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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión financiera significa, de acuerdo con el Banco Mundial (2018), tener acceso a 

productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades. Esta posibilidad sin duda 

amplía la conectividad de las personas al permitirles disponer de recursos económicos, disminuir 

tiempos y costos mediante el uso de la tecnología e instituciones financieras. Al mismo tiempo, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) señala que la inclusión 

financiera no debe ser analizada únicamente por el lado de la oferta, sino que se debe estudiar 

también si existe la demanda suficiente. Siguiendo esta línea, Guizar et al. (2020) identifican que 

el ingreso, educación, estado civil, género y acceso a seguros, son variables que guardan una 

relación positiva en las decisiones de tomar un crédito formal en México.  

 

Hablar de inclusión financiera implica relacionar conceptos como el crédito, cuentas de ahorro, 

inversión e instrumentos financieros. Remontándonos un poco en la historia, desde la época 

colonial, el Sacro Monte de Piedad de Ánimas fue pionero de estas prácticas en el país (Rodríguez, 

1998) y no fue hasta mediados del siglo XIX que surgen las principales instituciones de crédito. 

Según Clavellina (2013), el crédito bancario es un elemento esencial para el desempeño de las 

actividades productivas y su escasez representa una limitante al crecimiento económico, 

especialmente en un país en vías de desarrollo como lo es México. En cuanto a las tarjetas de 

crédito, hace no mucho tiempo no existían en México. Según los datos de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (2018), fue en el año 1950 cuando surgió la primera tarjeta de crédito en Estados 

Unidos, y en 1968 el Banco Nacional de México lanzó la primera tarjeta de crédito en América 

Latina, que con el paso del tiempo ha evolucionado su funcionamiento y revolucionado la manera 

en que operan los mercados a nivel internacional. Estudiando a nuestro país, mediante el uso de 

un índice multidimensional de inclusión financiera, Cámara y Tuesta (2014) posicionan a México 

en el lugar 97 de 130 países en cuanto a presencia del sistema bancario se refiere. 

 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2021), 6 de cada 10 adultos 

mayores tienen un financiamiento a través de medios informales, causado principalmente por la 

presencia de sobrecosto. Levy (2017) menciona que las economías latinoamericanas, pero sobre 

todo la mexicana han desregulado, globalizado y extranjerizado su sector financiero, lo cual “ha 

modificado la estructura financiera, [y] a su vez ha tenido un impacto negativo en el financiamiento 

de la producción y la estabilidad financiera.” (Levy, 2007). 

 

Esta investigación tiene por objetivo explicar en qué grado el rechazo de un crédito es propiciado 

por las preferencias del consumidor o por el incumplimiento de requisitos. Mediante este análisis 



 

se pretende ofrecer un panorama informativo a entidades financieras y gubernamentales, con el fin 

de que estas puedan establecer políticas u ofrecer herramientas que puedan incentivar la inclusión 

financiera en la población mexicana. La investigación presente  pretende proponer una solución 

para mejorar el crédito de México, permitiendo robustecer el mercado nacional para favorecer al 

desempeño de las finanzas y los flujos nacionales. El punto de partida de esta investigación es el 

énfasis que se necesita en los factores que permitan que siga existiendo la exclusión financiera, ya 

que como señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019), 

este debe ser el punto de partida para diseñar políticas públicas.  

 

La motivación detrás de la investigación presente tuvo tres fuentes. La primera surge a raíz de la 

propuesta hecha por el Dr. Jorge A. Martínez-Ayala, CFA, director del Think Tank Financiero 

de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas y la Escuela de 

Negocios del Tecnológico de Monterrey, el cual tenía como uno de sus objetivos descubrir cómo 

la informalidad incide en la falta de crecimiento del crédito en México. La segunda motivación 

fue la investigación de Guizar, González Olivares y Ezzhara Housni (2020), la cual identifica los 

factores que influyen en la decisión de tomar un crédito formal contra uno informal. Finalmente la 

tercera motivación surge a partir del estudio de Salazar, Rodriguez y Jaramillo (2017), mismo que 

tiene como objetivo probar el efecto de la inclusión financiera en el nivel de cohesión social en los 

municipios de México. El presente estudio, tiene como objetivo dar un seguimiento al tema del 

crédito en México, lo cual no pudo ser logrado sin la motivación que surgió a partir de las tres 

fuentes mencionadas. 

 

Para medir la probabilidad de que un usuario tenga acceso y uso del crédito, se empleó un modelo 

probabilístico con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Los principales 

hallazgos radica en que el uso de servicios financieros tiene un impacto positivo en la 

formalización de un crédito.  

 

Este documento está compuesto por cuatro secciones principales. Primeramente se encuentran el 

marco teórico y la revisión de literatura, que presentan la pregunta de investigación y teorías de 

otros autores. En segundo lugar, se presentan la metodología y datos utilizados para el estudio. 

Posteriormente, se exponen los resultados que se obtuvieron del modelo propuesto y se resaltan 

los más importantes. Finalmente, se señalan las conclusiones y recomendaciones, así como 

posibles futuras líneas de investigación. 

 

 

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Debido a que existen pocas contribuciones que abordan el fenómeno detrás de los elementos que 

propician el rechazo del crédito, se fusionarán los apartados de marco teórico y revisión de 

literatura. Guizar, González Olivares y Ezzahra Housni (2020) mencionan en la segunda página, 



 

como parte del propósito de su investigación, que existen rezagos en la materia del crédito formal 

en la economía. 

 

Siendo el sistema financiero mexicano el campo de nuestro objeto a estudiar y el crédito nuestro 

objeto, es importante definir estos elementos. El Banco de México define al sistema financiero 

mexicano como el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la 

actividad financiera, para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes mediante el otorgamiento 

de créditos. Mientras, el crédito es un mecanismo mediante el cual los consumidores tienen la 

capacidad de gastar a través de un financiamiento, que se constituye en una promesa de pago, 

permitiendo que la restricción presupuestal del futuro se disipe al incrementar la capacidad de 

compra en el presente. 

La importancia de la concesión del crédito y sus efectos ha sido abordado por economistas desde 

hace más de 80 años. Schumpeter (1934) estableció que el otorgamiento de créditos a 

emprendedores puede ser una condición necesaria, más no suficiente, para el desarrollo económico 

de una economía capitalista. Esto, bajo el argumento de que los créditos pueden llevar a 

innovaciones tecnológicas por parte de emprendedores, generando un efecto dominó en las 

industrias en las que se desarrollan dichos emprendedores y llevando a una oleada ascendente de 

prosperidad.  Por su parte, Goldsmith en 1969 destacó que será necesario que el sistema financiero 

se adapte a los requisitos y necesidades específicas que tengan tanto los acreedores como los 

deudores, ya que el hecho de que los agentes financieros ofrezcan una mayor cantidad de 

instrumentos financieros permite que se genere una mayor liquidez, facilitando que los ahorradores 

dispongan de recursos en el corto plazo, mientras que paralelamente se realizan proyectos de 

financiamiento de largo plazo. McKinnon y Shaw (1973) reconocen los beneficios de la 

liberalización financiera, argumentando que esta aumentará los ahorros y la oferta de crédito real 

al permitir el flujo eficiente de recursos. Comprender esta premisa es clave para el presente estudio, 

puesto que es el primer paso para fundamentar que el acceso a dicho financiamiento permitirá 

asignar recursos de una manera eficiente. Por otro lado, Martínez (1997) discute cómo el crédito 

es una herramienta para ayudar a solventar el consumo ante un periodo de tiempo donde se 

presentarán variaciones en el ingreso. 

La inclusión financiera toma un papel fundamental para ampliar el acceso financiero y brindar 

instrumentos financieros de ahorro y crédito que se adapten a las necesidades del mercado. El 

Banco Mundial (2018) define la inclusión financiera como el “tener acceso a productos financieros 

útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, es decir, transacciones, pagos ahorros, acceso a 

créditos y seguro, prestados de una manera responsable y sostenible”. Asimismo, la inclusión 

financiera también debe ser considerada y desarrollada como una política de inserción financiera 

(Perez y Titelman, CEPAL, 2018). 

Según lo indica el Banco Mundial (2018), se ha evidenciado que el acceso a créditos está 

restringido para el sector informal, puesto que se puede dificultar utilizar los recursos del sistema 

financiero sin comprobar ingresos de manera legal. Debido a esto, la población informal recurre a 



 

créditos informales, los cuales no cuentan con los servicios ni la protección que brinda una 

institución formal y además se encuentran fuera del marco de la ley (Loayza, 2008). Pasco (1988) 

menciona que los créditos informales tienen costos muy superiores a los formales, con plazos y 

comisiones muy agresivas.  

En este estudio se pretende descubrir si variables representativas de uso de herramientas 

financieras tienen un impacto en el otorgamiento de créditos para México como país  y 

regionalizado. 

Ante la ausencia de teoría de base sobre los elementos que propician el rechazo del crédito se 

abordan teorías cercanas al fenómeno. 

 

Cotler y Carrillo (2018) parten de la idea de que en la actualidad nuestro país tiene un crédito 

bancario bajo y que además se sabe muy poco sobre la importancia de los préstamos prendarios -

es decir, aquellos en donde el interesado lleva una prenda para dejarla como garantía- en México, 

así como sus características, su estructura y el perfil de los usuarios. Por otra parte, Carreon, Di 

Giannatale y Lopez (2007) analizan la participación de los hogares mexicanos en el mercado de 

crédito formal e informal, segmentando por monto de crédito y nivel de ingreso, con el objetivo 

de identificar un diseño institucional de servicios financieros que incentiven el uso formal de 

productos financieros. Siguiendo la metodología utilizada por Carreon, Di Giannatale y Lopez 

(2007), Vázquez (2015) analiza el grado de sustitución entre los mercados formales e informales 

de ahorro y crédito, mediante el uso de variables socioeconómicas divididas en diferentes 

categorías, con la finalidad de confirmar la hipótesis de que no existe un grado de sustitución total 

entre el uso de productos formales e informales, ante el cambio de algunas variables 

socioeconómicas. 

 

Guízar, González y Ezzahra (2020), analizan cómo ciertas variables socioeconómicas afectan la 

participación de las personas en el mercado de crédito formal e informal, utilizando datos de la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015. Es importante mencionar que los autores 

resaltan que la participación en el mercado informal de créditos es 2.5 veces mayor que la del 

mercado formal en México. De igual forma, los datos descriptivos revelan que las personas que 

obtienen recursos mediante un crédito informal destinan ese dinero para resolver problemas de 

primera necesidad como alimentación, personales o de servicios en una mayor proporción que 

aquellas personas que se financian a través del sector formal. Por último, partiendo de los hallazgos 

de teoría económica de Gurley y Shaw (1955), quienes consideraron a la profundidad financiera 

como causa y efecto del desarrollo económico, Salazar et al. (2017) prueban el efecto de la 

inclusión financiera en el nivel de cohesión social en los municipios de México.  

 

Con el propósito de probar si las restricciones al crédito han reducido la inversión en las empresas 

mexicanas, Gómez Ramírez (2019) realizó una estimación de probit bivariado con el método del 

regresor especial, donde la variable dependiente del modelo es la inversión y la variable 



 

independiente es restricciones de crédito. Esta última variable está basada en la propuesta de 

Kuntchev et al. (2013), donde se utiliza un árbol de decisión para definir el nivel de restricción al 

crédito que tiene una empresa o firma, utilizando preguntas como “¿La firma tiene una fuente de 

financiamiento externa? y “¿La firma aplicó para un préstamo o línea de crédito?”.  Por su parte, 

Cotler y Carrillo (2018) utilizan un modelo probit para medir la probabilidad de utilizar el empeño, 

conociendo si pertenecen o no a una zona urbana, su edad, sexo, escolaridad, si se le ha rechazado 

un crédito, tipo(s) de crédito al que tiene acceso y su ingreso mensual.  

 

Vázquez (2015) utilizó un modelo probabilístico probit, definiendo variables independientes 

socioeconómicas (ingreso, edad, escolaridad, empleo formal, localidad, sexo, ahorros y créditos 

informales) sobre el uso de productos formales (crédito y ahorro).  Salazar et al. (2017) proponen 

un modelo que estima el efecto e influencia de la inclusión financiera en la cohesión social, 

utilizando las propuestas teóricas de Gurley y Shaw (1995), Bencivenga y Smith (1991) y Makesh 

y Kuzhuvelil (2014), donde la cohesión social medida a nivel municipio está en función del índice 

de inclusión financiera. Guizar, González y Ezzahra (2020) utilizaron modelos probabilísticos logit 

y probit, teniendo como variables dependientes y dicotómicas el crédito formal e informal. Como 

variables independientes se utilizaron variables socioeconómicas como: ingreso, miembros del 

hogar, edad, número de cajeros automáticos y número de sucursales bancarias en el municipio y 

como variables dicotómicas: escolaridad, sexo, estado civil, poseer algún tipo de seguro (como 

proxy para el uso de otros servicios financieros), poseer algún activo (terrenos, viviendas y 

automóviles), poseer algún celular, poseer cuenta de ahorro y acceso a servicio médico. 

 

Los resultados de la estimación probit de Gómez-Ramírez (2019) con el método de regresor 

especial arrojaron que las restricciones financieras afectan negativamente a las decisiones de 

inversión en niveles altos de significancia estadística. Se muestra endogeneidad entre las 

restricciones financieras y la inversión, como se esperaba. Adicionalmente, con el método de 

estimación de regresión especial se encuentra que las restricciones financieras han impactado 

negativamente las decisiones de inversión de las empresas mexicanas. Los efectos marginales de 

las restricciones de crédito en la inversión obtenidas son negativas y estadísticamente 

significativas. El método de estimación de regresión especial produce un control de robustez con 

respecto al enfoque probit bivariado. Dentro de sus principales hallazgos, Cotler y Carrillo (2018) 

detectan que el uso de este tipo de préstamos se reduce únicamente cuando la escolaridad del 

individuo es universitaria, mientras que aumenta al estar en zonas urbanas, tener menores ingresos, 

menor edad y haber sido rechazada su petición ante un banco. Carreon, Di Giannatale y Lopez 

(2007) logran demostrar que el uso de productos informales disminuye ante mayores niveles de 

ingreso y de monto solicitado de crédito. Adicionalmente, encontraron evidencia de que el uso de 

mercados formales e informales no siempre son sustitutos perfectos, pero tampoco complementos 

perfectos, sino que esta relación entre mercados cambia bajo ciertos escenarios y características 

específicas de variables socioeconómicas que tengan los individuos. Los resultados obtenidos por 

Vázquez (2015) resaltan que, si una persona tiene un empleo formal, la probabilidad de que tenga 



 

un ahorro formal aumenta en 36%, mientras que para el mercado de créditos solo lo hace en 3.2%. 

Asimismo, la escolaridad demostró no ser tan significativa en la decisión de tener un producto 

formal, ya que para cada cambio en el grado escolar la probabilidad aumenta 1.8%. Se demuestra 

una relación negativa con respecto a las variables de: sexo femenino, estado civil casado, poseer 

algún tipo de seguro. Las demás variables muestran evidencia de que influyen en la decisión de 

obtener un crédito formal, pero no en el informal a excepción de la edad, la cual no tiene relevancia 

para el mercado formal, pero sí para el informal. Los resultados obtenidos por Salazar et al. (2017) 

muestran ser estadísticamente significativos y con una capacidad de predicción alta. Todas sus 

variables explicativas, de la misma manera fueron significativas y se obtuvieron los signos 

esperados en todos los casos excepto en ingreso. Entre los resultados de la estimación, se 

encuentran que las políticas encaminadas a aumentar la inclusión financiera propicien una mayor 

cohesión social en el corto plazo, principalmente en municipios con baja inclusión financiera.  

 

Gómez-Ramírez (2019) reflexiona que la solución al problema de las restricciones de crédito no 

sería prestar más dinero, sino prestar de manera cautelosa y administrada. Por último, concluye 

que es necesario trabajar a través de distintos canales, no únicamente a través del sistema 

financiero. Dentro de sus conclusiones, Cotler y Carrillo (2018) establecen que “la baja inclusión 

financiera y las altas tasas de interés no constituyen una combinación que propicie el crecimiento 

de la productividad, reduzca las desigualdades y fomente el bienestar”. Vázquez (2015) concluye 

que, independientemente de las variables socioeconómicas descritas, las personas hacen uso de los 

mercados informales comportándose más como complementos que como sustitutos, debido a tres 

factores: la falta de confianza en las instituciones financieras, la oferta de productos no adecuados 

y el escaso conocimiento financiero, principalmente en las áreas rurales. Salazar et al. (2017) dejan 

abierta la línea de investigación para el área de la educación financiera y la necesidad de que las 

instituciones financieras estudien más a fondo la demanda de servicios financieros. Una estrategia 

que sugieren para este fin es desarrollar nuevos instrumentos de ahorro y crédito, y distribuirlos 

en todo el territorio nacional para generar mayor cohesión social. 

 

METODOLOGÍA Y DATOS 

Para el presente trabajo, se pretende descubrir si a partir de las variables que en los últimos años 

se han identificado como influyentes en la formalización de un crédito, se pueden develar qué 

factores afectan en una mayor magnitud la probabilidad de tener un crédito. Más allá de eso, ver 

si entre las regiones existe una diferencia significativa, dando una mayor granularidad para la toma 

de decisiones de grupos de interés. 

 

Partiendo de la teoría propuesta de Schumpeter (1934) sobre el otorgamiento de créditos como 

cimiento para el desarrollo económico, se probará la influencia del uso de  servicios financieros 

en los créditos formales. Para esto, se utilizará un modelo probabilístico, siguiendo la propuesta 



 

de Guizar, González, Ezzahra (2020) y Salazar et al. (2017), quienes utilizan estos modelos para 

explicar el efecto de la inclusión financiera en el nivel de cohesión social y en el crédito. 

 

Habiendo establecido lo anterior, se plantea el siguiente modelo general: 

 

𝑃[𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 = 1 | 𝑋] = 𝐹(𝛼 + 𝛽𝑋) 

 

Donde crédito es la variable de interés, la cual representa los créditos formales concretados y X 

es un vector compuesto de variables potencialmente explicativas.  

 

Para el manejo de los créditos y el uso de los instrumentos financieros se toma en cuenta los datos 

para el 2018 reportados en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).  

 

Las variables que componen al vector X se presentan a continuación, después de la variable 

dependiente (crédito): 

Cuadro 1. Variables con descripción y codificación 

 

Variable  Descripción Codificación 

crédito Existencia de un crédito con alguna 

institución financiera (bancario, 

departamental, autoservicio y/o tarjeta de 

crédito)  

1=Sí, 0=No 

seguro Contratación de algún tipo de seguro 

vivienda Ser propietario de una vivienda 

transporte Ser propietario de un medio de transporte 

serv_med Contar con servicio médico por parte del 

trabajo  

nómina Pago de nómina en cuenta bancaria 

cuenta_ahorro Contar con una cuenta de ahorro 

cheques Disponer de una cuenta de cheques 

mujer Persona encuestada es mujer 



 

edad Edad del persona encuestada 

región Región de México 1= Noroeste (Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Durango, 

Sinaloa, Sonora) 

2= Noreste (Coahuila, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Tamaulipas) 

3= Occidente y Bajío (Aguascalientes, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Querétaro, Zacatecas, Colima) 

4= Ciudad de México 

5= Centro Sur y Oriente (Edo. de 

México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz) 

6= Sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, 

Oaxaca) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como especificado en el Cuadro 1, todas las variables son variables latentes a excepción de la 

región (variable categórica). No se hace distinción de cantidad, sino solo la presencia o ausencia 

de un atributo.   

 

Vivienda, transporte, serv_med, sexo y edad fueron incluídas en Guízar, González, Ezzahra 

(2020),  mientras que de Salazar et al. (2017) se obtienen: seguro, nómina, cheques. Ambos 

estudios incluyen cuenta_ahorro.  

 

Las variables incluídas (a excepción de vivienda, transporte, edad y sexo) son un reflejo de uso de 

las herramientas financieras a las cuales se acceden, indicando cierto conocimiento de las mismas 

y elección de uso. Las variables vivienda y transporte, son usadas como un acercamiento de activos 

físicos, el cual se cree inclinaría a un compromiso de pago, y por ende, una elección de crédito.  

 

Dado que la disponibilidad de servicios financieros como el acceso a las mismas es distinta en 

cada región del país, se propone una segmentación por regiones. La división elegida es la utilizada 

por la ENIF para poder observar los comportamientos propios de las diferentes regiones del país. 

Una vez hecha esta segmentación, se buscará ver la presencia e importancia de cada variable en 

cada región, siendo así que se capture y aprecie la heterogeneidad del país.  

 

 

RESULTADOS 

Antes de presentar los resultados obtenidos, en el Cuadro 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las 

variables antes incluídas. El número de observaciones totales resultó en 4,781, ya que, de la base de datos 



 

original de la ENIF, se decidió preservar las observaciones que tuvieran datos completos para poder 

contemplar todos los factores al sacar conclusiones.  

 

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos 

 

Variable No. Obs.  Media Desv. Est. Mín. Máx. 

crédito 4,781  .4304539   .4951915  0 1 

seguro 4,781 .4308722 .4952501  0 1 

vivienda 4,781 .4459318 .49712  0 1 

transporte 4,781  .400753  .4901023  0 1 

edad 4,781   39.78624  12.26161 18 70 

serv_med 4,781 .6417068  .4795491 0 1 

nómina 4,781  .6515373 .4765332 0 1 

cuenta_ahorro 4,781  .3750261 .4841803   0 1 

cheques 4,781 .0345116 .1825583 0 1 

mujer 4,781 .4580632 .4982903 0 1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar, la formalización del crédito tiene una media de 43%, lo cual indica que es mayor 

la cantidad de observaciones en donde no hay una formalización de crédito. Lo mismo pasa con seguro, 

vivienda y transporte, cuenta_ahorro y cheques donde hay una proporción mayor que no usan estos 

servicios y no tienen estos activos físicos. Para la nómina y serv_med, la mayoría cuentan con estas, lo que 

nos sirve como indicador de que la mayoría de los datos utilizados pertenecen a personas participando en 

el sector formal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3. Resultados de estimación del modelo probit,  

Probabilidades marginales y Errores Est. 

 

 

 

Variable 

 

México  

 

Región 

1 

Noroeste 

 2 

Noreste 

3 

Occidente 

y Bajío 

4 

Ciudad de 

México 

5  

Centro 

Sur y 

Oriente 

6 

Sur 

seguro .1980538* 

(.0002078) 

.2226206 

* 

.2273367

* 

.1185907*  .2261959*  .1962185*  .2446404* 

vivienda .045442*  

(.0002215) 

-

.0108293* 

.089552* .061078*  .0444916*   .0510254* .0357137* 

transporte .0752881* 

 (.000226) 

.1191168* .0440933

* 

.0678349*  .0596794*    .0540878*  .091086* 

serv_med .0554207* 

(.0002209) 

-

.0430146* 

-

.0381877

* 

.0585705*  .2237203*  .0721929* .102099* 

cuenta_ahorro .1349128*  

(.0002125) 

-

.1128729* 

.113845* .0907594*  .0957709* .2223071*  .1441254* 

cheques .2574337* 

(.0005477) 

.200682* .0092711

* 

.4719271*

* 

.3806292*   .2999871* .0197285* 

mujer .0352305* 

(.0002009) 

.0571827* .044547* -

.0273268* 

.0419252*  .0260335*  .0857774* 

edad -.0017222* 

(8.50e-06) 

-

.0008783* 

.0003837

* 

-

.0034208* 

-.0048013* -.0011286* -.0022602* 

Muestra 28,369,849 4,778,606 3,891,012 5,193,080 2,880,404  7,294,973 4,331,774 

Pseudo R2  0.0736 0.0731 0.0652 .0677  0.1254  0.0911 0.0940 

Notas: los errores estándar se reportan entre paréntesis. La significancia estadística indica *p < 0.5. 

Estimación de los efectos marginales con errores estándares robustos.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se estimaron 7 ecuaciones para probar si las variables planteadas explicaban la formalización de 

crédito, pero también para ver cómo influía la probabilidad de tener un crédito dada su 

presencia/ausencia.  

 



 

La primera ecuación fue para México como país, en el cual se encontró que el modelo era 

significativo. Todos los coeficientes fueron significativos al 1%, y los signos de los coeficientes 

fueron los esperados de acuerdo a los estudios anteriores. Los efectos marginales de dichas 

variables indican que el tener cuenta de cheques (cheques) incrementa en 25% la probabilidad de 

tener un crédito, el tener algún tipo de seguro (seguro) 19.8%, y tener una cuenta de ahorro 

(cuenta_ahorro) en 13.49%. El resto de las variables, para un México “homogéneo”, tienen menor 

influencia en si se concreta un crédito o no. Es casi nula la disminución de la probabilidad de un 

crédito, por cada año que aumente la edad de la persona (a partir de los 18 años). Por otro lado, es 

interesante ver que el ser mujer incrementa en 3.5% la probabilidad de tener un crédito, que si bien 

es pequeño el impacto, hay una distinción entre sexos.  

 

Posteriormente, se hacen 6 estimaciones más para poder ver con mayor detalle las variables que 

tienen un impacto en la variable estudiada. En el Cuadro 3 se puede observar que para la Región 

Noroeste, tanto el tener un servicio médico, una cuenta de ahorro y vivienda, disminuyen la 

probabilidad de tener un crédito. Mientras que en el resto de las regiones, tener dichos servicios 

financieros y activo físico, aumentan la probabilidad de tenerlo (en cada región a diferente escala). 

De manera predominante, se puede ver que el tener un seguro es el mayor influyente en la 

probabilidad de tener un crédito. Y en general, lo que menos influye en las regiones es la edad, 

sexo, y los activos físicos (transporte y vivienda). En el Cuadro 3 se puede observar el detalle para 

cada región, a partir del cuál se pueden enfocar decisiones estratégicas para el sector privado, como 

para decisiones de política pública.  

No está de más mencionar que todas las variables fueron significativas en todas las estimaciones, 

aunque con una pseudo-𝑅 2 relativamente baja. Esto, a la luz de que es un tema relativamente 

reciente, y que las variables elegidas son las que en los últimos años se han considerado relevantes 

para el objeto de estudio. Estas sin duda, están dejando fuera ciertos fenómenos que aún no se 

identifican. Por ejemplo, el presente modelo no toma en cuenta factores intangibles como la 

aversión al riesgo  de una persona, preferencias e incluso rasgos culturales y educación financiera. 

 

CONCLUSIONES 

Una finalidad de esta investigación era encontrar hallar en qué grado el rechazo de un crédito es 

propiciado por las preferencias del consumidor o por el incumplimiento de requisitos. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, se observa que las variables que incrementan en mayor medida la 

probabilidad de tener acceso a un crédito en una institución financiera son disponer de una cuenta 

de cheques y contar con una cuenta de ahorro, lo cual tiene una relación con lo encontrado en el 

trabajo de Guizar et al. (2020), en el que encuentra que los ingresos elevados incrementan la 

probabilidad de participar en un crédito formal. 

 

En general, todas las variables son significativas y con el signo esperado. Es por ello que el tener 

seguro, vivienda, algún medio de transporte (ser propietario), contar con servicio médico, una 



 

cuenta de ahorro y cheques tiene una relación directa de que a la persona se le otorgue un crédito 

formal. Es relevante contrastar que para cada región se observan dinámicas diferentes que 

enriquecen el estudio. Siendo el caso que en la región 2, entre mayor sea la edad de la persona, 

mayor es la probabilidad de que se les otorgue el crédito; capturando así comportamientos de 

emprendedurismo; a diferencia de la región 6 la cual presenta el comportamiento contrario.  

 

Las estrategias que pueden funcionar para tener un mejor desempeño del crédito en el país, implica varios 

ejes de acción. Uno de ellos es que las instituciones financieras ofrezcan créditos que sean más flexibles y 

adaptados a las necesidades específicas de los solicitantes, ya que las características de los usuarios son 

altamente heterogéneas. Por otro lado, el Estado debe continuar fortaleciendo el marco regulatorio, con la 

finalidad de que se promueva el uso correcto de protocolos ante los usuarios y se evite a toda costa dejar 

fuera de la inclusión financiera a personas por causas de discriminación, en lugar de no cumplir con los 

requisitos. Asimismo, se necesita un riguroso plan para incluir la educación financiera en la 

educación básica, de forma que los más jóvenes conozcan lo que es el ahorro y su importancia 

para su futuro. 

 

Una futura línea de investigación podría analizar el peso de las variables en la realización de 

créditos para poder hacerlo ponderado y combinable, así como también el agregar variables 

socioeconómicas como la educación financiera en México, específicamente como la cultura del 

ahorro en México afecta al mercado crediticio.  
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