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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue identificar la incidencia en la obtención de crédito en la 

microempresa en comunidades con presencia indígena del Ecuador. De igual manera se 

identificaron las necesidades crediticias y disposiciones de pago en la población abordada, 

con el fin de establecer un perfil general de los solicitantes de créditos grupales. El estudio 

contempla una fase de análisis teórico, que permitió conocer los antecedentes técnicos y 

financieros acerca de estrategias para combatir la pobreza en países subdesarrollados, como lo 

es la otorgación de microcréditos en las microempresas para subsanar el déficit financiero 

global. Posteriormente se relacionaron dichas estrategias con los principios de la filosofía de 

las comunidades andinas, denominada Sumak Kawsay o Buen Vivir, que comprende cuatro 

principios mutuamente implicados: relacionalidad, correspondencia, reciprocidad y 

complementariedad. Se aplicó un cuestionario de dos partes a microempresarios indígenas de 

la parroquia Papallacta, provincia Napo, cantón Quijos, para medir las variables relacionadas 

con los principios andinos en las microempresas y con las necesidades crediticias y 

disposición para el pago de microcréditos. Se realizó un análisis factorial para determinar 

cuáles de los principios se correspondían con los componentes del scoring de crédito que 

emplean tradicionalmente las entidades financieras y se realizó un análisis correlacional para 

determinar el perfil de los solicitantes. Los resultados apuntan a que los principios de 

complementariedad y relacionalidad de la filosofía andina está relacionada con los siguientes 

componentes del scoring: colateral, capital y capacidad de pago, por cuanto mostraron una 

correlación alta. Se pudo identificar que la filosofía andina tiene implicaciones claras en la 

vida comunitaria y sus principios pueden generar aplicaciones técnicas para guiar futuros 

estudios en el área financiera. 

Palabras clave 
Principios andinos, Microcrédito, Microempresa, Filosofía andina, Sumak Kawsay 



 Asqui Valladares, Rosa Maribel; Soria Manitio, Nohely Katherine 

 
 

166 

 

 

Abstract 

The objective of this research was to identify the incidence of obtaining credit in 

microenterprises in communities with indigenous presence in Ecuador. Also the credit needs 

were identified as well as the payment disposition in the population approached, for the goal 

of stablishing a general profile of group credit applicants. The study contemplates a 

theoretical analysis phase, which allowed to know the technical and financial backgrounds of 

strategies to fight poverty in underdeveloped countries, as is the granting of microcredits to 

microenterprises to response for the global financial deficit. Later, were taken into account the 

Sumak Kawsay or Good Living fundamentals of andean communities which comprehend four 

principles mutually implied: relationality, correspondance, reciprocity and complementarity. 

A two part questionnaire was applied to indigenous micro-entreprenours in the Papallacta 

parrish, Napo province, Quijos canton, to measure the variables relates to the andean 

principles in microenterprises and the credit needs and payment dispositions of microcredits. 

A factorial analysis was carried out to determine which of the principles corresponded to the 

credit scoring components which are traditionally used by finnacial entities and a correlational 

analysis was carried to determine the profile of the applicants. The results aim towards the 

principles of complementarity and relationality from andean philosophy as being related to 

the following properties of credits: collateral, capital and payment capacity, as these showed 

high correlation. It was identified that the andean philosophy has clear implications in 

communitary life and its principles can provide technical guidance to future studies in the 

finnancial field. 
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La recesión económica y las decisiones políticas que adoptaron los países de Latinoamérica 

en las últimas décadas, trajeron como consecuencia el agravamiento de los problemas 

sociales, aumentando el índice de pobreza en la región. Según la Organización de la Naciones 

Unidas (2018) la pobreza trasciende el tema de la falta de ingresos y recursos para acceder a 

los medios de vida que permitan una existencia sostenible y se manifiesta a través de 

expresiones como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso 

limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Esto genera grandes 

distancias entre clases sociales por lo que se producen situaciones de discriminación y 

exclusión social. 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la desigualdad y 

la pobreza son problemas que afectan a una gran cantidad de países de Latinoamérica y a 

pesar de los esfuerzos por reducir la brecha social, el número de personas que se encuentran 

en esta situación sigue creciendo. Se entiende entonces, que la desigualdad originada por el 

estancamiento social, ha hecho que la pobreza aumente y que las brechas entre sociedades se 

profundicen de acuerdo a los estilos de vida de aquellos países denominados del centro. 

La preocupación de los países menos desarrollados por erradicar la pobreza encontró 

en la propuesta de las microempresas una estrategia para el desarrollo. Algunos autores 

explican la creación y existencia de microempresas como el resultado de la incapacidad de un 

país para ofrecer empleo formal y como un elemento de subsistencia (Ruiz, 2004). Como 

consecuencia de esta relación, que parece basarse en un razonamiento equivocado de causa-

efecto universal, existe la tendencia de etiquetar a las empresas con menor tamaño con el 

término de micro, denominación que puede derivar en la idea de que hay algo similar a la 

empresa, pero que no es realmente tal. Este tipo de razonamientos pudiera conducir a que en 

muchos países se preste poca importancia a las empresas de menor tamaño en términos de 

asignación de créditos y que las instituciones bancarias eviten correr riesgos financieros 

negando el financiamiento a proyectos de inversión de menor magnitud (González, 2005). 

No es tarea sencilla encontrar una definición definitiva de la microempresa debido a su 

diversidad. Si bien pudiera relacionarse con términos como subdesarrollo, pobreza y 

economía informal, la forma de concebir a una microempresa varía según se tome como foco 

características de ventas, número de empleados o la actividad comercial, que son utilizadas de 

forma recurrente para diferenciarlas de la pequeña, mediana y gran empresa. 

 
 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


 Asqui Valladares, Rosa Maribel; Soria Manitio, Nohely Katherine 

 
 

168 

En América Latina el sector informal es el que acude de forma más recurrente a la 

conformación de microempresas ya que en este sistema de trabajo no se encuentra 

regularización por parte de las instituciones del Estado. Las microempresas dentro de la 

región forman, en su gran mayoría, parte del sector terciario de la economía, en tanto su giro 

de negocio se inviste de escasa tecnología e infraestructura, esencialmente por la falta de 

inyección de capital del sector público y privado (ver apéndice).   

Se encuentran actividades como la venta al menudeo, diligencias técnicas, servicios de 

apoyo, artes y entretenimiento que son utilizadas como mecanismos de subsistencia y hacen 

que las personas dedicadas a este giro desarrollen sus actividades bajo la idea de trabajar para 

conseguir recursos diarios. Su inversión por lo tanto proviene de un capital menor del cual 

obtienen gran rentabilidad pero poca utilidad. 

Sin embargo, las microempresas tienen un papel muy importante en los países en 

desarrollo ya que actividades como la artesanía, la agricultura, la crianza de ganado y el 

comercio en tiendas, restaurantes o la venta de indumentaria ocupan entre un 60% y 70% de 

trabajadores. Aunado a esto, las microempresas con poco capital, pequeños locales y poco 

tiempo de actividad, pueden llegar a tener éxito rapidamente y prosperar, incluso en áreas 

rurales. Por estas razones, se concede mucha atención a la cultura de la subsistencia como 

estrategia con potencial para reducir la pobreza y lograr un desarrollo participativo, en tanto 

puede constituirse como una cultura empresarial (Biciato, Foschi, Bottaro e Ivardi, 2002). 

En Ecuador, las microempresas se caracterizan por el uso intensivo de la mano de 

obra, poca aplicación de la tecnología, baja productividad, mínima capacidad de ahorro y 

limitado uso de los servicios financieros y no financieros. Según datos del Directorio de 

Empresas y Establecimientos, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en conjunto con los registros generados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y 

otros organismos, el 90,5% de las 843.845 empresas registradas en el año 2016, son 

microempresas. La mayoría efectúa actividades que tienen relación con los servicios: un 63% 

se dedica al comercio, 26% a la manufactura, 10% a la agricultura y un 1% a la explotación y 

minas (INEC, 2016). (Ver apéndice) 

Los principales obstáculos que se presentan en el desarrollo operativo de la 

microempresas son la obtención de financiamiento, la incapacidad de cubrir con las garantías 

solicitadas por las instituciones financieras y el elevado costo financiero, lo que ha producido 

un retraso significativo en el crecimiento de este sector. Cómo financiar actividades de 

vendedores ambulantes, tiendas de alimentos, bazares, electricistas, mecánicos, plomeros, 

carpinteros, zapateros, panaderías, sabiendo que no cuentan con las garantía exigidas por la 
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banca tradicional, es una de las grandes interrogantes en este contexto. En el desarrollo de 

concepciones metodológicas apegadas a su realidad encontraremos la respuesta (Biciato, 

Foschi, Bottaro e Ivardi, 2002). 

Una de las estrategias utilizadas por los organismos de desarrollo internacional y que 

permiten a los pueblos erradicar la pobreza es la concesión de créditos, pues a partir de la 

obtención de capital semilla, se presume que las personas pueden lograr el acceso a ingresos 

para el sostenimiento de los grupos familiares. En los contextos que bordean la pobreza, hay 

una urgencia por promover procesos de desarrollo –que desde la visión occidental sería un 

nivel de alineación con la ciencia y la tecnología que permitiera trascender prácticas 

primitivas–. Esto requiere de la provisión de sistemas de trabajo en los que aflore la inventiva 

y la capacidad de autogestión. 

Muhammad Yunus –premio Nobel de la paz en el año 2006– fundador y creador de la 

metodología para el otorgamiento de microcréditos destinados a personas de escasos recursos 

económicos (los cuales no son sujetos de crédito para la banca tradicional debido a la gran 

cantidad de requisitos exigidos) funda y crea en el año de 1983 el banco Grameen en 

Bangladesh. Este sistema fue el pionero en la concesión de préstamos comunitarios a la gente 

pobre del sector que posteriormente sirvió como referente a la banca tradicional en la atención 

hacia aquellos grupos vulnerables que tenían necesidad de impulso de sus pequeños negocios. 

Los préstamos comunitarios, también llamados “grupos de solidaridad”, estuvieron 

conformados por miembros entre quienes existía una atmósfera de colaboración, apoyo e 

intercambio de opiniones y un compromiso de respaldar su crédito mutuamente, es decir que 

actuaron como un tipo de seguro o garantía en el crédito. 

A partir de la década de los noventa algunos actores del sistema financiero 

implementaron la metodología Yunus, encontrando como limitante en su implementación el 

trabajo de posicionamiento de un sistema orientado a atender a sectores que normalmente no 

fueron población objeto de crédito por parte de los servicios financieros tradicionales. La 

conformación de grupos solidarios, el concepto de usura de parte de prestamistas informales, 

la implementación de garantías poco ortodoxas para la concesión de préstamos (como la 

garantía de joyas) se constituyeron en el léxico implementado en el sector microempresarial.  
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El crédito es el motor de las ventas, por lo que no se le puede restar importancia. La solución 

para reducir el número de cuentas incobrables e incrementar la recuperación de las cuentas la 

solución no está en limitar o reducir la entrega de créditos sino en otorgarlos sobre bases 

sólidas y una adecuada planificación. Para este proceso los intermediarios financieros se 

basan en modelos matemáticos denominados scoring de crédito que son mecanismos 

analítico-matemáticos cuya finalidad es predecir, de forma rápida y confiable, la viabilidad 

y/o riesgo de un solicitante para cumplir con sus deudas en el futuro; es decir que el método 

minimiza el riesgo en la concesión de productos financieros de tipo crediticio. (Ver apéndice) 

El propósito del scoring es reducir la morosidad, agilizando los créditos de evaluación 

de solicitudes basados en tres puntos principales: 

 Perfil crediticio, con base en los datos de la institución 

 El contorno económico – financiero, con base en la información financiera del 

solicitante 

 Respuestas de solicitudes de crédito. 

Las instituciones financieras utilizan un modelo muy sencillo conocido como Cinco C 

del crédito. Se definen a continuación los elementos del sistema utilizado para evaluar el 

crédito, de acuerdo con lo expuesto por Saavedra y Saavedra (2010). 

 

Condiciones económicas 

Son los factores exógenos que pueden afectar la marcha del negocio así como la condiciones 

económicas del sector o la situación política y económica de la región, aunque no estén bajo 

el control del solicitante. Se consideran en el análisis de créditos para prever sus posibles 

efectos.  

 

Capital  

Se refiere a los valores invertidos en el negocio del solicitante o, así como obligaciones, es 

decir, un estudio de las finanzas. Para la evaluación se requiere el análisis de su situación 

financiera. El análisis financiero detallado permite conocer completamente las posibilidades 

de pago, como el flujo de ingresos y egresos, asía como la capacidad de endeudamiento 
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Carácter 

 Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder al 

crédito. Por ejemplo: Referencias comerciales de otros proveedores, un reporte de buró de 

crédito, referencias bancarias. 

 

Colateral 

 Son aquellos elementos de que dispone el solicitante para garantizar el cumplimento del pago 

en el crédito, es decir las garantías o apoyos colaterales. Se evalúa a través de sus activos 

fijos, el valor económico y la calidad de estos, ya que en el análisis del crédito se establece 

que no deberá otorgarse un crédito sin tener prevista una segunda fuente de pago. 

 

Capacidad de pago 

 Es el factor más importante en la decisión del banco. Consiste en evaluar la habilidad y 

experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa, su administración y resultados 

prácticos. Se toma en cuenta antigüedad, el crecimiento, canales de distribución, actividades, 

giro, zona de influencia, número de empleados, sucursales, se necesita el historial de crédito y 

deudas pasadas y presentes (personales y comerciales). 

 

Crédito grupal 

En este sistema una persona apalanca a otra para acceder a un crédito, cada persona o familia. 

Al disponer de escasos recursos para realizar actividades económicas, necesita de los cercanos 

que enfrentan igual necesidad para complementar la fuerza de trabajo, los medios materiales y 

financieros, los conocimientos técnicos, la capacidad de gestión y organización y, en general, 

la dotación mínima de factores indispensables para crear la pequeña unidad económica que les 

permita una operación viable (Razeto, 1999). Si los lazos sociales son fuertes en un sistema 

comunitario, un mecanismo de préstamos grupales con responsabilidad solidaria para el pago 

podrá elevar las tasas de recuperación, debido a que existe presión social de cada uno de sus 

integrantes. 

 

Sumak Kawsay 

En la última década el estudio del Buen Vivir ha despertado el interés académico a partir de 

su inclusión en el texto constitucional que rige la nación. Este término, aunque está 

relacionado con el Sumak Kawsay no es una traducción precisa del mismo, ya que 
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literalmente debería ser traducido como Vida Plena. Sin embargo las coyunturas políticas han 

llevado a la popularización de esta traducción (Cuestas, 2017). 

El Sumak Kawsay es una filosofía de vida que se basa en la convivencia armónica de 

la comunidad o familia con la pacha a través de un sistema de valores y principios. La 

creciente explotación de los recursos naturales en el mundo y la violencia que está aparejada 

ha llevado a una revisión cada vez más acuciosa de los principios que han regido la vida 

comunitaria desde tiempos ancestrales. En sentido el recurso a la llamada Filosofía andina ha 

surgido como recurso para buscar una respuesta ante la versión occidental del desarrollo y 

proponer modelos alternativos que, desde la diversidad, muestren que es posible adaptarse a 

los estilos de vida modernos. 

El vocablo se compone por dos términos: Sumak, que alude a la armonía o la plenitud 

y Kawsay que refiere a la vida o la convivencia. Su combinación se emplea para referir un 

modo de existir en la cual todos los seres están en equilibrio dentro del espacio-tiempo. Esto 

incluye a humanos, divinidades, plantas, animales minerales, astros y espíritus, configurando 

un proyecto social que interpela a los tradicionales planteamientos occidentales de índole 

extractivista y explotador. 

La aplicación de esta noción estaría orientadas por valores como la convivencia, la 

igualdad social, la justicia y la paz, al tiempo que provee de orientaciones científicas y 

técnicas ancestrales para ámbitos diversos de la vida. La recuperación de esta filosofía se basa 

en la posibilidad de construcción de un nueva ciudadanía guada por la integración de los 

conceptos y prácticas emandas del Sumak Kawsay en todas las áreas de la vida cotidiana, y 

desde allí repensar nuestras identidades y acciones (Barreto, Cisneros, Hidalgo, Inca, & 

Lescano, 2016). 

Habitualmente se considera que los principios que rigen la filosofía Sumak Kawsay 

son la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia y la relacionalidad; todos ellos 

hacen referencia a una lógica que privilegia la presencia de la alteridad y la necesidad de la 

diversidad como sustentos de una vida orientada a la felicidad, el bienestar y el placer. Estas 

claves han sido a menudo puestas en diálogo con otras maneras de comprender el desarrollo 

en aras de orientar la construcción de políticas, procesos y de renovar las instituciones 

nacionales para dar cabida a nuevas maneras de asumir la vida humana y el resguardo de la 

naturaleza. 

Como se ha podido observar, de la metodología desarrollada por Yunus, se obtienen 

ideas generales focalizadas en ciertas dimensiones a ser utilizadas para la evaluación que 

propone esta investigación. Aspectos como el carácter y su relación colateral se constituyen 
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en el eje del análisis de potenciales usuarios del sistema financiero microempresarial 

solidario. De ahí la idea de fusionar la medición de factores de convivencia con estrategias de 

microcréditos en contextos comunitarios para visualizar a personas que sean sujetas para el 

otorgamiento de créditos. Por este motivo el presente estudio se orienta el uso de 

metodologías de medición de dichas variables en comunidades indígenas que viven de 

acuerdo con la filosofía antes expuesta. 

En este contexto cabe descatar la participación de microempresarios índigenas (grupo 

étnico que tienen su propia lengua, historia, cultura, religión y modos de vida) dedicados a 

actividades de tipo comercial como objeto de investigación. Su cosmogonía se adhiere, 

principalmente, a la relación armónica con sus pares. El vivir armónicamente se basa en poner 

en práctica la ética andina la cual es colectiva o comunitaria, es la búsqueda del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay que se resumen en los principios éticos de relacionalidad, como mecanismo 

de comprensión de que el ser humano es parte de la naturaleza y por ende debe vivir en 

armonía con ella; la correspondencia, que es una tarea de búsqueda de pares con los cuales la 

persona pueda engendrar acciones comunitarias; la complementariedad, que nace de la 

comprensión de que los pares deben tener diversidad de funciones; y la reciprocidad, que 

busca en el principio de dar y recibir la relación comunitaria que vincula a las personas por 

sus acciones. 

Para consolidar la interacción del modelo propuesto por Yunus con los criterios 

comunitarios de la población indígena, es importante describir aquellos principios que 

sostienen la vida en comunidad (Ver apéndice) 

El objetivo de la presente investigación es identificar cuáles principios de la filosofía 

andina están presentes en el sistema tradicional de obtención de crédito microempresarial en 

comunidades indígenas. 
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Materiales y métodos 

 

Diseño de la investigación 

Para la realización de este proyecto se empleó un diseño no experimental ya que no se 

manipularon las variables bajo estudio; fueron medidas de la manera en la que se presentan en 

el ámbito de investigación. Se hizo bajo la modalidad de investigación de campo debido a que 

la información se recopiló en el contexto en el que se presenta el fenómeno. El alcance del 

estudio es correlacional puesto que se centró en hallar la relación entre dos variables, que son 

los principios de la filosofía andina y la otorgación de microcréditos. 

 

Población y muestra 

 La zona escogida para el presente análisis es la parroquia de Papallacta, ubicada en la 

provincia de Napo, cantón Quijos. Allí existen aproximadamente 200 negocios en la localidad 

y el 60% está constituido por población indígena que están en capacidad de acceder a un 

crédito grupal. En este sector existe una marcada condición de pobreza, servicios básicos 

precarios y dispersión de negocios; sin embargo, la relación vecinal y familiar es fuerte. 

Las microempresas indígenas en el sector están constituidas en su mayor parte por 

tiendas de abarrotes y restaurantes, abarrotes como artículos de primera necesidad y productos 

tradicionales de la zona como habas, mellocos, choclos entre otros; y restaurantes en el que se 

venden principalmente trucha, caldo de gallina, habas y choclos con queso. Estos dos 

segmentos están en igualdad de condiciones y pueden complementarse para acceder a créditos 

grupales. 

Para la selección de las personas encuestadas se realizó un procedimiento de muestreo 

intencional, no probabilístico. El perfil psicográfico de esta población es de tipo andino, por 

las connotaciones de trabajo comunitario que se asumen en esta comunidad. Por este motivo 

el portafolio de negocios seleccionado para el análisis es el denominado crédito grupal. La 

muestra fue dirigida a tiendas y restaurantes indígenas del lugar, los cuales representan el 

mayor número de negocios de la zona. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Para la recopilación de la información se empleó un cuestionario dividido en dos 

secciones, con el que se procuró abordar el tema de los principios de la filosofía del Sumak 

Kawsay en la población encuestada y los criterios que observan en el proceso de otorgación 
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de microcrédito, tomando como base los parámetros de las 5C, antes expuestos. Las 

puntuaciones se midieron según una escala tipo Likert. 

El cuestionario empleado se construyó a partir del análisis de los componentes del 

scoring de crédito, constituyéndose una batería de 23 preguntas alrededor de dichos 

componentes. Para las Condiciones económicas, se determinaron las variables influyentes en 

la zona, y se elaboraron las siguientes preguntas: 

 ¿Las condiciones del gobierno autónomo pueden afectar su negocio? 

 ¿Cree usted que las condiciones climáticas pueden afectar las ventas de su negocio? 

 ¿Considera que las relaciones con sus vecinos, amigos, familiares, pueden verse 

afectadas en algún momento? 

 ¿Las condiciones políticas pueden beneficiar a su negocio? 

En cuanto al Capital y posibilidades de pago de la población encuestada, se incluyeron 

las siguientes interrogantes:  

 ¿Considera tener suficientes implementos de trabajo dentro de su negocio y otros 

artículos que sean necesario para desarrollar su actividad empresarial? 

 ¿Suele renovar semanalmente sus inventarios (artículos en venta)? 

 ¿Suele destinar un valor para ahorro? 

 ¿Posee deudas con terceras personas (entidades financieras u otros)? 

Respecto al Carácter o solvencia moral, se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Para usted es fácil acceder a una referencia de honorabilidad por parte de sus vecinos, 

gobierno autónomo descentralizado, o tenencia política? 

 ¿Considera usted que priorizar a la familia sobre el resto de persona es importante 

 ¿Categorice su relación con los vecinos donde usted vive? 

 ¿Categorice su relación con los proveedores de insumos para su negocio? 

Para conocer los elementos Colaterales o apoyos de los que dispondrían los 

microempresarios, se propusieron tres ítems, redactados de la siguiente manera:  

 ¿Sus vecinos han colaborado con usted en una situación emergente? 

 ¿Sus vecinos colaboran voluntariamente en las mingas comunitarias en hora y fecha 

establecida? 

 ¿Existe colaboración del barrio en actividades culturales, sociales y deportivas? 

La Capacidad de pago se abordó mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Posee cargas familiares que dependan de usted? 

 ¿Cancela los servicios básicos oportunamente (agua, luz, teléfono, internet)? 
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 ¿Qué tan importante es para usted destinar un rubro para eventos como: comer fuera de 

casa, vacacionar, salir de compras los fines de semana? 

 ¿Mensualmente destina un rubro por alquiler o cuota para su vivienda? 

 ¿Posee usted otros ingresos que no sean generados por la actividad comercial? 

 ¿Suele cambiarse habitualmente de vivienda? 

 ¿Considera que su situación económica es estable (capacidad de producir y mantener 

beneficios en determinado plazo)? 

 ¿Su negocio actual presta atención al cliente todos los días? 

 

Técnicas de análisis de datos 

Mediante el análisis estadístico, a través del uso del paquete SPSS, se pudieron 

describir las tendencias de la muestra mediante la conducción de un análisis factorial 

exploratorio en la primera parte del cuestionario; esta técnica de reducción de datos sirve para 

encontrar grupos homogéneos de factores a partir de un conjunto de variables. Para la 

segunda parte del cuestionario se aplicó un análisis correlacional que permitió observar la 

vinculación entre los ítems del cuestionario con el fin de observar aquellos que tenían una 

relación más fuerte entre sí para explicar los rasgos relacionados con el otorgamiento de 

créditos grupales. 
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Resultados 

De la síntesis entre los aspectos teóricos y metodológicos se construyó una concepción propia 

de microempresa, que se visualiza en actividades económicas realizadas en medio de un 

contexto de pobreza y escaso nivel de desarrollo. De allí que se apunte a la especificidad en el 

desarrollo metodológico para medir su acceso a créditos, así como por la población objeto de 

estudio, cuyas condiciones de carácter están asociadas a los principios andinos. En el estudio 

empírico emergieron ciertas características que permiten agrupar las condiciones del 

otorgamiento de créditos en factores objeto de análisis, que se vinculan con la Filosofía 

andina. 

 
Tabla 1.  
Análisis factorial 

 Factor 
Preguntas del cuestionario 1 2 3 

Cancela los servicios básicos oportunamente (agua, luz, 
teléfono, internet) 

0.489 0.685 -0.017 

Categorice su relación con los vecinos donde usted vive  0.742 -0.490 0.278 
Categorice su relación con los proveedores de insumos 
para su negocio 

0.474 -0.639 0.189 

¿Considera que las relaciones con sus vecinos, amigos, 
familiares, pueden verse afectadas en algún momento? 

-0.476 0.091 -0.47 

¿Considera que su situación económica es estable? 0.665 0.498 0.207 
¿Considera tener suficientes implementos de trabajo en su 
negocio y otros artículos que sean necesarios para 
desarrollas su actividad empresarial? 

0.809 -0.020 -0.017 

¿Considera usted que mantener buena comunicación con 
los vecinos es importante? 

-0.045 -0.610 0.543 

¿Considera usted que priorizar a la familia sobre el resto 
de personas es importante? 

-0.095 -0.310 0.400 

¿Cree usted que las condiciones climáticas pueden afectar 
las ventas de su negocio? 

-0.327 0.527 0.318 

¿El negocio que usted posee genera los ingresos 
necesarios para que sean fuente de ingreso familiar? 

-0.037 0.386 0.258 

¿Existe colaboración del barrio ene actividades: 
culturales, sociales y deportivas? 

0.392 -0.049 0.585 

¿Genera otros ingresos que no sean provenientes de la 
actividad comercial? 

0.440 0.019 -0.418 

¿Las condiciones del gobierno autónomo pueden afectar a 
su negocio? 

-0.467 0.172 0.172 

¿Las condiciones políticas pueden beneficiar a su 
negocio? 

0.076 0.774 0.145 

 Continúa 
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Nota: Se considera que un ítem forma parte de un factor cuando la puntuación es >0.5 
 

Las preguntas seleccionadas se agrupan en tres factores. El primer factor está formado 

por cuestiones que se pueden considerar como relativas al principio de Complementariedad, 

ya que dan cuenta de elementos de la asociación entre la diversidad de funciones de los 

actores implicados en las relaciones de servicio: 

 El negocio presta atención al cliente todos los días  

 Posee artículos y otros implementos de trabajo  

 Rotación semanal de artículos para la venta  

 Relación con los vecinos del sector  

 Colaboración de vecinos situaciones emergentes  

 Situación económica estable  

El segundo factor está formado por valores que denotan la Relacionalidad de la 

microempresa con su entorno: 

 Condiciones políticas benefician el negocio  

 Pago de servicios básicos a tiempo  

¿Mensualmente destina valores para alquiler o cuota para 
su vivienda? 

0.123 -0.165 -0.589 

¿Para usted es fácil acceder a una referencia de 
honorabilidad por parte de sus vecinos, gobierno 
autónomo descentralizado, o tenencia política? 

0.395 -0.347 -0.206 

¿Posee cargas familiares que dependan de usted? 0.407 0.027 -0.629 
¿Posee deudas con terceras personas (entidades 
financieras u otros)? 

0.135 -0.067 -0.501 

¿Qué tan importante es para usted destinar un rubro para 
eventos como: comer fuera de casa, vacacionar, salir de 
compras los fines de semana? 

0.052 0.037 0.191 

¿Su negocio actual presta atención al cliente todos los 
días? 

0.830 0.262 -0.087 

¿Suele cambiarse habitualmente de vivienda? 0.073 -0.466 -0.521 
¿Suele destinar un valor para el ahorro? 0.226 -0.281 0.464 

¿Suele renovar semanalmente sus artículos 
destinados para la venta? 

 0.785 0.250 -0.179 

¿Sus vecinos colaboran voluntariamente en 
las mingas comunitarias en hora y fecha 
establecida? 

  0.376  0.030 -0.491 

¿Sus vecinos han colaborado con usted en 
una situación emergente? 

  0.686  0.101 0.282 



 Factores de incidencia en la obtención de crédito en la microempresa. 

 

179 

El tercer factor refuerza el principio de la Relacionalidad pero referida al contexto del 

trabajo comunitario: 

 Comunicación con vecinos 

Con los fines de aportar criterios sólidos en el sector del otorgamiento de créditos, se 

considera que el primer es el más significativo, por cuanto presenta las correlaciones más 

altas. 

Los resultados de la aplicación de la segunda parte del cuestionario se presentan a 

continuación:
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Tabla 2. Análisis correccional variables de crédito grupal 
  1. Está de 

acuerdo 
con un 

monto de 
préstamo 

entre 
USD 500 
Y USD 
3.000? 

2. Está de 
acuerdo 
con el 

plazo de 
pago que 

varía 
entre 3 a 

12 
meses? 

3. Posee 
un 

negocio 
propio 

por más 
de 6 

meses? 

4. 
Disponibilidad 
para asistir a 
las reuniones 

solicitadas por 
el asesor de 

crédito? 

5. Está de 
acuerdo 

que a cada 
miembro 

se le 
realice una 
evaluación 
de crédito 

individual? 

6. Es 
buena su 
relación 

con 
vecinos, 
amigos o 
familiares 
ubicados 

en la 
zona 

donde 
habita? 

7. Si algún 
miembro 
del grupo 
incumple, 
el grupo se 

hace 
responsable 
del pago? 

8. Si en mitad 
de ciclo, se le 
presentare una 
emergencia le 

interesaría 
solicitar un 

crédito 
interciclo sin 

inconvenientes? 

9. Está de 
acuerdo 
que se le 

pague 
intereses 
sobre el 
ahorro? 

10. Requisitos 
sencillos de 
completar? 

11. Está 
de 

acuerdo 
que los 

pagos de 
la cuotas 
se debite 

de la 
propia 

cuenta? 

12. Está de 
acuerdo que se 
pueda elegir el 
día de pago que 
le convenga al 

grupo? 

1. Está de 
acuerdo con un 
monto de 
préstamo entre 
USD 500 Y 
USD 3.000? 

Correlación 
de Pearson 

1 ,658** .349 ,675** ,538* .397 -.270 .213 .268 ,583** .271 ,733** 

Sig. 
(bilateral) 

  .002 .132 .001 .014 .083 .250 .367 .253 .007 .248 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2. Está de 
acuerdo con el 
plazo de pago 
que varía entre 
3 a 12 meses? 

Correlación 
de Pearson 

,658** 1 ,488* ,562** ,732** ,535* .181 .398 .439 ,671** .139 ,852** 

Sig. 
(bilateral) 

.002   .029 .010 .000 .015 .444 .082 .053 .001 .560 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3. Posee un 
negocio propio 
por más de 6 
meses? 

Correlación 
de Pearson 

.349 ,488* 1 .427 ,523* .334 -.092 .116 ,839** ,531* .351 ,641** 

Sig. 
(bilateral) 

.132 .029   .060 .018 .150 .699 .627 .000 .016 .130 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4. 
Disponibilidad 
para asistir a las 
reuniones 
solicitadas por 
el asesor de 
crédito? 

Correlación 
de Pearson 

,675** ,562** .427 1 ,523* .273 -.222 .103 .425 .40 
 

5 

.320 ,617** 

Sig. 
(bilateral) 

.001 .010 .060   .018 .243 .348 .667 .062 .076 .169 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5. Está de 
acuerdo que a 
cada miembro 
se le realice una 
evaluación de 
crédito 
individual? 

Correlación 
de Pearson 

,538* ,732** ,523* ,523* 1 ,476* -.037 .175 .333 ,537* .155 ,639** 

Sig. 
(bilateral) 

.014 .000 .018 .018   .034 .877 .460 .152 .015 .515 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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6. Es buena su 
relación con 
vecinos, amigos 
o familiares 
ubicados en la 
zona donde 
habita? 

Correlación 
de Pearson 

.397 ,535* .334 .273 ,476* 1 -.010 .402 .031 .379 .116 .431 

             

Sig. 
(bilateral) 

.083 .015 .150 .243 .034   .967 .079 .898 .100 .626 .058 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

7. Si algún 
miembro del 
grupo 
incumple, el 
grupo se hace 
responsable del 
pago? 

Correlación 
de Pearson 

-.270 .181 -.092 -.222 -.037 -.010 1 .095 .145 -.095 -,588** .065 

Sig. 
(bilateral) 

.250 .444 .699 .348 .877 .967   .689 .542 .691 .006 .784 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

8. Si en mitad 
de ciclo, se le 
presentare una 
emergencia le 
interesaría 
solicitar un 
crédito 
interciclo sin 
inconvenientes? 

Correlación 
de Pearson 

.213 .398 .116 .103 .175 .402 .095 1 .009 ,450* .142 .419 

Sig. 
(bilateral) 

.367 .082 .627 .667 .460 .079 .689   .969 .047 .549 .066 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

9. Está de 
acuerdo que se 
le pague 
intereses sobre 
el ahorro? 

Correlación 
de Pearson 

.268 .439 ,839** .425 .333 .031 .145 .009 1 .312 .216 ,547* 

Sig. 
(bilateral) 

.253 .053 .000 .062 .152 .898 .542 .969   .180 .359 .012 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

10. Requisitos 
sencillos de 
completar? 

Correlación 
de Pearson 

,583** ,671** ,531* .405 ,537* .379 -.095 ,450* .312 1 .165 ,752** 

Sig. 
(bilateral) 

.007 .001 .016 .076 .015 .100 .691 .047 .180   .488 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

11. Está de 
acuerdo que los 
pagos de la 
cuotas se debite 
de la propia 
cuenta? 

Correlación 
de Pearson 

.271 .139 .351 .320 .155 .116 -,588** .142 .216 .165 1 .290 

Sig. 
(bilateral) 

.248 .560 .130 .169 .515 .626 .006 .549 .359 .488   .215 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

              

12. Está de 
acuerdo que se 

Correlación 
de Pearson 

,733** ,852** ,641** ,617** ,639** .431 .065 .419 ,547* ,752** .290 1 
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pueda elegir el 
día de pago que 
le convenga al 
grupo? 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .002 .004 .002 .058 .784 .066 .012 .000 .215   

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

              

**. Correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. Correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Los factores identificados en la primera parte del cuestionario tienen afinidad con los 

conceptos mencionados en la presente investigación: pobreza, desarrollo, metodologías para 

el sector financiero y comportamiento andino. Se puede observar que la pobreza está ligada al 

monto establecido que suele solicitar el deudor, y que mientras más pequeña sea la capacidad 

de pago, es menor el financiamiento solicitado. En la investigación se formuló un 

interrogatorio sobre el monto que el microempresario desea adquirir para el mejoramiento de 

su microempresa y el rango oscila entre USD500 y USD3.000 dólares, que serían cancelados 

en un período de tres a doce meses. 

Se observa que dentro del perfil de posibles solicitantes de créditos grupales el monto 

de los préstamos estaría entre USD500 y USD3.000, tienen necesidad de elegir el día de pago, 

hay disponibilidad para reunirse con el oficial de crédito, solicitarían plazos cortos entre 3 y 

12 meses, enfatizan la necesidad de relaciones interpersonales de buena calidad entre los 

miembros del grupo, que el negocio individual tenga más de 6 meses y que se pague interés 

sobre el ahorro. Esto coincide con algunos de los requisitos característicos de la metodología 

Yunus. 

En esta etapa del estudio se observó la relevancia que tiene la aplicación de los 

principios andinos puesto que el mantener relaciones interpersonales en el grupo está 

vinculado con los principios de relacionalidad y correspondencia, la responsabilidad de pago 

y la responsabilidad de los miembros entre sí ante el crédito se asocia con el principio de 

reciprocidad. Por otra parte, incluir a microempresas de diferente giro de negocio que estén 

habilitadas por más de 6 meses se asocia con el principio de complementariedad y también el 

observarse que las tiendas abastecen a los restaurantes con los productos propios de la zona. 

También se aprecia que, generalmente, en las comunidades indígenas el desarrollo se 

da mediante mingas solidarias contribuyen al progreso de la colectividad. Se pudo identificar 

que el microempresario puede desarrollar su actividad económica con el apoyo de sus 

vecinos, quienes están prestos a colaborar en diversas actividades para lograr un desarrollo 

sostenible de la zona y ampliar el turismo en la misma. 
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Discusión 

Una vez analizados los resultados del análisis factorial y análisis de correlación y hecha la 

asociación de la metodología Yunus con los principios andinos, se determinó que el 

microcrédito es una base de sustento en las familias de origen andino que aportan a la 

economía. Las microempresas en este contexto constituyen fuentes de generación de empleo; 

además, el principal objetivo de estas comunidades comunitario no es solo la acumulación de 

bienes materiales sino también la convivencia armónica de todos sus miembros. 

Dentro de la presente investigación se pudo apreciar que las personas encuestadas 

muestran una puntuación alta en los siguientes aspectos: prestan atención a diario en su 

negocio, es decir que no existen vacaciones y debido a que se trata de una zona turística es 

difícil cerrar los negocios; existe una rotación semanal de los artículos que son destinados 

para la venta, lo cual hace alusión a que sus productos son entregados al cliente final de 

manera diaria; la relación con los vecinos del sector es muy buena y todos poseen una 

situación económica estable. Estos factores están directamente ligados a los principios 

andinos y a las 5C de crédito que exigen las entidades financieras. 

Otro de los aspectos importantes es la reciprocidad que se afirma en que cada acción 

cumple su fin y es complemento de otra acción (dar para recibir), lo cual se asocia con el pago 

de las obligaciones a tiempo. Las personas encuestadas cumplen sin retraso alguno sus 

pendientes, siendo este un factor clave para que la institución financiera pueda inyectar capital 

en estos pequeños emprendimientos. El pensamiento andino aún sigue siendo un factor de 

vital importancia en las comunidades ya que se procura crear un ambiente armónico entre los 

habitantes. Esencialmente con la reciprocidad y complementariedad, cada grupo de 

microempresarios de la zona une sus esfuerzos para surgir como comunidad. En estas 

poblaciones es común que la mayoría de los ciudadanos sea honesta e íntegra al tomar 

decisiones y aceptar retos debido a que prima el pensamiento ancestral de los pueblos 

originarios del Ecuador: no mentir, no robar, no ser ocioso (ama llulla, ama shua y ama 

quilla). 

Con base en lo anteriormente expuesto se plantea una metodología diferente, una 

combinación de los requerimientos tradicionales llamados de la cultura occidental partiendo 

de la base la metodología de las 5C del crédito, con énfasis en el crédito grupal que pone el 

foco sobre la comunidad, lo cual permite rescatar la esencia de los principios andinos: vivir 

armónicamente. 
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Propuesta 

Como principal propuesta derivada de esta investigación, se plantea la aplicación de los 

principios andinos al proceso de otorgamiento de créditos comunitarios, de la siguiente 

manera: 

 

Relacionalidad: Garantiza una presión positiva entre los miembros para que cada uno cumpla 

con sus obligaciones. Esto proviene del entender que las personas deben vivir en armonía con 

los demás. 

 

Correspondencia: Permite buscar pares para realizar las solicitudes de créditos. 

 

Complementariedad: Posibilita que pares opuestos que tengan diferentes funciones, es decir 

que los miembros del grupo se dediquen a actividades diferentes. 

 

Reciprocidad: Es una forma de asegurar que si un miembro del grupo es garante de un 

préstamo, en el siguiente préstamo el garante actuará como beneficiario y viceversa. 

Si los prestatarios y la comunidad en general analizaran de mejor manera como aplican los 

principios andinos para los miembros de comunidades indígenas resultaría más fácil 

solucionar problemas no solo de tipo económico sino también problemas actuales que aquejan 

a la sociedad como enfermedades, litigios, guerras entre otros. 

 

Conclusión 
 Se pudo determinar que uno de los puntos del scoring de crédito, el Carácter se 

encuentra relacionado con los principios andinos de reciprocidad y correspondencia. 

En el crédito grupal se necesitan referencias de vecinos y de familia para poder 

acceder a un crédito y estos dos principios enfatizan el apoyo de la comunidad. 

 Los negocios indígenas presentan características tales como: atención diaria a los 

clientes; poseen activos que puedan ser calificados como parte de pago en caso de no 

cumplir con su obligación financiera; existe una relación asertiva con las personas de 

la comunidad, misma que es aprovechada cuando la parroquia necesita colaboración; y 

en su mayoría poseen una situación económica estable. Todos estos factores permiten 

determinar que en las parroquias como comunidades existe la aplicación de principios 

andinos: tanto en el ofrecimiento de sus productos para lo cual aún manejan 

costumbres ancestrales, como también en el pago de sus obligaciones. 
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 Se pudo identificar que las personas no tienen información sobre el crédito grupal y 

las respectivas ventajas que maneja este tipo de crédito. 

 La Filosofía andina siempre será un componente clave en cualquier tipo de estudio 

que ayuda a determinar la verdad, vista desde la cosmología Andina. Esto ayudará a 

entender que somos parte de algo más grande que uno mismo. Estos principios han 

empezado a llamar la atención del mundo debido a la crisis ecológica que es producto 

del modelo de desarrollo imperante. Por esta razón es imperante construir nuevos 

modelos económicos basados en la relación armónica con los seres que conformamos 

este planeta, como parte del Buen Vivir. 
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Apéndice 
 
Tabla 3 
Definiciones utilizadas para el concepto de microempresa en América Latina 

País Criterio Cantidad 
Argentina # de empleados 1 a 5 

Brasil # de empleados 1 a 9 
Chile Ventas 0 a 60.000 

Colombia # de empleados 1 a 9 
Costa Rica # de empleados 1 a 4 
Guatemala # de empleados 1 a 10 
Honduras # de empleados 1 a 10 
México Empleo y actividad variable según sector  

Nicaragua - - 
Panamá Ventas 0 a 150.000 

Rep. Dominicana - 1 a 10 
Venezuela # de empleados 1 a 5 

 

Tabla 4.  
Número de empresas según su tamaño en Ecuador año 2017 

Tamaño de Empresa No de empresas 
Microempresa 802.696 

Pequeña empresa 63.814 
Mediana empresa "A" 8.225 
Mediana empresa "B" 5.468 

Grande empresa 4.033 
Total 884.236 
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Figura 1. Características del crédito, las 5C 
 

 
 

 

 

Figura 2. Principios comunitarios de la Filosofía andina  
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