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Resumen

El Ecuador se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Durante el 
2020, uno de los problemas a los que se enfrentaron los responsables 
de las políticas públicas fue la dificultad de reconocer qué hogares 
necesitaban ser salvados de los choques de liquidez temporales y cuáles 
sufrían una situación de endeudamiento más permanente, lo que los 
dejaba insolventes. El objetivo de este artículo es identificar el perfil de 
los trabajadores informales que accedieron a microcréditos, créditos de 
consumo y créditos informales durante el 2020. Se estimó un modelo 
logit para cada uno de los segmentos de créditos analizados, usando los 
datos de la Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador, de la Escuela 
Politécnica Nacional. Los resultados evidencian que el perfil de los 
trabajadores informales que acceden a cada uno de los segmentos de 
créditos analizados es diferente entre sí. El tener pareja, percibir ingresos 
menores a USD 1000 y el tener vivienda propia influye positivamente 
para que un trabajador informal acceda a los microcréditos. El tener 
educación superior y educación financiera incrementa la probabilidad 
tener créditos de consumo. Por último, la necesidad de un nuevo prés-
tamo y el no tener historial crediticio influyen positivamente para que 
un trabajador informal tenga créditos informales.
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Abstract

Ecuador was affected by the COVID-19 pandemic. During 2020, one of 
the problems faced by policy makers is that it was difficult to recognize 
which households need to be saved from temporary liquidity shocks and 
which households suffer from a more permanent debt situation, leaving 
them insolvent. The objective of this paper is to identify the profile of 
informal workers accessing microcredit, consumer credit and informal 
credit during 2020. To this end, a logit model is estimated for each of the 
credit segments analyzed, using data from the “Encuesta Trabajadores 
COVID-19, Ecuador” of the Escuela Politécnica Nacional. The results 
show that the profile of informal workers accessing each of the credit 
segments analyzed is different from each other. Having a partner, earn-
ing less than USD 1.000 and owning their own home have a positive 
influence on informal workers’ access to microcredits. Having higher 
education and financial education increases the probability of having 
consumer credit. Finally, the need for a new loan and having no credit 
history positively influence informal workers’ access to informal credit.
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1. INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19 impactó negativamente a la economía ecuatoriana, 
generando un decrecimiento de un 6,1 % de la producción y de las ventas en 
el Ecuador a diciembre del 2020. Esta disminución de la actividad económica 
de las empresas desencadenó un aumento del desempleo del 5 % a diciembre 
de 2020 (Banco Central, 2021). En el Ecuador, los sectores de la economía 
más afectados por la COVID-19 en sus primeras etapas fueron los sectores de 
bajos salarios que tienden a emplear de forma desproporcionada a los jóvenes 
y los grupos étnicos y minoritarios. Además, muchos trabajadores de estos 
sectores están empleados de manera informal y no pudieron recibir el apoyo 
financiero gubernamental que estaba disponible para los empleados del sector 
de la economía formal (Williams y Kayaoglu, 2020).

Tras los primeros meses de la crisis COVID-19, el Ecuador experimen-
tó un crecimiento de las actividades informales y gran parte de la población 
necesitó acceder a financiamiento para poder reactivarse económicamente 
(OCDE, 2020b). Por esta razón, es necesario evaluar la capacidad de pago de 
la población, considerando la situación real de las personas, con el objetivo 
de generar procesos eficientes dentro de la gestión crediticia (Bank Indonesia, 
2016).

En este escenario de crisis, Ghosh et al. (2000) señaló que el crédito 
es esencial en el sector informal de la economía, debido a que se lo necesita 
para financiar capital laboral y capital fijo para agricultores, artesanos y tra-
bajadores autónomos que tienen bajos ingresos. Además, el acceso a créditos 
al sector informal es un instrumento importante para suavizar el consumo 
cuando el ingreso sufre fluctuaciones por largos periodos, más aún en este 
escenario de COVID-19.

El endeudamiento de las personas no se limita solo a un determinado 
tipo de crédito, los individuos suelen tener varios tipos de crédito de acuerdo 
con su capacidad de pago para poder solventar su consumo, y en el sector 
informal, donde se necesita una continua y rápida financiación, no es la excep-
ción (Dutta et al., 2013).

La capacidad de pago de los individuos del sector de la economía 
informal depende en gran medida de la actividad económica que realicen, 
considerando que la economía informal no genera ingresos continuos y es 
proclive de experimentar diferentes puntos de ingreso. Es por ello que resulta 
necesario estudiar la accesibilidad financiera que tienen los tipos de endeuda-
miento de este sector económico, para, con ello, brindar de información a las 
instituciones financieras que proveen créditos y así estas puedan modificar 
sus tecnologías crediticias, considerando la capacidad de pago real de los 
trabajadores informales.

Por tanto, el presente estudio pretende identificar los factores que deter-
minan el perfil de los trabajadores informales que tengan acceso a los diferentes 
tipos de créditos analizados, lo que permitirá a las instituciones públicas y 
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privadas evaluar su capacidad de pago y ofrecer servicios financieros acorde 
a la misma. Los resultados obtenidos proporcionarán información orientada 
no solo a las instituciones que brindan el acceso a los créditos formales en el 
país, sino también a los hacedores de las estrategias de inclusión financiera, 
para el diseño de nuevas políticas públicas que contribuyan a la toma de deci-
siones en beneficio de la sociedad y de este sector en particular.

La presente investigación es pionera en el análisis del endeudamiento 
de los trabajadores informales. Entre los resultados a destacar se obtuvo que el 
incremento en un miembro más del hogar de los trabajadores informales influye 
positivamente con tener microcréditos y créditos de consumo, puesto que ante 
el aumento en un miembro más, aumentan las necesidades del hogar y para 
poder solventarlas, los trabajadores demandan créditos en periodos de escasez 
económica, para posteriormente pagarlos en periodos de mayor abundancia. 
La falta de garantías, el no tener historial crediticio y el estar reportados en la 
central de riesgo influye negativamente en la accesibilidad a los microcrédi-
tos de los trabajadores informales. Por otro lado, el haber recibido educación 
financiera influye positivamente con el tener créditos de consumo, debido a 
que el haber sido instruido en temas como el ahorro y el endeudamiento les 
permite a las personas estructurarlo de tal manera que puedan endeudarse sin 
caer necesariamente en problemas como el sobreendeudamiento o la quiebra. 
Por último, el no tener historial crediticio influye positivamente con el hecho 
de que un trabajador tenga créditos informales, debido a que es uno de los 
factores más influyentes en el acceso a los créditos formales.

El presente estudio está estructurado de la siguiente manera: en la sec-
ción dos, se desarrolla la revisión de la literatura; en la sección tres, se explican 
los datos y la metodología utilizada; en la sección cuatro, se presentan los 
resultados obtenidos, y, finalmente, en la sección cinco, se describen las con-
clusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El endeudamiento es un fenómeno relativo al comportamiento de los individuos 
según la situación económica y financiera de estos como la del país. Entre 
los profundos cambios que redefinen los patrones de reproducción social en 
las primeras décadas del siglo xxi, el recurso al endeudamiento es, sin duda, 
una dimensión crucial. Los individuos se endeudan por varias razones: para 
comprar una casa, para apoyar otro consumo o para financiar otra inversión, 
entre otros. Además, el endeudamiento es una forma para adquirir financia-
miento en tiempos de crisis.

El endeudamiento privado interactúa especialmente con las políticas 
de empleo, vivienda y seguridad social. Según Blundell et al. (2021), aunque 
los gobiernos se apresuraron en actuar en algunos ámbitos para contrarrestar 
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las repercusiones de la pandemia COVID-19, existieron una serie de lagunas 
políticas que impulsaron el aumento de la deuda de las personas y hogares, 
entre las cuales se destaca la incapacidad para trabajar por las restricciones 
de movilidad e interacción.

La pandemia COVID-19 puso en evidencia la función fundamental del 
sistema bancario nacional y regional de asegurar la liquidez en la sociedad 
(Santos y Viswanathan, 2020). Hay que considerar que en este periodo la 
población presentó una disminución en sus ingresos y un aumento de los gastos 
en ciertos rubros como la salud y la alimentación (CEPAL, 2020a).

Las personas demandan créditos con el fin de mantener su consumo 
constante a lo largo del tiempo, independientemente si experimentaron un 
cambio en sus ingresos, debido a que ellos se endeudan en periodos donde 
sus ingresos disminuyen, para posteriormente pagarlos en periodos de mayor 
abundancia económica (Magri, 2007). En periodos de crisis económicas, el 
acceso al financiamiento es un factor crítico en los procesos de recuperación 
económica, sobre todo en los segmentos de la población que perciben ingresos 
bajos (Iregui et al. 2016).

En este contexto, los segmentos pobres de la población y los que perte-
necen al sector informal de la economía fueron principalmente afectados por 
la pandemia COVID-19, en vista de que no cuentan con la misma protección 
social y gubernamental que cuentan los trabajadores formales, y en periodos 
críticos de la pandemia han tenido que paralizar sus actividades. Esto ha con-
llevado a que gran parte de los trabajadores informales se le restringiera el 
acceso al crédito formal, lo que ha dificultado los procesos de reactivación 
económica para estos trabajadores (Partenio, 2022).

La accesibilidad a los diferentes segmentos de créditos puede concep-
tualizarse como un proceso secuencial de toma de decisiones que inicia en 
el lado de la demanda, donde los factores como la edad, los ingresos, el área 
donde se reside influyen en la toma de decisiones (Zeller, 1994). Los segmentos 
de la población con bajos niveles de educación, que generalmente perciben 
bajos ingresos y que trabajan en el sector informal, tienen un limitado acceso 
a créditos formales (Mejía, 2019).

Por otro lado, la accesibilidad a créditos está vinculado al nivel de 
educación financiera que poseen los individuos, por lo que adoptar hábitos 
de ahorro e identificar los problemas de sobreendeudamiento son claves para 
minimizar el riesgo de quiebra del sector informal (Norvilitis et al. 2006). 
El tener una vivienda propia influye positivamente con la accesibilidad a los 
créditos formales, debido a que sirve como una garantía al momento que las 
personas se presentan en instituciones crediticias en busca de sus servicios 
(Campos y Salazar. 2016). El número de miembros del hogar influye en la 
demanda de créditos, debido a que, entre mayor sea el número de miembros del 
hogar, mayores serán las necesidades por satisfacer, razón por la cual suelen 
demandar nuevos créditos. Asimismo, el tener una pareja, definida como estar 
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casado o en unión libre, influye positivamente en la accesibilidad crediticia, 
ya que los ingresos del hogar incrementan (Haq et al., 2018).

Con respecto a los determinantes sociodemográficos para acceder a un 
microcrédito, autores como Dunn (1999) y Portocarrero et al. (2002) iden-
tificaron que la edad, el estar casado y mayores años de educación influyen 
positivamente en la accesibilidad a los microcréditos. Por otro lado, el recibir 
ayuda económica disminuye la probabilidad de acceder a los microcréditos, ya 
sea pública o privada, debido a que se suele interpretar como una incapacidad 
de hacer frente a sus gastos (Molouny y Grandes. 2014; Carballo et al. 2016).

Por otro lado, Murcia (2007) evaluó el acceso a los créditos de consumo 
e identificó que el vivir en el área urbana y contar con un plan de seguridad 
social inciden en el acceso a los créditos de consumo en la población de Colom-
bia. Mientras que Freire (2019) mencionó que mayores niveles de ingresos y 
un mayor número de miembros del hogar influye positivamente con la proba-
bilidad de tener créditos de consumo. Por último, Pradenas (2020) manifestó 
que tener más de 45 años y un mayor número de fuentes de ingresos a nivel 
de hogar aumenta la probabilidad de tener créditos de consumo.

Finalmente, Denes et al. (2011) menciona que los determinantes socio-
demográficos que posee un individuo para poseer un crédito informal están 
influenciados por el no tener vivienda propia y percibir ingresos bajos. Por 
otro lado, Solorzano (2018) mencionó que la falta de garantías y el no tener 
historial crediticio son los factores más comunes por los cuales se les niega 
el acceso a los servicios financieros formales, y, ante su necesidad de finan-
ciamiento, suelen acudir al financiamiento informal. Por último, Díaz (2021) 
manifestó que el no tener educación y la ausencia de acceso a servicios finan-
cieros formales incrementa la demanda de créditos informales en el Ecuador.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Datos

En la presente investigación, se utiliza los datos obtenidos de la Encuesta 
Trabajadores COVID-19, 2020, Ecuador, elaborada por el Departamento de 
Economía Cuantitativa y el Departamento de Matemática de la Escuela Poli-
técnica Nacional. La encuesta se difundió a través de las redes sociales y del 
correo electrónico institucional. La encuesta es no aleatoria. Inicialmente, se 
contó con 3.868 observaciones a nivel nacional y recopiló información sobre 
las características demográficas, socioeconómicas y financieras de los traba-
jadores públicos, privados, informales y desempleados. Dado que el presente 
estudio se centra en los trabajadores informales, se depuró la base y finalmente 
se utilizaron 1.962 observaciones.
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Debido a temas de movilidad y de imposibilidad de acceder a una base 
de datos completa de los trabajadores informales en el Ecuador durante el 
2020, el muestreo probabilístico no pudo ser una opción, y se partió para el 
muestreo no probabilístico, asegurándose así que no se abandone el presente 
estudio por no cumplir con los criterios de muestreo probabilístico. De tal 
manera, al conocer la información de los trabajadores que participaron en la 
encuesta y considerando que ellos podrían proporcionar referencias de otros 
posibles participantes, es posible formar el muestreo de “bola de nieve” o 
muestreo de referencia en cadena, el cual no implica una selección aleatoria 
y por lo tanto es un método de muestreo no probabilístico (Uquillas, 2022).

Como ya se ha mencionado, el presente artículo busca identificar el 
perfil de los trabajadores informales que tienen microcréditos, créditos de 
consumo y créditos informales durante el 2020, razón por la cual, se imple-
mentó un modelo de regresión logística para cada uno de los segmentos de 
créditos analizados. Los modelos logit y probit son los modelos de elección 
binaria que se suelen utilizar para analizar la accesibilidad de la población 
a los créditos en la literatura (Li et al., 2011). Partiendo del hecho de que la 
variable dependiente para cada uno de los modelos de este estudio es dicotómi-
ca, no sería adecuado estadísticamente utilizar la regresión lineal de mínimos 
cuadrados ordinarios (Gomila, 2021). Para ello, se considera que el modelo 
logit es el más eficiente para estimar el modelo, ya que posee la capacidad de 
aproximarse muy bien a la distribución normal y por el hecho de que presenta 
una conveniencia analítica (Xia, et al., 2016).

3.1.1. Muestreo propuesto

El muestreo de bola de nieve o muestreo de referencia en cadena de una pobla-
ción oculta comienza con una muestra de conveniencia de sujetos iniciales, 
ya que, si se pudiera extraer una muestra aleatoria, la población no se restrin-
giría como oculta. Este sujeto inicial sirve de “semilla”, a través de la cual se 
recluta el sujeto de la primera oleada; el sujeto de la primera oleada, a su vez, 
recluta a los sujetos de la segunda oleada; y la muestra, en consecuencia, se 
expande, oleada tras oleada, como una bola de nieve que aumenta de tamaño 
al rodar por una colina.

El reclutamiento de participantes puede ser problemático cuando la 
investigación se centra en individuos, grupos o experiencias específicas que 
no son validadas por la sociedad, o dadas circunstancias que imposibiliten un 
muestreo aleatorio, como son los gastos y políticas de confinamiento durante 
la pandemia COVID-19 (Hanage et al. 2020). Estos individuos y grupos suelen 
estar “ocultos” porque identificarse abiertamente con determinadas facciones o 
estilos de vida puede dar lugar a la discriminación. Faugier y Sargeant (1997, 
p. 791) afirman que, cuanto “más sensible o amenazante sea el fenómeno 
estudiado”, más difícil será el muestreo.
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Este método de muestreo genera muestras sesgadas porque los encues-
tados que tienen un gran número de conexiones sociales son capaces de 
proporcionar a los investigadores una mayor proporción de otros encuestados 
que tienen características similares a ese encuestado inicial (Erickson, 1979). 
Se creía que era imposible realizar una estimación insesgada a partir de las 
muestras de bola de nieve, pero la variación del muestreo de bola de nieve se 
denomina “muestreo impulsado por el encuestado”. Permite al investigador 
realizar estimaciones asintóticamente insesgadas a partir de muestras de bola 
de nieve bajo ciertas condiciones (Johnston & Sabin, 2010). Por lo tanto, el 
muestreo de bola de nieve y el muestreo dirigido por el encuestado permiten 
a los participantes realizar estimaciones sobre la red social que conecta a la 
población oculta.

Al igual que el muestreo aleatorio, el método de bola de nieve no es 
tan incontrolado como su nombre indica. El investigador se implica a fondo 
en el desarrollo y la gestión del origen y el progreso de la muestra, y trata de 
garantizar en todo momento que la cadena de referencias se mantenga dentro 
de las limitaciones pertinentes para el estudio.

3.2. Modelo logit

Para analizar la accesibilidad de cada uno de los segmentos analizados, se uti-
liza el modelo probabilístico de elección discreta logit. El modelo se especifica 
tal que permita identificar el perfil de un trabajador informal que posee deudas 
por conceptos de microcréditos, créditos de consumo y créditos informales.

El modelo contiene tanto variables dicotómicas como continuas. Sea  
la probabilidad de que el i-ésimo trabajador informal encuestado tenga uno 
de los segmentos de créditos analizados. Suponemos que  es una variable 
de Bernouli y que su distribución depende del vector de predictores , de 
modo que:

Donde:  es el vector de las variables con las características sociales, 
económicas y financieras de los trabajadores informales,  es un vector de 
filas  y un escalar. La función logit que hay que estimar se escribe entonces 
como:

(1)

(2)
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La variable logit  es el logaritmo natural de las probabilidades 

a favor de que un trabajador informal tenga un determinado segmento de cré-
dito analizado. La ecuación 2 se estima por el método de máxima 
verosimilitud y el procedimiento no requiere supuestos de normalidad u homo-
cedasticidad de los errores en las variables predictoras.

3.2.1. Variables dependientes

Las variables dependientes del modelo para cada uno de los modelos se constru-
yeron en base a la pregunta de la Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador: 
“Actualmente, ¿tiene cada uno de los siguientes tipos de créditos?”. Del total 
de la muestra, el 20,85 % de los trabajadores informales tiene microcréditos; 
el 38,53 % tiene créditos de consumo, y el 31,24 % tiene créditos informales.

La variable dependiente de cada uno de los modelos logit está definida 
de la siguiente manera:

3.2.2. Variables independientes

En la tabla 1, se muestra la estadística de frecuencias de las variables depen-
dientes de acuerdo con los trabajadores informales que tienen cada uno de 
los segmentos de créditos analizados: microcréditos, créditos de consumo y 
créditos informales. Una gran parte de los trabajadores informales encuestados 
que tienen microcréditos viven en los cantones que son capitales provinciales 
(64,55 %); en cambio, con respecto a los trabajadores informales que tienen 
créditos de consumo, el 37,96 % viven en las capitales de provincia. Por últi-
mo, el 44,21 % de los trabajadores informales que tienen créditos informales 
viven en los cantones que son capitales provinciales. En cuanto al género 
de los trabajadores informales, el análisis del endeudamiento de cada uno 
de los segmentos de créditos analizados reveló que los hombres representan 
el 55,85 % de los microcréditos, el 56,12 % de los créditos de consumo y el 
52,75 % de los créditos informales.

(3)

(4)

(5)
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Madeira y Pérez (2013) mencionaron que el efecto del número de miem-
bros del hogar sobre la estructura del endeudamiento de las personas depende 
especialmente del monto y tipo de crédito que acceden: entre mayor sea el 
número de miembros del hogar, menor será la propensión de acceder a altos 
niveles de deuda y de ciertos tipos de créditos, como pueden ser los créditos 
hipotecarios. La tabla 1 muestra que los hogares de los trabajadores informales 
que acceden mayormente a los diferentes tipos de créditos analizados cuentan 
con 3 o 4 miembros, con un 43,03 % para microcréditos, 46,69 % para créditos 
de consumo, y 40,29 % para créditos informales.

En cuanto a la edad, la tabla 1 muestra que los trabajadores informales 
que tienen más de 60 años son menos proclives a tener los créditos analizados, 
debido a las diferencias entre las expectativas con respecto a los segmentos 
de población joven (Peñaloza et al. 2019).

En cuanto a la educación, los trabajadores informales que cuentan con 
educación superior acceden en mayor medida a los microcréditos (54,28 %) y 
créditos de consumo (66,27 %), con respecto a los individuos que no cuentan 
con educación superior. Gaxiola et al. (2020) afirmaron que entre mayor sea 
el nivel de instrucción educativa, mayor será la accesibilidad a los diferentes 
segmentos de créditos, debido a que mayores años de educación están relacio-
nados con mayores niveles de ingresos. El estado civil también puede influir 
en la accesibilidad a los créditos (Campos y Salazar, 2016): los trabajadores 
informales que tienen pareja concentran en mayor proporción las deudas por 
conceptos de créditos de consumo (46,03 %); por otra parte, los trabajadores 
informales que tienen una mayor proporción de microcréditos (45,48 %) y 
créditos informales (52,69 %) son los que se encuentran solteros.

Considerando el nivel de ingresos, la tabla 1 muestra que los trabaja-
dores informales que perciben ingresos mensuales superiores a USD 1.000 
suelen tener en menor cantidad deudas por conceptos de créditos informales 
(8,81 %) que aquellos cuyos ingresos son menores a USD 1.000. Por otro 
lado, los segmentos de los trabajadores informales de la muestra que perciben 
ingresos menores a USD 500 representan el 69,44 %, el 62,30 % y el 77,81 % 
del total de los microcréditos, créditos de consumo y créditos informales 
respectivamente. En cuanto a la situación de la vivienda, los trabajadores 
informales que poseen vivienda propia representan el 51,34 % del total de 
los microcréditos y el 57,54 % de los créditos de consumo. Por el contrario, 
los trabajadores informales que tienen una vivienda arrendada representan el 
49,59 % del total de los créditos informales.

En cuanto la necesidad de financiamiento, el 78,48 % y el 52,37 % de 
los trabajadores informales que tienen microcréditos y créditos informales, res-
pectivamente, están en busca de un nuevo préstamo. Por otro lado, el 39,36 % 
de los trabajadores que tiene microcrédito tienen deudas superiores a USD 
5.000, mientras que el total de las deudas que superan los USD 5.000 de los 
trabajadores informales representan el 33,97 % y el 27,57 % de aquellos que 
tienen créditos de consumo y créditos informales respectivamente.
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Por último, en cuanto a los motivos para no solicitar un crédito en una 
institución financiera formal, el no tener acceso a los servicios financieros  
representa el 93,40 % para no solicitar un microcrédito en una institución de 
micro financiamiento formal.

Tabla 1. Tipo de crédito para cada variable dependientes
En porcentajes

Variable Microcrédito Créditos de 
consumo

Crédito 
informal

Cantón Capital de 
provincia

64,55 % 37,96 % 44,21 %

Género Hombre 55,85 % 56,12 % 52,75 %
Miembros del hogar De 1 a 2 

miembros
8,07 % 11,77 % 11,42 %

De 3 a 4 
miembros

43,03 % 46,69 % 40,29 %

De 5 a 6 
miembros

32,52 % 30,03 % 31,97 %

Más de 6 
miembros

16,38 % 11,51 % 16,31 %

Edad De 18 a 24 años 24,94 % 19,18 % 27,57 %
De 25 a 34 años 25,67 % 26,98 % 28,87 %
De 35 a 44 años 24,69 % 30,03 % 25,12 %
De 45 a 60 años 23,47 % 20,63 % 16,15 %
Más de 60 años 1,22 % 3,17 % 2,28 %

Nivel de  
instrucción 

Ninguna 0,49 % 0,26 % 0,16 %
Primaria 7,82 % 3,70 % 5,55 %
Secundaria 37,41 % 29,76 % 39,15 %
Superior 54,28 % 66,27 % 55,14 %

Estado civil Soltero 45,48 % 42,59 % 52,69 %
Casado 34,72 % 36,24 % 25,94 %
Unión De Hecho 10,51 % 9,79 % 12,23 %
Divorciado 7,58 % 10,71 % 7,83 %
Viudo 1,71 % 0,66 % 1,31 %
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Ingresos mensuales Menores de USD 
500

69,44 % 62,30 % 77,81 %

Entre USD 501 y 
USD 1.000

18,83 % 17,99 % 13,38 %

Entre USD 1.001 
y USD 1.500

6,85 % 6,88 % 2,77 %

Superiores a USD 
1.500

4,89 % 12,83 % 6,04 %

Vivienda Tiene vivienda 
propia

51,34 % 57,54 % 50,41 %

No tiene vivienda 
propia

48,66 % 42,46 % 49,59 %

Emprendimiento Posee un 
emprendimiento

41,56 % 22,49 % 27,73 %

Situación económica Recibe ayuda 
económica

6,11 % 3,84 % 3,75 %

Educación financiera Tienen educación 
financiera

49,39 % 26,72 % 32,95 %

Ahorros Ahorros en el 
sistema financiero 
formal

16,38 % 7,01 % 6,69 %

Nuevo crédito Desea acceder a 
un nuevo crédito

78,48 % 42,46 % 52,37 %

Pagos Mensuales Si el individuo 
desea pagar sus 
deudas de forma 
mensual

2,20 % 1,19 % 1,47 %

Monto total de 
adeudo

Adeuda menos de 
USD 500

23,72 % 29,50 % 27,08 %

Adeuda entre 
USD 501 y USD 
1.000

7,09 % 7,94 % 12,72 %

Adeuda entre 
USD 1.001 y 
USD 2.500

14,43 % 12,04 % 17,78 %

Adeuda entre 
USD 2.501 y 
USD 5.000

15,40 % 17,46 % 14,85 %

Adeuda más de 
USD 5.000

39,36 % 33,07 % 27,57 %
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Motivos por no 
solicitar un crédito 
en una institución 
financiera

Falta de garantías 8,80 % 5,03 % 5,71 %
No tiene historial 
crediticio

4,16 % 3,44 % 6,04 %

Tasa de interés 
alta

13,69 % 5,29 % 5,55 %

No acceso a 
los servicios 
financieros 

93,40 % 49,60 % 62,64 %

Reportado en la 
central de riesgos

6,11 % 3,84 % 3,75 %

No puede 
comprobar los 
ingresos

7,09 % 4,10 % 4,89 %

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores

3.2.3. Validación del modelo

Las pruebas posestimación a las que se les sometió a los modelos logit imple-
mentados fueron las pruebas de Breusch-Paga y de Ramsey RESET para 
detectar la presencia o no de heterocedasticidad y la correcta especificación 
de los modelos respectivamente. Los resultados verificaron que la varianza 
de los errores no es constante para todas las observaciones en ningún mode-
lo (anexo 1), por tanto, se realizó la respectiva corrección mediante errores 
estándar robustos. Asimismo, los resultados de la prueba Ramsey RESET 
establecieron que la forma funcional de los tres modelos no es la correcta 
(anexo 2); sin embargo, con las variables incluidas en los modelos, conforme 
la revisión de la literatura sugería, se obtuvieron estimaciones consistentes, 
por tanto, se presume que los estimadores resultarían insesgados y eficientes.

Wooldridge (2010) sugiere informar también medidas de bondad de 
ajuste. La prueba de Hosmer-Lemeshow (1989) es un procedimiento de los 
más utilizados para evaluar la bondad del ajuste en los modelos logit, debido 
a su fácil interpretación y a que indica qué tan bien los datos se ajustan al 
modelo (Prabasaj et al., 2013; Canary et al., 2017). La prueba evalúa si las 
tasas de eventos observadas coinciden o no con las tasas de eventos esperadas. 
Los modelos en los que las tasas de eventos esperadas y observadas en los 
subgrupos son similares se denominan “bien calibrados” (Nattino et al., 2020). 
Los resultados de la prueba de Hosmer-Lemeshow sugieren que no se rechaza 
la hipótesis nula, de que no existe diferencia entre los valores observados y 
pronosticados para cada uno de los modelos logit implementados (anexo 3).
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4. RESULTADOS

Los resultados de los modelos logit para determinar el perfil de los trabaja-
dores informales que tienen microcréditos, créditos de consumo y créditos 
informales se muestran en la tabla 2.1 y tabla 2.2. Los resultados del análisis 
posestimación se presentan en el anexo 1, 2 y 3, los cuales indican las pruebas 
de heterocedasticidad, de variable omitida y de multicolinealidad. En cuanto 
a la bondad de ajuste, los resultados de las pruebas de Hosmer y Lemeshow 
(1989) se presenta en el anexo 4. Con base a la curva ROC de los tres modelos, 
estos son aceptables (anexo 5).

Tabla 2.1. Efectos marginales de las estimaciones de los modelos logit 
de los segmentos de microcréditos y créditos de consumo

Variables independientes
Microcréditos Créditos de consumo

Modelo Efectos 
marginales Modelo Efectos 

marginales
Situación geográfica
Base: No reside en la capital de provincia
Reside en la capital de provincia -0,402*** -0,089*** 0,165 0,023 

[0,141] [0,032] [0,138] [0,019]
Género
Base: Mujer
Hombre 0,083 0,018 -0,062 -0009 

[0,131] [0,028] [0,126] [0,018]
Miembros del hogar 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

[0,001] [0,000] [0,001] [0,000]
Edad
Base: De 18 a 24 años
De 25 a 34 años -0,206 -0,044 0,299* 0,043 

[0,189] [0,039] [0,178] [0,029]
De 35 a 44 años -0,329 -0,069* 0,469** 0,071**

[0,206] [0,042] [0,196] [0,034]
De 45 a 60 años 0,002 0,001 0,116 0,017 

[0,217] [0,047] [0,205] [0,03]
Mayor a 60 años -1,371*** -0,214*** -0,055 -0,008 

[0,492] [0,049] [0,4] [0,053]
Nivel de instrucción
Base: No superior
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Educación superior -0,251* -0,055* 0,609*** 0,082***
[0,142] [0,031] [0,134] [0,02]

Estado civil
Base: Sin pareja
Tiene pareja 0,25* 0,054* 0,127 0,018 

[0,143] [0,031] [0,137] [0,02]
Ingresos
Base: Más de USD 1.500
Menores a USD 500 1,069*** 0,21*** -0,778*** -0,122**

[0,31] [0,054] [0,277] [0,051]
Entre USD 500 y USD 1.000 1,143*** 0,268*** -0,535* -0,064**

[0,314] [0,076] [0,287] [0,031]
Entre USD 1.000 y USD 1.500 -0,39*** -0,084*** 0,14 0,019 

[0,133] [0,029] [0,126] [0,018]
Vivienda
Base: Vivienda no propia
Vivienda propia 1,255*** 0,3*** -0,353 -0,044 

[0,359] [0,086] [0,379] [0,041]
Tenencia de emprendimiento
Base: No posee emprendimiento
Posee emprendimiento 0,178 0,039 0,223 0,032 

[0,148] [0,032] [0,144] [0,022]
Situación económica
Base: No recibe ayuda económica
Recibe ayuda económica -0,504** -0,099** 0,836*** 0,144**

[0,254] [0,045] [0,283] [0,064]
Deudas
Base: No tiene otros créditos aparte del crédito analizado
Tiene otros créditos aparte del tipo 
de crédito analizado

— — 5.415.722*** 0,574***
[-] [-] [0,535] [0,019]

Instrucción financiera
Base: No recibió educación financiera
Recibió educación financiera -0,043 -0,01 0,284** 0,039**

[0,131] [0,028] [0,126] [0,019]
Ahorros en el sistema financiero nacional
Base: No tiene ahorros en el sistema financiero nacional
Sí tiene ahorros en el sistema 
financiero nacional

0,028 0,007 0,032 0,005 
[0,183] [0,04] [0,175] [0,025]

Necesidad de préstamo
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Base: No necesita un nuevo préstamo
Necesita un nuevo préstamo -0,05 -0,011 0,068 0,01 

[0,198] [0,043] [0,183] [0,025]
Frecuencia de pagos
Base: El individuo desea pagar sus deudas de forma semanal, trimestral o semestral
Paga sus deudas mensualmente -0,521 -0,101 -0,052 -0,007 

[0,387] [0,066] [0,385] [0,051]
Total monto de adeudo
Base: Adeuda más de USD 2.000
Adeuda menos de USD 2.500 -0,068 -0,015 0,081 0,012 

[0,239] [0,051] [0,209] [0,03]
Adeuda entre USD 2.500 y USD 
5.000

0,096 0,021 -0,316 -0,04 
[0,218] [0,048] [0,228] [0,027]

Motivos por no solicitar un crédito en una institución financiera
Base: El individuo no puede comprobar sus ingresos, no necesita
Falta de garantías -0,591*** -0,131*** -0,258 -0,037 

[0,197] [0,045] [0,198] [0,031]
No tiene historial crediticio -0,815** -0,15*** -0,273 -0,035 

[0,32] [0,048] [0,239] [0,029]
Tasa de interés alta 0,329 0,074 0,203 0,03 

[0,203] [0,047] [0,197] [0,03]
No acceso a los servicios 
financieros

0,035 0,008 -0,319 -0,047 
[0,27] [0,058] [0,25] [0,039]

Reportado en la central de riesgos -0,348** -0,076** -0,197 -0,028 
[0,146] [0,032] [0,139] [0,021]

N 1.257 1.962
Pseudo R2 0,0650 0,3804
Prob > chi2 0,0000 0,0000
Correctamente clasificado 69,21 % 76,61 %

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01
Errores estándar entre corchetes

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores

A continuación, se discutirá los resultados encontrados en la tabla 2. 
La interpretación de los efectos de cada una de las variables se realizará para 
los modelos de cada segmento de crédito analizado: microcrédito, crédito de 
consumo y crédito informal.
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4.1. Microcréditos

En el modelo que evalúa el perfil de los trabajadores informales que tienen 
microcréditos, las variables estadísticamente significativas fueron el cantón 
de residencia, el número de miembros del hogar, el tener una edad entre 35-44 
años y tener más de 60 años, el tener educación superior, el tener pareja, el 
tener ingresos menores a USD 1.500, el tener vivienda propia, el recibir ayu-
da económica, la falta de garantías, el no tener historial crediticio y el estar 
reportado en la central de riesgos.

Los resultados muestran que los trabajadores que viven en los cantones 
que son capitales provinciales tienen un 8,9 % más de probabilidad de tener un 
microcrédito que aquellos que no viven en un cantón que es capital provincial. 
Asimismo, el tener un miembro más del hogar de los trabajadores informales 
incrementa en un 0,1 % la probabilidad de que tenga un microcrédito. Esto 
es concordante con Portocarrero et al. (2002), donde manifestaron que los 
microcréditos son un medio para solventar los gastos del hogar en determi-
nados periodos del año, y, entre mayor es el número de miembros del hogar, 
mayores serán los gastos. Por otro lado, si el trabajador informal tiene entre 
35 y 44 años, la probabilidad de tener un microcrédito disminuye en un 6,9 %.

Los trabajadores informales que tienen más de 60 años tienen un 21,4 % 
menos de probabilidad de tener un microcrédito. Al respecto, Del Águila 
(2017) mencionó que las personas que están próximas a jubilarse o que están 
jubilados van a demandar en medida microcréditos, dada la diferencia entre 
las exceptivas futuras de este segmento de edad con respecto a los jóvenes. 
Asimismo, si el trabajador informal cuenta con educación superior, la pro-
babilidad de tener un microcrédito disminuye en un 5,5 %. Con respecto al 
estado civil, el tener pareja disminuye la probabilidad de tener un microcrédito 
en un 5,5 %

Los resultados muestran que el percibir ingresos menores a USD 500 
incrementa la probabilidad de tener microcréditos en un 21 %; asimismo, 
percibir ingresos entre USD 500 a USD 1.000 incrementa la probabilidad de 
tener un microcrédito en un 26,8 %. Los trabajadores que perciben ingresos 
mensuales menores a USD 1.000 tienen una mayor probabilidad de tener un 
microcrédito; en contraste, Ávila y Sanchís (2011) mencionan que los micro-
créditos están destinados a aquellos segmentos de la población que perciben 
ingresos bajos o medio bajos, con el fin de que puedan solventar sus actividades 
económicas y gastos de acuerdo con su necesidad. Por otra parte, el percibir 
ingresos mensuales entre USD 1.000 y USD 1.500 disminuye la probabilidad 
de tener un microcrédito en un 8,4 %; en contraste, Wilson (2007) menciona 
que los microcréditos están destinados especialmente a los segmentos de la 
población que perciben ingresos o medios bajos, con el fin de solventar tanto 
gastos personales como laborales.

El tener una vivienda propia influye positivamente en la probabilidad 
de tener un microcrédito. Si el trabajador informal es dueño de su vivienda, 



Cuestiones Económicas • Volumen 33 • Número 1 • Enero-Junio

117

Banco Central del Ecuador

la probabilidad de tener un microcrédito se incrementa en un 30 % con res-
pecto a quien no lo es. Al respecto, Song et al. (2020) argumentó que el ser 
propietario de un hogar sirve como garantía al presentarse en una institución 
financiera. Por otro lado, el recibir ayuda económica, disminuye la proba-
bilidad en un 9,9 % de que un trabajador informal tenga un microcrédito; 
en cambio, Rozalén (2019) manifestó que el recibir ayuda económica se lo 
puede interpretar como una falta de garantías para hacer frente a sus gastos, 
y es un factor por el cual se les suele negar la accesibilidad a los diferentes 
instrumentos crediticios formales.

Los resultados también muestran que la falta de garantías disminuye la 
probabilidad de acceder a microcréditos en un 13,1 %. Asimismo, el no tener 
historial crediticio también disminuye la probabilidad del acceso a este tipo 
de créditos en un 15 %. Por último, el estar reportado en la central de riesgo 
disminuye la probabilidad en un 7,6 % de que un trabajador informal acceda 
a un microcrédito. En contraste, Solorzano (2018) manifestó que los factores 
más comunes por los que se rechaza las solicitudes de accesibilidad a los cré-
ditos formales son la falta de garantías y el tener un escaso, nulo o negativo 
historial crediticio.

4.2. Créditos de consumo

Las variables que fueron estadísticamente significativas en el modelo que 
evalúa el perfil de los trabajadores informales que tienen créditos de consumo 
fueron el número de miembros del hogar, el tener entre 35 y 44 años, el tener 
educación superior, el tener ingresos entre USD 500 y USD 1.500, el recibir 
ayuda económica, el tener deudas que no son por conceptos de créditos de 
consumo y el tener educación superior.

Los resultados muestran que el incremento en un miembro más de los 
hogares que tienen los trabajadores informales aumenta la probabilidad en 
un 0,1 % de que tengan créditos de consumo, lo cual concuerda con Pradenas 
(2020), quien mencionó que el aumento en los miembros del hogar está rela-
cionado positivamente con el incremento de gastos a nivel del hogar, razón 
por la cual, en determinados periodos de escasez económica, estos hogares 
suelen demandar créditos en dichos periodos para solventar sus gastos, para 
posteriormente pagarlos en periodos de mayor abundancia económica. Por 
otra parte, si el trabajador informal tiene entre 35 a 44 años, la probabilidad 
de que tenga un crédito de consumo se incrementa en 7,1 %.

Otro factor que incrementa la probabilidad de acceder a los microcré-
ditos es el de tener educación superior. Si el trabajador informal tiene este 
nivel de estudios, la probabilidad de tener un crédito de consumo se incre-
menta en un 8,2 % con respecto a quien no posee estudios de tercer nivel, lo 
cual concuerda con Yúnez y Taylor (2004), quienes manifestaron que el tener 
educación permite a las personas percibir ingresos más altos a comparación 



Características sociodemográficas y financieras de los trabajadores 
informales que acceden a crédito de consumo

118

Marcela Guachamín
Christian Socasi

con aquellos segmentos de la población que no los tienen, incrementando su 
propia capacidad de endeudamiento.

Por otra parte, el percibir ingresos menores a USD 500 disminuye la 
probabilidad de tener un crédito de consumo en un 12,2 %. Asimismo, el perci-
bir ingresos entre USD 500 a USD 1.000 disminuye la probabilidad de que un 
trabajador informal tenga un crédito de consumo en un 6,4 %. Los resultados 
también muestran que el poseer un emprendimiento aumenta la probabilidad 
de tener un crédito de consumo en un 14,4 %.

Por otro lado, si el trabajador informal tiene educación financiera, la 
probabilidad de que posea un crédito de consumo se incrementa en 3,9 %, y, 
si además el trabajador informal tiene otros créditos, la probabilidad de que 
tenga un crédito de consumo se incrementa en un 57,6 %. Ambos resultados 
concuerdan con Vizcarra (2021), quien afirmó que el tener educación financiera 
contribuye a tomar conciencia sobre las ventajas y desventajas de los créditos, 
y al mismo tiempo permite adquirir hábitos de ahorro, lo cual conlleva a un 
manejo eficiente de su estructura de su endeudamiento, permitiendo acceder 
a mayores fuentes y tipos de financiamiento, sin caer necesariamente en pro-
blemas, como la quiebra de sus finanzas.

Tabla 2.2. Efectos marginales de las estimaciones de los modelos logit 
de los segmentos de créditos analizados-créditos informales

Variables independientes
Créditos informales

Modelo Efectos 
marginales

Situación geográfica
Base: No reside en la capital de provincia
Reside en la capital de provincia -0,105 -0,027 

[0,142] [0,036]
Género
Base: Mujer
Hombre 0,184 0,046 

[0,142] [0,036]
Miembros del hogar -0,001*** -0,001***

[0,001] [0,000]
Edad
Base: De 18 a 24 años
De 25 a 34 años -0,095 -0,024 

[0,179] [0,045]
De 35 a 44 años -0,224 -0,056 

[0,194] [0,048]
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De 45 a 60 años -0,539*** -0,133***
[0,204] [0,049]

Mayor a 60 años -0,642 -0,154*
[0,418] [0,093]

Nivel de instrucción
Base: No superior
Educación superior 0,001 0,001 

[0,133] [0,034]
Estado civil
Base: Sin pareja
Tiene pareja -0,169 -0,043 

[0,134] [0,034]
Ingresos
Base: Más de USD 1.500
Menores a USD 500 0,388 0,097 

[0,252] [0,062]
Entre USD 500 y USD 1.000 0,045 0,012 

[0,264] [0,066]
Entre USD 1.000 y USD 1.500 -0,177 -0,045 

[0,125] [0,031]
Vivienda
Base: Vivienda no propia
Vivienda propia -0,541 -0,132 

[0,351] [0,082]
Tenencia de emprendimiento
Base: No posee emprendimiento
Posee emprendimiento 0,078 0,02 

[0,143] [0,036]
Situación económica
Base: No recibe ayuda económica
Recibe ayuda económica 0,249 0,063 

[0,226] [0,057]
Deudas
Base: No tiene otros créditos aparte del crédito analizado
Tiene otros créditos aparte del tipo de crédito 
analizado

— —
[-] [-]

Instrucción financiera
Base: No recibió educación financiera
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Recibió educación financiera -0,098 -0,025 
[0,123] [0,031]

Ahorros en el sistema financiero nacional
Base: No tiene ahorros en el sistema financiero nacional
Sí tiene ahorros en el sistema financiero 
nacional

-0,585*** -0,143***
[0,171] [0,041]

Necesidad de préstamo
Base: No necesita un nuevo préstamo
Necesita un nuevo préstamo 0,516*** 0,127***

[0,183] [0,045]
Frecuencia de pagos
Base: El individuo desea pagar sus deudas de forma semanal, trimestral o semestral
Paga sus deudas mensualmente 0,076 0,019 

[0,346] [0,087]
Total, monto de adeudo
Base: Adeuda más de USD 2.000
Adeuda menos de USD 2.500 -0,007 -0,002 

[0,216] [0,054]
Adeuda entre USD 2.500 y USD 5.000 -0,133 -0,033 

[0,217] [0,054]
Motivos por no solicitar un crédito en una institución financiera
Base: si el individuo no puede comprobar sus ingresos, no necesita
Falta de garantías 0,305 0,076 

[0,192] [0,048]
No tiene historial crediticio 0,752*** 0,184***

[0,279] [0,064]
Tasa de interés alta -0,169 -0,042 

[0,199] [0,05]
No acceso a los servicios financieros -0,298 -0,075 

[0,245] [0,061]
Reportado en la central de riesgos 0,14 0,035 

[0,136] [0,034]
N 1.257
Pseudo R2 0,0745
Prob > chi2 0,0000
Correctamente clasificado 63,72 %

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 
Errores estándar entre corchetes

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores
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4.3. Créditos informales

En el modelo que evalúa el perfil de los trabajadores informales que tienen 
créditos informales, las variables estadísticamente significativas fueron el 
número de miembros del hogar, el tener más de 45 años, el tener ahorros en 
una institución financiera formal, el necesitar un nuevo préstamo y el no tener 
garantías.

Los resultados muestran que el tener un miembro más del hogar dismi-
nuye la probabilidad en un 0,1 % de tener un crédito informal. Por otro lado, 
el tener más de 45 años disminuye la probabilidad de tener un crédito informal 
en un 13,3 %. Asimismo, el tener más de 60 años disminuye dicha probabili-
dad en un 15,4 %, lo cual concuerda con Lahura (2016), quien menciona que 
generalmente las perspectivas futuras de aquellas personas que están jubiladas 
o próximas a jubilarse desalienta la adquisición de los créditos informales, a 
comparación con los segmentos más jóvenes de la población.

Por otra parte, si el trabajador informal tiene una cuenta de ahorros 
en el sistema financiero formal, la probabilidad de tener un crédito informal 
disminuye en un 14,3 %; en contraste, Peña et al. (2014) mencionó que las 
instituciones financieras consideran a las cuentas de ahorros como una garantía 
al momento de que un cliente demanda algún producto financiero.

Otro factor que influye positivamente en la demanda de créditos infor-
males es la necesidad de un nuevo préstamo. Si el trabajador informal necesita 
un nuevo préstamo, la probabilidad de tener un crédito informal se incrementa 
en un 12,7 %, lo cual concuerda con Rodríguez y Patrón (1997), quienes mani-
festaron que la urgencia de financiamiento puede motivar a adquirir créditos 
informales, ya que son una fuente de financiamiento rápida y sin muchos trá-
mites; sin embargo, los intereses de estos créditos son elevados a comparación 
de las que presentan los créditos formales.

Por último, el no tener historial crediticio incrementa la probabilidad 
en un 18,4 % de que un trabajador informal tenga un crédito informal; lo que 
difiere con Solorzano (2018), que manifestó que el tener un nulo, escaso o 
negativo historial crediticio es uno de los factores más comunes por los cuales 
se les suele negar el acceso a los créditos en instituciones financieras forma-
les, razón por la cual, suelen recurrir a los créditos informales con el fin de 
satisfacer sus necesidades de financiamiento.

5. CONCLUSIONES

En el presente estudio, se determinó el perfil de los trabajadores informales 
que acceden a los microcréditos, créditos de consumo y créditos informales 
durante el 2020. En base a los resultados, se concluye que las características 
de las personas que acceden a cada uno de los segmentos crediticios analizados 
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son diferentes entre sí. En el caso de los microcréditos, la probabilidad de que 
un trabajador informal los obtenga es mayor para aquellos que viven en las 
capitales provinciales, los que tienen pareja y si perciben ingresos menores a 
USD 1.000. Por el contrario, la probabilidad de tenerlos disminuye si se tiene 
más de 60 años, si recibe ayuda económica, si no tiene garantías, si no tiene 
historial crediticio y si esta reportado en la central de riesgo.

Los resultados también muestran que la probabilidad de tener créditos 
de consumo se incrementa si el trabajador informal tiene entre 35 y 44 años, 
educación superior, un emprendimiento y educación financiera. En cambio, 
el percibir menos de USD 1.000 disminuye su probabilidad. Por último, el 
no tener ahorros en el sistema financiero formal, la necesidad de crédito y 
el no tener historial crediticio incrementa la probabilidad de tener créditos 
informales.

El número de miembros del hogar influye positivamente para que un 
trabajador informal tenga microcréditos y créditos de consumo. Por el contra-
rio, si el trabajador informal tiene entre 35 y 44 años, la probabilidad de que 
tenga un microcrédito disminuye, mientras que, por otra parte, la probabilidad 
de que tenga un crédito de consumo se incrementa. Asimismo, si el trabajador 
informal percibe ingresos menores a USD 1.000, la probabilidad de que tenga 
un microcrédito se incrementa, y, por el contrario, la probabilidad de que tenga 
créditos de consumo disminuye. En cuanto al historial crediticio, el no tenerlo 
influye negativamente en la accesibilidad a los microcréditos; sin embargo, 
este factor también influye positivamente con el hecho de que un trabajador 
informal tenga créditos informales.

En el Ecuador, la propagación de la COVID-19 afectó la estabilidad 
económica y financiera, y el cumplimiento de las obligaciones crediticias se 
vieron perturbadas, lo que afectó el rendimiento bancario en la gestión de 
crédito. Fue necesario fomentar la optimización de la función de intermedia-
ción bancaria como política para hacerle frente al impacto de la propagación 
del COVID-19.

En este marco, podemos resaltar que la propagación del COVID-19 
debilitó el rendimiento y la capacidad de endeudamiento de la población. La 
reducción del rendimiento y la capacidad de endeudamiento privado aumen-
tó directamente el riesgo crediticio, lo que sin duda perturbó el rendimiento 
bancario y la estabilidad financiera en el Ecuador. Los esfuerzos del gobierno 
para superar los problemas del riesgo crediticio se centraron en emitir políticas 
de estímulo económico nacional y procesos de refinanciamiento del endeu-
damiento privado.

Las implicaciones para los bancos de desarrollar un conocimiento deta-
llado y oportuno de los resultados financieros de los clientes fueron de gran 
alcance durante el 2020. Desde el punto de vista del riesgo crediticio, los 
bancos pudieron tomar decisiones de suscripción de créditos más informadas y 
rápidas. También pudieron estimar con mayor precisión los costes del riesgo y 
el impacto de la crisis. Un conocimiento general de sus clientes y los datos en 
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tiempo real sobre ellos permitieron intervenir mejor y más rápidamente para 
apoyarlos. Estas capacidades fueron fundamentales no solo para las funciones 
de crédito y riesgo, sino también para el sector bancario en su conjunto.
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ANEXOS

ANEXO 1
Prueba de heterocedasticidad Breusch-Pagan/Cook-Weisberg

En la tabla A.1, se presentan los resultados de la prueba de Breusch-Pagan 
para la detección de heterocedasticidad en los modelos, en la cual se verificó 
que la varianza de los errores no es constante para todas las observaciones en 
ningún modelo; por tanto, se realizó la respectiva corrección mediante errores 
estándar robustos.

Tabla A. 1. Prueba de heterocedasticidad para los modelos logit

Test para la heterocedasticidad Breusch-Pagan / Cook-Weisberg
Microcréditos Consumo Informal

Ho: Varianza constante
chi2(1) = 528,46 chi2(1) = 371,96 chi2(1) = 441,62
Prob>chi2= 0,0000 Prob>chi2= 0,0000 Prob>chi2= 0,0000

Se rechaza la hipótesis nula Ho
Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores

ANEXO 2 
Prueba de correcta especificación RESET

Para identificar la forma funcional correcta de los modelos, la posible omi-
sión de variables relevantes o la inclusión de variables irrelevantes se utilizó 
el contraste RESET de Ramsey, presentado en la tabla A.2. Los resultados 
establecen que la forma funcional de los tres modelos no es la correcta, sin 
embargo, con las variables incluidas en los modelos conforme la revisión de 
la literatura sugería, se obtuvieron estimaciones consistentes, por tanto, se 
presume que los estimadores resultarían insesgados y eficientes.
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Tabla A. 2. Prueba de correcta especificación

Prueba de RESET de Ramsey usando potencias de los valores ajustados
Microcréditos Consumo Informal

Ho: El modelo no tiene variables omitidas
F (3, 1.931) = 11,11 F (3, 1.931) = 11,25 F (3, 1.931) = 17,97
Prob > F= 0,0000 Prob > F= 0,0000 Prob > F= 0,1449

Se rechaza la hipótesis nula Ho
Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores

ANEXO 3
Prueba de Hosmer-Lemeshow

La prueba de bondad de ajuste propuesta por Hosmer y Lemeshow se pre-
senta en la tabla A. 4. Los resultados indican que, a un nivel de confianza del 
5 %, los valores predichos por el modelo no difieren de los valores realmente 
observados, de modo que el modelo estaría ajustado a los datos.

Tabla A. 3. Prueba de Hosmer-Lemeshow

Prueba de bondad de ajuste Hosmer-Lemeshow
Microcréditos Consumo Informales

Ho: No hay diferencia entre los valores observados y pronosticados
N = 1.257 N = 1.962 N = 1.257

Número de grupos = 10 Número de grupos = 10 Número de grupos = 10

Hosmer-Lemeshow 
chi2(8) = 7,96 Hosmer-Lemeshow 

chi2(8) = 9,67 Hosmer-Lemeshow 
chi2(8) = 2,63

Prob>chi2 = 0,4374 Prob>chi2 = 0,2892 Prob>chi2 = 0,9556
No se rechaza la hipótesis nula Ho

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores
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ANEXO 4
Curva ROC

El anexo A. 4. ilustra la clasificación de las observaciones, mediante la curva 
de diagnóstico de rendimiento (ROC), cuyos valores de corte calculan el nivel 
de sensibilidad y especificidad para los modelos logit seleccionados para cada 
uno de los segmentos de créditos. En el modelo que analiza a los trabajadores 
informales que tienen microcréditos, expone un valor bajo el área de la curva 
de 0,6636; el modelo que evalúa los créditos de consumo indica un valor de 
0,8599. Del mismo modo, el modelo que evalúa el tener deudas por conceptos 
de créditos informales por parte de los trabajadores informales presenta un 
valor de 0,6776.

ANEXO 5

Figura 1. Curva de ROC de los modelos logit seleccionados para cada 
uno de los segmentos de créditos analizados

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19, Ecuador
Elaboración: autores


