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1. INTRODUCCIÓN  

Disponer de un sistema financiero inclusivo es una importante herramienta de desarrollo 

económico y social. A su vez, es un tema de gran interés para el diseño de políticas 

públicas, especialmente en países en vías de desarrollo. Este interés surge a partir de la 

evidencia sobre los canales por los cuales el acceso al crédito promueve la inversión y el 

desarrollo productivo, permite a los hogares suavizar el consumo, afrontar situaciones de 

crisis o shocks financieros, invertir en emprendimientos, en educación o vivienda (Karlan y 

Zinman, 2010; Beck et al, 2000).  

En el contexto actual de emergencia sanitaria frente a la pandemia por el COVID-19 es 

importante contar con canalizadores de ahorros y acceso al crédito para permitir a las 

empresas y hogares amortiguar los efectos negativos sobre la caída en los ingresos, evitar 

la profundización de las desigualdades y de esta forma continuar con la lucha contra la 

pobreza (Gutiérrez-Romero y Ahamed, 2021).  

Los trabajadores por cuenta propia han sido un grupo de población muy estudiado entre los 

países en desarrollo. A excepción de un pequeño grupo de profesionales con mayor 

disponibilidad de capital físico o humano, la mayoría de los trabajadores independientes 

son quienes se desenvuelven en el margen de la economía, desarrollando un oficio, con 

emprendimientos familiares, de baja escala, o son trabajadores en dependencia 

encubiertos, con bajos niveles de protección económica y social frente a la coyuntura 

económica (Piovani y Salvia, 2018; Beckerman y Ricap, 2012; Coatz et al., 2010). 

                                                
55 Este trabajo se encuentra en el marco del Proyecto de Unidades Ejecutoras dentro del Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET-UNS) denominado “Inclusión social: 

innovaciones y políticas públicas. Un análisis regional” (PUE: 22920160100069CO)  
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A su vez existe una creciente dificultad para el acceso al crédito de este sector, ya que no 

cuentan con un ingreso estable ni las garantías que se requiere en el mercado formal. En 

Argentina, a su vez, el mercado crediticio se desarrolla a un ritmo menor al de otros países 

de la región. Mientras que el crédito interno al sector privado es de un 17% del PBI en 

Argentina, para el promedio de América Latina este indicador alcanza el 66% (PACP, 2019). 

Entre las posibles explicaciones de este bajo desarrollo de los sistemas crediticios se 

encuentran la desigualdad de los ingresos, la falta de empleo estable y formal, las 

frecuentes crisis económicas y la inestabilidad de la moneda entre otros problemas 

macroeconómicos que no han generado un marco propicio para el desarrollo de mercados 

crediticios (CAF, 2011).  

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF56) de Argentina (2019) 

se destaca que incluso es menor el acceso entre los trabajadores por cuenta propia 

(estimados en 2,9 millones de personas), entre quienes sólo el 9,8% reciben financiamiento, 

principalmente de cooperativas, como también de tarjetas de crédito no bancarias.  

En este escenario se vuelve importante entonces conocer las condiciones de acceso y uso 

de servicios financieros por parte de la población y las demandas futuras de crédito, para 

hacer frente a la crisis actual, donde nuevamente se han visto más afectados quienes tienen 

empleos informales, precarios y marginales.    

En el presente trabajo se analizan los datos obtenidos de una encuesta online realizada 

durante los meses de agosto y septiembre de 2020 para hogares residentes en la ciudad 

de Bahía Blanca (Argentina), con la intención de determinar el nivel de demanda real y 

potencial de créditos de los hogares, destacando las diferencias existentes para los 

trabajadores independientes, al ser un grupo relevante para la economía y quienes son más 

quienes se encuentran más expuestos frente a los shocks de demanda como el causado 

por la pandemia en la actualidad.  

2. METODOLOGÍA Y DATOS  

La ciudad de Bahía Blanca es una localidad ubicada al sur de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Se estima que hay alrededor de 314 mil habitantes, en base a las proyecciones 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y presenta un continuo crecimiento 

poblacional y territorial. Con el objetivo de recabar los datos empíricos y frente al 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia del COVID-

                                                
56 Publicada en el Boletín Oficial bajo resolución 17 del 28 de agosto de 2019 de la Secretaria de Finanzas 

del Ministerio de Hacienda. 
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19 y la suspensión de las actividades presenciales de investigación en abril del 2020, se 

decidió realizar una encuesta online a hogares sobre diversas dimensiones.  

Si bien se reconocen las limitaciones de las encuestas online auto-guiadas, como la falta 

de aleatoriedad, por un lado; y por otro, las barreras de acceso a la encuesta, como 

tecnológicas, de educación digital, de internet o datos móviles. En el contexto actual de 

escolaridad y comunicación virtual por el aislamiento, el INDEC estimó que en el último 

trimestre del 2020 ascendió a 83% la proporción de hogares con acceso a internet, ya sea 

por línea fija o móvil lo cual facilita el acceso a responder este tipo de cuestionarios y por 

ende se considera que el alcance hacia un gran porcentaje de la población bahiense es 

elevado.  

La encuesta, a su vez, tuvo un seguimiento continuo de difusión por distintos medios y 

redes, intentando alcanzar la mayor cantidad de sectores de la ciudad, sumado a otros 

beneficios que reportan las encuestas online: la rápida implementación y procesamiento de 

los resultados, con costos relativamente bajos, permiten que sean auto-completadas, lo que 

mejora la sensación de anonimato, aumenta el grado de sinceridad y veracidad de las 

respuestas en temas sensibles para los encuestados; y por último, siendo fundamental en 

épocas de pandemia, la virtualidad evita exponer a encuestadores y respondentes al 

contacto personal.  

En total, se realizaron 1137 encuestas de hogares, las cuales representan un total de 3.854 

individuos. La encuesta contiene 43 preguntas semi-estructuradas57. En el primer bloque 

se encuentran las preguntas sobre las características socio-demográficas del hogar y del 

principal sostén del hogar (PSH), a su vez, aquellas vinculadas con la seguridad alimentaria 

y el acceso a los servicios básicos habitacionales. Luego se presentan las preguntas 

vinculadas con la salud de las personas y la percepción del medio ambiente. Por último se 

indaga sobre el acceso y uso de servicios financieros y la preferencia por el uso de efectivo 

en el hogar.   

En cuanto a la distribución socio-económica de las respuestas, se compararon las 

estadísticas descriptivas de la muestra obtenida con la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) del tercer trimestre del 2020. Se puede identificar que la encuesta virtual obtuvo 

menor respuesta de hogares cuyo PSH tienen menor nivel educativo y entre quienes son 

adultos mayores. En relación a eso, también se observan diferencias respecto a la situación 

                                                
57 El cuestionario y la descripción metodológica más detallada se encuentra en Orazi y Reyes (2020), 

disponible en: https://iiess.conicet.gov.ar/images/Documentos-de-trabajo-PUE/PUE11.pdf  
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laboral, encontrando menor cantidad de inactivos y desempleados como Principal Sostén 

de Hogar (PSH). Esto implica una alta representación de la población de edad intermedia, 

de mayor actividad laboral y nivel educativo en comparación con lo que se estima para la 

ciudad según las bases de INDEC.  

En la tabla 1 se resumen las principales variables consideradas para el estudio de la 

demanda real y potencial de crédito y las características más relevantes del hogar y del 

PSH utilizadas como variables explicativas.  

Las variables de demanda real son variables binarias donde la unidad indica que en ese 

hogar tienen o tuvieron un crédito de la fuente que corresponda, tanto bancario como no 

bancario. Como se puede observar un 44% de los respondentes indicaron tener o haber 

accedido en el pasado a un crédito bancario, lo cual es coherente con lo que reporta el 

Banco Central, que a octubre del 2020 ascendía a  

Tabla 1. Definición de las variables y estadísticos descriptivos. 

 Nombre Descripción Media 

Demanda 

real 

CR_B Crédito Bancario. Toma valor 1 si en el hogar tienen o 

tuvieron un crédito bancario. 

44% 

 CR_NB Crédito No Bancario. Toma valor 1 si en el hogar tienen o 

tuvieron un crédito no bancario (de un prestamista, 

ANSES, microcrédito, etc.) 

25% 

Demanda 

potencial 

DDa_Pot Toma valor 1 si en el hogar seguramente tomarían un 

crédito en el futuro (Excluyendo a quienes pedirían solo 

PROCREAR)58. 

64% 

Género Hombre Toma valor 1 si es Hombre 57% 

Edad Joven Toma valor 1 si el PSH tiene entre 18 y 35 años 25% 

Adulto1 Toma valor 1 si el PSH tiene entre 36 y 45 años 30% 

Adulto2 Toma valor 1 si el PSH tiene entre 46 y 55 años 24% 

Mayor Toma valor 1 si el PSH tiene 56 años o más  20% 

Nivel 

Educativo 

Primaria Toma valor 1 si el PSH completó el nivel primario 19% 

Secundaria Toma valor 1 si el PSH completó el nivel secundario 32% 

Superior Toma valor 1 si el PSH completó el nivel superior (terciario 

o universitario) 

42% 

Categoría 

ocupacion

al 

Inactivo Toma valor 1 si el PSH está inactivo (desempleado, 

jubilado, pensionado, estudiante o ama de casa) 

9% 

Patrón Toma valor 1 si el PSH es patrón, socio o empleador 5% 

Cuenta 

Propia 

Toma valor 1 si el PSH es trabajador por cuenta propia 20% 

Empleado Toma valor 1 si el PSH es trabajador en relación de 

dependencia 

62% 

                                                
58 El PROCREAR es un programa nacional de acceso a la vivienda. Son créditos hipotecarios a tasas 

subsidiadas que se encontraban al momento de la encuesta bajo mucha difusión y atención por parte de 

los medios. Al ser un programa puntual no representa la cotidianeidad del mercado crediticio y por eso es 

que no se consideraron dichas respuestas.  
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Ingresos Menor Toma valor 1 si el total de ingresos monetarios del hogar 

no supera los 44 mil pesos 

38% 

Medio Toma valor 1 si el total de ingresos monetarios del hogar 

se encuentra entre los 45 y los 100 mil pesos 

29% 

Mayor Toma valor 1 si el total de ingresos monetarios del hogar 

es mayor a los 101 mil pesos 

23% 

Ingresos 

Subjetivos 

No Alcanza Toma valor 1 si en el hogar los ingresos no alcanzan 27% 

Alcanza Toma valor 1 si en el hogar los ingresos les alcanza 31% 

Ahorra Toma valor 1 si en el hogar los ingresos les alcanza y 

pueden ahorrar 

40% 

Barrio 

Vulnerable 

Barrio_Vuln Toma valor 1 si el hogar se encuentra en un barrio 

vulnerable59 

31% 

Fuente: elaboración propia. 

un 36% de la población adulta con una financiación en entidades bancarias (BCRA, 2020). 

Mientras que una menor proporción acudió al mercado no bancario de crédito (25%). 

A su vez la variable de demanda potencial de crédito, identifica los hogares que 

seguramente pedirían un crédito en el futuro, excluyendo quienes marcaron que solo 

pedirían PROCREAR por la especulación que se generó en torno al programa por su amplia 

difusión en el momento de la encuesta.  El resto de las variables son descriptivas del hogar 

y del principal sostén del hogar (PSH), variables relevantes para el análisis de acceso al 

crédito.  

3. RESULTADOS 

En base al objetivo del trabajo, se realizaron estimaciones probit de las variables proxies 

de demanda real y potencial de crédito a fin de conocer los principales determinantes y la 

relación entre ellos. Se puede observar en la Tabla 2 los coeficientes de la regresión y su 

significatividad.  

En base a las regresiones analizadas, se puede observar que el acceso al crédito responde 

a variables determinantes como el género, la edad, el nivel educativo y los ingresos de 

forma directa, es decir el ser un hombre, de mayor edad, nivel educativo e ingresos aumenta 

las probabilidades de tener actualmente o de haber accedido a un crédito en el pasado. En 

cuanto a la categoría ocupacional, se observa que los patrones y los empleados son 

quienes más probabilidad tienen de acceso al crédito en comparación con los inactivos que 

es la categoría base. Por último, si la ubicación del hogar es en uno de los barrios 

vulnerables o marginales disminuye las probabilidades de acceso al crédito.  

                                                
59 Según la clasificación de la Municipalidad de Bahía Blanca en base al acceso a servicios básicos.  
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Por otro lado con la variable de crédito no bancario muchas de las variables independientes 

utilizadas no resultan significativas a excepción de nivel educativo, donde en este caso el 

hecho que el individuo tenga mayores estudios, disminuye las probabilidades de obtener 

un crédito no bancario o de haber accedido en el pasado. A su vez, en cuanto al ingreso 

subjetivo, si en el ingreso les alcanza o incluso pueden ahorrar reduce las probabilidades 

de acceder a este instrumento.  

Tabla 2. Coeficientes de las regresiones probit y su significatividad 

  CR_B CR_NB Dda_Pot 

Género Hombre 0.173 ** 0.036   0.084   

Edad 

Edad_Adulto1 0.568 *** 
-

0.044 
  -0.039   

Edad_Adulto2 0.751 *** 0.014   -0.245 ** 

Edad_Mayor 0.745 *** 0.126   -0.240 * 

Nivel 

Educativo 

Educ_Sec 0.404 *** 
-

0.413 
*** -0.163   

Educ_Sup 0.318 ** 
-

0.530 
*** -0.188   

Categoría 

ocupaciona

l 

Patron 0.459 ** 0.096   0.068   

Cta_Prop 0.095   
-

0.130 
  0.329 ** 

Empleado 0.420 *** 0.045   0.504 *** 

Ingresos 

Ing_Medio 0.210 ** 
-

0.074 
  -0.130   

Ing_Mayor 0.532 *** 
-

0.154 
  0.293 ** 

Ingresos 

subjetivos 

Alcanza -0.037   
-

0.473 
*** -0.382 *** 

Ahorra -0.001   
-

0.204 
* -0.262 ** 

Barrios 

vulnerables 
Barrio_Vuln -0.169 * 0.121   -0.101   

 Pseudo R2 0.109  0.067  0.034  

Fuente: Elaboración propia. Nota: Significatividad al 90% (*), al 95% (**) o al 99% (***).  

Por último, el modelo estimado para demanda potencial de créditos nos muestra que a 

mayor edad del individuo, menor  es la probabilidad que obtenida un crédito en el futuro. 

Entre cuenta propistas y empleados existe una relación directa con la probabilidad de haber 

indicado que seguramente pedirían un crédito en el futuro. Respecto al nivel de ingresos, 
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se observa que la probabilidad de pedir un crédito es mayor entre los hogares de mayor 

nivel de ingresos; sin embargo, por otro lado, la probabilidad es mayor si marcaron que ese 

ingreso no les alcanza. Por lo tanto, podría decirse que si bien tienen ingresos para 

sustentar el pago del crédito, existen demandas insatisfechas por las que se acercarían al 

mercado financiero a solicitar un préstamo.  

Para poder analizar en mayor detalle las diferencias existentes entre los cuenta propistas y 

los empleados se analizan los efectos marginales de dos perfiles de hogares en donde el 

principal sostén del hogar es empleado o cuenta propista. El perfil 1 corresponde a un hogar 

cuyo PSH es hombre, de menores niveles de educación e ingresos. Por otro lado el perfil 2 

es en el otro extremo de PSH quien tiene mayores niveles educativos e ingresos.  

En la tabla 3 se analizan los efectos marginales para dos grupos de población, los cuenta 

propistas y los empleados según el rango etario de la demanda real de créditos bancarios. 

Tabla 3. Probabilidad marginal de la demanda real de créditos 

 Cuenta propia Empleado 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 1 Perfil 2 

Joven 14.3% 47.4% 15.8% 50.5% 

Adulto1 30.6% 68.9% 33.1% 71.8% 

Adulto2 37.1% 74.9% 39.9% 77.6% 

Mayor 36.9% 74.7% 39.7% 77.4% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Efectos marginales de la demanda real de créditos e intervalo de 

confianza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 2, se ilustran las probabilidades marginales y los intervalos de confianza.  

Como se puede observar, la probabilidad de haber accedido a un crédito bancario de un 

PSH hombre, joven, con bajos niveles educativos y de ingresos y que trabaja como cuenta 

propia es de apenas un 14%, mientras que para un perfil de mayores niveles educativos y 

de ingresos, esa probabilidad aumenta al 47%. Por otro lado, se puede observar que a 

mayor edad en todos los perfiles aumenta la probabilidad de haber accedido a un crédito 

bancario. La tenencia de un empleo en relación de dependencia aumenta un 3% la 

probabilidad de obtener un crédito en todos los rangos etarios.  

La demanda potencial de créditos se estudió del mismo modo, considerando las 

probabilidades marginales según los perfiles de PSH, si tiene un trabajo por cuenta propia 

o si es empleado y por rango etario, como se muestra en la tabla 4 y el gráfico 3.  

Tabla 4. Efectos marginales de la demanda potencial de créditos. 

 Cuenta propia Empleado 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 1 Perfil 2 

Joven 45.6% 43.5% 42.5% 40.3% 

Adulto1 44.1% 42.0% 41.0% 38.8% 

Adulto2 36.4% 34.3% 33.3% 31.3% 

Mayor 36.5% 34.5% 33.4% 31.4% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Efectos marginales de la demanda potencial de créditos e intervalo de 

confianza. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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se encuentra entre los cuenta propistas jóvenes de menores niveles educativos y de 

ingresos; mientras que siendo empleados en dependencia esta probabilidad es en general 

un  3% menor para los distintos perfiles.  

Esta demanda potencial puede estar reflejando una demanda de crédito insatisfecha en el 

pasado, ya que relacionando los análisis de demanda real y potencial, se puede observar 

que el cuentapropista joven en quien tuvo menos probabilidades de haber accedido en el 

pasado a un crédito y quien tiene mayor probabilidad de necesitarlo en un futuro cercano.  

4. CONCLUSIONES  

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) del año 2020 ha generado cambios 

muy significativos en la cotidianeidad de la actividad económica de los hogares en todo el 

mundo. Muchos hogares tienen ingresos de fuentes de empleo informales e inestables, que 

han sido suspendidas por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Frente a 

esta situación, el acceso al crédito se volvió esencial para poder adaptar las actividades 

económicas de los hogares.  

En Bahía Blanca los niveles de acceso al crédito que se encontraron son similares a los 

niveles nacionales; sin embargo, existen importantes diferencias entre los hogares de 

distintos niveles de ingresos, educación y edad. A su vez, el tipo de empleo del principal 

sostén de hogar (PSH) es una variable significativa para el acceso al crédito.  

La población que trabaja como cuenta propista, tienen ingresos más inestables por lo que 

la crisis económica desatada por la pandemia les ha afectado con mayor medida. Se 

demostró que a su vez, son quienes han reportado tener un menor acceso a servicios 

crediticios formales, lo que implica una desigualdad en el acceso a herramientas oportunas 

para adaptar la actividad económica frente a la coyuntura, invertir en salud o en la vivienda, 

y por ende mayor vulnerabilidad en estos términos.  

Se encontró también la existencia de una demanda potencial insatisfecha mayor entre las 

personas que trabajan como cuenta propistas, son jóvenes y de menor nivel educativo y de 

ingresos. También se encontró una menor probabilidad de haber accedido a un crédito en 

el pasado, lo cual estaría reflejando una demanda insatisfecha de crédito para este sector 

de la población.  

Consideramos que es importante continuar con las políticas de promoción de acceso al 

crédito y a su vez diseñar e implementar mayor cantidad de programas de educación 

financiera para que la ampliación del mercado sea de forma conveniente para clientes y 
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proveedores. A futuro se pretende mejorar la explicación estadística de las relaciones 

mencionadas en el trabajo y realizar una ponderación y expansión de la muestra obtenida 

para inferir resultados poblacionales más robustos. 
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