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Resumen 

 
La investigación de mi tesis de maestría tuvo como objetivo general la determinación de 

la inclusión financiera debido al ahorro de los hogares de la región Junín del periodo 2018. 

Esta investigación fue de tipo descriptivo básico de diseño no experimental y un método 

hipotético deductiva. La muestra fue tomada de los hogares de la región Junín que 

contestaron satisfactoriamente todas las preguntas de la ENAHO (Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza) para el año 2018, la cual estuvo constituida 

por 5637 personas. Se obtuvo partes de la encuesta que permitían dilucidar la relación 

entre el ahorro y la inclusión financiera. Se obtuvo la inclusión financiera de las personas, 

si la persona ahorra o no, el nivel estrato-económico, su nivel educativo, género, número 

de miembros de la familia y el número de perceptores de ingreso de las familias. Luego, 

se realizó una descripción de las variables para así realizar una regresión y obtener que el 

ahorro juega un papel importante en la decisión de inclusión financiera en las personas. Se 

encontró que esta tiene alrededor de 36% de que si la persona ahorra, esta decidirá 

participar dentro del sector financiero. 
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Abstract 

 

The research of my master's thesis had as a general objective the determination of financial 

inclusion due to the savings of households in the Junín region of the 2018 period. This 

research was of a descriptive basic type of non-experimental design and a deductive 

hypothetical method. The sample was taken from households in the Junín region that 

satisfactorily answered all the questions of the ENAHO (National Household Survey on 

Living Conditions and Poverty) for the year 2018, which consisted of 5637 people. Parts of 

the survey were obtained that made it possible to elucidate the relationship between savings 

and financial inclusion. The financial inclusion of the people was obtained, whether the 

person saves or not, the stratum-economic level, their educational level, gender, number of 

family members and the number of family income earners. Then, a description of the 

variables was made in order to perform a regression and obtain that savings play an important 

role in the decision of financial inclusion in people. It was found that it has about 36% that 

if the person saves, he will decide to participate in the financial sector. 
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I. Introducción 

 

En los últimos años se incrementado el estudio de análisis de como toman sus decisiones 

financieras los hogares. Esto se debe a su relación con dos fenómenos que importan en los 

temas de desarrollo de países: la inclusión y la reducción de la pobreza. La importancia de 

este tema se ha originado debido a la aparición de diversos estudios que han demostrado 

cómo la inclusión financiera depende positivamente con el crecimiento económico, la 

equidad y la reducción de la pobreza. Por lo tanto, esto ha dado lugar al desarrollo de 

estrategias para desarrollar la inclusión financiera en numerosos países emergentes como los 

que se ubican en América Latina.  

 

En primer lugar, para lograr este objetivo se plantearon estrategias para obtener 

información. Por lo tanto, se elaboraron varias encuestas que trataban de obtener datos 

respecto al acceso, uso de bienes y servicios financieros formales e informales. Estas han 

mostrado que en los países de economías emergentes un gran porcentaje de la población 

mantiene el uso de instrumentos de ahorro, crédito y pagos informales. Esto hace que los 

niveles de inclusión financiera sean muy bajos. Además, los datos precisan que inclusive las 

personas que participan en el mercado financiero, tienen alguna conexión la informalidad. 

Según el CAF (Banco de Desarrollo de Latinoamérica), los Bancos Centrales de la región 

han participado de forma directa en la elaboración y recolección de bases de datos de 

inclusión financiera. 

 

En segundo lugar, en los países emergentes de América Latina y el Caribe, las 

recurrentes crisis financieras y económicas han causado una gran desconfianza de la 

población en el sector formal de cada país y, en consecuencia, se ha preferido utilizar bienes 

y servicios en los mercados financieros informales más que los formales. Se debe destacar 

que este no es el único problema que presentan estos países; por ejemplo, la presión social 

que generan algunos grupos económicos en la región ha generado el mismo efecto que la 

desconfianza. Por otro lado, la teoría de la oferta ha mostrado que los elevados costos de 

transacción y factores regionales singulares también restringen los mercados financieros 

formales de la población, en especial, de los que residen en zonas rurales. Por lo tanto, se 

requiere de grandes intervenciones para poder minimizar estas restricciones para fomentar 

la inclusión financiera. Por ejemplo, algunos países han introducido el dinero móvil. Este 
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permite reducir los costos de acercarse a un cajero para el retiro de dinero. Además, facilita 

las transacciones bancarias debido a que no se requiere de número de cuentas bancarias o 

inclusive tarjetas. Otros han introducido agentes corresponsales que abarata los costos de 

dirigirse a las distintas agencias bancarias, debido a que inclusive las tiendas de barrio 

pueden cumplir el rol de estas. Con estas técnicas se logra obtener bajos costos de transacción 

que van a fomentar la inclusión financiera de las personas. Por lo tanto, los distintos Bancos 

Centrales están participando activamente en la regulación de los bienes y servicios 

financieros propiciando políticas que vuelva atractiva la participación dentro de este 

mercado. 

 

En tercer lugar, se debe destacar las lecciones que la crisis financiera de 2008 dejó a 

los Bancos Centrales de la región: la necesidad de comprender a cabalidad el funcionamiento 

del mercado financiero, tanto como oferta y demanda. Por lo tanto, se reflexionó y elaboró 

estrategias promover las capacitaciones respecto al sistema financiero y evaluar la necesidad 

de enseñar capacidades financieras a los ciudadanos de un determinado país. En la 

actualidad, la alfabetización financiera es una de las más importantes decisiones para la 

participación de las personas en el mercado financiero y, por lo tanto, su bienestar. Por lo 

tanto, esta decisión es un factor crítico, no solo para facilitar el uso correcto de las facilidades 

financieras, sino para que su uso sea responsable y facilite a las personas utilizar sus 

habilidades para decidir por sí mismas sus mejores opciones que se adapten a sus necesidades 

y posibilidades. Esto se debe a que datos y estadísticas en América Latina y el Caribe 

desarrolladas por el CAF en conjunto con superintendencias y Bancos Centrales han 

demostrado que el conocimiento del sistema financiera es precario; en especial entre las 

personas con menores niveles educativos e ingresos. Dentro de estos, las mujeres, los 

jóvenes, ancianos y habitantes de áreas rurales. Se tiene que destacar que en el año 2015, el 

CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos) y el CAR promovieron, 

mediante la participación de destacados investigadores de cada Banco Central de los países 

de América Latina, una investigación conjunta para contar con una rica base de datos de 

encuestas realizadas por el CAF respecto a las capacidades financieras de las personas. 

Además, expandieron esta base de datos con otras encuestas nacionales realizadas por cada 

país. 

 

Por último, las investigaciones que se realizan en este tema están dadas por el análisis 
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y determinación de las decisiones financieras en los hogares, el uso del sector financiero 

tanto formal e informal y su relación con el ahorro y sus preferencias para lograr el desarrollo 

sostenible en América Latina y el Caribe.  

 

Este tema toma interés debido a que se presentaron diversos problemas dentro de las 

instituciones internacionales financieras desde comienzo del año 2000, para luego 

profundizarse durante de la crisis financiera del 2008. Por lo tanto, llevó a que se realizara 

diversos estudios para mostrar que existía una alta correlación entre la pobreza y la exclusión 

de estos en el sector financiero formal. Además, se pudo mostrar cómo el efecto de la 

inclusión financiera permite reducir la inseguridad de los hogares con ingresos bajos. Esto 

les permitió aumentar sus hábitos de consumo y enfrentar eficazmente las adversidades que 

dañan su flujo de ingresos. Por esta razón, la inclusión financiera es un factor que afecta a 

un gran porcentaje de la población, en su mayoría son carentes y pobres. Esto se debe a que 

utilizan servicios informales o lo que tengan al alcance de sus propios recursos para poder 

realizar gran parte de sus transacciones financieras; por ejemplo, ahorrar, transferir dinero a 

familiares, invertir en educación, aprovechar oportunidades inversión o enfrentar crisis 

(Allen et al., 2012). Otro punto a tener en consideración es que la utilización de vías alternas 

fuera del sector financiero resulta ser más costosas, insuficientes e inseguras (Karlan et al., 

2014). Esto se debe a que los costos de transacción serán elevados y sin garantías que otorga 

el sector formal financiero. Además, indirectamente genera desconfianza sobre las personas 

debido a que generan una actitud negativa respecto a este mercado. Consiguiente, esto puede 

deteriorar más la calidad de vida de los hogares (Morduch, 1994; Holzman et al., 2003). Por 

estas razones, la necesidad de incluir a los consumidores al sistema financiero es necesario 

para el progreso de las regiones. Sin embargo, se debe destacar que en los países de América 

Latina, el sistema financiero se ha visto fortalecido de manera considerable debido a que fue 

impulsada por el crecimiento sostenido de la economía durante los últimos 10 años, con un 

nivel de inflación controlado y mayor estabilidad política. Sin embargo, la Encuesta de 

Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos: Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia (EMCF) ha mostrado que, en términos de tenencia de productos financieros, en Perú, 

el 35% de los encuestados señala contar con una cuenta de ahorro, que es el producto de 

mayor tenencia. En segundo lugar, están la tarjeta de crédito con un 14% y la cuenta corriente 

con un 12%. Mientras que el 33% de los encuestados contestó que no tiene producto 

financiero alguno. Esto se debe tomar a consideración, ya que, aún con el contexto favorable 
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de la economía, algunas personas no tienen confianza en el sector financiero o no tiene 

interés alguno de aprovechar los beneficios de esta. 

 

Por estas razones, el objetivo principal de este estudio es determinar qué relación 

tiene el salario y el ahorro en la inclusión financiera en la región Junín en el 2018. Determinar 

el tipo de características socioeconómicas que influyen en la probabilidad de que un hogar 

de la región Junín cuente con el producto financiero de ahorro respecto al que no tienen estos 

productos financieros del ahorro. Asimismo, se indagará sobre la probabilidad de que los 

hogares cuenten con algún producto informal y la de tener un producto informal junto con 

un producto formal, dadas sus características socioeconómicas. Para efectuar el análisis, se 

utilizará la Encuesta Nacional de Hogares y se utilizará un modelo de regresión 

probabilística (probit). 

 

Se ha observado en América Latina que tener servicios financieros formales tiene 

una relación positiva con personas de mayor nivel económico y educación financiera. Por 

otro lado, con tener servicios informales sucede lo contrario: personas con menor nivel 

económico y menor educación financiera les hace recurrir a este tipo de servicios. Sin 

embargo, se ha demostrado que la posibilidad de adquirir los servicios formales se ha 

mantenido constante tanto para personas con educación media y alta. Por último, tener 

conjuntamente servicios formales e informales muestra una mayor probabilidad de tenencia 

con personas que tienen educación media y alta, como también, con personas con niveles 

económicos medio-bajo y medio-alto. Entonces, la inclusión financiera se define como un 

proceso que promueve un acceso alcanzable a una variedad de bienes y servicios financieros 

regulados. Además, puede ampliar su uso para diferentes grupos de la sociedad mediante la 

práctica de estrategias existentes e innovadoras para poder concientizar a la educación 

financiera. Todo esto con la finalidad de fomentar un bienestar financiero y la inclusión 

económica y social para lo cual se puede ver cuatro dimensiones: acceso, uso, calidad y 

bienestar. En primer lugar, el acceso al mercado financiero se puede comprender como la 

preferencia de utilizar los bienes y servicios ofertados por las instituciones financieras 

formales. En segundo lugar, el uso de aquellos se puede definir como la frecuencia y 

oportunidad del aprovechamiento en de estos. En tercer lugar, se debe destacar que la calidad 

puede indicar si los servicios y bienes permiten cumplir con las necesidades de los usuarios 

y si el planteamiento de nuevos toma en cuenta las nuevas necesidades de aquellos. Por 
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último, el bienestar, dentro de un marco de inclusión financiera, se puede definir como el 

impacto positivo que los servicios o innovación financiera ha traído en la vida de los 

usuarios. (Banco Mundial, 2011) 

 

Como se mencionó antes, los estudios referidos a la inclusión financiera enfocados 

en la educación de este fueron objeto de interés de análisis de diversas instituciones 

internacionales desde inicios del 2000, debido a esto se ha logrado demostrar que existe una 

gran correlación entre pobreza y la inclusión financiera: mayor pobreza significa mayor 

exclusión del sector financiero. Por esta razón, se decidió promover políticas educativas que 

promuevan la inclusión financiera. El objetivo principal de estos es lograr impulsar el 

crecimiento económico y la igualdad social (Roa et al., 2014). Esto se debe que la inclusión 

financiera va a permitir reducir la desigualdad social mediante la integración del mercado 

financiero y la integración de las personas más pobres dentro del sistema económico de un 

determinado país. Otro punto a tener en consideración es el principal objetivo de la inclusión 

financiera. Esta se basa en enfocar los servicios financieros ofrecidos para que las familias 

tengan incentivos para ahorrar, lo cual reduce el consumo y permite gestionar riesgos 

relacionados a la salud, desempleo o alguna situación inesperada que alteraría los hábitos de 

consumo de estos. Esto se debe a que las familias pueden tener diversos niveles de utilidad 

según sus hábitos de consumo, ya que es necesario tomar en cuenta la evolución de sus 

hábitos de consumo a lo largo del tiempo y la variación de estos. Por lo tanto, la inclusión 

financiera fomentará el ahorro de los hogares; luego, este asegurará los posibles imprevistos 

durante el periodo de consumo.  

 

Por un lado, si caracterizamos a los hogares con poco acceso financiero, sus hábitos 

de consumo se van a ver afectados por la distribución de activos con bajo rendimiento, pero 

mucho más líquidos; por ejemplo, el dinero fiduciario. Manteniendo dado las preferencias y 

niveles de ingreso. Por lo tanto, el poco acceso financiero reduce los rendimientos, pero los 

activos no tan líquidos conllevan a una pérdida de valor comparativamente alta. Dentro de 

esta situación, las decisiones políticas pueden cambiar la distribución de activos mediante la 

incorporación de instrumentos financieros que puedan mejorar el rendimiento de los 

hogares. Estos también permiten diezmar las pérdidas que, sin aquellos, deberían ser 

solventadas por la liquidación de activos (Olloqui et al. 2015). Por lo tanto, el acceso en los 

servicios financieros elimina la vulnerabilidad de los hogares; en especial, los más pobres. 
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Esto reduce la variación del consumo frente a factores adversos a la decisión que toma los 

hogares. Las herramientas de política pueden darse sobre los ingresos o los precios. Estos 

incrementan el valor de los activos, ya sea la salud o educación que repercute sobre el capital 

humano. 

 

Por otro lado, la inclusión financiera otorga estabilidad al sistema financiero en 

general; por lo tanto, en el crecimiento económico. Una mayor inclusión, mostrado en un 

mejor manejo y uso de depósitos, puede mejorar el retiro de depósitos en tiempos de estrés 

financiero (Han y Melecky, 2013). Por lo tanto, mejora el crecimiento y, indirectamente, 

reduce la desigualdad dentro del país. Sin embargo, mientras los países avanzan de las etapas 

más tempranas de desarrollo financiero hacia las más avanzadas, el efecto se va a reduciendo. 

(Jahan et al., 2011). Esto significa que cuando toda la población de una determinada 

economía pueda participar dentro del mercado financiero, el efecto sobre el crecimiento 

económico será nula, debido a que no existirá el problema de la inclusión. Para reforzar esta 

idea, se han realizado estudios que demuestran cómo la inclusión financiera puede reducir 

la desigualdad económica y, por consiguiente, la pobreza. Por ejemplo, se ha encontrado que 

un incremento del 10% en la accesibilidad en el mercado financiero produce una reducción 

de 0.6 puntos en el coeficiente de Gini (Honohan, 2007). Esto quiere decir que la desigualdad 

dentro de los países se reducirá debido a la inclusión financiera dentro de la economía. Por 

consiguiente, autores como Cano et al., (2013) han encontrado características dentro de las 

economías que restringen la inclusión financiera como el poco conocimiento respecto a los 

productos financieros que existen en gran parte la población; la poca educación financiera 

de la población debido a la ignorancia de estos; los elevados costos asociados al 

mantenimiento y participación para los servicios financieros; la incapacidad del sistema en 

cumplir con la legalidad requerida; la falta de capacitación y asistencia en explicar con 

claridad los servicios financieros como sus ventajas y desventajas; la carencia de garantías 

y exigencias de los bancos de parte del gobiernos; y la desconfianza de algunos segmentos 

de la población en las instituciones financieras. Por su parte, Simpson y Buckland (2009) 

han determinado que uno de los factores por lo que las personas no desean acceder al sistema 

financiera se debe a que no entienden la utilidad de los servicios ofrecidos por las entidades 

financieras. En adición, lograron demostrar que las personas que no participan en el sistema 

financiero tienen menores ingresos y riqueza, son jóvenes, tienen hogares con muchos 

integrantes o pertenecen a zonas pobres. 
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Reconsiderando los esquemas anteriores, se identifica que la inclusión financiera 

debe considerar las características económicas y sociales de los hogares; en especial, la 

población pobre utiliza sus propios medios para poder realizar trámites financieros. 

 

Un análisis reciente respecto al análisis por el lado de la demanda es la base de datos 

Findex publicado por el Banco Mundial patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Este permite observar datos respecto a la inclusión financiera entre 2011 y 2014. Por 

ejemplo, cómo los hogares, ahorran, prestan o manejan su riesgo mediante la participación 

en el sistema financiero. Concretamente para el año 2018, existen más de 100 indicadores 

que puede ser desagregado por sexo, ingreso e inclusive grupo etario del hogar. Aquellos 

fueron calculados en base a encuestas realizadas a 150000 personas mayores a 15 años 

escogidas aleatoriamente de 143 países. Entre el 2011 y 2014, se ha encontrado que los 

participantes que no tenían una cuenta bancaria obtuvieron una en el periodo de tiempo 

designado. La base de datos muestra que en América Latina el aumento fue del 12%. Este 

incremento fue mucho más alto que Asia. Esto se debe a que la mayoría de las personas en 

esta región no participaba antes de realizar la determinada encuesta. Por la cuestión de 

créditos financieros, también este se vio en aumento entre las personas. Sin embargo, no fue 

muy elevada en comparación a tenencia de cuentas. Esto se debe a que la crisis financiera 

produce un efecto adverso en los créditos financieros. Para terminar, se debe destacar que 

comparado a los países con ingresos elevados como los de la OCDE, las otras regiones están 

con desventaja, ya que, en aquellos, el 94% de sus habitantes tiene una cuenta y el 18% al 

menos hizo un crédito (Demirgüç-Kunt et al., 2014; Sahay et al., 2015). No obstante, se debe 

recordar que lo primordial para la inclusión financiera es la posesión de una cuenta bancaria 

más que los créditos que se pueden obtener de esta. 

 

Por otro lado, el Findex global ha calculado, para el 2014, que un 37% de las personas 

que tienen una cuenta no han realizado ningún tipo de depósito dentro de estos en un plazo 

de un mes, lo mismo ocurre para los retiros. En el caso de Latinoamérica, solo el 18% lo 

utiliza para recibir sus salarios; el 9% para transferencias del gobierno; y el 6% para pagar 

sus servicios. Se debe destacar que esos porcentajes son casi iguales a las que se dan 

alrededor del mundo, pero siempre por debajo de los países que pertenecen a la OCDE. Esto 

muestra un gran rezago de los países latinoamericanos a lo que respecta a la inclusión 

financiera. Por esta razón, se requiere de políticas para permitir la inclusión de la mayoría 
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de la población al sistema financiero. 

 

Considerando aquello, en la literatura económica, se ha encontrado pruebas del 

efecto positivo de un sistema financiero sólido con el crecimiento de los países y su mejora 

de las condiciones de vida. Estos beneficios pueden aumentar con el uso de instrumentos de 

ahorro y de crédito; por ejemplo, pueden financiar activos físicos o mejoras en el capital 

humano. También, puede tener acceso a bienes y servicios básicos mucho más fácilmente y 

prepararse para situaciones económicas adversas (Levine, 2005; Clarke et al., 2006; 

Thorsten et al., 2007).  

 

En el caso del Perú, como varios países, este ha asumido el compromiso de propagar 

la cobertura y el uso de los servicios financieros. La Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entes supremos en la decisión de 

política en el país, han ido formando un entorno normativo para propiciar un sistema 

financiero justo y sólido a largo plazo. Este es un primer paso para instaurar políticas de 

inclusión financiera a la población, ya que, como se ha explicado, primero se requiere de un 

sistema creíble y que permita ofrecer servicios que la población requiere y va a utilizar con 

costos de transacción reducidos. La responsabilidad del Estado con estas políticas ha 

aumentado con la fundación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) 

para dirigir tres condiciones básicas: uso, acceso y calidad de los servicios financieros para 

promover la entrada de las personas. El objetivo de esta institución es lograr que el 75% de 

la población total peruana participe en el mercado financiero para 2021. Además, con la 

colaboración del Estado se están planteando medidas para mejorar la infraestructura y la 

tecnología digital. Con ello, los costos de transacción se reducirán y menos convenientes 

existirán al momento de participar dentro del mercado. Sin embargo, siempre se debe 

considerar que estos cambios deben estar al servicio de las necesidades de la población, ya 

que cambios en este puede entorpecer las funciones más que mejorarlas. Una de las 

principales innovaciones es la billetera móvil. Esta permite transferir y recibir dinero de 

cualquier entidad financiera mediante el uso de cualquier teléfono móvil que tenga conexión 

a internet. Esto claramente reduce los costos de transacción y vuelve más líquido al dinero 

dentro de las instituciones bancarias. Se debe destacar que todas estas innovaciones han ido 

de la mano con la educación financiero dentro de los sectores de la población. Esto se realizó 

para permitir a la población rezagada educativamente utilizar los servicios que facilita su 
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acceso al mercado financiero; en especial, los grupos más vulnerables (García et al., 2013). 

Esto se debe a que aún con mejoras en la facilidad de uso de los servicios financieros, se 

requiere que la población entienda los cambios y las mejoras que se ofrece. 

  

Por todas estas consideraciones, el Perú produjo el Plan Nacional de Educación 

Financiera. Este busca encontrar numerosas iniciativas para lograr obtener proyectos más 

generales para tomar decisiones más rentables de educación financiera a largo plazo. Este 

plan permite mejorar las políticas y estrategias dirigidas a la inclusión financiera. Además, 

se sustenta en realidades de la población que fueron estudiadas respecto a los beneficios de 

accesos a un sistema financiero eficiente. Inclusive, se ha generado un debate respecto a cuál 

sería la forma más eficiente de implementar todos estos dentro de la sociedad peruana. Se 

debe destacar que se está buscando construir un sistema que sea aprobado por la población 

que la va a utilizar (Allen et al., 2012). Se debe resaltar que el acceso a los servicios 

financieros está referido a la oferta de estos, su uso se ajusta a la intensidad o periodicidad 

con que se utilizan estos servicios; por ejemplo, el crédito o ahorro.  

 

Partiendo de estas premisas, las estadísticas dentro de la región se han basados en las 

características de la oferta de sistemas financieros. Sin embargo, se debe considerar un 

análisis más profundo de la demanda por estos servicios. Por lo tanto, para explicar mejor la 

demanda por servicios financieros, organismos internacionales como el Global Findex del 

Banco Mundial, la OCDE, el CAF junto con nacionales como la SBS han elaborado 

encuestas técnicas para precisar este punto que no se toma en consideración y establecer 

criterios para explicar los factores de la demanda que permitan dar conclusiones del acceso 

al sistema financiero. Por ejemplo, autores como Demiguc-Kunt y Klapper (2012) han 

tomado la información de la encuesta del Global Findex realizado por el Banco Mundial y 

lograron determinar el uso de los servicios financieros como la tenencia de una cuenta 

bancaria, sea de corriente o ahorro. Esta concepción por Aurazo (2016) para el caso peruano 

realizando datos de una encuesta particular realizada para este país. Esto se debe a que el 

Perú es uno de los países con menor nivel de inclusión financiera, aún con el entorno más 

favorable para desarrollar las microfinanzas a un nivel mucho mejor.  

 

Un punto a tener en consideración es la dificultad de realizar encuestas especializadas 

de manera continua respecto a un determinado tema. Esto ha llevado a varios investigadores 
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de la inclusión financiera a tomar datos de encuestas más generales como de la Encuesta 

Nacional de Hogares y Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). Esto ha permitido 

elaborar diferentes trabajos debido a la gran cantidad de información de los hogares peruanos 

que tienen aquellas. Por ejemplo, Jaramillo et al. (2013) utilizó la ENAHO del periodo 2007-

2011 para obtener información respecto a los créditos directos de algunos distritos del Perú 

como el uso de servicios y la explicación de sus determinantes. Por otro lado, Cámara et al. 

(2013) utilizando la ENAHO del año 2011 trataron de determinar si los hogares peruanos 

recibían intereses por algún producto financiero, tenían algún crédito por vivienda o si 

realizaban operaciones bancarias electrónicas. El objetivo de estas investigaciones es la 

construcción de un indicador de uso de servicios financieros que logre adecuarse con las 

variables que ofrece la ENAHO. Para obtener mejores resultados en cada investigación se 

ha revisado cada módulo de la encuesta obteniendo cada variable de las investigaciones de 

Cámara et al. (2013) y Jaramillo et al. (2013). Se debe destacar que estos resultados se 

presentan en el hogar, ya que las preguntas son dirigidas al jefe del hogar (a diferencia de la 

información de otras encuestas que usualmente se centran en el individuo). 

 

Por todo ello, uno de los desafíos para la investigación es incluir el efecto ahorro-

ingreso dentro de a la inclusión financiera; en especial, para la región de Junín. Además, se 

puede caracterizar la cobertura que es insuficiente y centralizada del sistema financiero. 

Dentro de los 1046 distritos en el país, en algunos no hay bancos, agentes bancarios ni 

cajeros. En adición, cerca del 30% de estos no tiene un nivel adecuado de aquellos. Por esta 

razón, la inclusión financiera dentro de la región de Junín no se da de manera correcta. 

Entonces, el objetivo de la investigación es analizar el efecto del ahorro en la inclusión 

financiera en los hogares de esta región para el 2018. Además, se analizará cómo el ingreso 

permite determinar el ahorro de los hogares. Esto se debe a que los ingresos son 

determinantes para observar cuánto una persona destinará esto al ahorro.  

 

Al revisar las distintas investigaciones de algunos factores a la inclusión financiera, 

uno de los más importantes es la desconfianza, la falta de acceso y la ignorancia de todos los 

beneficios que ofrece el sistema financiero. Como se ha visto antes, el sistema financiero 

mejora la calidad de vida de las personas, ya que uno puede enfrentar los riesgos que genera 

el ciclo económico, como el desempleo o diversas enfermedades, mediante créditos o 

ahorros bancarios. Además, la participación en el sistema financiero producirá un efecto 
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positivo sobre el crecimiento económico del país. De esta manera, la relación del ahorro con 

la inclusión financiera que se quiere medir para los hogares de la región Junín se podría 

observar por la calidad de vida de estos o el crecimiento de la región. Se puede ver que en 

las regiones rurales existe un difícil acceso a los servicios financieros debido a los pocos 

puntos de atención que existen. Para comparar, en Lima, el 57% de los distritos tiene acceso 

a los servicios financieros; mientras que en Huancavelica y Ayacucho no llega ni al 12%. 

 

Una de las causas debido a la falta de acceso al sistema financiera es la generación 

de costos adicionales en las transacciones. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) mostró que una usuaria del programa Juntos para utilizar servicios 

financieros tiene que realizar un viaje de 5 horas lo que le implica un costo adicional de 

aproximadamente 20 soles.  Esto representa 10% de la transferencia monetaria que se le 

ofrece. Este es uno de los factores que afectan al ahorro de las personas en la región de Junín 

que también se debe tener en consideración para calcularlo en la inclusión financiera. 

 

Entonces, para evitar esta situación, los especialistas mencionan que es necesario 

aumentar la expansión de los puntos de atención financieros y descentralizar el sistema. Esto 

significa que debe ser llevado a zonas pobres, lejanas y con menor densidad poblacional que 

la región de Junín posee en alguna medida. Todo ello debe ir con una mayor cobertura de 

los servicios básicos como la electricidad. Además, se requiere de una mayor cobertura de 

las telecomunicaciones para que los aparatos tecnológicos financieros puedan funcionar sin 

ningún problema. Por último, la penetración de la tecnología digital y de los celulares 

permite incrementar la inclusión financiera mediante el uso de plataformas que los usuarios 

conocen y no requieren de educación adicional para aprovecharlas. En general, hay muchos 

factores a tener en consideración para lograr la inclusión financiera dentro de la población. 

Sin embargo, para tener un efecto claro de estos, en la investigación solo se analizará una de 

las causas de este: el ahorro. 

 

Se debe resaltar que el desafío que se tiene es el diseño de productos y servicios 

financieros que se adecuen a las necesidades y características de los usuarios. Esto se debe 

a que las instituciones financieras formales están rezagadas en el país y no pueden ofrecer 

productos justos al interés de la población excluida. Por ello, el sector informal les resulta 

mucho más atractivo. En general, las poblaciones vulnerables demandan mucho más las vías 
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informales que las formales para sus actividades dentro del sector financiero. Inclusive, no 

consideran que los préstamos pueden costarles mucho más debido a las elevadas tasas de 

interés y los mayores riesgos que corren. Esto sugiere que se necesita formar conocimientos 

a la población de la existencia de instituciones microfinancieras y cooperativas que les 

permite reducir los costos de transacción y las exigencias legales para poder participar en el 

mercado financiero. Por lo tanto, este tipo de prácticas debe ser recogido por el sistema 

financiero central como valiosos referentes para incluir a esas personas. Otro punto a tener 

en consideración es la ejecución de iniciativas de educación financiera para el ahorro. Esto 

se debe a que, en el Perú, la ignorancia y la desconfianza en el sector financiero es un 

elemento importante por la que no se accede a este. Además, se debería considerar 

obligatoria la educación financiera a temprana edad, ya que los niños y adolescentes tienen 

la facilidad de aprender mucho más rápido que los adultos que poseen opiniones erróneas o 

hábitos impropios. 

 

Por último, para erradicar la desconfianza es necesario la creación de componentes 

de protección: mejoras en el canal de atención al cliente de los sistemas bancarios, garantizar 

la seguridad de los canales no tradicionales como la banca móvil o digital. Facilitar el acceso 

de los consumidores a la información clara y concisa del sistema financiero. Algunos 

analistas sugieren que es importante promover el liderazgo del Banco de la Nación (BN) 

como entidad promotora de la inclusión financiera. Esto se debe a que es la entidad bancaria 

con mayor presencia en territorio peruano; este posee la mayor cantidad de agencias en las 

196 provincias del país. La sugerencia recae en que el BN permita a las otras entidades 

bancarias utilizar su capacidad instalada y así expandir la oferta de bienes y servicios 

ofrecidos por el sector a mercados más profundos. Además, la investigación de Franco 

(2017) muestra que las nuevas tecnologías estimulan el uso de servicios financieros debido 

a que esta garantiza la seguridad de estos.  

 

 Por otro lado, Hannig y Jansen (2010) mostrar que el efecto de la tecnología también 

se da a nivel de las empresas. Los autores muestran que mientras más se progresa 

tecnológicamente, las empresas preferirán entrar con mayor intensidad al mercado 

financiero. Esto se debe a que la tecnología reduce los costos de entrada al mercado 

financiero de una empresa. 
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La justificación de esta investigación se debe a que es importante determinar la 

relación entre el ahorro y la inclusión financiera. Estas dos variables están muy relacionadas 

en la teoría económica, ya que se considera que el ahorro se realiza dentro de sistemas 

financieros y se obtienen retornos gracias a las tasas de interés que se ofrecen. Sin embargo, 

en la realidad, existe una gran cantidad de personas que no ahorra dentro de estos, ya sea por 

el desconocimiento del sistema financiero o por la desconfianza existente dentro de la 

sociedad. Por tal motivo, es importante determinar la relación entre el ahorro y la inclusión 

financiera, ya que es importante conocer cómo el ahorro puede servir como un canal para la 

inclusión financiera. Con esto, se pueden realizar políticas públicas dirigidas a mejorar los 

niveles de ahorro de las personas y también incluirlas financieramente y puedan aprovechar 

todos los beneficios que este ofrece dentro de la sociedad. 

 

Después de todo lo mostrado, el problema general de la investigación es: ¿Cuál es 

el efecto del ahorro en la inclusión financiera en los hogares de la Región Junín para el 

período 2018?  

 

Esto nos lleva a plantear los siguientes problemas específicos que se podrán 

responder además del general: 

 

¿Cuál es el efecto del ahorro de tipo de corto plazo en la inclusión financiera en los 

hogares de la Región Junín, período 2018?  

 

¿Cuál es efecto del ahorro de mediano plazo en la inclusión financiera en los hogares de 

la Región Junín, período 2018? 

 

¿Cuál es efecto del ahorro de largo plazo en la inclusión financiera en los hogares de la 

Región Junín, período 2018? 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es:  

 

Determinar el efecto del ahorro en la inclusión financiera en los hogares de la Región de 

Junín, periodo 2018. 
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Los objetivos específicos son: 

 

Determinar efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera 

de la Región de Junín, periodo 2018 

 

Determinar el efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión 

financiera de la Región de Junín, periodo 2018 

 

Determinar el efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión 

financiera de la Región de Junín, periodo 2018 

 

La hipótesis general es:  

 

El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de la 

Región de Junín, periodo 2018. 

 

Las Has son: 

 

El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo  

 

El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de 

la Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo 

 

El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo  
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II. Método 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de la investigación será básica. Esto se debe a que se busca investigar la relación 

entre la inclusión financiera y el ahorro; en especial, el ahorro de corto plazo, mediano y 

largo. Además, se buscará generar conocimiento respecto a la relación entre estas dos 

variables; por ejemplo, se buscará determinar cómo el ahorro puede afectar a la decisión de 

pertenecer en el sistema financiero. El enfoque será descriptivo para poder explicar con 

mayor precisión una posible realidad que la población está enfrentando respecto a la 

inclusión financiera y el ahorro. Todo ello, basándose en el modelo planteado por los autores 

Ouma et al. (2017), en el cual se utiliza un modelo para determinar la relación entre la 

inclusión financiera y el ahorro. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación será correlacional, no experimental. Esto se debe a que se 

tratará de determinar el grado de asociación entre las variables para encontrar relaciones 

causa-efecto. Entonces, se realizará una regresión de mínimos cuadrados ordinarios para 

poder hallar esta consideración. Con esto, se podrá hallar un nivel concreto del efecto del 

ahorro sobre la inclusión financiera. Será no experimental debido a que se está tomando una 

muestra de personas que tienen las mismas características y no se está interactuando sobre 

ellas. Es de corte transversal debido a que solo se está tomando un periodo de tiempo dado: 

el año 2018. Tomando en cuenta todas estas consideraciones basándose en el modelo de 

Ouma et al. (2017), se plantea el siguiente modelo a estimar: 

 

𝐼𝐹 =  𝐶 + 𝛽1𝑆1 + 𝛽2𝑆2 + 𝛽3𝑆3 

Donde: 

𝐼𝐹: Inclusión Financiera 

𝑆1: Ahorro de Corto Plazo 

𝑆2: Ahorro de Mediano Plazo 

𝑆3: Ahorro de Largo Plazo 

𝐶: Constante 
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Entonces, el esquema de investigación es: 𝐼𝐹 =  𝑓(𝑆1, 𝑆2 , 𝑆3 , 𝐶) 

 

 Para terminar con la sección, el método será hipotético deductivo debido a que solo 

se está observando el fenómeno que se estudiará y se ha deducido hipótesis que respondan 

al respectivo fenómeno que es la relación entre la inclusión financiera y el ahorro. Además, 

se están planteando posibles consecuencias debido a esto. Para terminar, se tratará de 

demostrar estas hipótesis planteadas mediante una regresión que determinará si es cierto o 

no lo planteado. 

2.2. Operacionalización de las variables 

 

Variable 1: Inclusión Financiera 

 

Según Mahendra (2006), la inclusión financiera se puede definir como el envío de servicios 

bancarios a un precio razonable a los sectores más rezagados o con pocos ingresos de la 

sociedad. Para las personas que están excluidas, esto se debe a que nadie quiere ofrecerle un 

crédito en la sociedad inclusive estando estas en necesidad.  

 

Variable 2: Ahorro  

 

Para Krugman (2005), el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el gasto que realiza una 

familia durante un determinado periodo de tiempo. Esto se realiza para tener una forma de 

enfrentar variaciones inesperadas en el ingreso futuro de las personas considerando que no 

pueden realizar préstamos. Esta se puede dividir en corto plazo, mediano y largo. Se 

diferencian respecto a los rendimientos que pueden otorgar dependiendo del tipo de plazo 

en el que se ahorre. Esto quiere decir que los ahorros de largo plazo recibirán mayores 

rendimientos, pero serán menos líquidos; los de corto recibirán menores rendimientos y 

serán más líquidos. Todo esto considerando que las personas están participando en el sistema 

financiero. 

 
 
 
 
 
 



 
 

27 
 

Tabla 1  

 

Operacionalización de la variable Inclusión Financiera 

 

Dimensiones Indicadores Escala 
Nivel y 

Rango 

Cuenta de Ahorro 
¿La persona tiene Cuenta 

de Ahorro? 

0 No  

1 Si 
 

 

Cuenta corriente 
¿La persona tiene Cuenta 

corriente? 

0 No 0 No 

1 Si 1 Si 

Tarjeta de Crédito 
¿La persona tiene Tarjeta 

de Crédito? 

0 No  

1 Si  

Tarjeta de Débito 
¿La persona tiene Tarjeta 

de Débito? 

0 No  

1 Si  

Nota: Elaboración propia 

 

 Esta variable se dividió en las mencionadas dimensiones, ya que la inclusión 

financiera supone que las personas están participando dentro del sistema financiero de 

diversas maneras. Por lo tanto, tener una cuenta de ahorro, corriente, tarjeta de crédito o de 

débito sugiere que la persona está incluida financieramente; es decir, participa en este 

mercado de alguna de estas maneras. Es importante destacar que la inclusión financiera no 

mide el grado de uso de estos servicios, ya que algunas personas poseen algunos de estos 

instrumentos, pero puede que lo usen muy raras veces. Por lo tanto, en la investigación solo 

se centrará en determinar si las personas tienen alguno de estos instrumentos financieros más 

que su participación frecuente dentro del sistema. 

 

Tabla 2 
 

Operacionalización de la variable ahorro 
 

Dimensiones Indicadores Escala 
Nivel y 

Rango 

Ahorro de corto plazo 
¿La persona tiene Cuenta 

de Ahorro de corto plazo? 

0 No  

1 Si 
 

 

Ahorro de mediano plazo 

¿La persona tiene Cuenta 

de Ahorro de mediano 

plazo? 

0 No 0 No 

1 Si 1 Si 

Ahorro de largo plazo 
¿La persona tiene Cuenta 

de Ahorro largo plazo? 

0 No  

1 Si  

Nota: Elaboración propia 



 
 

28 
 

 

 

En este caso, la variable de ahorro se puede dividir en tres tipos distintos de ahorro: 

de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Estos se distinguen respecto al nivel de liquidez 

y rendimientos que se ofrecen por los distintos plazos. Por liquidez, se refiere a la facilidad 

de transformar los ahorros a dinero físico. Por lo tanto, mientras más largo es el plazo, menos 

líquido será el dinero. Además, mientras más largo el plazo, mayores rendimientos existirán. 

Esto se debe a las distintas tasas de interés que ofrecen los bancos respecto a los plazos en 

que se realizan los diversos ahorros. Por estas razones, se dimensionalizó de esta manera el 

ahorro. 

2.3 Población, muestra y muestreo  

 

Población de estudio 

 

La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y 

sus ocupantes residentes en el área urbana y rural del país que hayan participado en la 

ENAHO del 2018. Sin embargo, no se consideró parte de la población de estudios a los 

miembros de fuerzas armadas que viven en cuartes, campamentos, barcos, etc. Además, se 

excluye personas que residen en viviendas colectivas como hoteles, hospitales, asilos, 

claustros religiosos, etc.). Otra consideración es que estos deben estar viviendo en hogares 

de Junín durante el respectivo año.  

 

Tabla 3 
 

Población 2018 Región Junín 

 

Nivel 
Socioeconómico Población 

A 30 

B 63 

C 143 

D 1415 

E 1094 

Rural 2892 

No contestó 5975 

Total 11612 
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Muestra 

 

Tomando en cuenta que hay ciertas personas que no contestaron ciertas preguntas dentro de 

la ENAHO se tomó una muestra de personas que si contestaron todas las preguntas que se 

requieren para explicar las variables. Entonces, considerando esto, se tomó 5637 datos de 

personas dentro de hogares en la región de Junín para el año 2018. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

La ENAHO 2018 es una fuente de información secundaria de primera importancia ya que 

dentro de sus objetivos es que sirve de información a instituciones públicas y privadas, así 

como a investigadores, léase tesistas, es el medio de información estadística más importante 

y oportuno, frente a realizar encuestas propias con poca significancia estadística, se 

realizaron a hogares que en total contestaron la encuesta 37,050 viviendas. 

 

La encuesta tiene un alto costo económico ya que los encuestadores son supervisados y las 

encuestas son verificadas para evitar adulteraciones. 

 

Otra característica importante es que los resultados están estandarizados, es decir por 

ejemplo los ingresos han sido deflactados, en encuestas pequeñas se utilizan datos sin 

estandarizar, perdiendo aún más su significancia estadística ya que imposibilita comprara 

resultados menos podríamos realizar una discusión. La técnica que se utilizó fue recurrir a 

la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2018 realizada por 

la INEI. Esta encuesta contiene características de los hogares y viviendas de todo el Perú. 

Para el caso de la investigación se utilizará solo los datos que los encuestadores obtuvieron 

para la región Junín. Esto puede obtenerse a partir de los códigos de ubigeo que la encuesta 

proporciona para determinar la región donde se está encuestando. Para el caso de la región 

Junín, los códigos de ubigeo empiezan con el número “12”. Entonces, se tomó todas las 

encuestas que empezaron con estos para reducir la talla de muestra para obtener los hogares 

de los individuos de la región. Por otro lado, la encuesta se divide en módulos para explicar 

cada característica distinta de los individuos que participan en esta. Para la investigación se 

tomó preguntas de los módulos correspondientes al Empleo e Ingresos (Módulo 5) y 

Sumarias (Módulo 34). De estos se están obteniendo preguntas de la encuesta que permiten 

dilucidar la inclusión financiera. Estas son las preguntas correspondientes a conocer la 
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posesión de la persona de una tarjeta de débito o crédito, o si solicitó o realizo algún depósito 

o crédito a algún banco. Estas son las preguntas p558e1, p558e2, p558e3, p558e4 y p558e5.

Estas son del módulo 5. Luego, se obtuvieron las preguntas concernientes al ahorro de las 

personas. Para el caso del ahorro, se tomaron variables del módulo 34 de Sumaria que 

permite distinguir el ahorro en corto, mediano y largo plazo. Además, para la hipótesis 

general se tomó el ahorro sin dividirlo en plazos para determinar el efecto general de este 

sobre la inclusión financiera. 

Variable Independiente: Ahorro de corto plazo, Ahorro de mediano plazo y Ahorro 

de largo plazo. Variable dependiente: Inclusión financiera. 

La validez de los datos está garantizada por el INEI. En la respectiva investigación 

solo se está separando los datos que la ENAHO. La INEI (2018) realiza una revisión de datos 

y procesamiento antes de publicar los datos para los investigadores. Entonces, para validar 

la utilización de datos de la ENAHO se espera contestar son las siguientes preguntas: ¿Qué 

relación existe entre el ahorro y la inclusión financiera en la región Junín en el periodo 2018? 

Además, se podrá responder ¿A mayor ahorro se puede contrastar mayor inclusión 

financiera?, ¿a mayor ahorro podremos decir resultará mayor la inclusión financiera? 

Además, podríamos verificar como esta variable ahorro influyen en una inclusión financiera 

que sería una causal para el incremento de la inclusión financiera. En caso que la causal sea 

desfavorable para inclusión financiera tendremos que plantear políticas económicas para 

mejor esta inclusión financiera en la región Junín. Por lo tanto, se determinará el efecto del 

ahorro en la inclusión financiera y de esta manera veremos cómo influye el ahorro en la 

inclusión financiera podemos ver que existe una relación directa de ambas variables en otras 

palabras “el nivel de ahorro de los hogares” como el efecto “a la inclusión financiera” esto 

nos da una inclusión que el ahorro da como efecto una inclusión financiera. También nos 

llevara a explicar de qué manera el ahorro influye en la inclusión financiera en la región 

Junín en el 2018. Nos contestara también la pregunta ¿Cuál es efecto del ahorro en la 

inclusión financiera? Para determinar el efecto positivo de este ahorro en la inclusión 

financiera en la región Junín en el periodo 2018 esta inclusión financiera también da un 

desarrollo de la economía si se lleva a de una forma efectiva y eficiente de como tener dicho 

ahorro. Además, al realizar la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios se podrá observar 

el estadístico del R cuadrado, el cual permite mostrar la significancia general del respectivo 



 
 

31 
 

modelo. Inclusive, se va a revisar los p-value para cada variable y ver su significancia dentro 

de la regresión. Se espera que el ahorro tenga una significancia elevada dentro de este. Por 

lo tanto, esta será la variable más importante estudiar y su relación con la inclusión 

financiera. 

 

2.5 Procedimiento 

 

En primer lugar, se tiene que separar los datos que se van a utilizar de la ENAHO y fijar en 

una sola lista de datos para utilizarla. En segundo lugar, se tiene que caracterizar cada 

variable que se está utilizando en la estimación. En tercer lugar, se realizará correlaciones 

entre la variable dependiente y cada variable independiente. Por último, se realizará una 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios para constatar la hipótesis y una discusión de los 

datos. 

 

2.6 Método de análisis de datos 
 

Para el análisis estadístico de los datos de las variables se utilizará el software STATA 15, 

la caracterización de variables se realizará con las tablas obtenidas del mismo software y la 

regresión. 

 

2.7 Aspectos éticos 

 

En la investigación que realizamos respetaremos el código de ética de la Universidad Cesar 

Vallejo, la conducta responsable en investigación otorgada por el Consejo Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y todo lo normado respecto a 

investigación de la Ley Universitaria 30220. 

 

Todo lo que sea indispensable será referenciado respetando los derechos de autor. 
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III. Resultados 

 

3.1 Análisis Descriptivo 
 

Se espera que los resultados cumplan con lo mencionado a la teoría económica. Por ejemplo, 

Roa y Mejía (2018) explican que para el caso de América Latina se espera que la relación 

entre la inclusión financiera y el ahorro sea positiva. Esto quiere decir que mientras más se 

ahorre, más inclusión financiera existirá, lo cual significa mientras más dinero tengan 

ahorrado las personas, más necesidad de pertenecer al sistema financiera surgirá debido a la 

seguridad de estos al conservar el dinero. Este problema se puede también de la misma 

manera considerando las variables al revés: mientras más inclusión financiera exista más las 

personas van a tener la motivación de ahorrar. Entonces, en los resultados se esperaría 

obtener este tipo de relación entre las variables.  

 

Tabla 4 

 

Participación en el mercado financiero de las personas de la región Junín en el periodo 

del 2018 
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Figura 1: Diagrama de porcentajes de la inclusión financiera 

 

Interpretación: 

 

Respecto a la inclusión financiera en Junín, la mayoría de personas no posee ni tiene una 

cuenta bancaria o una tarjeta de crédito (71.14%). Mientras que solo el 28.86% si tiene algún 

tipo de cuenta bancaria o tarjeta de crédito dentro de la región. 

  

Tabla 5 

Personas que ahorran en general su dinero en la región Junín durante el periodo del 2018 
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Figura 2: Diagrama de porcentajes del ahorro general 

 

Interpretación: 

En la región de Junín, aproximadamente un 60% de personas tienen ahorro de algún tipo, ya 

sea de corto, mediano o largo plazo.  

 

Tabla 6 

 
Personas que ahorran a corto plazo su dinero en la región Junín durante el periodo del 

2018 
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Figura 3: Diagrama de porcentajes del ahorro de corto plazo 

 

Interpretación: 

 

Respecto a los niveles de ahorro de corto plazo, se puede observar que un 55.74% de 

personas ahorra a corto plazo y un 44.26% son las que no realizan ningún tipo de ahorro de 

corto plazo. 

 

Tabla 7 

 

Personas que ahorran a mediano plazo su dinero en la región Junín durante el periodo del 

2018 
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Figura 4: Diagrama de porcentajes del ahorro de mediano plazo 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar, un 62% de personas prefiere no ahorrar a mediano plazo y un 38% 

prefiere ahorrar en mediano plazo.  

 

Tabla 8 

 

Personas que ahorran a largo plazo su dinero en la región Junín durante el periodo del 

2018 
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Figura 5 Diagrama de porcentajes del ahorro de largo plazo 

 

 

Interpretación: 

 

A largo plazo, 83% de las personas toma la decisión de no ahorrar y el resto prefiere ahorrar 

a largo plazo. Esto significa que la mayoría de personas en Junín, no desea tener ahorros 

prolongados que no podrán utilizar.  
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3.2 Análisis Inferencial 
 

Para demostrar que se cumplen las hipótesis planteadas en la investigación se realizará una 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  

 

Tabla 9 
 
Resultados del modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios entre la inclusión financiera 
y el ahorro general 

 

 Para empezar, el valor F de la regresión representa el grado de explicación de las 

variables independientes sobre la dependiente. Valores más elevados significa que las 

variables explican bien a la dependiente. Esto también se puede observar en 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐹. En 

este, se puede observar que para valores menores se rechaza la Ho de no significancia de 

las variables independientes sobre la variable dependiente. Continuando, el R cuadrado (R-

squared) es una medición estadística que muestra también el nivel de explicación del 

modelo con la realidad. Entonces, el R cuadrado que se muestra en la regresión es de 10%. 

Este valor es correcto para análisis de corte transversal, ya que la mayoría de 

investigaciones en economía de corte transversal consideran un valor aceptable el 10% y 

uno esperado sería el 25%. Otro valor que ofrece la regresión es el R cuadrado ajustado 

(Adj R-squared), este representa un R cuadrado ajustado por el número de variables que 

participan en la regresión. Como en esta regresión solo existe una variable y la constante, 

el valor será casi parecido al R cuadrado normal. Por último, 𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑀𝑆𝐸 es el nivel de error 

que presenta la regresión. Esto significa que mientras el valor sea menor a 50%, el modelo 

explica de mejor manera la relación entre las variables. Por último, se tiene que observar la 

significancia de los valores dentro de la regresión; es decir, la eficiencia del ahorro 

explicando el comportamiento de la inclusión financiera. Esto se mostrará mediante los p-

values que ofrece dentro de la regresión: un p-value (𝑃 > |𝑧|) menor significa que se 
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rechaza la Ho de la variable que muestra la no significancia de la variable dentro de la 

regresión. Entonces, esto significa que si el valor del p-value es casi nulo, realizar una 

regresión sin la variable no tendría sentido realizarlo. Al contrario, un valor elevado de 𝑃 >

|𝑧|  significa que la variable es insignificante en la regresión. Sin embargo, dentro de la 

regresión el ahorro general tiene una significancia importante debido a que el valor del p-

value es casi nulo. 

 

 Para empezar, se debe plantear la hipótesis general de la investigación: 

 

El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de la Región 

de Junín, periodo 2018. 

 

La Ho general será: 

El efecto del ahorro de tipo no es positivo ni alto en el corto plazo en la inclusión financiera 

en los hogares de la Región de Junín, periodo 2018. 

 

En la regresión, se puede observar que, si una persona ahorra, existe 36% de 

probabilidad que una de esas personas decida depositar todos sus ahorros en una cuenta. 

Además, esta variable es significativa, ya que tiene un valor z muy elevado (7.83). 

Entonces, se puede entender que las personas que ahorran depositaran esto dentro del 

sistema financiero sea por la seguridad que ofrece o los ingresos adicionales que genera por 

las tasas de interés. 
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Tabla 10 
 
Resultados del modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios entre la inclusión 

financiera y el ahorro de corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

Continuando, se presentará la tabla 10, la cual permitirá responder a las Has 

planteadas. Se esperaría obtener valores elevados y positivos. En especial, a largo plazo, ya 

que este tipo de ahorro se ve beneficiado mucho más cuando es ahorrado en una cuenta 

bancaria, lo cual mostraría que existe inclusión financiera. En general, el modelo es 

significativo, ya que tiene un F de 20.93. Además, el R cuadrado es de 11%, lo cual 

demuestra también que el modelo está bien especificado. Por lo tanto, la inclusión financiera 

está correctamente explicada por las variables del ahorro. 

 

Entonces, la Ha 1 será: 

 

El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo 

 

 La Ho específica 1 será: 

 

El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo  
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 En la regresión, se puede observar que si la persona ahorra en corto plazo, existe un 

28% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (7.83). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro 

de corto plazo es alto y positivo. Por lo tanto, ahorrar a corto plazo no es un incentivo 

concreto comparado a las otras variables a ser explicadas en la investigación. 

 

 La Ha 2 será: 

El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región 

de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. 

 

 La Ho específica 2 será: 

El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región 

de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo  

 

En la regresión, se puede observar que, si la persona ahorra en mediano plazo, existe 

un 44% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (7.00). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro 

de corto mediano es alto y positivo. Esta tiene un efecto considerable sobre la decisión de 

pertenecer al sistema financiero. Esto puede deberse a los incentivos que se ofrecen para 

ahorrar a mediano plazo, ya que, comparado al de corto, es mucho más elevado. 

 

 La Ha 3 será: 

El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región de 

Junín, periodo 2018, es alto y positivo. 

 

La Ho específica 3 será: 

El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región de 

Junín, periodo 2018, no es alto y positivo 

 

 En la regresión, se puede observar que, si la persona ahorra en largo plazo, existe un 

64% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (6.44). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro 
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de largo plazo es alto y positivo. Comparado a los otros dos resultados, este es el más elevado 

respecto a la decisión de pertenecer al sistema financiero. Esto puede deberse a que los 

bancos ofrecen intereses mucho más elevados a comparación de los depósitos de corto y 

mediano plazo. Por lo tanto, las personas preferirán realizar este tipo de depósitos en un 

banco que mantenerlo dentro de un sistema informal o dentro de sus hogares. 

 

 Para concluir con esta sección, se puede observar que los efectos son mucho más 

elevados mientras la gente decida ahorrar en prolongados periodos de tiempo. Esto se debe 

a que el sistema financiero ofrece mayores incentivos a la gente que ahorre por prolongados 

periodos de tiempo mediante más altas tasas de interés. Por lo tanto, esto va a acorde a la 

teoría planteada en la introducción. 
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IV. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en la sección 3.2 han mostrado que existe una relación positiva y 

alta entre la variable de los ahorros y la inclusión financiera. Esto va a acorde con la teoría 

económica que destaca la relación entre estas dos variables. Por ejemplo, Thol (2016) 

destaca que mientras más la gente ahorre, más inclinada a querer depositarlo en un banco 

estará. Además, el autor destaca que mientras más pobre sea la gente menos inclinación a 

depositar su dinero en un banco tendrá. Esto puede explicarse debido a su ignorancia o falta 

de educación financiera.  

 

Otro punto a tener en consideración, es la investigación de Hendricks y Chidiac 

(2011) en el cual investigaron respecto a los patrones de ahorro de las personas en África 

Central y su relación con la inclusión financiera. Estos autores muestran que el ahorro 

fomenta a las personas a participar en el sistema financiero. Inclusive, si el tipo de ahorro es 

más prolongado la gente preferirá depositarlo todo en una cuenta para que el dinero genere 

rendimientos. Esto va a acorde a lo hallado en la presente investigación, ya que a largo plazo 

es casi garantizado que las personas ahorraran su dinero dentro del sistema financiero. Sin 

embargo, un punto adicional que hallan los autores es el efecto de las políticas públicas sobre 

la decisión de ahorrar o no en el sistema financiero. Entonces, los autores demuestran que 

las políticas públicas fomentan el ahorro sobre el sistema financiero mediante transferencias 

que puede realizar el Estado para las personas. 

 

Por último, Han y Melecky (2013) encontraron que existe una alta correlación entre 

el ahorro y la inclusión financiera. Los autores demostraron que a nivel mundial, la gente 

preferirá ahorrar en sistemas financieros debido a la inseguridad de los sistemas informales 

que existen en diversos países. Sin embargo, los autores destacan el efecto importante de la 

educación financiera dentro de las personas, ya que sin esta los usuarios no tendrían 

conocimiento respecto a los beneficios que ofrece el sistema financiero.  
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V. Conclusiones  

 

Primera: El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de 

la Región de Junín, periodo 2018. Se cumple la hipótesis general respecto a la 

relación del ahorro y la inclusión financiera. Se observó que en general, sin 

considerar el plazo del ahorro, se obtuvo aproximadamente 36% de probabilidad 

de que la persona pertenecerá dentro del sistema financiero. Entonces, se puede 

observar que el ahorro juega un papel importante respecto a la decisión de 

participar en el mercado financiero.  

 

Segunda: El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo. Se cumple la Ha 1 respecto 

a la relación del ahorro de corto plazo y la inclusión financiera. Se observó que en 

el corto plazo, se obtuvo aproximadamente 28% de probabilidad de que la persona 

pertenecerá dentro del sistema financiero. Por lo tanto, a corto plazo, el ahorro se 

toma en cuenta en cierta medida para tomar la decisión en incluirse 

financieramente. Sin embargo, este efecto es el más bajo comparado a los de los 

otros plazos. 

 

Tercera: El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de 

la Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. Se cumple la Ha 2 respecto a 

la relación del ahorro de mediano plazo y la inclusión financiera. Se observó que 

en el mediano plazo, se obtuvo aproximadamente 44% de probabilidad de que la 

persona pertenecerá dentro del sistema financiero. Entonces, se puede observar 

que el ahorro juega un papel importante respecto a la decisión de participar en el 

mercado financiero. Por lo tanto, a comparación de los otros dos plazos, este se 

encuentra en un nivel intermedio respecto al efecto que tiene sobre la decisión de 

pertenecer dentro del sistema financiero. 

  

Cuarta:   El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo. Se cumple la Ha 3 respecto 

a la relación del ahorro de largo plazo y la inclusión financiera. Se observó que a 
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largo plazo, se obtuvo aproximadamente 64% de probabilidad de que la persona 

pertenecerá dentro del sistema financiero. Por lo tanto, se puede determinar que el 

ahorro a largo plazo jugará un papel muy importante en la decisión de pertenecer 

al sistema financiero. Esto se debe a que este ofrece grandes incentivos para 

participar en aquel, ya que como es de largo plazo, los retornos de este al 

mantenerlo ahorrado serán elevados. 
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VI. Recomendaciones 

 

Primera: Respecto a la hipótesis general, se ha demostrado que el ahorro tiene un efecto  

general sobre la inclusión financiera. Para mejorar el valor obtenido de 36%, se 

podrían plantear políticas basadas en el fomento del ahorro otorgando 

transferencias a las familias que logren acumular un mayor ahorro un nivel para 

de distintos periodos.  

 

Segunda: Respecto a la Ha 1, se podría plantear políticas basadas en apoyar  

a las personas a abrir cuentas de ahorro para permitirles a estas participar en el 

sistema financiero y así fomentar el ahorro de corto plazo mediante la utilización 

de estas. 

 

Tercera: Respecto a la Ha 2, es necesario plantear políticas que fomenten  

a los bancos a desarrollar nuevas formas de incluir a las personas más alejadas de 

este sistema a participar dentro de esta. Se debe destacar la adopción de nuevas 

tecnologías para permitirles entrar con facilidad al sistema financiero y enseñarles 

respecto a estas. 

 

Cuarta:  Respecto a la Ha 3, las políticas que podría plantear el Estado    

deberían basarse en la educación de las personas para enseñar a estas a ahorrar y 

mostrar los beneficios de ahorrar dentro del sistema financiero. Con ello, a largo 

plazo, las personas decidirán ahorrar cantidades más elevadas dentro del sistema 

financiero, lo cual les permitirá aprender a mantener depósitos a largo plazo y 

obtener muchos más rendimientos que los de corto o mediano plazo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación 
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Anexo 2: Descripción de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida 

y Pobreza 2018 – ENAHO 2018 
 

La descripción de la ENAHO 2018 se puede encontrar en el siguiente enlace  

 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/export 

 

Aquí mencionaremos que esta encuesta es una fuente de información secundaria de primera 

importancia ya que dentro de sus objetivos es que sirve de información a instituciones 

públicas y privadas, así como a investigadores, léase tesistas, es el medio de información 

estadística más importante y oportuno, frente a realizar encuestas propias con poca 

significancia estadística, se realizaron a hogares que en total contestaron la encuesta 37,050 

viviendas. 

 

La encuesta tiene un alto costo económico ya que los encuestadores son supervisados y las 

encuestas son verificadas para evitar adulteraciones. 

 

Otra característica importante es que los resultados están estandarizados, es decir por 

ejemplo los ingresos han sido deflactados, en encuestas pequeñas se utilizan datos sin 

estandarizar, perdiendo aún más su significancia estadística ya que imposibilita comprara 

resultados menos podríamos realizar una discusión. 

 

CARACTERSTICAS DE LA ENCUESTA 

 

Método de Entrevista: Directa utilizando dispositivos móviles para captura de datos (Tablet).  

 

Tipo de Encuesta: Encuesta de Derecho, es decir, la población de estudio está constituida 

por todos los residentes habituales del hogar. 

 

Personal de Campo: Coordinadores Departamentales, Supervisores y Encuestadores.  

 

INFORMANTES 

 

Jefe del Hogar 

Cónyuge 

Perceptores (se refiere a la población de 14 años y más de edad que recibe ingresos 

monetarios) 

Personas de 12 años y más (a partir de esta edad de realiza la entrevista directa de la 

población, con respecto a los menores de 12 años la información la proporciona una persona 

responsable del hogar) 

Personas de 18 años y más (corresponde a la población que es seleccionada para 

proporcionar información del módulo de opinión). 

 

Variables: en total son 4410 variables disponibles para los investigadores. 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/export
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UNIDAD DE ANLISIS 

 

La unidad de análisis está constituida por:  

1) Los integrantes del hogar familiar,  

2) Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios,  

3) Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y  

4) Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en 

el hogar los últimos 30 días.  

 

No serán investigados:  

1) Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y  

2) Los trabajadores del hogar con cama afuera 

 

La descripción de la ENAHO 2018 consta de 299 páginas en formato pdf, se puede obtener 

del enlace arriba citado. 
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Anexo 3: Código para la regresión del software STATA 
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Anexo 4: Utilizando el modelo probit para estimar y probar las hipotesis planteadas 

 

 

Tabla de regresión Probit del ahorro e inclusion financiera 

 

 

Para empezar, dada la hipótesis general de la investigación: 

El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de la 

Región de Junín, periodo 2018. 

 

La Ho general será: 

El efecto del ahorro de tipo es negativo y alto en el corto plazo en la inclusión 

financiera en los hogares de la Región de Junín, periodo 2018. 

 

En la regresión, se puede observar que, si una persona ahorra, existe 47% de 

probabilidad que una de esas personas decida depositar todos sus ahorros en una cuenta. 

Además, esta variable es significativa, ya que tiene un valor z muy elevado (7.31). En 

adición, el modelo está bien especificado debido a que el F es de 61.79. Por lo tanto, la 

hipótesis general se cumple observando la regresión realizada. Esto se debe a que tiene un 

efecto positivo y alto. 
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Tabla de regresión Probit del ahorro en el corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

Continuando, se presentará la tabla, la cual permitirá responder a las Has planteadas. 

Se esperaría obtener valores elevados y positivos. En especial, a largo plazo, ya que este tipo 

de ahorro se ve beneficiado mucho más cuando es ahorrado en una cuenta bancaria, lo cual 

mostraría que existe inclusión financiera. En general, el modelo es significativo, ya que tiene 

un F de 20.93. Además, el R cuadrado es de 17%, lo cual demuestra también que el modelo 

está bien especificado. 

 

Entonces, la hipótesis especifica 1 será: 

 

El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo 

 

 La Ho específica 1 será: 

El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región de 

Junín, periodo 2018, no es alto y positivo  

 

 En la regresión, se puede observar que, si la persona ahorra en corto plazo, existe un 

47% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (7.79). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro 

de corto plazo es alto y positivo. 

 

 La Ha 2 será: 
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El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de 

la Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. 

 

 La Ho específica 2 será: 

 

El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de 

la Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo  

 

En la regresión, se puede observar que, si la persona ahorra en mediano plazo, existe un 

48% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (7.82), Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el 

ahorro de corto mediano es alto y positivo. 

 

 La Ha 3 será: 

 

El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. 

 

La Ho específica 3 será: 

 

El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo 

 

 En la regresión, se puede observar que, si la persona ahorra en largo plazo, existe 

un 59% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene 

un valor z elevado (7.58). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el 

ahorro de largo plazo es alto y positivo. 

 

 Para concluir con esta sección, se puede observar que los efectos son mucho más 

elevados mientras la gente decida ahorrar en prolongados periodos de tiempo. Esto se debe 

a que el sistema financiero ofrece mayores incentivos a la gente que ahorre por prolongados 

periodos de tiempo mediante más altas tasas de interés. Por lo tanto, esto va a acorde a la 
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teoría planteada en la introducción. 

 

Se puede notar en los resultados de ahorro y la inclusión financiera es más 

significativa que el primer análisis con mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se puede ver que los resultados son estadísticamente similares. 
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ANEXO 6: ARTICULO CIENTIFICO 
 
 

1. TÍTULO 

Efecto del ahorro en la inclusión financiera en los hogares de la Región Junín, período 

2018 
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3. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general la determinación de la inclusión 

financiera debido al ahorro de los hogares de la región Junín del periodo 2018. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo básico de diseño no experimental y un método 

hipotético deductiva. La muestra fue tomada de los hogares de la región Junín que 

contestaron satisfactoriamente todas las preguntas de la ENAHO (Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza) para el año 2018, la cual estuvo 

constituida por 5637 personas. Se obtuvo partes de la encuesta que permitían dilucidar la 

relación entre el ahorro y la inclusión financiera. Se obtuvo la inclusión financiera de las 

personas, si la persona ahorra o no, el nivel estrato-económico, su nivel educativo, género, 

número de miembros de la familia y el número de perceptores de ingreso de las familias. 

Luego, se realizó una descripción de las variables para así realizar una regresión y obtener 

que el ahorro juega un papel importante en la decisión de inclusión financiera en las 

personas. Se encontró que esta tiene alrededor de 36% de que si la persona ahorra, esta 

decidirá participar dentro del sector financiero. 

 

4. PALABRAS CLAVE  

Ahorro, Inclusión Financiera, Finanzas, Junín 

 

5. ABSTRACT 
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The research of my master's thesis had as a general objective the determination of 

financial inclusion due to the savings of households in the Junín region of the 2018 period. 

This research was of a descriptive basic type of non-experimental design and a deductive 

hypothetical method. The sample was taken from households in the Junín region that 

satisfactorily answered all the questions of the ENAHO for the year 2018, which 

consisted of 5637 people. Parts of the survey were obtained that made it possible to 

elucidate the relationship between savings and financial inclusion. The financial inclusion 

of the people was obtained, whether the person saves or not, the stratum-economic level, 

their educational level, gender, number of family members and the number of family 

income earners. Then, a description of the variables was made in order to perform a 

regression and obtain that savings play an important role in the decision of financial 

inclusion in people. It was found that it has about 36% that if the person saves, he will 

decide to participate in the financial sector. 

 

6. KEYWORDS 

Savings, Financial Inclusion, Finance, Junín 

 

7. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se incrementado el estudio de análisis de como toman sus decisiones 

financieras los hogares. Esto se debe a su relación con dos fenómenos que importan en los 

temas de desarrollo de países: la inclusión y la reducción de la pobreza. La importancia de 

este tema se ha originado debido a la aparición de diversos estudios que han demostrado 

cómo la inclusión financiera depende positivamente con el crecimiento económico, la 

equidad y la reducción de la pobreza. Por lo tanto, esto ha dado lugar al desarrollo de 

estrategias para desarrollar la inclusión financiera en numerosos países emergentes como los 

que se ubican en América Latina.  

 

Este tema toma interés debido a que se presentaron diversos problemas dentro de las 

instituciones internacionales financieras desde comienzo del año 2000, para luego 

profundizarse durante de la crisis financiera del 2008. Por lo tanto, llevó a que se realizara 

diversos estudios para mostrar que existía una alta correlación entre la pobreza y la exclusión 

de estos en el sector financiero formal. Además, se pudo mostrar cómo el efecto de la 

inclusión financiera permite reducir la inseguridad de los hogares con ingresos bajos. Esto 
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les permitió aumentar sus hábitos de consumo y enfrentar eficazmente las adversidades que 

dañan su flujo de ingresos. Por esta razón, la inclusión financiera es un factor que afecta a 

un gran porcentaje de la población, en su mayoría son carentes y pobres. Esto se debe a que 

utilizan servicios informales o lo que tengan al alcance de sus propios recursos para poder 

realizar gran parte de sus transacciones financieras; por ejemplo, ahorrar, transferir dinero a 

familiares, invertir en educación, aprovechar oportunidades inversión o enfrentar crisis 

(Allen et al., 2012).  

 

Por estas razones, el objetivo principal de este estudio es determinar qué relación 

tiene el salario y el ahorro en la inclusión financiera en la región Junín en el 2018. Determinar 

el tipo de características socioeconómicas que influyen en la probabilidad de que un hogar 

de la región Junín cuente con el producto financiero de ahorro respecto al que no tienen estos 

productos financieros del ahorro. Asimismo, se indagará sobre la probabilidad de que los 

hogares cuenten con algún producto informal y la de tener un producto informal junto con 

un producto formal, dadas sus características socioeconómicas. Para efectuar el análisis, se 

utilizará la Encuesta Nacional de Hogares y se utilizará un modelo de regresión 

probabilística (probit). 

 

Por todo ello, uno de los desafíos para la investigación es incluir el efecto ahorro-

ingreso dentro de a la inclusión financiera; en especial, para la región de Junín. 

 

El problema general de la investigación es: ¿Cuál es el efecto del ahorro en la 

inclusión financiera en los hogares de la Región Junín para el período 2018? Esto nos lleva 

a plantear los siguientes problemas específicos que se podrán responder además del general: 

¿Cuál es el efecto del ahorro de tipo de corto plazo en la inclusión financiera en los hogares 

de la Región Junín, período 2018? ¿Cuál es efecto del ahorro de mediano plazo en la 

inclusión financiera en los hogares de la Región Junín, período 2018? ¿Cuál es efecto del 

ahorro de largo plazo en la inclusión financiera en los hogares de la Región Junín, período 

2018? 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es: Determinar el efecto 

del ahorro en la inclusión financiera en los hogares de la Región de Junín, periodo 2018. 

Los objetivos específicos son: Determinar efecto del ahorro de corto plazo de los hogares 



 
 

63 
 

en la inclusión financiera de la Región de Junín, periodo 2018. Determinar el efecto del 

ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de la Región de Junín, 

periodo 2018. Determinar el efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión 

financiera de la Región de Junín, periodo 2018 

 

La hipótesis general es: El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión 

financiera en los hogares de la Región de Junín, periodo 2018. Las hipótesis especificas 

son: El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. El efecto del ahorro de mediano plazo 

de los hogares en la inclusión financiera de la Región de Junín, periodo 2018, es alto y 

positivo. El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. 

 

8. METODOLOGÍA 

El tipo de la investigación será básica. Esto se debe a que se busca investigar la relación 

entre la inclusión financiera y el ahorro; en especial, el ahorro de corto plazo, mediano y 

largo. Además, se buscará generar conocimiento respecto a la relación entre estas dos 

variables; por ejemplo, se buscará determinar cómo el ahorro puede afectar a la decisión de 

pertenecer en el sistema financiero. El enfoque será descriptivo para poder explicar con 

mayor precisión una posible realidad que la población está enfrentando respecto a la 

inclusión financiera y el ahorro. Todo ello, basándose en el modelo planteado por los autores 

Ouma et al. (2017), en el cual se utiliza un modelo para determinar la relación entre la 

inclusión financiera y el ahorro. 

 

El diseño de la investigación será correlacional, no experimental. Esto se debe a que 

se tratará de determinar el grado de asociación entre las variables para encontrar relaciones 

causa-efecto. Entonces, se realizará una regresión de mínimos cuadrados ordinarios para 

poder hallar esta consideración. Con esto, se podrá hallar un nivel concreto del efecto del 

ahorro sobre la inclusión financiera. Será no experimental debido a que se está tomando una 

muestra de personas que tienen las mismas características y no se está interactuando sobre 

ellas. Es de corte transversal debido a que solo se está tomando un periodo de tiempo dado: 

el año 2018. Tomando en cuenta todas estas consideraciones basándose en el modelo de 

Ouma et al. (2017), se plantea el siguiente modelo a estimar: 
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𝐼𝐹 =  𝐶 + 𝛽1𝑆1 + 𝛽2𝑆2 + 𝛽3𝑆3 

Donde: 

𝐼𝐹: Inclusión Financiera 

𝑆1: Ahorro de Corto Plazo 

𝑆2: Ahorro de Mediano Plazo 

𝑆3: Ahorro de Largo Plazo 

𝐶: Constante 

Entonces, el esquema de investigación es: 𝐼𝐹 =  𝑓(𝑆1, 𝑆2 , 𝑆3 , 𝐶) 

 

 Tomando en cuenta que hay ciertas personas que no contestaron ciertas preguntas 

dentro de la ENAHO se tomó una muestra de personas que si contestaron todas las preguntas 

que se requieren para explicar las variables. Entonces, considerando esto, se tomó 5637 datos 

de personas dentro de hogares en la región de Junín para el año 2018. La ENAHO 2018 es 

una fuente de información secundaria de primera importancia ya que dentro de sus objetivos 

es que sirve de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores, 

léase tesistas, es el medio de información estadística más importante y oportuno, frente a 

realizar encuestas propias con poca significancia estadística, se realizaron a hogares que en 

total contestaron la encuesta 37,050 viviendas. 

 

9. RESULTADOS 

Para demostrar que se cumplen las hipótesis planteadas en la investigación se realizará una 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  

 

Tabla 1 
 
Resultados del modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios entre la inclusión financiera 
y el ahorro general 
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 Para empezar, el valor F de la regresión representa el grado de explicación de las 

variables independientes sobre la dependiente. Valores más elevados significa que las 

variables explican bien a la dependiente. Esto también se puede observar en 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐹. En 

este, se puede observar que para valores menores se rechaza la Ho de no significancia de 

las variables independientes sobre la variable dependiente. Continuando, el R cuadrado (R-

squared) es una medición estadística que muestra también el nivel de explicación del 

modelo con la realidad. Entonces, el R cuadrado que se muestra en la regresión es de 10%. 

Este valor es correcto para análisis de corte transversal, ya que la mayoría de 

investigaciones en economía de corte transversal consideran un valor aceptable el 10% y 

uno esperado sería el 25%. Otro valor que ofrece la regresión es el R cuadrado ajustado 

(Adj R-squared), este representa un R cuadrado ajustado por el número de variables que 

participan en la regresión. Como en esta regresión solo existe una variable y la constante, 

el valor será casi parecido al R cuadrado normal. Por último, 𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑀𝑆𝐸 es el nivel de error 

que presenta la regresión. Esto significa que mientras el valor sea menor a 50%, el modelo 

explica de mejor manera la relación entre las variables. Por último, se tiene que observar la 

significancia de los valores dentro de la regresión; es decir, la eficiencia del ahorro 

explicando el comportamiento de la inclusión financiera. Esto se mostrará mediante los p-

values que ofrece dentro de la regresión: un p-value (𝑃 > |𝑧|) menor significa que se 

rechaza la Ho de la variable que muestra la no significancia de la variable dentro de la 

regresión. Entonces, esto significa que si el valor del p-value es casi nulo, realizar una 

regresión sin la variable no tendría sentido realizarlo. Al contrario, un valor elevado de 𝑃 >

|𝑧|  significa que la variable es insignificante en la regresión. Sin embargo, dentro de la 

regresión el ahorro general tiene una significancia importante debido a que el valor del p-

value es casi nulo. 

 

 Para empezar, se debe plantear la hipótesis general de la investigación: 

 

El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de la Región 

de Junín, periodo 2018. En la regresión, se puede observar que, si una persona ahorra, existe 

36% de probabilidad que una de esas personas decida depositar todos sus ahorros en una 

cuenta. Además, esta variable es significativa, ya que tiene un valor z muy elevado (7.83). 

Entonces, se puede entender que las personas que ahorran depositaran esto dentro del 

sistema financiero sea por la seguridad que ofrece o los ingresos adicionales que genera por 
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las tasas de interés. 

 

Tabla 2 
 
Resultados del modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios entre la inclusión 

financiera y el ahorro de corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

Continuando, se presentará la tabla 2, la cual permitirá responder a las Has 

planteadas. Se esperaría obtener valores elevados y positivos. En especial, a largo plazo, ya 

que este tipo de ahorro se ve beneficiado mucho más cuando es ahorrado en una cuenta 

bancaria, lo cual mostraría que existe inclusión financiera. En general, el modelo es 

significativo, ya que tiene un F de 20.93. Además, el R cuadrado es de 11%, lo cual 

demuestra también que el modelo está bien especificado. Por lo tanto, la inclusión financiera 

está correctamente explicada por las variables del ahorro. 

 

Entonces el efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera 

de la Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo 

 

 En la regresión, se puede observar que si la persona ahorra en corto plazo, existe un 

28% de que esté participando dentro del sistema financiero. Además, la variable tiene un 

valor z elevado (7.83). Entonces, se está rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro 

de corto plazo es alto y positivo. Por lo tanto, ahorrar a corto plazo no es un incentivo 

concreto comparado a las otras variables a ser explicadas en la investigación. 

 

 El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. En la regresión, se puede observar que, si 

la persona ahorra en mediano plazo, existe un 44% de que esté participando dentro del 
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sistema financiero. Además, la variable tiene un valor z elevado (7.00). Entonces, se está 

rechazando la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro de corto mediano es alto y positivo. 

Esta tiene un efecto considerable sobre la decisión de pertenecer al sistema financiero. Esto 

puede deberse a los incentivos que se ofrecen para ahorrar a mediano plazo, ya que, 

comparado al de corto, es mucho más elevado. 

 

 El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. En la regresión, se puede observar que, si 

la persona ahorra en largo plazo, existe un 64% de que esté participando dentro del sistema 

financiero. Además, la variable tiene un valor z elevado (6.44). Entonces, se está rechazando 

la Ho, ya que el valor que tiene el ahorro de largo plazo es alto y positivo. Comparado a los 

otros dos resultados, este es el más elevado respecto a la decisión de pertenecer al sistema 

financiero. Esto puede deberse a que los bancos ofrecen intereses mucho más elevados a 

comparación de los depósitos de corto y mediano plazo. Por lo tanto, las personas preferirán 

realizar este tipo de depósitos en un banco que mantenerlo dentro de un sistema informal o 

dentro de sus hogares. 

 

 Para concluir con esta sección, se puede observar que los efectos son mucho más 

elevados mientras la gente decida ahorrar en prolongados periodos de tiempo. Esto se debe 

a que el sistema financiero ofrece mayores incentivos a la gente que ahorre por prolongados 

periodos de tiempo mediante más altas tasas de interés. Por lo tanto, esto va a acorde a la 

teoría planteada en la introducción. 

 

10. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la sección 3.2 han mostrado que existe una relación positiva y 

alta entre la variable de los ahorros y la inclusión financiera. Esto va a acorde con la teoría 

económica que destaca la relación entre estas dos variables. Por ejemplo, Thol (2016) 

destaca que mientras más la gente ahorre, más inclinada a querer depositarlo en un banco 

estará. Además, el autor destaca que mientras más pobre sea la gente menos inclinación a 

depositar su dinero en un banco tendrá. Esto puede explicarse debido a su ignorancia o falta 

de educación financiera.  

 

Otro punto a tener en consideración, es la investigación de Hendricks y Chidiac 
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(2011) en el cual investigaron respecto a los patrones de ahorro de las personas en África 

Central y su relación con la inclusión financiera. Estos autores muestran que el ahorro 

fomenta a las personas a participar en el sistema financiero. Inclusive, si el tipo de ahorro es 

más prolongado la gente preferirá depositarlo todo en una cuenta para que el dinero genere 

rendimientos. Esto va a acorde a lo hallado en la presente investigación, ya que a largo plazo 

es casi garantizado que las personas ahorraran su dinero dentro del sistema financiero. Sin 

embargo, un punto adicional que hallan los autores es el efecto de las políticas públicas sobre 

la decisión de ahorrar o no en el sistema financiero. Entonces, los autores demuestran que 

las políticas públicas fomentan el ahorro sobre el sistema financiero mediante transferencias 

que puede realizar el Estado para las personas. 

 

Por último, Han y Melecky (2013) encontraron que existe una alta correlación entre 

el ahorro y la inclusión financiera. Los autores demostraron que a nivel mundial, la gente 

preferirá ahorrar en sistemas financieros debido a la inseguridad de los sistemas informales 

que existen en diversos países. Sin embargo, los autores destacan el efecto importante de la 

educación financiera dentro de las personas, ya que sin esta los usuarios no tendrían 

conocimiento respecto a los beneficios que ofrece el sistema financiero.  

 

11. CONCLUSIONES 

Primera: El efecto del ahorro es positivo y alto en la inclusión financiera en los hogares de 

la Región de Junín, periodo 2018. Se cumple la hipótesis general respecto a la 

relación del ahorro y la inclusión financiera. Se observó que en general, sin 

considerar el plazo del ahorro, se obtuvo aproximadamente 36% de probabilidad 

de que la persona pertenecerá dentro del sistema financiero. Entonces, se puede 

observar que el ahorro juega un papel importante respecto a la decisión de 

participar en el mercado financiero.  

 

Segunda: El efecto del ahorro de corto plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo. Se cumple la Ha 1 respecto 

a la relación del ahorro de corto plazo y la inclusión financiera. Se observó que en 

el corto plazo, se obtuvo aproximadamente 28% de probabilidad de que la persona 

pertenecerá dentro del sistema financiero. Por lo tanto, a corto plazo, el ahorro se 

toma en cuenta en cierta medida para tomar la decisión en incluirse 
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financieramente. Sin embargo, este efecto es el más bajo comparado a los de los 

otros plazos. 

 

Tercera: El efecto del ahorro de mediano plazo de los hogares en la inclusión financiera de 

la Región de Junín, periodo 2018, es alto y positivo. Se cumple la Ha 2 respecto a 

la relación del ahorro de mediano plazo y la inclusión financiera. Se observó que 

en el mediano plazo, se obtuvo aproximadamente 44% de probabilidad de que la 

persona pertenecerá dentro del sistema financiero. Entonces, se puede observar 

que el ahorro juega un papel importante respecto a la decisión de participar en el 

mercado financiero. Por lo tanto, a comparación de los otros dos plazos, este se 

encuentra en un nivel intermedio respecto al efecto que tiene sobre la decisión de 

pertenecer dentro del sistema financiero. 

  

Cuarta:   El efecto del ahorro de largo plazo de los hogares en la inclusión financiera de la 

Región de Junín, periodo 2018, no es alto y positivo. Se cumple la Ha 3 respecto 

a la relación del ahorro de largo plazo y la inclusión financiera. Se observó que a 

largo plazo, se obtuvo aproximadamente 64% de probabilidad de que la persona 

pertenecerá dentro del sistema financiero. Por lo tanto, se puede determinar que el 

ahorro a largo plazo jugará un papel muy importante en la decisión de pertenecer 

al sistema financiero. Esto se debe a que este ofrece grandes incentivos para 

participar en aquel, ya que como es de largo plazo, los retornos de este al 

mantenerlo ahorrado serán elevados. 
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