamente los elevados costos y la falta de confiabilidad en este intermediario, que socavan 

el crecimiento económico y, por el contrario, representan un impedimento para la reducción de 

la pobreza. 
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El desafío, desde la óptica del financiamiento del desarrollo, consiste en la 

profundización de los servicios financieros, el fortalecimiento de la capacidad financiera e 

institucional de los intermediarios, y acrecentar las opciones de crédito por medio de la 

innovación de productos y servicios. Los cajeros automáticos, tarjetas inteligentes, banca 

telefónica, scoring estadístico y tecnología biométrica son innovaciones que dan valor y a la vez, 

reducen el costo de las transacciones y amplían la cobertura en áreas rurales y remotas. 

Contexto nacional  

En el año 1999, el Ecuador enfrentaba una profunda desconfianza en su sistema 

financiero, lo que desembocó en continuos retiros de los depósitos, frente a la posibilidad de 

perder sus fondos durante lo que se vaticinaba, sería el colapso general del sistema bancario. 

Por el contrario, los retiros en las instituciones de microfinanzas, a pesar de ser representativos, 

no fueron tan graves como en los bancos.  

La morosidad en instituciones de microfinanzas fue menor que en los bancos, lo que se 

debe a una mejor diversificación de su cartera y la prácticamente nula exposición a los 

préstamos a empresas. Los clientes se encontraban motivados moralmente con el pago de las 

deudas debido a los fuertes vínculos sociales, dada la presencia local e identificación con la 

comunidad de la cooperativa de ahorro y crédito (BID, 2007). 

Sin embargo, frente a nuevos escenarios de riesgo de aumento de la morosidad y demás 

complicaciones para conceder préstamos, las instituciones de microfinanzas implementaron 

diversas estrategias para agilizar el otorgamiento de créditos y mejoraron la política de gestión 

de riesgo institucional.  

Por ejemplo, el Banco Solidario, ajustó los planes de pago de cada deudor en función de 

sus antecedentes y las circunstancias, se incrementaron las reservas para cobertura de riesgos, 
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se adoptaron medidas como la reducción de montos de préstamos y de plazos, la exigencia de 

más garantías, como medidas para atenuar el riesgo.  

Adicionalmente ciertas instituciones formaron parte del proceso de Downscaling en 

Ecuador como: Banco Pichincha que gracias a las sucursales en sectores de barrios populares y 

aprovechando la oportunidad estudió las necesidades de los microempresarios estableciendo la 

subsidiaria Credife que se dedicó únicamente a ese segmento de clientes. 

De acuerdo al estudio realizado por Rivera y Guerra (2019) la inclusión financiera, desde 

la perspectiva de las instituciones ecuatorianas que operan en el ámbito, es definida como el 

mejoramiento de los servicios financieros y se la relaciona con el mejoramiento de las 

condiciones de vida y el bienestar de la población asociada a la prestación de servicios de 

calidad. En la Figura 10 se presenta los porcentajes que se mantiene en Ecuador, en cuanto a las 

variables mencionadas con anterioridad.  
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                  Figura 10 

 Definición de Inclusión Financiera en Ecuador. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de ¿Qué es la inclusión financiera? Un análisis desde la teoría y la 

práctica, por Rivera y Guerra, 2019. 
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En la Figura 11, se evidencia el acceso a productos financieros que han obtenido las 

personas a nivel nacional, en los últimos 5 años, observando pequeños incrementos de período 

en período que no ha sido muy representativos, teniendo que en el número de clientes con 

productos financieros activos y con cuentas de ahorros activas han aumentado en 

aproximadamente un millón considerando que en 2015-2018 la población adulta mayor de 15 

años de edad también incremento en la misma proporción. Y en los clientes de cuentas 

corrientes activas han disminuido del año 2015-2017 en aproximadamente 100.000 personas; 

siendo un dato que se puede tomar en consideración para potenciarlo. 

Figura 11 

Clientes con productos financieros a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Información Económica, por BCE, 2020b.  
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Historia de la Inclusión Financiera  

El desarrollo de las microfinanzas es parte de la historia de los servicios financieros. Los 

académicos señalan las operaciones mercantiles de la orden religiosa de los templarios como la 

primera institución bancaria, en respuesta a las necesidades de clientes particulares 

acaudalados y de importantes clientes institucionales.  

Posteriormente, el movimiento cooperativista fue creado para satisfacer las 

necesidades de asalariados urbanos y pequeños agricultores. Este movimiento fue “exportado” 

a América Latina con distintos grados de éxito y, en algunos lugares, dio paso a la formación de 

sólidas instituciones financieras, que atienden las necesidades de los segmentos de ingreso más 

bajo.  

Es un término que ha sido considerado desde los años 90, con la finalidad de incluir a 

aquellas personas que no han tenido acceso a servicios financieros, debido a diferentes 

situaciones que les han obligado a encontrarse excluidas financieramente (Leyshon y Thrif, 

1994). En este contexto, el presente término aparece como solución para combatir la exclusión 

social y permitirles a todas las personas que puedan hacer uso de servicios y oportunidades de 

calidad que contribuyan a crecer económicamente (Márquez et al., 2007).  

A fines de 2004, 80 de las instituciones de microfinanzas más importantes de América 

Latina, mantenían una cartera combinada de préstamos vigentes y enfrentaban retos como: 

llevar el servicio a poblaciones desatendidas, mantener rentabilidad creciente y atraer inversión. 

Éstas iniciaron como entidades sin fines de lucro en mercados urbanos, haciendo hincapié a 

prestar servicios a empresas sin acceso a servicios financieros y ciudadanos no bancarizados 

(BID, 2007, p.1). 
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Estudios Sobre la Relación entre Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico 

Shaw (1973) manifiesta que las políticas económicas contribuyen al crecimiento 

económico, la liberalización y el desarrollo financiero, estableciendo que la intermediación 

financiera entre inversionistas y aquellas personas que ahorran, al realizar la liberalización 

financiera, incentiva a ahorrar y aumenta la eficiencia de la inversión.  

Greenwood y Jovanovic (1990) en una investigación teórica-empírica determinan que 

los intermediarios financieros acrecientan la gestión de proyectos, lo que coadyuva con la tasa 

de crecimiento económica. Posteriormente, Jayaratne y Strahan (1996) constatan que en los 

mercados financieros existe la posibilidad de influir directamente en el crecimiento económico 

considerando que canalizan los ahorros para buenos proyectos.  

Ramírez (2015) manifiesta en su investigación acerca de Desarrollo Financiero y su 

Incidencia en el Crecimiento, que el desarrollo financiero incide positivamente en el crecimiento 

económico debido al dinamismo de la economía al adquirir mayor poder adquisitivo. Sin 

embargo, es relevante que la incidencia mencionada se manifiesta de acuerdo al papel 

desempeñado por la inclusión financiera con respecto a Depósitos/PBI y Créditos/PBI. El 

mantener una utilización amplia y profunda de servicios financieros tiene como consecuencia la 

canalización adecuada de ahorros a las actividades productivas, pagos eficientes, liquidez. 

El Banco Mundial (2019), al realizar una investigación referente al crecimiento y la 

inclusión financiera en México, evidencia que, entre los obstáculos para obtener un rápido 

crecimiento económico con la debida inclusión, se encuentra, el acceso al crédito, 

representando en este país el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) ya que las MiPymes  son las 

que generan un porcentaje considerable de ingresos y también empleo, teniendo únicamente el 

11% de ellas acceso a préstamos en el sector financiero formal. Por lo que, se concluye en el 

presente estudio que el acceso a servicios y productos financieros puede contribuir a una mejor 
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productividad y que las personas logren adquirir activos productivos, además de tener la 

facultad de utilizarlos para emergencias imprevistas.  

Estudios Sobre la Relación de la Inclusión Financiera y la Pobreza 

 

Perossa y Marinaro  (2014) en el estudio realizado con datos de fuentes secundarias, 

como el Banco Mundial, instituciones microfinancieras americanas de los años 2009 al 2013 del 

Fondo Multilateral de Inversiones, BID y Microfinance Information Exchange; han determinado 

una correlación positiva entre el microcrédito y la mejora en los indicadores de pobreza, 

concluyendo que se considera más importante la cantidad de préstamos que el monto 

entregado.  

En el artículo, la inclusión financiera y el desarrollo de Cull et al., (2014) manifiestan que 

cuando las instituciones financieras incluyen a un mayor número de ciudadanos y procuran las 

innovaciones financieras reducen costos de transacción y permiten tener un alcance superior; 

mejorando las condiciones de vida de los hogares al impulsar la actividad económica, 

convirtiendo a la inclusión financiera una opción expedita para la disminución de la pobreza. Es 

decir, que el acceso a los instrumentos financieros apropiados, puede hacer que los pobres o los 

marginados inviertan en activos físicos y en educación, reduciendo la desigualdad y 

contribuyendo al crecimiento económico. 

Los resultados del análisis realizado por Roldán (2018) en su estudio de la incidencia de 

la inclusión financiera en la pobreza, realizado en la zona urbana de Bogotá demuestran que, si 

existe mayor inclusión financiera debido a la adquisición de productos financieros, la 

probabilidad de encontrarse sobre la línea de pobreza es mayor. Además, la educación de las 

personas puede ser una variable que influye en el acceso que tienen a los productos financieros, 

lo cual corrobora el círculo vicioso de analfabetismo financiero y pobreza; siendo importantes 
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los conocimientos financieros y así la implementación de estrategias de capacitación en los 

mismos.  

Entre otros estudios realizados a lo largo de los años, se encuentran los de Olajide 

(2014) haciendo alusión que en Nigeria la inclusión financiera representó un factor clave para la 

reducción de la pobreza y que el ingreso sea redistribuido en países emergentes. Park y 

Mercado (2015) determinaron que en países asiáticos en desarrollo la inclusión financiera 

disminuye la desigualdad y así también la pobreza.  

Según Zhuang et al., (2009) la simplicidad en pagos, interacción de ahorros, comercio y 

la distribución de recursos de forma óptima por medio de instituciones financieras, ha 

contribuido a la disminución en la pobreza. En los países con sistemas financieros desarrollados 

el nivel de familias pobres y desigualdad se reduce ya que el crecimiento del sector financiero 

significa el aumento en ingresos para la población vulnerable (Beck et al., 2004). 

En el trabajo de investigación realizado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, 

2019) “la inclusión financiera como determinante de la reducción de la pobreza en el Perú” 

señala que en los períodos de 2007 a 2015 el incremento en inclusión financiera en el país 

contribuyó al decremento de la pobreza, ratificando lo revisado en distintas investigaciones en 

diferentes lugares del mundo. Consideraron el ingreso per cápita en su modelo para observar el 

crecimiento económico que ha producido menores niveles de pobreza.  

Por su parte, Guízar et al. (2015) realizan un análisis numérico mediante modelos 

estocásticos, de horizonte infinito y modelos dinámicos, cuya conclusión refiere a que, realizar 

mayores esfuerzos por incluir en operaciones de depósito o crédito a quienes habitan en zonas 

rurales, hogares de bajos ingresos dedicados al agro, no garantiza niveles de ingreso más 

elevados entre las poblaciones pobres. La evidencia empírica del estudio en cuestión demuestra 

que implementar programas de inclusión financiera, no representa solo un reto, sino que éstos 
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no han logrado generar un impacto representativo sobre la pobreza; por lo tanto, la inclusión 

financiera, variable importante desde otras perspectivas, por sí misma, tiene poca capacidad 

para mitigarla. 

La sola ampliación de la oferta de servicios financieros no garantiza los resultados 

esperados porque el uso de los mismo depende, en gran medida, de la demanda de los hogares 

pobres, que, en las situaciones usadas en el modelo, depende del nivel de ingresos que tiene la 

familia previamente. Por lo tanto, cuando se tiene un nivel de ingresos muy bajo, tal demanda 

no existe y la disminución del nivel de pobreza no puede yacer en un aumento de la inclusión 

financiera.  

El diseño de políticas en este ámbito, requiere inicialmente, de una mayor comprensión 

del comportamiento de la población objetivo cuando ésta logra un acceso eventual a servicios 

financieros.  

Mader (2017) manifiesta que a pesar de que los hogares inviertan en pequeños 

emprendimientos, no significa que su patrón de ingresos va empezar a aumentar 

considerablemente como para sobrepasar la línea de pobreza. En conclusión, el impacto que 

logra los microcréditos o a su vez la inclusión financiera en la pobreza, es ínfima, ya que no 

presenta cambios transformadores o positivos claros, por el contrario, los efectos deseados 

serán logrados con una mejor gestión del dinero, opciones financieras ampliadas y la ayuda de 

los gobiernos, proponiendo políticas y programas de préstamos gubernamentales, que han 

existido en Europa, contribuyendo a mayor acceso de productos financieros. 

Morawczynski et al. (2015) investigan el impacto del programa de banca social 

desarrollado por el gobierno de la India en el año 2010, cuyo objetivo fue ampliar las 
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oportunidades formales de realizar operaciones de crédito y ahorro a la población en 

condiciones de pobreza y marginación.   

El proyecto se realizó en conjunto con las instituciones financieras para permitir la 

apertura de cuentas de ahorro con saldo cero y bajas tarifas de mantenimiento; con lo cual se 

logró extender el acceso y casi 60% de la población fue bancarizada.  

Sin embargo, la evidencia empírica del estudio en cuestión sugiere que la mayor parte 

de las cuentas bancarias no tuvo mayor actividad, es decir, el acceso no se tradujo en uso de las 

mismas. Se encontró que, en uno de los estados de la India, el 72% de la población pobre 

continuaba con escaso nivel de ingresos después de un año de haber   abierto su cuenta 

bancaria, circunstancia que se repetiría a lo largo del país. Además, se señaló que solo el 5% de 

los beneficiarios del G2P, pagos mensuales de seguridad social que realiza el gobierno para 

personas mayores, discapacitadas y viudas, depositaban lo recibido en sus cuentas, el resto lo 

canalizó hacia mecanismos de ahorro informales.  

Ratnawati (2020) estudia el impacto de los programas de inclusión financiera que se 

llevan a cabo en 2014 en países asiáticos para impulsar su crecimiento económico, disminución 

de la pobreza, la distribución equitativa de los ingresos y la estabilidad financiera.  

Sin embargo, el rápido incremento de la inclusión financiera en la realidad de los países 

de Asia, como Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas, y varios otros, no estuvo acompañado de 

un crecimiento económico, incluso en algunos sucedió una desaceleración en el crecimiento del 

PIB y una mayor desigualdad en los ingresos; lo que, de acuerdo al investigador, pone en 

evidencia la existente brecha entre los propósitos teóricos de la inclusión financiera y la realidad 

observada.  
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Finalmente, se concluye que la inclusión financiera no refiere solamente a la expansión 

del acceso de las familias pobres al sector financiero, sino que, de forma externa, el gobierno 

debe incentivar a las instituciones bancarias a brindar facilidades en cuanto al uso de servicios 

financieros, especialmente a la colocación, para buscar aliviar la pobreza por medio del 

incremento de actividades productivas. 

Pobreza 

Pobreza por ingresos. 

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publica de forma 

trimestral los resultados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que 

permite conocer la calidad de empleo e ingresos de la familia (Revista Gestión Digital, 2019).  

El método para medir la pobreza que se utiliza mayormente en el Ecuador, se basa en 

los ingresos de los individuos, puesto que la ausencia de los mismos priva de las mínimas 

condiciones de vida. Según esta metodología del INEC, son pobres quienes perciben un ingreso 

per cápita mensual inferior de la línea de pobreza, que para diciembre del 2019 fue $84,82 y la 

línea de pobreza extrema fue de $47,80. Para ese año, se registró la pobreza y pobreza extrema 

más elevada de entre los últimos 5 años, correspondientes respectivamente al 25% y 8,90% de 

la población (INEC, 2019b). Como se evidencia en la Figura 12. 
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Figura 12 

 Pobreza por Ingresos y Pobreza extrema 

 

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), por INEC, 

2019b. 

Pobreza multidimensional. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Ecuador evidencia un marco conceptual 

basado en el “Buen Vivir” y los derechos asociados. Consta de 4 dimensiones y 12 indicadores 

que son calculados a nivel de familias como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13 

Pobreza multidimensional

 

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, por INEC, 2018a. 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), propuesta por la CEPAL, es una 

perspectiva multidimensional desde la cual se estudia la pobreza, que abarca 5 dimensiones 

dentro de las cuales se consideran indicadores que miden privaciones de los hogares, como se 

muestra en la Figura 14. 
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Figura 14  

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

 

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), por  

INEC, 2019b. 

Marco Conceptual  

Inclusión Financiera 

El CFI (2009) especifica que, la inclusión financiera hace referencia a la etapa, en la cual, 

la totalidad de personas utilizan y tienen la posibilidad de acceder a todos los servicios 

financieros a precios módicos, de forma adecuada y dignamente. Incluyendo a grupos 

vulnerables, de bajos recursos, zonas rurales y otras poblaciones marginadas. 
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Sistema Financiero   

López y González (2008) mencionan que el sistema financiero: 

Parte de la existencia de unas unidades excedentarias y deficitarias de liquidez en la 

economía…De tal forma que define el sistema financiero como el conjunto de 

instituciones, instrumentos y mercados a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia 

la inversión (p.2). 

Intermediación Financiera 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, 2019) menciona que “intermediación financiera 

es la función que tienen las entidades autorizadas legalmente para actuar como medios de 

enlace entre el acreditante de un financiamiento y el acreditado, cobrando una comisión por 

haber realizado la conexión” (p.1). 

Es así que, en este proceso, las instituciones financieras tienen el rol de intermediarias, 

afrontando riesgos, por lo que mediante el préstamo establecen una tasa de interés y por los 

recursos utilizados que fueron captados por los depositantes e inversionistas realizan un pago 

de tasa de interés pasiva, generando la diferencia entre estas tasas un spread, interpretado 

como el margen de intermediación financiera. 

Población Económicamente Activa (PEA)  

El INEC (2018a) define que son las “personas de 15 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y 

personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados)” (p.6). 
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En la Figura 15 se evidencia la composición de la Población Económicamente Activa e 

Inactiva a septiembre de 2020, correspondiendo a un 62,8% y 37,2% respectivamente. 

                                           Figura 15  

Composición PET (Sep-20) 

 

 

 

  

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo Indicadores Laborales. 

INEC, 2020c. 

Población Económicamente Inactiva (PEI)  

El INEC (2018a) establece que “son todas aquellas personas de 15 años y más que no 

están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. Típicamente 

las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros” 

(p.6). 

Microfinanzas 

El BID (2007) define las microfinanzas como “los servicios financieros destinados 

principalmente a las microempresas, sus propietarios/operadores y sus empleados” (p.3). 

62.80%

37.20%

PEA PEI
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Lacalle et al. (2010) manifiestan que las microfinanzas mantienen un concepto amplio y 

no se encuadra únicamente en el microcrédito sino que también incluyen todos los servicios 

financieros que son destinados para las personas excluidas del sector financiero formal. 

Microcrédito  

Fernández (2003) conceptualiza al microcrédito como aquel crédito que se concede a 

personas naturales o a un grupo de prestatarios cantidades pequeñas de dinero para que sea 

utilizado en actividades de comercialización, servicios, producción; siendo su garantía solidaria y 

los pagos aquellos ingresos obtenidos por dichas actividades que han sido anteriormente 

examinada por la institución financiera.  

Rodríguez (2010) establece que, los “microcréditos son préstamos de pequeñas 

cantidades que se entregan a personas vulnerables en riesgo de exclusión para ayudarles a 

poner en marcha un proyecto empresarial o laboral, y que carecen de garantías para 

desarrollarlo” (p. 8). 

En la Figura 16 se evidencia el volumen de microcréditos entregados por la banca 

pública y privada durante los años 2015 a 2019, habiendo incrementado su nivel de 

otorgamiento durante este período como evidencia de que el Sistema Financiero está 

configurando nuevas puertas para la inclusión financiera.  
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Figura 16 

Volumen de microcréditos entregados por la banca pública y privada en Ecuador 

 

Nota. Tomado de Volumen de Créditos. Superintendencia de Bancos, 2020.  

Cuenta de Ahorro 

Scotiabank Colpatria (2020) menciona que es un “producto financiero ofrecido por el 

Banco que te permite ahorrar tu dinero de forma segura” (p.1). Además, se reciben intereses 

por mantener en la cuenta el dinero y se tiene acceso en cualquier momento que desee el 

depositante, en cajeros automáticos con tarjetas de débito o acercándose alguna sucursal.  

En la Figura 17 se evidencia el número de clientes de la banca que posee cuentas de 

ahorro activas en la ciudad de Quito, poniendo de manifiesto que la cantidad de hombres y 

mujeres con acceso al Sistema Financiero ha incrementado entre 2015 y 2018, sin embargo, no 

ha sido de una manera grandemente significativa, por lo que todavía queda trabajo por delante 

en el tema de inclusión y expansión del acceso y uso de servicios financieros en la ciudad. 
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                          Figura 17 

                          Número de clientes de la banca con cuentas de ahorro activas en Quito 

 

                          Nota. Tomado de Estadísticas de Inclusión Financiera. BCE, 2020a. 

Cuenta Corriente  

Maugard (2017) menciona que “la cuenta corriente es un producto bancario que 

permite al usuario realizar todas sus gestiones económicas necesarias en la vida cotidiana” (p.5). 

En la Figura 18 se observa el número de clientes de la banca con cuentas corrientes 

activas en Quito, que, a diferencia de las cuentas de ahorros, su uso ha disminuido entre los 

años 2015 y 2018, evidenciando las complejas situaciones económicas que atraviesa la 

población y la dificultad del acceso hacia este servicio financiero. 
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                          Figura 18 

                           Número de clientes de la banca con cuentas corrientes activas en Quito 

 

                           Nota. Tomado de Estadísticas de Inclusión Financiera. BCE, 2020a. 

Depósitos de Plazo Fijo  

Hace referencia a un producto financiero, por medio del cual, una persona natural o 

jurídica realiza un depósito con determinada cantidad de dinero en una institución del sector 

financiero, con un plazo de tiempo y bonificación establecidas previamente (Santander, 2020). 

En la Figura 19, se observa el número de clientes con depósitos a plazo en Quito, que 

entre los años 2015 y 2018 han incrementado, especialmente, por parte de las mujeres de la 

población. 
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                        Figura 19 

                        Número de clientes de la banca con depósitos a plazo en Quito 

 

                        Nota. Tomado de Estadísticas de Inclusión Financiera. BCE, 2020a. 

Tarjetas de Crédito 

Documento emitido por una institución financiera, de material plástico o metal, que se 

encuentra suscrito a nombre de una persona, que utilizará en sus compras sin pagos en efectivo 

y que puede pagar en el futuro mediante cuotas al emisor (Gil, 2020). 

Tarjetas de Débito 

Consideradas como productos financieros que son emitidas por instituciones del sector 

financiero, que permiten a los que son acreedoras de las mismas, realizar operaciones con el 

saldo que mantienen disponible en la cuenta ya sea de ahorro o corriente, utilizadas para el 

cajero automático e incluso pago de compras (iahorro, 2020). 

Pobreza  

Se define la pobreza como “una condición en la cual una o más personas tienen un nivel 

de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia” (Barneche, et al. 2010, p.1).  
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Es decir, que la pobreza se la entiende desde diferentes aspectos multidimensionales 

pero se concluye que en general es la situación que fuerza a vivir en una calidad de vida fuera de 

los estándares que se han establecido en la sociedad que habita. 

La Figura 20 evidencia los porcentajes de pobreza de la ciudad de Quito cuya 

participación en los porcentajes a nivel nacional es bastante considerable. 

Figura 20 

Porcentaje de pobreza a nivel nacional y en la ciudad de Quito 

 

              Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo. INEC, 2019b. 

Severidad. 

Según el INEC (2014) la severidad de la pobreza es un indicador que permite conocer 

cuánto les hace falta a los hogares para poder satisfacer las necesidades vitales para sobrevivir, 

considerando la desigualdad existente en los ingresos que perciben las personas con bajos 

recursos económicos (pobres).  
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Se establece que la severidad, es la brecha de pobreza elevada al cuadrado, de tal 

manera, que el cálculo de nivel de pobreza es ajustado y se obtiene un dato mayormente real 

(Mideros, 2012). 

Incidencia.  

Es un indicador que expresa el porcentaje de la población que no logra alcanzar el nivel 

establecido por la línea de pobreza. Se calcula dividiendo el número que representa a la 

población pobre para la población total (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 

Internacional, 2020).  

Es una medida sencilla de calcular y comprender, sin embargo, no es recomendable 

utilizarla como única referencia para medir y analizar el nivel de pobreza de un determinado 

sector o población, pues no permite evidenciar una diferenciación de las carencias que tienen 

los individuos y su análisis temporal es limitado, ya que podría permanecer constante a pesar de 

las condiciones de los pobres hayan empeorado en una situación dada.  

Brecha. 

El INEC (2019b) establece que la brecha es la diferencia promedio de ingresos existente 

de las personas en situaciones de pobreza, respecto de la línea de pobreza. Es decir, mide la 

cantidad de dinero que requiere un individuo para superar su situación de ser pobre.  

Este indicador complementa al de la incidencia de la pobreza y ofrece consideraciones 

relevantes sobre esta situación a nivel macro, puesto que permite conocer la cantidad de 

recursos que se requeriría para que todo un país logre superar la línea de pobreza, estimando la 

magnitud del esfuerzo por realizar y estableciendo comparaciones entre países.  
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En la Figura 21 se observan los indicadores de brecha y severidad en función de la 

pobreza a nivel nacional en Ecuador, cuya distancia promedio de ingresos respecto de la línea de 

pobreza es del 9,20%, por su parte, la severidad alcanza un 4,8% a diciembre de 2019. 

Figura 21 

Pobreza, brecha y severidad a diciembre de 2019 a nivel nacional 

 

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo. INEC, 2019b. 

Pobreza Extrema 

Según la CEPAL (2011) es la condición donde un individuo no posee los recursos 

suficientes para cubrir por lo menos su alimentación. Es decir, no pueden adquirir la canasta 

básica de alimentos.  

La Figura 22 evidencia el porcentaje de pobreza extrema en la ciudad de Quito, cuyo 

valor es considerable en comparación al porcentaje a nivel nacional, permitiendo observar la 

situación en la que se encuentra esta ciudad y la importancia que tiene la lucha en la mitigación 

de esta condición.  
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Figura 22 

Porcentaje de pobreza extrema a nivel nacional y en la ciudad de Quito 

 

         Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2019b. 

Índice de Precios al Consumidor  

El INEC (2020e) lo define como: 

Un indicador mensual, nacional y para nueve ciudades, que mide los cambios en el 

tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y 

servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área 

urbana del país (p.1).  

La Figura 23 evidencia la evolución que ha tenido el Índice de Precios al Consumidor en 

el Ecuador, que durante los últimos cinco años se ha mantenido prácticamente constante. 
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Figura 23 

Evolución del Índice de Precios al Consumidor 

 

  Nota. Tomado de Índice de Precios al Consumidor. INEC, 2020e. 

Salario Digno 

Es aquella cantidad monetaria, con la cual los individuos y sus familias atienden sus 

necesidades básicas, por lo que se toma como base para establecerlo, la canasta básica familiar 

y el número de personas que captan recursos económicos en el hogar, los cuales se obtienen de 

las publicaciones anuales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El cálculo y difusión del 

salario digno mensual lo realiza el Ministerio de Trabajo (Dirección Nacional Jurídica, 2020). 

El trabajador debería recibir una compensación económica para que sus ingresos sean 

iguales o mayores al salario digno, si es una empresa que percibe utilidades, son personas 

obligadas a llevar contabilidad o cancelaron un impuesto a la renta menor al de sus utilidades 

(Cámara de Comercio de Quito, 2020). 
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Necesidad  

Plantea Dorsch (como se citó en Moreno et al., 2015): "Las necesidades son la expresión 

de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo" (p.4). 

Según la Real Academia Española (RAE, 2020) es la “carencia de las cosas que son 

menester para la conservación de la vida” (p.1). 

Calidad de Vida 

Levi y Anderson (1980) manifiestan que este concepto se refiere a la dimensión que 

abarca el bienestar social, físico y mental, según lo que cada una de las personas y grupo de 

individuos concibe acerca de la satisfacción, recompensa y bienestar.  

“Es el indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en un 

marco social y cultural determinado” (Quintero, 1996, p.163). 

Por lo que, se establece que la calidad de vida mantiene características subjetivas y 

objetivas, debido a establecerse en función de cómo percibe su bienestar social y psicológico 

según los recursos que posee y lo que puede adquirir, incluso de la seguridad o productividad. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad, es un término referente a la actuación desfavorable y de difícil 

recuperación para ciertos grupos de personas ante situaciones complicadas como, un desastre 

natural u ocasionado por el ser humano. Mantiene una relación con la pobreza, sin embargo, 

también son consideradas vulnerables, aquellas que viven situaciones de traumas, aislamiento, 

indefensión ante riesgos e inseguridad (International Federation of Red Cross [IFRC] , 2020).  

Chambers (1989) conceptualiza la vulnerabilidad como, frente a la tensión y 

contingencias mantiene inconvenientes para confrontarlas. Establece también que se alude dos 

secciones, siendo la interna con referencia a la insuficiencia de recursos de toda índole para 
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hacer frente las situaciones difíciles que ameritan pérdidas perniciosas y la parte externa hace 

referencia a los riegos y presiones a los que se encuentra expuesto el sujeto.  

Desigualdad 

Inicialmente, es importante mencionar que la desigualdad, no hace alusión únicamente 

a la parte económica, en cuanto a ingresos y patrimonio que mantienen; sino que también el 

acceso a educación, salud y servicios públicos forman parte de este concepto. Se considera 

incluso en medio de géneros y grupos sociales, las desigualdades (ONU , 2019).  

Martin et al. (2016) definen la desigualdad como una combinación de indicadores 

económicos referidos a los ingresos y la riqueza. “Sin embargo, es inseparable de diferencias 

sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en el suministro de 

vivienda” (p.4). 

Desarrollo Económico 

Castillo (2011) establece que el desarrollo económico tiene una relación con la renta 

real per cápita que un país mantiene en aumento a largo plazo. Por lo que, manifiesta que es un 

procedimiento completo, referente al crecimiento socioeconómico, que custodia el 

mejoramiento de la sociedad en cuanto las condiciones de vida de las familias y en general, toda 

la comunidad; a la vez que el potencial económico sigue en aumento. 

Marrama (2015) define que el “desarrollo económico debe entenderse el proceso 

mediante el cual una colectividad dada logra un aumento de su renta nacional, y que el ritmo de 

desarrollo será tanto mayor cuanto más elevada sea la tasa de crecimiento de la renta” (p. 162). 
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Capítulo III 

Metodología 

Determinación de la población  

 

Según Hernández et al. (2014) la población hace referencia al conjunto de personas o 

entidades con características similares, de acuerdo a ciertas especificaciones; mediante la cual 

se obtiene información para los estudios correspondientes, que generan datos útiles para el 

análisis en una investigación. 

La población considerada para el presente estudio, son 1.273.046 clientes que tienen 

acceso a cuentas corrientes y de ahorro en instituciones de la banca privada y pública, 

considerando las 287 oficinas existentes en la ciudad, así como, las 322.888 personas que se 

encuentran bajo la línea de pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito al año 2020 (BCE, 

2020a; Superintendencia de Bancos, 2020; INEC, 2020f). 

Enfoque de la Investigación 

Enfoque Mixto 

La investigación científica, desde el enfoque mixto, es un proceso donde se reúne, 

procesa, examina y asocia datos tanto cualitativos como cuantitativos para dar respuesta a un 

planteamiento (Guelmes y Nieto, 2015). 

El enfoque mixto permite responder preguntas de investigación y comprobar la 

hipótesis planteada mediante la recolección y análisis de datos para una población determinada 

y validar los resultados por medio diversas herramientas de carácter cualitativo. 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto, pues se pretende realizar un levantamiento 

de información numérica de fuentes de datos oficiales que permitirán analizar el nivel de uso y 

acceso a los productos financieros que ofrece la banca privada y pública, y a su vez, estudiar la 
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situación de pobreza en la ciudad; cuyos resultados serán validados por medio de la opinión de 

expertos relacionados al área, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas acerca de 

la influencia de la inclusión financiera en el nivel de pobreza en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Tipología de la Investigación  

Por su Finalidad: Básica  

 Muntané (2010) establece que la investigación pura o básica “se caracteriza porque se 

origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos 

científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (p.221). El principal objetivo de 

la investigación básica, es entonces, incrementar el volumen de conocimiento de fenómenos 

que ocurren dentro de la sociedad, para lograr explicarlos, dejando en un segundo plano el 

desarrollo específico de los hallazgos obtenidos.  

La presente investigación es básica debido a que permitirá establecer si gracias a la 

inclusión financiera desarrollada mediante estrategias y productos financieros concretos de la 

banca privada y pública, el nivel de pobreza del Distrito Metropolitano de Quito ha disminuido, 

acrecentando y actualizando de esta manera los conocimientos sobre el tema en estudio. 

Por las Fuentes de Información: Documental   

La investigación documental “es fundamental la construcción del conocimiento dentro 

de un proceso mayor de investigación y, por supuesto, de ordenamiento de ideas (…) se realiza a 

partir de la información hallada en documentos de cualquier especie, como fuentes 

bibliográficas, hemerográficas o archivísticas” (Vivero y Sánchez, 2018). 

Por lo tanto, se pretende recolectar información tomando en cuenta bases de datos ya 

documentadas en Superintendencia de Bancos, Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, 
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Banco Central y demás instituciones que contribuyan con el objeto de la investigación, con el fin 

de determinar el grado de inclusión financiera que existe en este segmento de la población. 

Por el control de variables: No experimental  

Dzul  (2010)  establece que el diseño de investigación no experimental es “aquel que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación 

de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p. 2). Es una 

indagación sistemática en la que no se posee control directo sobre las variables a ser estudiadas 

debido a que su comportamiento ya ha sido dado, por lo que se deberán hacer inferencias sobre 

las relaciones entre las mismas. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de inclusión financiera 

de la banca privada y pública que se vive actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito, y la 

relación con el nivel de pobreza de la ciudad; por lo que es considerada una investigación no 

experimental, ya que no se busca modificar intencionalmente el entorno de las variables, sino, 

se pretende analizar desde la perspectiva existente. 

Por el alcance: Correlacional 

Hernández et al. (2014) establece que la “utilidad principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables vinculadas”.  

Por lo tanto, este proyecto se enfoca en determinar la incidencia existente de la 

inclusión financiera en el nivel de pobreza del Distrito Metropolitano de Quito durante el 

periodo 2015-2019, en base a variables que se encuentran inmersas.  
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Instrumentos de Recolección de Información 

Entrevista  

La entrevista es el instrumento de recolección de datos con la que el investigador busca 

conseguir información mediante el aspecto personalizado y oral. La información obtenida será 

de acuerdo a los sucesos vividos y en torno a sus creencias, opiniones, valores o actitudes frente 

a la coyuntura estudiada (Torrecilla, 2006). Por consiguiente, se la empleará en los miembros 

con conocedores respecto al tema de estudio, presentes en el Distrito Metropolitano de Quito 

con la finalidad de indagar acerca de las opiniones y la situación real de la influencia de la 

inclusión financiera en el nivel de pobreza en la ciudad. 

Revisión de Documentos y Registros 

Domínguez (2007) menciona que mediante la revisión de documentos los investigadores 

generalmente obtienen la mayor cantidad de datos. Esta es una de las técnicas que más se 

utilizan “es una forma eficiente y eficaz de recopilar datos, ya que los documentos son 

manejables y son el recurso práctico para obtener datos calificados del pasado” (QuestionPro, 

2020). Por tal razón, este instrumento se lo utiliza en la investigación porque se recoge 

información de instituciones públicas y organismos que mantienen información de la ciudad de 

Quito, como son: INEC, Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, entre otros. 

Procedimiento para la Recolección de Datos  

Técnica Documental 

La técnica documental “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por los otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 2006). 
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Por lo expuesto con anterioridad, el presente estudio recopilará información para definir un 

marco general de la inclusión financiera y sobre las condiciones de pobreza en las que se 

encuentran los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.  

Técnica de Campo 

La técnica de campo consiste “en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna” (Arias, 2012). Por lo tanto, esta técnica se empleará para realizar la 

entrevista a expertos conocedores de la realidad de la inclusión financiera en el Distrito 

Metropolitano de Quito y el aporte que hace el acceso y uso de productos financieros a la 

mejoría de condiciones de las personas con limitados recursos.  

Bases de Datos 

La Conference des Statisticiens Européens (1977), celebrada en Europa, define a las 

bases de datos como una:  

Colección de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre sí, tienen una 

definición y descripción comunes y están estructurados de una forma particular. Una 

base de datos es también un modelo del mundo real y, como tal, debe poder servir para 

toda una gama de usos y aplicaciones. 

Las bases de datos a utilizar en la presente investigación son elaboradas por las 

instituciones del gobierno ecuatoriano, que proporcionan información confiable, como son el 

INEC, Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, entre otros. 

Análisis de Resultados 

Para analizar los resultados obtenidos de la relación entre variables por medio de las 

dimensiones de la variable dependiente e independiente se utiliza gráficos y cálculos 
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matemáticos ejecutados en el programa de Office Excel, que permite procesar la información 

recopilada y establecer relaciones necesarias que den respuesta y sustento a la investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

 

El capítulo que se presenta a continuación, engloba los resultados obtenidos en la 

investigación realizada con respecto a las variables seleccionadas, siendo para el caso de 

estudio, inclusión financiera de la Banca Privada y Pública, la variable independiente 

determinada por: total de depósitos, total de créditos, número de operaciones de depósito, 

número de operaciones de crédito, número de agencias, número de cuentas corrientes y de 

ahorros, e indicadores de profundización financiera; que fue relacionada con la variable 

dependiente, pobreza, la cual es determinada por: la incidencia de la pobreza por ingresos, 

población pobre, cantidad de familias pobres, índice de Gini, línea de pobreza y brecha de 

pobreza. Todo ello, con la finalidad de determinar cómo influyó la inclusión financiera en la 

mitigación de la pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito entre los años 2014-2020. 

Incidencia de la Pobreza por Ingresos en el Distrito Metropolitano de Quito 

Para el presente estudio, inicialmente se requirió conocer la cantidad de personas 

pobres que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual fue necesario obtener el 

porcentaje de pobreza a partir de la Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 2019 y 2020, que se calcula conforme a la Ecuación 4: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑀𝑄

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑀𝑄
 

Mismo que en la investigación fue relacionado con respecto a la población total, tomada 

de la Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2014-2020 

elaborada por el INEC, como se evidencia en la Figura 24.  

 

 

(4) 
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Figura 24 

Población del DMQ y Porcentaje de pobreza 

 

Nota. Elaboración propia en base a INEC (2019b; 2020b; 2020f)  

Como resultado de lo descrito anteriormente, se observa que en la Figura 25, la 

población pobre se mantuvo en aumento durante el período de estudio, a excepción del año 

2017, donde la cantidad de individuos que se encuentran en pobreza disminuyó 

considerablemente, dado el crecimiento del 3% de la economía (PIB), debido a que el gasto de 

las familias incrementó, al igual que del gobierno, se dinamizaron las actividades de los servicios 

financieros, especialmente por los préstamos que se otorgaron en el sector financiero privado y 

en la economía popular y solidaria (BCE, 2018). En el año 2020, la pobreza se intensificó 

considerablemente debido a la crisis económica y sanitaria que actualmente enfrenta el Ecuador 

por la pandemia del COVID-19. 
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               Figura 25 

               Población Pobre del DMQ 

 

 
Para el presente estudio, se considera pobre al individuo cuyos ingresos mensuales son 

inferiores a la línea de pobreza que se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor de 

cada año en el Distrito Metropolitano de Quito, que para el 2020, como se observa en la Tabla 4, 

corresponde a $83,82.  

De acuerdo al INEC (2018b) la línea de pobreza para el DMQ en cada año, se calcula 

mediante el producto 𝑙𝑝𝑡 = ∝𝑡  ∗  𝑙𝑝2006; donde 𝑙𝑝2006 corresponde a la línea de pobreza de 

consumo de $56,64 que se estimó a partir de la 5ta Ronda de la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV); ∝𝑡  representa un factor de ajuste calculado mediante la actualización del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) del DMQ, que se obtiene mediante ∝𝑡=  
𝑖𝑝𝑐𝑡−1

2014

𝑖𝑝𝑐𝐸𝐶𝑉06
2014 , cuyo numerador 

corresponde al IPC del mes de noviembre de cada año, empalmado al año base 2014; y, el 

denominador es el promedio de los IPC de abril, mayo y junio de 2006 en concordancia con línea 

de pobreza de consumo de la 5ta Ronda de ECV expresada en dólares de ese año. 
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Tabla 4  

Población y familias pobres   

Año 
Línea de 

Pobreza 
Brecha 

Brecha  

(en dólares) 

2014 $ 81,08 2,10% $ 1,70 

2015 $ 83,66 2,90% $ 2,43 

2016 $ 84,46 3,70% $ 3,13 

2017 $ 84,30 2,50% $ 2,11 

2018 $ 84,88 2,70% $ 2,29 

2019 $ 84,95 2,80% $ 2,38 

2020 $ 83,82 4,21% $ 3,53 

Nota. Tomado de la base de datos del INEC (2019b; 2020b; 2020g) 

y desarrollado por las autoras. 

Y al obtener el porcentaje de brecha para cada año, se establece que la distancia de 

ingresos promedio que le hace falta a cada individuo para encontrarse sobre la línea de pobreza 

en el último periodo, es de $3,53 mensualmente. El comportamiento que mantiene la brecha, es 

coherente con los resultados analizados anteriormente, respecto a la situación económica del 

país y a la realidad de las personas pobres a nivel nacional y en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

A partir de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012, se 

determinó que el tamaño del hogar ecuatoriano promedio está conformado de 3.9 integrantes, 

dato que se utilizó como una constante para determinar la cantidad de familias pobres que se 

encuentran en el DMQ, mediante el cociente que se presenta en la Ecuación 5: 
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𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Analizando la cantidad de familias pobres en 2019 con respecto al 2014 de la Tabla 5, se 

observa un incremento de 19,4%, aspecto considerablemente elevado que implica no solo una 

carencia de ingresos para ubicarse sobre la línea de pobreza si no que son más numerosas las 

familias que tienen acceso limitado a oportunidades que les permita cambiar su condición de 

vida, donde experimentan una cotidiana privación de bienes y servicios necesarios.  

Tabla 5  

Determinación de pobreza en términos económicos 

Año 

Cantidad de 

Familias 

Pobres 

Línea de 

Pobreza 

por 

Familia 

Brecha 

Brecha por 

familia 

(en USD) 

Salario 

Digno 

Distancia 

promedio de 

ingresos 

respecto al 

salario digno 

2014 48.180 $ 316,21 2,10% $ 6,64 $ 397,99 $ 88,42 

2015 56.923 $ 326,27 2,90% $ 9,46 $ 415,59 $ 98,78 

2016 67.947 $ 329,41 3,70% $ 12,19 $ 429,57 $ 112,35 

2017 50.171 $ 328,75 2,50% $ 8,22 $ 442,30 $ 121,77 

2018 57.252 $ 331,02 2,70% $ 8,94 $ 444,62 $ 122,54 

2019 57.526 $ 331,30 2,80% $ 9,28 $ 447,41 $ 125,39 

2020 82.792 $ 326,90 4,21% $ 13,76 $ 447,11 $ 133,98 

Nota. Tomado de la base de datos de Jezl Auditor (2020) e INEC (2013; 2020a) y desarrollado 

por las autoras.  

 

(5) 
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Para el presente estudio, se considera que una familia es pobre cuando no logra 

alcanzar la línea de pobreza por familia, cuyo valor se obtiene año a año mediante el siguiente 

cálculo, que se presenta en la Ecuación 6: 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 =  𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Por lo que se constata que para 2020 las familias que percibieron ingresos inferiores a 

$326,90, son consideradas pobres.  

Para cuantificar la brecha por familia en dólares se calculó el producto del porcentaje de 

brecha con respecto a la línea de pobreza por familia, obteniendo la distancia promedio de los 

ingresos de los hogares con respecto a esta última, por lo que, para el año en cuestión se 

evidencia que en promedio necesitan $13,76 mensuales para dejar de ser considerados pobres. 

Adicionalmente, se establece, por diferencia, la distancia en ingresos promedio a la que se 

encuentran las familias pobres de percibir el salario digno, el resultado de esta operación indica 

que en este último año hace falta $133,98 mensuales en promedio, y a comparación del periodo 

2014 es considerablemente elevado. 

Inclusión Financiera: Acceso y Uso 

Para describir la variable inclusión financiera, se considera el nivel de acceso y uso que la 

población del DMQ tiene a los productos financieros que ofrece la banca pública y privada. Para 

explicar la dimensión uso, se considera los montos y operaciones de depósito y crédito de los 

cuales los individuos han sido sujetos; para la dimensión acceso, se toma en cuenta las agencias 

disponibles en el DMQ que acercan los servicios financieros a los usuarios. 

En la Figura 26 se observa que, entre 2014 y 2017, las operaciones de depósito crecieron 

de forma sostenida, sin embargo, en este último año, el monto de depósito por operación se 

redujo ya que no existió un mayor ahorro de parte de las familias, sino que como se mencionó 

anteriormente, la economía se dinamizó por el incremento del gasto de los hogares.  

(6) 
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Figura 26 

Depósitos en millones de dólares y Número de Operaciones de Depósito

 

Nota. Tomado de Sistema Financiero Público y Privado. Superintendencia de Bancos (2020b) y 

desarrollado por las autoras. 

 

En la Figura 27 se observa que en 2014 se tiene el mayor volumen de operaciones de 

crédito durante el período de estudio, lo que indica que al ser uno de los años con menor monto 

de créditos, se concedió este producto financiero a una mayor cantidad de personas en montos 

más bajos, los cuales son entregados a sujetos con niveles de ingresos menores a diferencia de a 

quienes se entrega créditos voluminosos. 
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Figura 27 

Créditos en millones de dólares y Número Operaciones de Crédito 

 

Nota. Tomado de Sistema Financiero Público y Privado. Superintendencia de Bancos (2020b) y 

desarrollado por las autoras. 

Conforme a la dinamización de la economía en 2017, sucede el incremento del total de 

créditos más significativo con respecto a su año anterior, sin embargo, las operaciones de 

crédito no crecieron en la misma proporción, lo que implica que se entregaron créditos en 

mayores montos y a personas con perfiles de riesgo más bajos. 

En 2019 se observa el mayor monto de créditos otorgados en un mayor número de 

operaciones, las principales colocaciones de la banca pública y privada fueron créditos de 

consumo prioritario alcanzando un valor de $5.755,06 millones y comercial prioritario con 

$3.434,91 millones, conforme a los datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos. 
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En 2020 decrece el monto de créditos y el número de operaciones se desploma en un 

54% con respecto al año anterior, caída más fuerte en los últimos 6 años, lo que se explica por la 

crisis económica en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

En los últimos años, las transacciones bancarias por medios digitales han tenido gran 

acogida por parte de la ciudadanía, motivo por el cual las instituciones financieras han 

fortalecido sus aplicativos, como canales funcionales y de fácil acceso para los usuarios. La 

Figura 28 muestra que a partir de 2016 las agencias físicas empezaron a reducirse, sin embargo, 

para 2020 su presencia incrementa. La nueva era digital ha incentivado a que los bancos 

innoven sus agencias, por ejemplo, el Banco del Pacífico, en este último año, ha colocado 

centros virtuales equipados con cajeros automáticos multifuncionales. Produbanco, por su parte 

ha reconvertido sus oficinas fusionando las agencias tradicionales con business center, y ha 

dispuesto varios de estos nuevos canales en el país (El Universo, 2020).  

Figura 28 

Agencias 

 

Nota. Tomado de Datos de Servicios Financieros. Superintendencia 

de Bancos (2020a) y desarrollado por las autoras. 
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Relación Depósitos/PIB y Porcentaje de Pobreza  

 

El indicador de profundización financiera en análisis, mide la magnitud relativa de los 

depósitos de la banca pública y privada del DMQ, con respecto al tamaño de la economía. En la 

Figura 29 se observa que entre el año 2014 y 2016 este incrementa en 1,38%, a pesar de ello, la 

pobreza creció en 2,7%, lo que evidencia un comportamiento indiferente con respecto al 

aumento en los depósitos/PIB.  

En 2017 el porcentaje de pobreza desciende y el índice de profundización no 

incrementa, y ya que en los años posteriores la tendencia de la pobreza continua en aumento 

indistintamente de los depósitos/PIB, se ratifica que la variable pobreza actúa indistintamente 

de la inclusión financiera, ya que no se evidencia una reducción del porcentaje de personas en 

situación vulnerable, con el aumento de acceso a los servicios financieros. 

Figura 29 

Índice de Profundización Financiera - Porcentaje de Pobreza 

 

Nota. Tomado de bases de datos de Superintendencia de Bancos (2020b), BCE 

(2020b) e INEC (2020c) y desarrollado por las autoras. 
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Relación Depósitos/PIB e Índice de Gini 

 

En el periodo estudiado, tanto el índice de Gini como el indicador de profundización, se 

mueven de forma independiente como se observa en la Figura 30. Entre 2017 y 2019, a pesar de 

que los Depósitos/PIB incrementaron en 3,03% aumenta la desigualdad en la distribución de la 

riqueza pasando de un 43,70% en 2017 a 44,90% en 2019. Por lo tanto, que incremente el valor 

de los depósitos con respecto al tamaño de la economía, no contribuye a mejorar la 

disponibilidad de ingresos entre los habitantes del DMQ. 

Figura 30 

Relación Índice de Profundización Financiera - Índice de Gini 

 

Nota. Tomado de bases de datos de Superintendencia de Bancos (2020b), BCE (2020b) e INEC 

(2019a) y desarrollado por las autoras. 
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Relación Créditos/PIB y Porcentaje de Pobreza  

 

El indicador de profundización financiera en análisis, mide la magnitud relativa de los 

créditos de la banca pública y privada del DMQ, con respecto al tamaño de la economía.  

Durante el período de estudio, especialmente entre los años 2017 y 2020, como se 

evidencia en la Figura 31, sucedió un aumento del índice Créditos/PIB, lo que implica un mayor 

monto de créditos otorgado, sin embargo, estos productos financieros no fueron entregados a 

las personas con menor poder adquisitivo para que realicen actividades productivas y mejoren 

su condición económica, ya que, por el contrario, la pobreza incrementó 4,21% comparando el 

año 2017 con relación a 2020. 

Figura 31 

 Créditos/PIB y Porcentaje de Pobreza 

 

Nota. Tomado de bases de datos de Superintendencia de Bancos (2020b), BCE (2020b) e INEC 

(2020c) y desarrollado por las autoras. 
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Relación Número de Cuentas y Población Pobre 

 

En la Figura 32 se evidencia que entre 2014 y septiembre de 2020 sucedió un 

incremento del 72% de la población pobre en el DMQ, y el número de cuentas corrientes y de 

ahorro de la banca creció entre los mismos años un 26%. Lo que manifiesta que el 

comportamiento de las variables es independiente una de la otra; por lo tanto, las personas que 

han tenido acceso para aperturar y usar cuentas bancarias han sido quienes tienen mayor poder 

adquisitivo.  

Figura 32 

Relación Número de Cuentas y Población Pobre 

 

Nota. Tomado de bases de datos de Superintendencia de Bancos (2020b) e INEC (2020c; 2020f) 

y desarrollado por las autoras. 

Relación Agencias Bancarias y Cantidad de Familias Pobres 

 

En la Figura 33 se observa que entre 2015 y 2020 se redujeron 25 agencias físicas en el 

DMQ, este decremento se explica debido a las nuevas tecnologías implementadas, que 

permiten los usuarios realizar sus transacciones bancarias mediante los aplicativos que se han 
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venido desarrollando en los últimos años. Durante este período, la cantidad de familias pobres 

se mantuvo sin ninguna variación significativa, a excepción del año 2020 debido a la crisis 

causada por la pandemia por COVID-19.  

Figura 33 

Relación Agencias Bancarias y Cantidad de Familias Pobres en el DMQ 

 

Nota. Tomado de bases de datos de Superintendencia de Bancos (2020a) e INEC (2013; 2020c; 

2020f) y desarrollado por las autoras. 

Las personas con escasos recursos no solamente tienen restricciones por su limitada 

capacidad económica y no cumplir con requisitos necesarios para acceder a productos 

financieros, sino que el auge tecnológico en la banca, y una mayor limitación de acceso 

geográfico debido al cierre de las agencias físicas con el paso de los años también representan 

un obstáculo.  
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Entrevista con expertos relacionados  

Entrevista 1 

La banca  realiza constantemente estudios técnicos con información y estadísticas, lo 

que les permite conocer quiénes acceden o no a sus productos y servicios financieros; sin 

embargo, su negocio es la intermediación financiera, donde se captan recursos para prestar a 

otros, no es brindar cobertura a sectores de la población que no tienen la capacidad de 

mantener en movimiento sus productos financieros, como si se tratara de un producto social, ya 

que el generar impacto en este ámbito corresponde a la labor del Estado.  

En el contexto del año 2020 por la pandemia a causa del COVID-19, no ha existido un 

incremento en la cantidad de cuentas corrientes y de ahorro en la banca, por el contrario, 

algunas se han cerrado por el costo operativo. Sin embargo, considerando años anteriores, se 

espera que, al cumplir la mayoría de edad, gran parte de la población aperture una cuenta 

bancaria, ya que se han ido dejando atrás ciertas costumbres en el manejo del dinero, como 

guardarlo bajo el colchón. Adicionalmente se debe considerar que también hay población que 

va muriendo, por lo que el incremento de las cuentas está sujeto a la demografía.  

A pesar de ello, la situación del sector pobre de la economía no ha accedido a los 

servicios ofertados por las instituciones bancarias, ya que no posee recursos para satisfacer sus 

necesidades, aún menos para generar un ahorro, tampoco cumple con los requisitos mínimos, 

como por ejemplo, certificado que garantice la ubicación de su domicilio para recibir 

notificaciones. Son más bien las cooperativas las que direccionan su mercado a las personas con 

bajos ingresos, quienes por idiosincrasia acuden a un lugar semejante a su entorno.   

Incluir a la población y ser social es diferente. Estrategias instauradas como la del banco 

del barrio, tienen la finalidad de descongestionar agencias, evitar la fatiga de los usuarios de 
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trasladarse para acceder a un servicio y captar sectores que por cantidad representen un nivel 

de rentabilidad.  

 Las tasas de interés de los microcréditos se encuentran sobre el 20%, las cuales son 

equiparables con las tasas que ofrecen en el sector informal; sin embargo, esta realidad 

responde al riesgo que tiene otorgar este producto a personas que inician un negocio, en donde 

no se conoce la realidad de sus ingresos mensuales o de la efectividad del mismo, y existe un 

alto nivel de incertidumbre sobre si podrá pagarle al banco; teniendo en cuenta que el banco no 

está prestando únicamente su dinero sino también la del público. Bajo ese aspecto, el Estado 

debería ser un garante para que cuando un pequeño empresario solicite un producto financiero, 

éste sea asequible.  

  Inclusión financiera es colaborar con la educación de la ciudadanía, lo cual está 

normado para la Superintendencia de Bancos, sin embargo, esta no es una rama principal de su 

actividad. La banca no tiene un rol social, sino que es un negocio; más bien el gobierno es quien 

tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente social inclusivo.  

 Si una persona con escasos recursos abre una cuenta bancaria no necesariamente va a 

salir de la pobreza, es posible que aprenda sobre las cuentas, pero el tener un trabajo o generar 

rendimiento en un negocio ayudará a que mejore su condición económica.  
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Entrevista 2 

Más allá de lo que estipula la ley, si se trata de inclusión financiera, deben encontrarse 

inmersos los tres sectores financieros, público, privado y popular y solidario, para que se 

democratice y profundice el uso del Sistema Financiero para aquellos sectores que 

normalmente no son atendidos.  

El sector financiero ha realizado acciones para mitigar la desconfianza, el 

desconocimiento y el temor de quienes se encuentran fuera del mismo, como, por ejemplo, a 

través de la educación financiera, sin embargo, los sectores de pobreza y pobreza extrema 

siguen desatendidos.  

Incrementar el volumen de colocaciones a clientes que tienen información y ya utilizan 

diversos productos financieros, no es lo esencial en la inclusión financiera; por el contrario, se 

debe ampliar la oferta de servicios para atender integralmente a los sectores vulnerables. Esto 

implica, no solamente otorgar un crédito, sino también asegurarse de que el individuo se 

capacite para poder administrarlo, porque si no sabe emprender adecuadamente o cómo, 

cuándo y dónde endeudarse, esto podría ser contraproducente. 

Si logran profundizar adecuadamente, en base a una cultura financiera del ahorro, 

capacitación y estabilidad, se va a disminuir el rango de pobreza y pobreza extrema; por lo que 

la banca debería enfocarse en ello con programas certeros, ampliando objetivos claros y no solo 

de rentabilidad o económicos.  

La banca privada se encuentra segmentada en bancos especializados y banca múltiple, 

siendo esta de carácter universal, ya que atiende desde sectores bajos hasta niveles 

corporativos. Sin embargo, no se evidencia un enfoque hacia el pequeño cliente, ya que a pesar 

de implementar elementos como, por ejemplo, “Credife” en el Banco del Pichincha, la exigencia 

en los requisitos limita el acceso a créditos para clientes menos sólidos. Si bien, la banca privada 
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no se encuentra normada por una exigencia de incluir a los sectores de bajos recursos, como 

ente dinámico, podría considerar iniciativas que giren alrededor de bajar tasas, refinanciar 

obligaciones, condonar intereses de mora u otras opciones, respondiendo a la responsabilidad 

social empresarial de toda entidad. 

Las corresponsales bancarias como “Banco del Barrio”, “Mi Vecino”, “Pago Ágil” captan 

recursos y descongestionan la concurrencia en las agencias; sin embargo, no son elementos 

generadores de cambio con respecto a la inclusión financiera, lo cual se logra, por ejemplo, 

asesorando a las personas, trabajando en conjunto con el gobierno para que brinde asistencia a 

los sectores vulnerables por medio de subsidios diferentes al bono de desarrollo e incentivando 

la cultura del ahorro.  

Por su parte, la banca pública tiene que atender al sector agrícola, ganadero, industrial, 

comercial, es decir, al cliente productivo. A pesar de ello, entidades como la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) y BanEcuador, tienen líneas de crédito para un cliente medio, PyMES 

o de mayores ingresos, cuando deberían procurar encargarse de segmentos más pequeños; ya 

que, al no perseguir fines de lucro, tienen la posibilidad de involucrarse mucho más en estos 

aspectos, administrando recursos de forma que cubran sus costos de operación y puedan 

reinvertir para fortalecerse institucionalmente con la finalidad de facilitar el acceso y uso de 

productos financieros conforme a las necesidades del sector pobre de la economía.  

Para brindar cobertura a sectores financieramente excluidos, se requiere de un trabajo 

conjunto entre los actores involucrados, empezando por la autoridad de política monetaria y 

financiera. Las tasas de interés de los microcréditos, son más o menos 3 veces más altas con 

respecto a los créditos corporativos, lo cual resulta contraproducente para la persona que desea 

iniciar un negocio. La manera de analizar la cartera por sectores es distinta, es más probable que 
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una persona disminuya su calificación en un microcrédito, que si accediera a un crédito de 

vivienda.  

Por ello, la autoridad, en conjunto con las instituciones del sector, deben buscar 

alternativas para lograr una mayor optimización de sus recursos y generar una normativa que 

permita el acceso a productos financieros para quienes todavía no son parte del sistema. Los 

clientes, a su vez, deberían buscar formalizarse de a poco, y tributar paulatinamente, sea 

mediante el régimen general o simplificado. 

Resumen de los Resultados  

Una vez analizados los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, se valida la 

hipótesis nula: el porcentaje de inclusión financiera de la banca privada y pública no es un factor 

influyente para la reducción del nivel de pobreza en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

La búsqueda de reducir desigualdades en la distribución de los recursos y mejorar el 

desarrollo económico de la sociedad, se ha convertido en una de las prioridades en la agenda 

global durante los últimos años.  

Sobre la base de la revisión literaria y los resultados encontrados en el presente estudio, 

organismos como el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la 

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) 

afirman que la promoción de la inclusión financiera es una herramienta que combate la pobreza 

y brinda oportunidades de desarrollo social en los países donde se implemente.  

Sin embargo, el incluir a la población y la inclusión social son dos perspectivas diferentes 

en el Ecuador. El sector financiero ha implementado estrategias como el “Banco del Barrio” o 

“Mi Vecino”, sin embargo, tienen la finalidad de descongestionar agencias, captar sectores que 

representan un nivel de rentabilidad y ofrecerles un servicio adicional. Estos procesos no 

aseguran que los individuos con escasos ingresos tengan la oportunidad y los recursos 

necesarios para mejorar sus condiciones.  

La inclusión financiera persigue ampliar la accesibilidad a productos financieros de 

calidad que tengan un costo asequible y satisfagan necesidades de ahorro y crédito de forma 

sostenible y responsable, especialmente para las personas que han sido marginadas en el sector 

financiero tradicional. Estos aspectos pueden dar la impresión de que la inclusión financiera 

estuviera alineada con lo que implica la inclusión social, comprendiendo esta última como una 

solución contra la desigualdad y la pobreza, que ofrece oportunidades para mejorar el entorno 
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en el que se desarrollan los habitantes de una ciudad o nación, para lo cual se necesitan de 

condiciones propicias, dadas por una cultura financiera del ahorro, capacitación y la estabilidad, 

que pueden lograrse a partir de un dinamismo entre el Gobierno, la banca y los ciudadanos. 

Sobre el análisis de los datos cuantitativos, se concluye que para el año 2020, 322.888 

personas se encuentran en situación de pobreza en el DMQ, que para el presente estudio, se 

considera pobre al individuo cuyos ingresos mensuales son inferiores a $83,82. Y, mediante la 

definición del tamaño del hogar promedio gracias a la última Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos (ENIGHUR), se determina que en el DMQ existen 82.792 familias pobres que mantienen 

una distancia promedio de ingresos mensuales respecto al salario digno de $ 133,98. 

En el período analizado, a excepción del año 2017, en el que se observa cierta 

dinamización de la economía influida por el gasto de los hogares y el gobierno, de acuerdo a 

como lo reportó el BCE, la tendencia del porcentaje de pobreza por ingresos y el Índice de Gini 

continúan en aumento de forma indiferente al movimiento del indicador de profundización 

financiera Depósitos/PIB, que también incrementa. Por otro lado, entre 2017 y 2020, el Índice 

Créditos/PIB y el porcentaje de pobreza tuvieron el mismo comportamiento anteriormente 

mencionado. 

Recomendaciones 

 Implementar estratégicamente a través de la banca pública, programas para administrar 

de forma eficiente sus recursos, de manera que puedan cubrir los costos de sus 

operaciones y mejorar el fortalecimiento institucional, para, en colaboración con el 

Gobierno, ofrecer productos financieros que atiendan las necesidades y el 

comportamiento del sector vulnerable de la sociedad.   
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 Realizar mayor seguimiento y comunicación de resultados por parte de la 

Superintendencia de Bancos que ha normado se tengan un programa de educación 

financiera para la ciudadanía en las instituciones, por lo que se recomienda, de forma 

que tanto el público como el sector financiero cuenten con información estadística 

homogénea y confiable. 

 Ampliar el alcance de los talleres de educación financiera los organismos públicos 

competentes, que ofertan hacia los individuos que se encuentran en las brechas de 

desigualdad e informalidad. 

 Generar el ente regulador, normativas flexibles en la oferta de servicios financieros que 

permitan mantener un equilibrio entre rentabilidad y cumplimiento de la 

responsabilidad social en beneficio de los sectores vulnerables. 

 Implementar de parte del gobierno la estrategia de respaldar los microcréditos, a fin de 

promover las actividades productivas entre los segmentos vulnerables, para puedan 

acceder con más facilidad a los productos de crédito.  
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