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El COVID-19 trajo consigo el aumento del desempleo, del subempleo y de trabaja-
dores en situación de pobreza. Las epidemias y las crisis económicas pueden reper-
cutir de forma desproporcionada en determinados grupos de población y propiciar 
un aumento de la desigualdad. Para diseñar políticas públicas que reactiven la eco-
nomía desde el punto de vista de la accesibilidad financiera, es necesario identificar 
a esa población en situación de fragilidad. En base a una encuesta realizada a escala 
nacional, este estudio establece los perfiles de trabajadores más vulnerables y las 
características socio-demográficas y económicas que determinan la demanda por 
crédito en los sectores laborales más frágiles del Ecuador en la crisis del COVID-19.
Los resultados muestran que los principales determinantes son no tener ahorros ni 
vivienda propia, tener deudas y una disminución de ingresos. A este grupo vulne-
rable corresponden los profesionales dedicados a la enseñanza y autónomos o per-
tenecientes a organizaciones de la Economía Popular Solidaria (EPS) que actúan 
principalmente en el comercio al por menor u otras actividades de servicios.
Es imprescindible reforzar los sistemas de protección social, diseñar instrumentos 
financieros para apoyar a quienes más lo necesitan, a través de la creación y diver-
sificación de líneas especiales de crédito ajustadas a diferentes perfiles de vulnera-
bilidad. 
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COVID-19 brought with it an increase in unemployment, underemployment 
and workers living in poverty. Epidemics and economic crises may have a 
disproportionate impact on certain population groups and lead to increased in-
equality. To design public policies that reactivate the economy from the point 
of view of financial accessibility, it is necessary to identify this population in 
a situation of fragility. Based on a survey conducted at the national level, this 
study establishes the profiles of the most vulnerable workers and the socio-de-
mographic and economic characteristics that determine the demand for credit 
in the most fragile labor sectors of Ecuador in the COVID-19 crisis.
The results show that the main determinants are not owning savings, not own-
ing a home, owning debts, and decreasing income. Professionals dedicated to 
teaching and self-employed or belonging to EPS organizations that operate 
mainly in the retail trade or other service activities correspond to this vulner-
able group.
It is essential to strengthen social protection systems, design financial instru-
ments to support those who need it most through the creation and diversifica-
tion of special credit lines adjusted to different vulnerability profiles.

DEMAND FOR CREDIT IN ECUADOR:
WHICH WORKERS MOST URGENTLY NEED 

A CREDIT TO REACTIVATE THEIR ECO-
NOMY IN THE CONTEXT OF THE  

COVID-19 HEALTH CRISIS?

Escuela Politécnica Nacional - Departamento de Matemáticas
Adriana Uquillas1

Copyright © 2022. The author retains copyright to the article. The article is distributed under the license 
Creative Commons Attribution 4.0 License.

orcid: 10000-0003-1052-6260
E-mail: adriana.uquillas@epn.edu.ec

Revista
Cuestiones Económicas

Volúmen 32 • Número 1
e-ISSN: 2697-3367



Banco Central del EcuadorCuestiones Económicas • Volúmen 32 • Número 1 • Enero-Junio

7

I.      INTRODUCCIÓN

 La cuarentena debido a la enfermedad COVID-19 desencadenó una crisis económica en todo 
el mundo. Muchos trabajadores quedaron desempleados debido a que las empresas dejaron de ser 
comercialmente viables. En la CEPAL (2020), se previó que en América Latina y el Caribe, el 64% 
del empleo formal se vería afectado y que los sectores que podrían sufrir una fuerte contracción 
serían: el comercio, hoteles y restaurantes, transportes, servicios empresariales y servicios sociales. 
En Ecuador, en términos de afectación de ventas semanales por sector, al comparar ocho semanas 
antes de la emergencia sanitaria con seis semanas después de ésta, se evidenció una fuerte reducción, 
que para el sector comercio alcanzó un 49% (USD 834 millones), seguido por la manufactura con 
42% (USD 240 millones); el sector servicios con el 36% (USD 335 millones); y, la agricultura con 
el 23% (USD 56 millones) (MPCEIP, 2020). Además, en abril de 2020, el Gobierno de Lenin More-
no estimaba que al final de la pandemia más de 508.000 personas podrían estar solicitando el bono 
por desempleo y otras 233.000 pasarían a la informalidad. Por otro lado, varias empresas redujeron 
los salarios de sus trabajadores del 25 al 50% y/o disminuyeron la jornada de trabajo para no cerrar 
sus servicios. De esta manera, el impacto negativo del COVID-19 en los trabajadores se produce en 
todos los sectores y actividades económicas.
 Con referencia a los impactos del COVID-19 en el sistema financiero ecuatoriano, en lo que 
respecta a créditos, según ASOBANCAa (2020) y ASOBANCAb (2020) hasta enero de 2020, la 
banca privada nacional había acumulado 29.970 millones de dólares, que en abril del mismo año 
pasaron a 29.368 millones de dolares. En cuanto a los depósitos, existió hasta el mismo mes una 
caída de 1,33% en relación a diciembre de 2019, lo que implica una reducción del orden de 423 mi-
llones de dólares. Esta tendencia no solo ocurrió en los bancos, sino también en el sistema popular 
y solidario, que financia principalmente el microcrédito. Además, según MPCEIP (2020), el PIB de 
Ecuador para el año 2020 tendría una reducción estimada de alrededor del 6% tras el shock provo-
cado por el COVID-19 y los bajos precios del petróleo. Sin embargo, los datos reales mostraron que 
el PIB se redujo en 2020 en 7,8%. Ya para el año 2021, se prevé que el PIB registre un crecimiento 
interanual de 2,8% (un PIB de USD 68.135 millones en valores constantes). Esto porque se presenta 
una expectativa de recuperación del precio internacional del petróleo asociado a la alianza OPEP+ 
y  se prevé una reactivación de las principales economías mundiales (China crecería en 8,4% y Es-
tados Unidos en 6,4%) (BACEN, 2021) . 
 Asimismo, según BACEN (2021), “se espera destinar varios planes de ayuda a las familias 
ecuatorianas, lo que contribuirá de manera positiva en el desempeño económico. Sin embargo, las 
restricciones de movilidad tienen efectos de ralentización en la recuperación económica, particular-
mente en las actividades de servicios relacionados con el turismo, a pesar de los incentivos asociados 
a los gastos relacionados con el sector y que serán deducibles del pago del impuesto a la renta 2021”.
 Por otro lado, entre enero y marzo de 2020 versus el mismo periodo del año anterior, las 
importaciones disminuyeron en Ecuador en 11,5% (USD 516 millones), en las que se incluye ma-
terias primas con una reducción del 11% y bienes de capital con un 15%, rubros que son utilizados 
por las industrias en sus procesos productivos. A finales del año 2020 las importaciones tuvieron 
una reducción del 7,9% y la expectativa para el año 2021 es que exista un crecimiento del 3,3% 
(BACEN, 2021).  Es así que, al mismo tiempo que ha aumentado de manera significativa la volatili-
dad de los mercados financieros, la liquidez del sistema financiero también se ha reducido debido a 
la paralización de la actividad económica, las disrupciones en las cadenas de pago y las pérdidas de 
rentabilidad y riqueza. En este sentido, la provisión de nuevos créditos y sus condiciones dependie-
ron en su momento y dependerán en gran medida de las decisiones del gobierno de turno. El Estado 
debería asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y estimular la 
oferta y la demanda de crédito. En ese marco, el Gobierno del ex presidente Lenin Moreno dispuso 
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el 25 de mayo de 2020 la línea de crédito ‘Reactívate Ecuador’, dirigida a personas o empresas que 
hayan tenido afectación por la pandemia del COVID-19 en cuanto a la disminución de las ventas de 
su empresa durante la emergencia y donde la antigüedad del negocio sea de mínimo dos años. Se 
ofrecían tres tipos de créditos: 1) el crédito para microempresas con un requisito de ventas de hasta 
100.000 dólares al año; 2) para empresas pequeñas con un requisito de ventas de hasta 1’000.000 
dólares al año; 3) para empresas medianas con un requisito de ventas de hasta 2’000.000 dólares al 
año.
 Según Primicias.ec (2021), hasta el jueves 23 de julio de 2020, el Ministerio de Economía 
y Finanzas registró 2.056 créditos aprobados por un monto de USD 89.9 millones. De ese total el 
7,9% de los créditos habrían sido destinados al sector de las microempresas, el 54,1% al sector de 
la pequeña empresa y el 38% al sector de la mediana empresa. Los mayores beneficiarios se encon-
trarían en Quito, con el 36% y Guayaquil, con el 26%. Sin embargo, según El Comercio (2021), el 
monto desembolsado hasta el 7 de septiembre de 2020 sería solamente de USD 54.5 millones; esto 
es, 10,8% de los USD 500 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que estarían 
disponibles.
 En realidad, el programa de crédito ‘Reactívate Ecuador’ no funcionó. El éxito de éste de-
pendía de: a) el volumen de recursos disponibles para el fondo administrado por la CFN (producto 
de los préstamos comprados a la banca privada), y b) el entendimiento de que estas exposiciones 
tenían implícito un nivel de riesgo mayor, y que eso debería ser tomado en cuenta integralmente para 
la emisión de regulaciones (Disp. Gral. 3ª, Decreto 1070). Sin embargo, como el Ecuador no tiene 
(y no tenía) capacidad financiera para que el gobierno garantice los préstamos nuevos otorgados por 
el sistema financiero, los mecanismos de apoyo al empresariado acabaron siendo indirectos y prác-
ticamente nulos en la población más frágil, pues, por resolución 583-2020-F de la Junta Monetaria, 
se estableció que ‘Reactívate Ecuador’ compraría tales préstamos con responsabilidad solidaria del 
banco vendedor en caso de impago. Sin embargo, el hecho de que los prestamistas no puedan ob-
servar el comportamiento de los prestatarios implica que existe un nivel mínimo de activos firmes 
necesarios para que los bancos otorguen el préstamo; caso contrario, existirá racionamiento.
 En abril de 2021, el Gobierno lanzó una nueva línea de crédito a la que bautizó como ‘Re-
surgimos Ecuador’. Cuando se lanzó ‘Reactívate Ecuador’ el gobierno anunció que el programa de 
crédito contaría con un fondo de USD 1.153 millones, con recursos de la comunidad internacional. 
Pero luego de casi un año, ‘Reactívate Ecuador’ solo había colocado teóricamente USD 115 millo-
nes, pero hasta el 13 de abril de 2021 había desembolsado USD 99 millones en créditos. El nuevo 
programa de crédito tiene un presupuesto inicial de USD 100 millones, que se espera que se traduz-
can en una colocación de alrededor de USD 268 millones para aproximadamente 6,391 operaciones. 
Con este programa, las empresas con ventas de hasta USD 5 millones podrán acceder a préstamos 
de máximo USD 500.000 o en las instituciones financieras privadas y en las cooperativas (Primi-
cias, 2021). Sin embargo, una vez más, los pequeños productores, jóvenes desempleados, personas 
subempleadas, trabajadores desprotegidos, trabajadores del sector informal y migrantes no pueden 
acceder a esta línea de financiamiento. A este respecto, la falta de disponibilidad, los costos excesi-
vos o la rigidez de requisitos de ambos programas podrían corregirse a través de políticas públicas 
direccionadas a un sector financiero verdaderamente inclusivo, que permita que personas de bajos 
ingresos y vulnerabilidad financiera tengan acceso a crédito y ahorro. No podemos olvidar que el 
microcrédito es la concesión de préstamos muy pequeños a los desempleados, a los empresarios 
pobres y a otros viviendo en la pobreza que no pueden ser bancarizados. Estas personas carecen de 
garantías, un empleo estable y un historial crediticio verificable y, por lo tanto, no puede cumplir ni 
siquiera con los requisitos mínimos para acceder a los créditos (Tata y Prasad, 2005).
 Para diseñar políticas públicas que reactiven la economía desde el punto de vista de la acce-
sibilidad financiera, es necesario, en primer lugar, identificar la población más vulnerable y quiénes 
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son los individuos que están necesitando un préstamo. Una vez identificados estos perfiles, a través 
de un estudio de mercado, sería posible medir sus necesidades, diseñar productos financieros que 
estén orientados hacia este público objetivo y establecer políticas públicas y de desarrollo, creando 
y diversificando líneas especiales de crédito también para pequeños productores y la población tra-
bajadora más frágil.
 De lo dicho anteriormente, los objetivos de este estudio son: a) identificar el perfil de trabaja-
dores más vulnerables frente a la crisis del COVID-19 y b) determinar qué características socio-de-
mográficas y económicas determinan la demanda por crédito en los sectores laborales más frágiles 
del Ecuador en el contexto de esta crisis sanitaria. En este artículo proponemos una investigación 
analítica y de extrema rigurosidad técnica, que responde a estos objetivos de una manera rápida y 
económica, partiendo del muestreo no probabilístico de ‘bola de nieve’. Esta primera evidencia po-
dría ayudar a levantar una investigación potencialmente más costosa pero que, sin lugar a dudas, es 
de relevancia para incentivar la economía en el Ecuador. 
 Las secciones a continuación están organizadas de la siguiente manera: La sección 2 recoge 
la revisión de literatura, en la sección 3 se establece la metodología utilizada para responder los ob-
jetivos en cuestión. En la sección 4 se establecen los resultados; y, se finaliza con las conclusiones 
en la sección 5.

 II.     REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Demanda de crédito

 La participación en el crédito es tan esencial para el beneficiario como para el desarrollo de la 
economía de un país. A esta participación se la puede dividir en dos partes esenciales: la Demanda, 
que es la necesidad de obtener servicios financieros; y, la Oferta, que es el acceso a estos servicios.  
Según la Teoría de Racionamiento, la población adulta se puede clasificar en tres grandes grupos: 1) 
el grupo conformado por quienes tienen acceso y usan los créditos; 2) el grupo conformado por quie-
nes podrían acceder a los créditos pero deciden voluntariamente no usarlos; ya sea porque no los ne-
cesitan o necesitándolos, los consideran muy caros, piensan que sus ingresos serán insuficientes para 
pagarlos o, simplemente, asumen que su solicitud será rechazada; y, 3) el grupo comprendido por 
quienes son rechazados debido a que presentan mal historial crediticio, aquellos considerados muy 
riesgosos (racionados), y aquellos que no cuentan con una fuente de oferta accesible. La transición 
de una persona dentro de uno de estos grupos hacia otro representa un cambio dentro del manejo 
de crédito en el país. Principalmente, cuando el grupo al que se aspira ingrese la mayor cantidad de 
personas, es al primero. Esto bajo la condición de mantener un riesgo de crédito controlado (Stiglitz, 
Joseph E.; Weiss, Andrew,1981, Claessens 2006: 211).
 El equilibrio del mercado se produce cuando la demanda de un bien al precio de equilibrio es 
igual a la oferta del bien. Cuando nos referimos al mercado crediticio, el equilibrio se alcanzará en el 
punto donde el ahorro iguala a la inversión y esto sucede a la tasa de interés de equilibrio r*. Si la tasa 
de interés es mayor a r*, el crédito es ‘demasiado caro’, ya que la tasa de interés es efectivamente 
el precio del crédito y, como resultado, hay un exceso de oferta de crédito. La tasa de interés tendrá 
que caer para despejar el mercado. El caso más frecuente de racionamiento de crédito ocurre cuando 
el mercado de crédito está, por una razón u otra, fuera de equilibrio. Esto podría ser debido a alguna 
fricción en el mercado, o alguna política del gobierno (como las leyes contra la usura), que impiden 
que la oferta y la demanda se igualen. El principal factor distintivo entre el equilibrio y el desequi-
librio en el racionamiento en los mercados de crédito es que este último no es una característica a 
largo plazo y puede aliviarse mediante cambios en la política o simplemente a través del tiempo, 
y no necesariamente refleja características crónicas o estructurales del mercado crediticio (Leece, 



Adriana Uquillas

Demanda por crédito en Ecuador: ¿Qué trabajadores
necesitan con mayor urgencia un crédito, para reactivar 
s ?

10

u economía, en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19

David, 2008; Jaffee, Dwight M.; Modigliani, Franco, 1969).  Por otro lado, en equilibrio, pero bajo 
información imperfecta, existe también racionamiento ya que existe un exceso de demanda de cré-
dito a la tasa de interés de equilibrio. La razón de ello es la selección adversa, la situación en la que 
el prestamista se enfrenta a prestatarios cuyos proyectos implican diferentes niveles de riesgo, y el 
riesgo de cada prestatario es desconocido para el prestamista. La principal intuición detrás de este 
resultado es que los prestatarios seguros no estarían dispuestos a tolerar una alta tasa de interés, ya 
que, con una baja probabilidad de incumplimiento, terminarán pagando una gran cantidad al pres-
tamista. Por otro lado, los prestatarios más arriesgados aceptarán una tasa más alta porque tienen 
una menor probabilidad de tener un proyecto de éxito y, por lo tanto, una menor probabilidad de 
reembolso (Stiglitz, Joseph E.; Weiss, Andrew,1981). 
 Existe evidencia abrumadora de que el bajo acceso al crédito formal persiste en la mayoría 
de las economías en desarrollo, principalmente debido a la presencia de información imperfecta (A. 
Durojaiye, S. et al. 2014; Brata 2005). La incapacidad de las fuentes formales de crédito, para sa-
tisfacer la demanda crediticia existente y un limitado conocimiento por parte de los gobiernos para 
reconocer la demanda de crédito en los sectores más vulnerables de la sociedad, da mayor protago-
nismo a instituciones informales (a través de prestamistas locales, amigos y familiares) que podrían 
satisfacer la demanda de crédito a corto plazo, que los pequeños y microempresarios suelen necesi-
tar, para mejorar su eficiencia productiva (N. Loayza, 2008). La fácil obtención de capital a través de 
préstamos informales produce un exceso de endeudamiento en las personas que lo solicitan, debido 
a que el crédito obtenido es usado para solventar sus gastos y deudas, que a menudo son producto 
de una deuda anterior; además, las tasas de interés en este tipo de financiamiento son muy elevadas, 
con lo cual el beneficiario del crédito no tiene posibilidades de mejorar su rentabilidad poniendo en 
riesgo el crecimiento de la economía (M. Dini y G. Stumpo, 2018). 
 A nivel latinoamericano los estudios enfocados en la cuantificación de la demanda de crédito 
se han centrado, en su mayoría, en empresas. Donde usualmente la demanda se estima a través de flu-
jo de caja, rentabilidad, tasa de interés, etc.; factores exclusivamente ligados a la posición financiera 
de una gran empresa (Vera, L. 2003). Por otro lado, la necesidad del crédito en personas naturales es 
un tema cuya bibliografía es aún escasa. Sobre estudios empíricos de demanda de crédito, Carballo 
et al. (2016) proponen un modelo logístico de elección binaria para establecer los determinantes de 
la demanda potencial de microcréditos en Argentina. En el estudio se emplean variables socioeconó-
micas y demográficas obtenidas con base en una encuesta aleatoria, estratificada y no proporcional, 
realizada sobre 5.700 hogares en 20 sectores urbanos (Encuesta de la Deuda Social de la Pontificia 
Católica de Argentina [ EDSA]). Los autores encontraron que el tipo de empleo es el principal fac-
tor que explica la demanda por crédito; la edad se relaciona positivamente con la necesidad de un 
microcrédito, aunque de modo decreciente cuando la edad es mayor; la propensión a solicitar cual-
quier clase de financiamiento es independiente del nivel educativo alcanzado por el encuestado, y 
las mujeres tienen una propensión marginal menor de requerir financiamiento. Un estudio realizado 
a nivel macroeconómico en Ecuador (Veintimilla, E. 2000) establece un modelo econométrico para 
la demanda total de crédito, entre 1990 y 1997. Se utilizó un modelo temporal de cointegración, a 
la vez que se plantearon tres ecuaciones para medir el comportamiento de la demanda institucional 
por tipo de préstamo (sobre firmas, prendario e hipotecario). El producto interno bruto, la cotización 
del dólar y las tasas de interés resultaron ser las variables más importantes en la determinación de 
la demanda, con diferente nivel de significancia en la cuantificación sectorial por tipo de crédito. En 
Perú, Alvarado, J. y Pintado, M. (2017) analizan los determinantes de la necesidad, la demanda y 
el uso efectivo del crédito formal por parte de los productores agropecuarios. Para ello, se basan en 
información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y del Censo Nacional Agropecua-
rio (Cenagro) de 2012. Utilizan el análisis descriptivo y un modelo secuencial de tres etapas, que 
permite explicar los principales factores que afectan la probabilidad de que los productores agrope-
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cuarios necesiten, demanden y obtengan crédito formal. La modelización en tres etapas surge por la 
necesidad de corrección del sesgo de los estimadores por el problema de autoselección (selección no 
aleatoria) en quienes solicitan y obtienen un crédito (Heckman, 1976). Los resultados muestran que, 
a pesar del notable incremento y especialización de la oferta de crédito agropecuario, muy pocos 
agricultores solicitan crédito formal, debido, principalmente, a una demanda reducida. El análisis 
econométrico señala que el tamaño de la unidad agropecuaria es la variable con mayor impacto en 
la probabilidad de necesitar crédito; la asistencia técnica, en la de demandarlo; y, la proporción de 
tierras dedicadas a la exportación, en la de obtenerlo. 
 Finalmente, Díaz Sánchez, A. et al. (2021) determinan la demanda de crédito de los traba-
jadores ecuatorianos a causa de la cuarentena derivada del COVID-19, estableciendo un modelo 
probit binomial, usando datos de la misma encuesta de este estudio. Sin embargo, en tal estudio se 
presentan limitantes importantes: a) no se mencionan las problemáticas del muestreo no probabilís-
tico aplicado en la encuesta y del problema de autoselección, y b) como consecuencia, los análisis 
econométricos e inferenciales (basados en muestras no seleccionadas al azar) podrían estar llevando 
a conclusiones erróneas y por lo tanto políticas públicas mal diseñadas. En la sección 2.3 se esta-
blecen las consecuencias de realizar inferencia estadística a partir de muestreos no probabilísticos 
y de selección no aleatoria. Además, se presentan técnicas estadísticas y econométricas para lidiar 
con esta problemática. En base a esa revisión de literatura se planteará más tarde la metodología 
(sección 3) usada (basada en inferencia analítica) para el establecimiento de perfiles de demanda en 
esta investigación.

2.2.     Muestreos no probabilísticos

 Los desafíos metodológicos más importantes en la elaboración de encuestas incluyen la toma 
de decisiones sobre cómo: 1) identificar y seleccionar posibles miembros de la muestra; 2) seleccio-
nar el modo para formular preguntas y recopilar respuestas; y 3) ajustar los datos estadísticamente y 
analizarlos (Heerwech, D. 2009; Jessica Malegarie y Fernández Patricia Esther, 2019). Con respecto 
al numeral 1) la cuestión es: ¿Cómo se realiza una encuesta nacional precisa cuando hay más de 17 
millones de personas viviendo en Ecuador? Una posible respuesta es el muestreo probabilístico, el 
mismo que implica seleccionar al azar una muestra de una población, es decir todos los miembros 
de la población deben tener una probabilidad igual, distinta de cero, de ser seleccionados o de reci-
bir la encuesta. Una segunda opción es el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico 
es generalmente más fácil y económico de realizar, pero también tiene un mayor riesgo de sesgo 
de muestreo que el muestreo probabilístico. Eso es porque el proceso de selección de la muestra se 
basa en el juicio subjetivo del investigador, en lugar de la aleatorización. Además, el tamaño de la 
muestra y los resultados finales no tienen que representar necesariamente a toda la población. Las 
diferencias entre el muestreo probabilístico y no probabilístico se resumen a que la investigación 
lleva a resultados conclusivos en el primer caso, y en el segundo caso a resultados exploratorios. La 
inferencia o interpretación es estadística en el muestreo probabilístico y es analítica en el muestreo 
no probabilístico. Finalmente, las hipótesis son probadas de manera cuantitativa en el primer caso, 
y en el segundo las mismas son desarrolladas cualitativa y cuantitativamente (Valerie Sheppard, 
2020).
 Si bien algunos investigadores pueden considerar que las técnicas de muestreo no proba-
bilístico son inferiores a las técnicas de muestreo probabilístico, existen fuertes razones teóricas y 
prácticas para su uso. Esta alternativa asegura que la investigación no se abandone simplemente por-
que no se puede cumplir con los criterios del muestreo probabilístico y/o porque cumplir con dichos 
criterios es excesivamente costoso o requiere mucho tiempo, de modo que no sería patrocinado. El 
muestreo no probabilístico se utiliza a menudo para investigaciones que siguen métodos cualitati-
vos, exploratorios, mixtos e incluso diseños de investigación cuantitativos y en general se centran 
más en escuchar a personas con experiencias o conocimientos específicos.
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 Los tipos de muestreo no probabilísticos son: muestreo casual o de autoselección, muestreo 
de bola de nieve, muestreo por cuotas, muestreo de conveniencia. En muestreo casual las muestras 
se integran por voluntarios o unidades muestrales que se obtienen en forma casual. Este es apropiado 
cuando queremos permitir que los individuos elijan participar en la investigación por su propia cuen-
ta. El muestreo de autoselección es una técnica de muestreo popular en muchas áreas de la ciencia 
que requieren sujetos humanos. El muestreo de cuotas es un tipo de muestreo ampliamente utilizado 
en encuestas sobre opinión electoral, investigación de mercado o similares. Los encuestadores re-
ciben la orden de obtener cierto número de entrevistas (cuotas), a partir de las cuales se construye 
una muestra relativamente proporcional a la población. Este esquema se ve como una alternativa del 
muestreo probabilístico, en el que se busca seleccionar una muestra representativa de la población 
estableciendo proporciones de los diferentes segmentos que la componen. El muestreo por conve-
niencia permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 
en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. El muestreo de 
‘bola de nieve’ es el que los participantes de la investigación reclutan a otros participantes para una 
prueba o estudio específicos. Se llama muestreo de ‘bola de nieve’ porque, en teoría, una vez que la 
bola está rodando, recoge más ‘nieve’ en el camino y se vuelve cada vez más grande. El muestreo de 
bolas de nieve consta de dos pasos: i) identificar sujetos potenciales en la población, y ii) pedir a esos 
sujetos que animen a otras personas (y luego pedir a esas personas que animen a otras). Estos pasos 
se repiten hasta que se encuentra el tamaño de muestra necesario. Por sus características, este tipo 
de muestreo puede ayudar a descubrir características de una población que no se sabía que existían 
y por otro, en muchos casos, es imposible determinar el error de muestreo. Aunque el muestreo de 
autoselección y el de ‘bola de nieve’ no se benefician de la elección aleatoria de sujetos como lo hace 
el muestreo probabilístico, son estrategias de muestreo eficaces en entornos de investigación experi-
mental y cuando no existe otra forma de acceder a la muestra (Otzen, T. & Manterola C., 2017). Si 
bien es típico definir las características de la muestra que se desea examinar al comienzo del proceso 
de investigación, la muestra de ‘bola de nieve’ también puede ser útil para explorar características 
potencialmente desconocidas que son de interés antes de establecer los criterios de muestreo (Bier-
nacki, P., & Waldorf, D. 1981 y Faugier, J., & Sargeant M. 1997).

2.3.      Inferencia y sesgo en muestreo no probabilístico y selección no aleatoria

 La consecuencia de un muestreo no probabilístico con selección aleatoria es que se puede 
realizar inferencia causal solamente para la muestra y, por lo tanto, las conclusiones no son gene-
ralizables para toda la población. Si el muestreo es no probabilístico y la selección es no aleatoria, 
no se puede establecer una relación causal y sí una afirmación de correlación en la muestra (Valerie 
Sheppard, 2020 y Otzen, T. & Manterola C., 2017).
 Como ya se mencionó, se han desarrollado varios métodos basados   en cadenas, como el 
muestreo de ‘bola de nieve’ y el muestreo basado en encuestados, como técnicas para llegar a po-
blaciones ocultas. Dichas metodologías han sido implementadas en investigaciones sobre redes de 
personas asociadas al consumo de drogas ilícitas y otras conductas de riesgo, por ejemplo. Hasta la 
fecha, algunos de estos estudios han considerado la contribución a la inflación de la varianza atri-
buida a los efectos de la autocorrelación de la red social, además de la presencia de autocorrelación 
espacial. Es decir, bajo esta evidencia se incumple con la suposición de independencia necesaria 
para la estimación de un modelo de regresión. Así, surgen propuestas de diseño de estudios futuros 
utilizando estrategias de muestreo basadas en redes (Daniel A. Griffith, 2016; J. Michael Brick,  
2011 y 2014).
 Por otro lado, los problemas de sesgo de selección son endémicos a casi todos los problemas 
econométricos aplicados, lo que hace que técnicas estadísticas de corrección sean indispensables en 
econometría aplicada. Por ejemplo, la corrección de Heck es un enfoque estadístico de dos pasos, 
ofrece un medio de corrección de las muestras no seleccionadas al azar. La corrección de Heckman 



Banco Central del EcuadorCuestiones Económicas • Volúmen 32 • Número 1 • Enero-Junio

13

implica un supuesto de normalidad, proporciona una prueba para el sesgo de selección de la muestra 
y la fórmula para el sesgo del modelo corregido (Heckman, 1976).
 Para el objetivo de esta investigación, se desea estimar los determinantes de la demanda de 
crédito, pero se tiene acceso a observaciones sólo para quienes respondieron la encuesta. Dado que 
las personas que respondieron son seleccionados no aleatoriamente de la población, la estimación de 
los determinantes de demanda de la subpoblación encuestada puede introducir un sesgo. La correc-
ción de Heckman podría llevarse a cabo en dos etapas: 1) En la primera etapa se formula un modelo 
para la probabilidad de responder la encuesta bajo una regresión probit de la siguiente forma:

                                                   Prob(R=1|Z)=Φ(Zγ)┤                                                                    (1)

 Donde  R = 1 si existe respuesta a la encuesta y R = 0 en caso contrario, Z es un vector de 
variables explicativas, γ es un vector de parámetros desconocidos, y Φ es la función de distribución 
acumulativa de la norma distribución normal. 2) En la segunda etapa, debería corregirse la auto-se-
lección mediante la incorporación de una transformación de estas probabilidades individuales predi-
chas como una variable explicativa adicional. Es decir, se puede especificar la ecuación de demanda 
del siguiente modo:

                                                          ω*=Xβ+μ                                                                           (2)

                                            E[ω├|X,R=1┤]=Xβ+E[μ├|X,R=1┤]                                               (3)

 Donde  ω* denota la demanda de crédito subyacente, que no se observa si el aludido no res-
pondió a la encuesta; ω la demanda de crédito dado que la persona responde a la encuesta. Bajo el 
supuesto de que los términos de error son normales en forma conjunta, tenemos

                                                E[ω├|X,R=1┤]=Xβ+ρσ_μ ʎ(Zγ)                                                   (4)

 Donde ρ es la correlación entre los determinantes no observados de la propensión a respon-
der la encuesta y los determinantes no observados de la demanda, σu es la desviación estándar de μ  
y ʎ  es la proporción de Mills inversa evaluada en Zγ (Heckman, J. 1979 y Puhani, P. 2000). 
 Entre las desventajas de este método podemos mencionar que el modelo canónico asume 
que los errores son conjuntamente normales. Si esa suposición falla, el estimador es generalmente 
inconsistente y puede proporcionar inferencia engañosa en muestras pequeñas. Se pueden utilizar 
alternativas semi-paramétricas y otras robustas en estos casos. Además, el modelo obtiene una iden-
tificación formal a partir de la suposición de normalidad cuando aparecen las mismas covariables 
en la ecuación de selección y la ecuación de interés. Generalmente, se requiere una restricción de 
exclusión para generar estimaciones creíbles: debe haber al menos una variable que aparezca con 
un coeficiente no nulo en la ecuación de selección, pero que no aparezca en la ecuación de interés. 
Si no existe tal variable, puede ser difícil corregir la selectividad de muestreo (Goldberger, A. 1983; 
Newey et al. 1990). 
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III.     METODOLOGÍA

 Se establecen los determinantes de la demanda del crédito formal por parte de los trabaja-
dores ecuatorianos. Para ello, se analiza la información de los aproximadamente, 4.000 datos trans-
versales que se obtienen de una encuesta realizada a escala nacional para evaluar los efectos de la 
crisis sanitaria sobre los trabajadores y las organizaciones del sector EPS (Economía Popular y Soli-
daria), elaborada por profesores del Departamento de Economía Cuantitativa y del Departamento de 
Matemática de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2020. Dicha encuesta incorpora aspectos 
socio-demográficos, económicos y características financieras de los trabajadores públicos, privados, 
autónomos y desempleados en Ecuador. El cuestionario se enfocó en establecer posibles efectos 
socioeconómicos y financieros en los trabajadores ecuatorianos dada la crisis sanitaria COVID-19. 
 Dado que la investigación por encuestas casi siempre se basa en una muestra de la población 
(a menos que se hable de un censo, por ejemplo), el éxito de la investigación depende de la repre-
sentatividad de la muestra con respecto a una población objetivo de interés para el investigador. En 
este caso, la población de interés comprende aquellos ciudadanos residentes en Ecuador (nacionales 
y extranjeros), con acceso a redes sociales, trabajadores en general, desempleados y miembros de las 
organizaciones del sector EPS.
 Debido a cuestiones de costos, movilidad e imposibilidad de acceso a una base completa de 
trabajadores residentes en Ecuador, el muestreo probabilístico no fue una opción en este caso, y se 
partió para el muestreo no probabilístico asegurando así que la investigación no se abandone sim-
plemente porque no se puede cumplir con los criterios del muestreo probabilístico. De esa forma, 
conociendo a algunas personas que aceptan participar en el estudio y que a su vez se conectan con 
otros posibles participantes de la encuesta, es posible formar el muestreo de ‘bola de nieve’, el cual 
no implica una selección aleatoria y por lo tanto es uno de varios tipos de muestreo no probabilístico. 
Como ya se dijo, el muestreo de ‘bola de nieve’ tiene el potencial de expandir la encuesta hacia más 
personas que son relevantes para la investigación. 
 Como ya se ha mencionado, en este artículo se busca descubrir si existe o no necesidad de 
financiamiento urgente por parte de los trabajadores. La metodología propuesta se establece con 
rigurosidad técnica en el sentido de resaltar que no siempre es adecuado realizar inferencia estadís-
tica, a través de modelos econométricos, cuando se ha trabajado con muestreos no probabilísticos 
(generalmente obtenidos en encuestas), pero este hecho no limita la aplicación de otras técnicas de 
inferencia analítica y la obtención de perfiles de una manera rápida y económica. Inclusive, el poten-
cial sesgo de muestreo no probabilístico puede ayudar, pues si el problema no existe inclusive en una 
muestra posiblemente sesgada, es poco probable que éste se presente en una muestra relativamente 
imparcial. Esta primera evidencia podría ayudar a levantar una investigación potencialmente más 
costosa, pero que, sin lugar a dudas, es de relevancia para incentivar la economía en el Ecuador. 

 3.1 Muestreo propuesto

 Se plantea de manera simultánea un muestreo de ‘bola de nieve’ y de autoselección. Este 
muestreo es particularmente apropiado cuando la población de interés es difícil de alcanzar, e inclu-
ye a las poblaciones que sufren el estigma social y la marginación, por ejemplo, en nuestro caso, los 
desempleados. 
 Para poner en práctica esta propuesta conjunta de muestreo, primero se encuentra uno o más 
trabajadores residentes en Ecuador dispuestos a participar de la encuesta, buscando contacto con 
las redes de los propios investigadores diseñadores de la encuesta. Luego, mediante estas mismas 
personas se encuentra más personas, ahora a través de sus redes sociales y así sucesivamente hasta 
alcanzar el tamaño de la muestra. Además, para lograr mayor divulgación se comparte la encuesta 
en diferentes grupos de trabajadores de distintas ramas de actividades, inclusive desempleados y 
grupos donde se busca y se oferta trabajo, usando para esto las mismas redes sociales. Al colocar el 
cuestionario en línea y difundirlo a través del muestreo por ‘bola de nieve’, existe ahora la posibili-
dad de que las personas decidan responder o no. Es aquí donde entra la autoselección. Puede haber 
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una amplia gama de razones por las que las personas se ofrezcan como voluntarias, que incluyen 
tener sentimientos u opiniones particularmente fuertes sobre la investigación, un interés específico 
en el estudio o sus hallazgos, o simplemente querer ayudar al investigador. Esto implica una mayor 
disposición para proporcionar más información sobre el fenómeno que se está estudiando. Por otro 
lado, es probable que exista cierto grado de sesgo de autoselección. Por ejemplo, la decisión de par-
ticipar en el estudio puede reflejar algún sesgo inherente en las características de los participantes. 
Esto puede llevar a exagerar algún hallazgo particular del estudio. Además, dado que el muestreo de 
‘bola de nieve’ involucra a individuos que reclutan a otros para participar en una investigación, pue-
de haber características, rasgos y otros factores sociales comunes entre esos individuos que ayuden 
a romper algunas de las barreras naturales que les impiden participar. 

3.2 Inferencia analítica

 Una explicación al fenómeno de precisión de la demanda sería ampliamente beneficiada por 
la utilización de modelos de elección binaria, que permiten analizar los factores determinantes en la 
probabilidad de que un agente económico individual elija un curso de acción de entre dos posibles 
opciones (F. Pucutay, 2002). Sin embargo, por lo visto en las secciones anteriores, en nuestro caso 
el modelado de la demanda de crédito acarrea el problema de muestreo no probabilístico y sesgo de 
selección, por lo que la modelización a través de un modelo logit o probit no sería correcta ni robus-
ta. Además, la corrección de Heckman, en este caso, no es aplicable, pues se hace imposible estimar 
el modelo probit de selección. Por lo tanto, la inferencia estadística no sería generalizable para toda 
la población y no se puede establecer una relación causal. Es así que, para establecer las caracte-
rísticas de los trabajadores que demandan crédito en Ecuador se debe establecer una afirmación de 
correlación en la muestra. Es así que la selección de las variables explicativas que determinan los 
perfiles de demanda de crédito se obtienen mediante la metodología cuantitativa CHAID, que es 
una técnica de árbol de decisiones basada en la prueba de Bonferroni. Este método de agrupación se 
usa habitualmente para seleccionar grupos de individuos y predecir cómo sus respuestas a algunas 
variables afectan a otras variables. Es decir, las variables escogidas por el algoritmo son aquellas que 
presentan un mayor grado de asociación con la variable demanda de crédito.
 En términos generales, los árboles de decisión son una técnica estadística para la segmen-
tación, la estratificación, la predicción, la reducción de datos y la selección de variables, la identi-
ficación de interacciones, la fusión de categorías y la discretización de variables continuas. Existen 
diferentes tipos de árbol: CHAID, CHAID exhaustivo, CRT y QUEST. Específicamente, el método 
CHAID consiste en un algoritmo de árbol estadístico y multidireccional que explora datos de forma 
rápida y eficaz, y crea segmentos y perfiles con respecto al resultado deseado. CHAID permite la 
detección automática de interacciones mediante la prueba Chi-cuadrado. En cada paso, CHAID eli-
ge la variable independiente que presenta la interacción más fuerte con la variable dependiente. Las 
categorías de cada predictor se funden si no son significativamente distintas respecto a la variable 
dependiente (V Berlanga et al. 2013). Para profundizar sobre el método, puede consultarse Marina 
Milanović, Milan Stamenković (2016), Flora M Díaz-Pérez, M Bethencourt-Cejas (2016) y Flora 
M Díaz-Pérez et al. (2020). En estos artículos se presentan las características conceptuales del árbol 
de decisión y aplicaciones de este método utilizando el algoritmo CHAID, reforzando la utilidad del 
método para descubrir patrones ocultos y útiles en una gran cantidad de datos y luego determinar 
posibles factores de impacto. Además, se establece que el método CHAID proporciona mejores re-
sultados que aquellos obtenidos, por ejemplo, en el análisis discriminante.
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IV.       RESULTADOS

4.1 Características generales de los trabajadores que demandan crédito en Ecuador

 La muestra analizada inicialmente comprende 3,683 individuos de los cuales el 31,77% se 
encontraban desempleados antes de la crisis sanitaria, 14,8% se dedican a la enseñanza, 11,54% 
a actividades profesionales técnicas como: telecomunicaciones, abogacía, consultoría, publicidad, 
contabilidad, auditoría y secretaría, 10,05% a actividades de servicio como: estilista, sastrería, pe-
luquería y belleza, carpintería, mensajería, soldador y seguridad privada y 5,08% al comercio al por 
menor. Las otras actividades económicas son menos representativas en la muestra (gráfico 1). 

Gráfico 1: Distribución de los encuestados por actividad económic

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

Los datos a seguir resumen los resultados encontrados en Guachamin, M. et al. (2021), a partir de
la encuesta realizada:

a) Del total de encuestados, el 56,53% respondieron que necesitan de acceso a crédito.
b) De ellos, el 42% necesita crédito urgente.
c) Quienes más necesitan de un crédito, son los trabajadores entre 35 y 60 años.
d) Quienes más necesitan de un crédito son los trabajadores autónomos (70,38%), seguidos de los 

desempleados (64,29%).
e) El 58% de los hombres tienen necesidad de financiamiento frente a un 54% de las mujeres en-

cuestadas.
f) El 64% de quienes han visto disminuido sus ingresos, necesitan de financiamiento.
g) El 64% de quienes tienen deudas necesitan financiamiento urgente.
h) El 67% de quienes no poseen ahorros necesitan acceder a un crédito.

 Considerando esta primera visión general, es fundamental establecer diferentes perfiles de 
trabajadores que necesitan financiamiento para un diseño adecuado e inclusivo de políticas crediti-
cias. Entonces, ¿cuál es el perfil de trabajadores más vulnerable y que necesita financiamiento en la  
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crisis del COVID-19?, ¿quiénes han solicitado crédito? y ¿quienes lo han obtenido en el sector fi-
nanciero formal o informal? 
 Como se ha mencionado anteriormente, se emplea la metodología secuencial en etapas basa-
das en el algoritmo de inducción de reglas CHAID que permite especificar los principales factores 
que determinan la necesidad por crédito y con esto se establecen tres perfiles de trabajadores deman-
dantes de crédito de acuerdo a su vulnerabilidad socio-económica, financiera y laboral. Se presenta 
a continuación cuál es la necesidad por financiamiento desde diferentes características sociodemo-
gráficas y socioeconómicas.

a. Trabajadores más vulnerables con necesidad de crédito

 Mediante el método CHAID se establecen perfiles de trabajadores con necesidad de finan-
ciamiento, asimismo, a través de esta misma técnica y del análisis exploratorio se describen las 
características más importantes socio-económicas y financieras de estos perfiles.

4.2    Primer perfil vulnerable 

 Desempleados debido a la pandemia, profesionales dedicados a la enseñanza y autónomos o 
pertenecientes a organizaciones de la EPS que actúan principalmente en el comercio al por menor 
y en actividades técnicas; sin ahorros, con deudas y que necesitan de crédito con carácter urgente.
 El análisis de resultados muestra que el perfil de trabajadores más vulnerables con necesidad 
de crédito urgente son trabajadores sin ahorros y con deudas, que han visto disminuidos sus ingre-
sos durante la pandemia, que han perdido su empleo durante la crisis sanitaria, o se dedican a la 
enseñanza o a actividades autónomas, principalmente en el comercio al por menor, y en actividades 
profesionales, científicas y técnicas.
 El principal determinante en este perfil de trabajadores es la existencia o no de ahorros. El 
66,87% de encuestados que no disponen de ahorros necesitan financiamiento; adicionalmente, de 
este grupo de individuos, el 73,28% con obligaciones de deuda necesitan de un préstamo. De la 
totalidad de este grupo, el 78,47% cuyos ingresos han disminuido sustancialmente, necesitan fi-
nanciamiento con carácter urgente. Para este perfil de trabajadores, el gráfico 2 muestra que entre 
quienes han visto reducidos sus ingresos durante la cuarentena, el 40,79% perdió sus ingresos en su 
totalidad y en el 19,33% de los casos su salario se redujo en más de la mitad; por otro lado, el gráfico 
3 muestra que más de la mitad de estos trabajadores necesitan el financiamiento con suma urgencia.
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Gráfico 2: Variación de ingresos durante la cuarentena para quien no tiene ahorros, posee deudas y 
sus ingresos han disminuido

Sus ingresos durante la cuarentena:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

Gráfico 3: Urgencia de la necesidad de crédito para quien no tiene ahorros, posee deudas y sus  
ingresos han disminuido

Nivel de Urgencia:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

 Para el grupo antes descrito, casi el 45% de individuos se encuentran desempleados debi-
do a la emergencia sanitaria. La tabla 1 muestra el porcentaje de estos individuos que demandan 
acceso a crédito distribuido por edades. Se observa que quien más necesita un crédito son los más 
jóvenes, individuos entre 18 y 24 años (20,44 %), seguidos por los desempleados entre 25 y 34 años 
 (16,82 %), 35 y 44 años (13,21 %) y 45 y 60 años (9,59 %)
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Tabla 1: Necesidad de crédito (en porcentaje) distribuida por edad y actividad económica/desem-
pleados, sin ahorros y con deudas pendientes

Sin actividad por 
desempleo 20,44% 16,82% 13,21% 9,59% 0,79%

Servicio doméstico 0,16% 0,63% 1,26% 0,94%
0%

Otro 0,47% 0% 1,26% 1,26%
0%

Otras actividades de 
servicios

1,73% 4,56% 6,76% 6,60% 1,10%

Industrias manufac-
tureras

0,16% 2,20% 2,36% 2,99% 0,47%

Agricultura, gana-
dería, silvicultura y 

pesca
0,47% 0,31% 1,57% 1,73% 0,16%

De 18 a 24 
años

De 25 a 34 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 60 
años

Mayor a 
60 años

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

 Con respecto a quien todavía tiene una actividad económica pero sus ingresos se han visto 
disminuidos por la pandemia, que además no tienen ahorros y posee deudas pendientes, los profe-
sionales dedicados a la enseñanza son quienes más necesitan acceso a crédito, la tabla 2 muestra 
la distribución de necesidad de crédito por actividades económicas donde existe diferenciación por 
género. En general, para las actividades económicas que constan en la tabla 2, los hombres tienen 
más propensión a necesitar crédito que las mujeres.
 Finalmente, la tabla 3 muestra el porcentaje de trabajadores con necesidad de crédito agru-
pados por actividad económica y situación laboral. Se observa que los trabajadores autónomos o 
pertenecientes a las organizaciones de la economía popular y solidaria, dedicados al comercio al 
por menor y a las actividades profesionales técnicas relacionadas a telecomunicaciones, abogacía, 
consultoría, publicidad, contabilidad, auditoría y secretaría, son quienes más necesitan crédito, con 
un porcentaje de 21,20 % y 16,30 %, respectivamente.

Tabla 2: Necesidad de crédito (en porcentaje) distribuido por actividad económica y género para el 
grupo de trabajadores sin ahorros, con deudas y cuyos ingresos han disminuido.

Información y comunicación 7,19% 1,96%

Enseñanza 28,78% 24,84%

Comercio al por mayor 7,19% 4,57%

Actividades inmobiliarias 0,65% 1,96%

Actividades financieras y de  
seguros 7,19% 3,27%

Actividades de atención de la sa-
lud humana y de asistencia social 7,19% 5,23%

Masculino Femenino
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Tabla 3: Necesidad de crédito (en porcentaje) distribuida por edad y actividad económica/desem-
pleados, sin ahorros y con deudas pendientes

TraNsporte y Almacena-
miento 5,98% 5,97% 1,63%

Construcción 7,61% 4,35% 2,72%

Comercio al por menor 21,20% 6,52% 1,09%

Artes, entretenimiento y 
recreación 1,63% 0% 1,09%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 16,30% 7,61% 8,15%

Actividades de  
alojamiento y de 

 servicio de comidas
4,35% 3,80% 0%

Autónomo u 
Organizacio-
nes de la EPS

Empleado 
Privado

Empleado 
Público

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

4.3  Segundo perfil vulnerable 

 Trabajadores que no poseen vivienda propia, sin ahorros, sin deudas y que han visto dismi-
nuido sus ingresos durante la crisis sanitaria.
 Se establece un segundo perfil de demanda por crédito considerando la población de indivi-
duos que no tienen ahorros y no tienen deudas. El 45,44% de este grupo necesita de acceso a crédito. 
La necesidad por crédito en este grupo de trabajadores no depende de su actividad económica. La 
disminución de ingresos durante la cuarentena es determinante en este perfil.
 El gráfico 4 muestra que de los trabajadores sin ahorros, sin deudas y con disminución de 
renta, el 62% ha visto disminuido sus ingresos en su totalidad o por más de la mitad. Además, en 
este perfil el poseer vivienda propia o arrendada es un determinante de demanda crediticia, de he-
cho, el 59,12% de este segmento que posee vivienda arrendada necesita acceso a un financiamiento. 
De ellos, el 33,17% ha visto disminuido sus ingresos en su totalidad o por más de la mitad (tabla 
4). Finalmente, el gráfico 5 presenta la urgencia de crédito para este segundo grupo de trabajadores, 
es evidente que, aunque la máxima urgencia por financiamiento es elevada (29,79%), la misma co-
rresponde a casi la mitad de urgencia del grupo más vulnerable (51,92 %) (ver gráfico 3).
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Gráfico 4: Disminución de ingresos durante la cuarentena para los trabajadores sin ahorros y sin 
deudas

Sus ingresos durante la cuarentena:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

Tabla 4: Porcentaje de trabajadores que necesitan crédito, no tienen ahorros ni deudas y sus ingresos 
han disminuido, distribuido por variación de renta y tipo de vivienda

Su
s i

ng
re

so
s d

ur
an

te
 la

 c
ua

re
nt

en
a Se redujeron a 

cero (100%) 20,10% 18,59%

Disminuyeron en 
más de la mitad 

(>50%)
13,07% 10,05%

Disminuyeron a 
la mitad (50%) 7,53% 15,08%

Disminuyeron 
en menos de la 
mitad (<50%)

6,53% 9,05%

Vivienda 
arrendada

Vivienda 
propia

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19
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Gráfico 5: Urgencia de la necesidad de crédito para quien no tiene ahorros ni deudas, no posee vi-
vienda propia y sus ingresos han disminuido durante la crisis sanitaria

     
 Nivel de Urgencia:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

4.4 Tercer perfil vulnerable 

 Trabajadores jóvenes que poseen ahorros pero también tienen deudas y cuyos ingresos han 
disminuido por la crisis, han quedado desempleados debido a la pandemia o se dedican al comercio 
al por menor, enseñanza, actividades de servicios y otras actividades técnicas.
 De la misma forma, se establece un tercer perfil de trabajadores con necesidad de crédito. 
En cuanto a los individuos que sí tienen ahorros (35,35% de los encuestados), cuyos ingresos han 
disminuido sustancialmente durante la cuarentena (36% de este grupo perdió su renta en la totalidad. 
Ver gráfico 6) y poseen obligaciones de deuda, el 53,61% necesitan acceso a crédito. La máxima 
urgencia de crédito para este grupo representa el 35,22% (gráfico 7), superior a los resultados del 
segundo perfil de trabajadores (29,79 %. Ver gráfico 5).
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Gráfico 6: Disminución de ingresos durante la cuarentena para trabajadores con ahorros y con deudas

Sus ingresos durante la cuarentena:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

Gráfico 7: Urgencia de la necesidad de crédito para quien tiene ahorros pero también deudas pen-
dientes y sus ingresos han disminuido durante la crisis sanitaria

    
Nivel de Urgencia:

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

 Adicionalmente, dentro del perfil de trabajadores antes descrito, la actividad económica re-
sultó ser un determinante importante en la necesidad de financiamiento. En la tabla 5 se observa 
cómo se distribuye la necesidad de crédito por actividad económica y edad de los encuestados. En 
términos generales, quienes necesitan más crédito son los jóvenes desempleados, seguidos por aque-
llos dedicados a actividades de servicio como: estilista, sastrería, peluquería y belleza, carpintería, 
mensajería, soldador, seguridad privada, etc. Finalmente, trabajadores entre 25 y 60 años que se 
dedican al comercio al por menor.
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Tabla 5: Necesidad de crédito (en porcentaje) distribuido por actividad económica y por edad para 
los trabajadores con ahorros, deudas e ingresos disminuidos en la crisis sanitaria

Transporte y  
Almacenamiento 0% 2,50% 0% 1,88% 0%

Sin Actividad por  
desempleo 10,63% 10% 6,25% 5% 0,62%

Servicio Doméstico 0% 0% 0,63% 0,63% 0%
Otro 0,63% 0,62% 1,25% 1,25% 0%

Otras actividades de 
servicios 0% 6,87% 5,62% 2,50% 0,62%

Industrias  
manufactureras 0% 1,25% 1,25% 3,13% 1,25%

Construcción 0% 0,62% 1,25% 1,88% 0%
Comercio al por menor 1,25% 4,38% 3,75% 4,38% 0%
Comercio al por mayor 0% 1,88% 2,50% 0% 0,62%
Artes, entretenimiento 

y recreación 0% 0% 3,12% 0,62% 0%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 1,25% 1,88% 1,25% 1,25% 0%

Actividades de  
Alojamiento y de  

servicio de comidas
0% 0,63% 1,87% 0,62% 0,62%

De 18 a 24 
años

De 25 a 34 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 60 
años

Mayor a 
60 años

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

 Finalmente, la tabla 6 muestra, para este mismo perfil de trabajadores, cómo se distribuye 
la necesidad por crédito considerando las actividades económicas donde existe discriminación por 
género. Los resultados muestran que existe una fuerte necesidad de financiamiento para los hombres 
dedicados a las actividades de enseñanza y otras actividades profesionales técnicas como la aboga-
cía, consultoría, publicidad, contabilidad, auditoría, etc.
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Tabla 6: Necesidad de crédito (en porcentaje) distribuido por actividad económica y por género para 
los trabajadores con ahorros, deudas e ingresos disminuidos en la crisis sanitaria

Información y 
 comunicación 5,71% 0%

Enseñanza 18,57% 8,57%

Actividades profe-
sionales científicas y 

técnicas
31,43% 5,72%

Actividades  
inmobiliarias 1,43% 0%

Actividades financie-
ras y de seguros 5,71% 5,72%

Actividades de aten-
ción de la salud  

humana y de asistencia 
social

7,14% 10%

Masculino Femenino

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

4.5 Situación de renta y endeudamiento por perfil de trabajadores

 Los cuadros 1, 2 y 3 muestran la distribución de renta y la reducción aproximada por nivel 
de ingreso para cada perfil descrito en la sección anterior. Más del 50% de los trabajadores que ne-
cesitan acceso al crédito, que no disponen de ahorros, tienen deudas y sus ingresos han disminuido 
durante la cuarentena, tenían una renta mensual de hasta USD 500 mensuales antes de la cuarentena, 
aproximadamente el 24% recibía entre USD 500 y USD 1.000 mensuales y 18% recibía más de USD 
1.000 mensuales (cuadro 1). Por otro lado, aproximadamente el 65 % de los trabajadores que nece-
sitan acceso al crédito, que no tienen ahorros ni deudas y sus ingresos han disminuido en la crisis 
sanitaria, percibían una renta mensual de hasta USD 500 mensuales antes de la cuarentena, aproxi-
madamente el 6% recibía entre USD 500 y USD 1,000 mensuales y solamente un 2,5% recibía más 
de USD1.000 dólares mensuales (cuadro 2). Finalmente, aproximadamente el 30,87% de los traba-
jadores que necesitan acceso al crédito, que tienen ahorros, pero están endeudados y sus ingresos 
han disminuido en la crisis sanitaria, percibían una renta mensual de hasta USD 500 mensuales antes 
de la cuarentena, aproximadamente el 28% recibía entre USD 500 y USD 1.000  mensuales y 38% 
recibía más de USD 1.000 mensuales (cuadro 3).
 En todos los perfiles se observa que quienes tenían menos ingresos antes de la cuarente-
na son justamente los que presentan la mayor disminución de renta durante la cuarentena. Se pone 
en evidencia una vez más la situación de fragilidad de quien menos tiene.
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Tabla 7: Variación de la renta de los trabajadores que necesitan acceso al crédito que no disponen 
de ahorros, tienen deudas y sus ingresos han disminuido

Perfil 1

Ingreso 

Disminuyó 
en menos 

de la mitad 
(<50%) 

Disminuyó 
a la mitad 

(50%) 

Disminuyó 
en más de 
la mitad 
(>50%) 

Se redujo a 
cero 

(100%) 
Total 

Entre $1 y $10 al día (0 de $25 a $250 al mes) 4,16% 3,34% 3,44% 10,93% 21,87% 

Entre $11 y $15 al día (0 de $250 a $375 al mes) 1,92% 2,23% 3,44% 6,38% 13,97% 

Entre $16 y $20 al día (0 de $375 a $500 al mes) 2,83% 2,33% 3,44% 6,78% 15,38% 

Entre $21 y $25 al día (0 de $500 a $625 al mes) 2,13% 1,62% 1,63% 2,13% 7,51% 

Entre $26 y $32 al día (0 de $625 a $800 al mes) 2,83% 1,52% 2,02% 2,63% 9,00% 

Entre $33 y $40 al día (0 de $800 a $1000 al mes) 2,43% 1,11% 1,62% 2,83% 7,99% 

Entre $41 y $50 al día (0 de $1000 a $1250 al mes) 1,62% 0,40% 0,61% 1,21% 3,84% 

Entre $51 y $60 al día (0 de $1250 a $1500 al mes) 1,11% 1,32% 0,40% 1,32% 4,15% 

Entre $61 y $75 al día (0 de $1500 a $1875 al mes) 1,42% 0,81% 0,10% 0,91% 3,24% 

Entre $76 y $115 al día (0 de $1875 a $2875 al mes) 1,82% 0,71% 0,91% 0,91% 4,35% 

Más de $115 al día (o más de $2875 al mes) 0,81% 0,10% 0,51% 0,61% 2,03% 
No estaba percibiendo ingresos antes de la 
cuarentena 0,91% 0,40% 1,21% 4,15% 6,67% 

Total 23,99% 15,89% 19,33% 40,79% 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19
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Tabla 8: Variación de la renta de los trabajadores que necesitan acceso al crédito que no tienen aho-
rros ni deudas y sus ingresos han disminuido

Perfil 2

Ingreso 

Disminuyó 
en menos 

de la mitad 
(<50%) 

Disminuyó 
a la mitad 

(50%) 

Disminuyó 
en más de 
la mitad 
(>50%) 

Se redujo a 
cero 

(100%) 
Total 

Entre $1 y $10 al día (0 de $25 a $250 al mes) 7,54% 8,54% 9,05% 16,08% 41,21% 

Entre $11 y $15 al día (0 de $250 a $375 al mes) 1,51% 5,02% 4,03% 4,02% 14,58% 

Entre $16 y $20 al día (0 de $375 a $500 al mes) 1,01% 1,51% 2,51% 4,52% 9,55% 

Entre $21 y $25 al día (0 de $500 a $625 al mes) 0,50% 1,01% 0,50% 2,02% 4,03% 

Entre $26 y $32 al día (0 de $625 a $800 al mes) 0,50% 1,01% 0,00% 0,50% 2,01% 

Entre $33 y $40 al día (0 de $800 a $1000 al mes) 1,01% 0,50% 0,00% 0,50% 2,01% 

Entre $41 y $50 al día (0 de $1000 a $1250 al mes) 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 

Entre $51 y $60 al día (0 de $1250 a $1500 al mes) 0,50% 0,00% 0,50% 0,00% 1,00% 

Entre $61 y $75 al día (0 de $1500 a $1875 al mes) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Entre $76 y $115 al día (0 de $1875 a $2875 al mes) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Más de $115 al día (o más de $2875 al mes) 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 
No estaba percibiendo ingresos antes de la 
cuarentena 3,01% 4,52% 6,53% 10,05% 24,11% 

Total 23,99% 22,61% 23,12% 38,69% 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID 19

Tabla 9 : Variación de la renta de los trabajadores que necesitan acceso al crédito que tienen ahorros, 
deudas y sus ingresos han disminuido

Perfil 3

Ingreso 

Disminuyó 
en menos 

de la mitad 
(<50%) 

Disminuyó 
a la mitad 

(50%) 

Disminuyó 
en más de 
la mitad 
(>50%) 

Se redujo a 
cero 

(100%) 
Total 

Entre $1 y $10 al día (0 de $25 a $250 al mes) 2,61% 1,30% 1,30% 5,23% 10,44% 

Entre $11 y $15 al día (0 de $250 a $375 al mes) 0,43% 2,17% 3,04% 6,96% 12,60% 

Entre $16 y $20 al día (0 de $375 a $500 al mes) 1,74% 1,30% 2,18% 2,61% 7,83% 

Entre $21 y $25 al día (0 de $500 a $625 al mes) 2,17% 0,44% 1,74% 4,78% 9,13% 

Entre $26 y $32 al día (0 de $625 a $800 al mes) 3,04% 0,87% 2,18% 2,61% 8,70% 

Entre $33 y $40 al día (0 de $800 a $1000 al mes) 3,93% 1,74% 2,18% 3,04% 10,89% 

Entre $41 y $50 al día (0 de $1000 a $1250 al mes) 2,61% 0,44% 1,30% 2,17% 6,52% 

Entre $51 y $60 al día (0 de $1250 a $1500 al mes) 3,04% 0,44% 2,61% 0,43% 6,52% 

Entre $61 y $75 al día (0 de $1500 a $1875 al mes) 4,78% 0,00% 1,30% 2,61% 8,69% 

Entre $76 y $115 al día (0 de $1875 a $2875 al mes) 1,30% 1,30% 0,87% 1,74% 5,21% 

Más de $115 al día (o más de $2875 al mes) 3,04% 2,17% 3,48% 2,17% 10,86% 
No estaba percibiendo ingresos antes de la 
cuarentena 0,44% 0,44% 0,43% 1,30% 2,61% 

Total 29,13% 12,61% 22,61% 35,65% 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19
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 Finalmente, considerando los trabajadores que necesitan financiamiento, cuyos ingresos dis-
minuyeron durante la cuarentena y poseen deudas pendientes; el 22,87% de quienes no tienen aho-
rros tienen deudas tanto en el sector formal como en el informal, frente al 15,22% que sí cuenta con 
ahorros. Por otro lado, el 15,89% de quienes no tienen ahorros, posee deudas con familiares o con 
otras personas, frente al 12,17% que sí posee ahorros (cuadro 4). La informalidad agrava aún más la 
situación de los trabajadores que no poseen ahorros.

Tabla 10: Tipo de deuda para los trabajadores que necesitan acceso al crédito y sus ingresos han 
disminuido

 Sin ahorros Con ahorros 
Deuda Total % Total % 

Deuda en banco 
Deuda con tarjeta de crédito 476 48,18%  146  63,48  

Deuda en coop erativa 
Deuda en casa comercial 
Deuda en fund ación 

129  13,06  21 9,13 

Deuda con familiar 
Deuda con otra persona 

157 15,89  28 12,17 

Deuda en sector regulado y no 
regulado 226 22,78 35  15,22  

Totales 988  100  230  100  
Fuente: Encuesta Trabajadores COVID-19

V.          CONCLUSIONES
 
 El mérito de un estudio descriptivo con inferencia analítica tiene la utilidad de identificar 
variables que pueden explorarse en estudios posteriores, plantear hipótesis para pruebas adicionales 
y ayudar a diseñar una estrategia de muestreo en estudios futuros.
 A este respecto, era de esperarse que la crisis sanitaria tendría mayores impactos en los más 
vulnerables: adultos mayores, jóvenes desempleados, personas subempleadas, trabajadores despro-
tegidos, trabajadores del sector informal y migrantes, con los consiguientes aumentos en la desigual-
dad. Se esperaba que la pérdida de ingresos laborales se traduzca en un menor consumo de bienes 
y servicios, y lleve a muchos trabajadores a situaciones de pobreza. En este sentido, los resultados 
muestran que las características de mayor importancia en determinar la necesidad de crédito en la 
situación COVID-19 en Ecuador es la actividad económica (mismo hallazgo que el de Carballo, et 
al. 2016 en su estudio de demanda en Argentina) y el no poseer ahorros. Conclusiones diferentes a 
las obtenidas en Díaz Sánchez, A. et al. (2021). Otras características importantes son el poseer o no 
deudas pendientes y el hecho de que la renta se haya reducido en la pandemia hasta inclusive quedar 
desempleado, esta última también encontrada en Díaz Sánchez, A. et al. (2021).
 En ese marco, es imprescindible diseñar nuevos instrumentos financieros para apoyar a quie-
nes más lo necesitan a través de la creación y diversificación de líneas especiales de crédito ajustadas 
a diferentes perfiles de vulnerabilidad. En Ecuador, a este grupo vulnerable corresponden los traba-
jadores que han quedado desempleados o que han visto disminuido sus ingresos debido a la pande-
mia, profesionales dedicados a la enseñanza y autónomos o pertenecientes a organizaciones de la 
EPS que actúan principalmente en el comercio al por menor u otras actividades como abogacía, con-
sultoría, publicidad, contabilidad, auditoría, secretaría, sastrería, peluquería, carpintería, mensajería, 
seguridad privada, etc.; sin ahorros y con deudas y que necesitan de crédito con carácter urgente. Por 
otro lado, trabajadores que no poseen vivienda propia, sin deudas, pero también sin ahorros. Final-
mente, aquellos trabajadores jóvenes que, aunque poseen ahorros, también poseen deudas y que se 
dedican al comercio al por menor, enseñanza, actividades de servicios y otras actividades técnicas.
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 Es fundamental reforzar que, de los encuestados, la mayoría recibía un salario mensual de 
hasta quinientos dólares antes de la cuarentena, y son justamente esos trabajadores quienes vieron 
disminuida en mayor proporción su renta durante la crisis sanitaria. A ese respecto, es necesario re-
forzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables. Deben ampliarse 
los programas de inclusión financiera, el crédito sin intereses a las empresas para el pago de salarios 
y los aplazamientos del pago de préstamos. Debe prestarse apoyo inmediato a los pequeños produc-
tores, a los trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, los de bajos ingresos y los 
del sector informal. En concordancia con lo mencionado por la Comisión Económica para América 
Latina, son importantes también los aplazamientos de pagos de hipotecas y alquileres, así como 
otras exenciones, para evitar una crisis de vivienda.
 El Instituto Nacional de Empleo (INEM), con el propósito de organizar y administrar un sis-
tema permanente de información sobre el comportamiento de la fuerza de trabajo, procede al levan-
tamiento de la Encuesta Permanente de Empleo y Desempleo en el área urbana del Ecuador (ENEM-
DU). La ENEMDU está diseñada para proporcionar estadísticas sobre los niveles, tendencias y 
cambios en el tiempo de la población económicamente activa, población económicamente inactiva, 
el empleo, subempleo y desempleo en Ecuador con representatividad nacional, urbana, rural y cinco 
ciudades principales para la población de 15 años y más. Con datos de septiembre-2019, esta en-
cuesta cuenta con la información de 17.000 jefes de hogar y 158 variables. Una de las preguntas de 
esta encuesta es: ¿Usted o algún miembro del hogar tiene planes de endeudamiento en los próximos 
3 meses (bancos, financieras, etc.)? Para esta pregunta existen las únicas dos posibles respuestas: sí o 
no, y existe una notable diferencia entre la proporción que dice necesitar (3%) con respecto a la que 
no (97%). Si bien la comparación no es directa con la pregunta realizada en la encuesta de este estu-
dio, es notable el cambio respecto a la demanda de crédito en el contexto de la crisis sanitaria, donde 
obtuvimos que, del total de encuestados, el 56,53% respondieron que necesitan de acceso a crédito; 
y de ellos, el 42% requiere crédito urgente. Esto representa un buen insumo para suponer que el  
COVID-19 tendrá efectos severos en el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda por crédito. 
Por lo tanto, es primordial incentivar medidas sociales y de desarrollo, como las descritas anterior-
mente, desde el gobierno central. Sin embargo, también hubiera sido oportuna la ayuda internacional 
para hacer frente a la crisis, pues en nuestra economía se esperaba que los bancos tengan proble-
mas para atender el servicio de sus deudas, reestructurarlas o incrementarlas, lo que resta impulso a 
la tan necesaria inmersión en un sistema financiero verdaderamente inclusivo. En ese sentido, para el 
cierre de febrero de 2021, la rentabilidad de la banca privada, medida como el ratio entre la utilidad 
y el patrimonio promedio (ROE), fue de 6%. Es decir, menor en 5.5 puntos porcentuales en relación 
al año 2020. Ya al cierre de febrero de 2022, el ROE se recuperó alcanzando el 10,1%. Así mismo, 
el índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depó-
sitos a corto plazo fue de 26,6% para febrero de 2020; este ratio creció en 4 puntos porcentuales con 
relación al mismo mes del año 2021 y volvió a caer 4,4 puntos porcentuales en febrero 2022. Final-
mente, con respecto a la cartera improductiva se presentaron picos extremos históricos en el crédito 
de vivienda (primer semestre 2020) y microcrédito y consumo (segundo semestre 2020) alcanzando 
valores entre 7% y 8%.
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