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Presentación 

Señor decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, director de la escuela profesional de contabilidad y miembros del 

jurado. 

Tomando en cuenta las pautas del Reglamento de Grados y Títulos vigente en la facultad de 

Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, nos 

es grato dirigirnos a ustedes para presentar y poner en vuestra consideración la tesis titulada: 

Billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza 

Túpac Amaru, distrito de Wanchaq - Cusco, 2022; este, con el único fin de lograr obtener el 

título profesional de Contador Público. 

El estudio fue desarrollado con el propósito de establecer si existe relación entre el uso de billeteras 

digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Túpac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022; para tal fin, se revisó información de fuente secundaria 

compuesta por libros, artículos y otros; así como se recolectó información de primera mano, el 

cual fue obtenida a partir de encuestas a un grupo seleccionado. En cuanto al esquema del estudio, 

la presente, está compuesta por cinco capítulos, en las cuales se desarrolló detalladamente el 

problema del estudio y las justificaciones en el capítulo 1; seguido en el capítulo 2 se desarrolló el 

marco teórico, antecedentes y bases conceptuales; en el capítulo 3 hipótesis y variables, luego se 

presentó el capítulo de la metodología con el cual se determinó la forma en cómo se desarrollaría 

los resultados; finalmente, se describió los resultados del estudio, conclusiones y 

recomendaciones.  
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Resumen 

El presente trabajo de investigación lleva por título: “Billeteras digitales e inclusión 

financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Túpac Amaru, distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022”, el cual desarrollado con el propósito de medir la relación entre las variables 

identificadas billeteras digitales e inclusión financiera. Para tal caso, se empleó una metodología 

de enfoque cuantitativo y alcance correlacional, con la participación de 48 comerciantes de la feria 

sabatina. Donde los hallazgos presentaron un nivel bajo (40%) de uso de las billeteras digitales, 

por otro lado, el 35% percibe que tiene un nivel bajo de inclusión financiera, lo cual pone en 

manifiesto el problema respecto a ambas variables. Al emplear, los estadísticos “Chi Square”, 

“Rho de Pearson” y “Rho de Spearman” para medir si estas variables son dependientes, se pudo 

conocer que existe una correlación moderada significativa (R=0.556, p<0.05), además esta 

correlación es directa al presentar valores positivos. A partir de ello se concluye que, las variables 

estudiadas están asociadas estadísticamente, por lo que, si cualquiera de las variables presentara 

alguna variación, la otra variable se vería afectada en el mismo sentido. 

Palabras claves: billeteras digitales, inclusión financiera, finanzas, educación, tecnología 

financiera.  
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Abstract 

The present research work is entitled: "Digital wallets and financial inclusion of merchants 

of the Saturday fair of the Plaza Túpac Amaru, district of Wanchaq - Cusco, 2022", which was 

developed with the purpose of measuring the relationship between the variables identified digital 

wallets and financial inclusion. For this case, a quantitative approach and correlational scope 

methodology was used, with the participation of 48 merchants from the Saturday fair. Where the 

findings presented a low level (40%) of use of digital wallets, on the other hand, 35% perceive that 

they have a low level of financial inclusion, which highlights the problem with respect to both 

variables. By using the "Chi Square", "Pearson's Rho" and "Spearman's Rho" statistics to measure 

whether these variables are dependent, it was possible to know that there is a significant moderate 

correlation (R=0.556, p<0.05), in addition this correlation is direct when presenting positive 

values. From this it is concluded that the variables studied are statistically associated, therefore, if 

any of the variables presented some variation, the other variable would be affected in the same 

way. 

 

Keywords: digital wallets, financial inclusion, finance, education, financial technology. 
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Capítulo I: El problema 

1.1. El Planteamiento del problema de investigación 

La inclusión financiera en el entorno económico mundial cumple un rol importante en el 

desarrollo sostenible y crecimiento económico de la sociedad conjunta de una nación, pues está 

claro que, las personas que tienen accesibilidad a una amplia escala de servicios financieros pueden 

llevar a cabo proyectos de inversión y negocios exitosos. No obstante, hay diferencias marcadas 

entre los países avanzados del “primer mundo y países en vías de desarrollo”, pues en el primer 

caso, las personas tienen mejores herramientas financieras para aprovechar programas de inclusión 

financiera principalmente para ahorrar, invertir y obtener beneficios económicos. De tal forma que, 

estos programas sean igualitarios y justos para que todas las personas puedan aprovechar 

oportunidades comerciales y económicas globales, pues actualmente están integradas (Ozili, 

2021). 

En la India; a pesar de ser un país desarrollado, existen reportes que indican que cerca del 

50% no tienen acceso a los servicios y/o productos financieros ni mucho menos a la tecnología 

financiera. Por lo que, el gobierno de ese país ha elevado recursos para brindar programas y 

proyectos que reduzcan el nivel alto de exclusión financiera. En Laos, los indicadores de inclusión 

financiera mostraron que las personas con puntuación baja en educación financiera no tienen 

ahorros formales ni informales. Por lo que, “la educación financiera es un componente ideal para 

la inclusión financiera demostrado a través del ahorro y la cultura de cumplimiento de 

obligaciones” (Morgan & Long, 2020, pp. 1–3). 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico es promovido por 

el desarrollo financiero y la acumulación de capital. También es necesario señalar que los datos 
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mostrados por el ente máximo de la inclusión financiera; Global Findex del Banco Mundial, son 

alarmantes pues según un estudio realizado por esta entidad a nivel mundial existen 1,700 millones 

de personas adultas no bancarizadas, es decir, no tienen cuenta bancaria. Por otro lado, son cerca 

de 360 millones en “América Latina y El Caribe”. Además, el endeudamiento de los hogares ha 

tenido un crecimiento leve a través del uso de tarjetas de crédito (Mejía, 2021). 

Así mismo, en los últimos años se ha visto claramente el progreso tecnológico, con lo que 

la industria financiera también se ha preocupado por la digitalización de los servicios que brindan 

y una de las herramientas de mayor éxito fueron las billeteras digitales. Ya que, también han 

servido como herramienta que fomenta la inclusión financiera, dado que, la mitad de la urbe en 

América Latina no tienen cuentas bancarias y no cuentan con acceso a telefonía móvil. Además, 

el uso de las billeteras al 2020 se habría incrementado en 180%. Por lo que, es un atractivo servicio 

financiero por su inmediatez, sencillez de uso y por la seguridad que brinda (González, 2021). 

En el caso del Perú, también ha crecido también el mercado de las billeteras digitales, 

teniendo como los principales: “Yape”, “Plin”, “Tunki”, “Lukita”, “Agora Pay”, “Bim” entre otras. 

En base a reportes oficiales a febrero 2022, Yape tendría 10 millones de usuarios registrados y Plin 

8 millones de usuarios, en cuyo caso el “Banco de Crédito del Perú” (BCP) habría incluido 

financieramente a 1.6 millones de personas que no estaban en el sistema financiero previamente 

(Revista Gana Más, 2022). Estas billeteras digitales han tenido un impacto importante en la 

inclusión financiera, pues permiten realizar pagos de manera virtual en distintos establecimientos 

para la adquisición de bienes o servicios (Rodríguez, 2022). No obstante, de acuerdo al estudio de 

Inclusión Financiera y Digitalización de Credicorp, se ha reportado que el 19% de los peruanos 

usan alguna billetera digital, haciendo que Perú se ubique entre los 3 países con mayor uso de 

billeteras digitales en América Latina (Bloomberg Línea, 2022). 
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En el ámbito de estudio, los comerciantes de la “Feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru, 

del Distrito de Wanchaq” en la Ciudad de Cusco son un grupo extenso que comercian artículos y 

productos de diversas variedades. Donde se ha notado que muchas personas han optado por iniciar 

un emprendimiento a causa de la coyuntura política actual en la que está sumergido el país, que, 

ha provocado retrocesos en el ámbito económico por la pérdida de puestos de trabajo y elevado el 

costo de vida. Pero que, al momento de iniciar el negocio resulta difícil y en algunos casos 

imposible acceder a financiamiento bancario. Dado que, se encuentran con limitantes de carácter 

burocrático y excesivos requisitos para acceder a los productos y servicios financieros. Pues la 

mayoría de las personas no gozan de historial crediticio y no cuentan con líneas de crédito para 

acceder a los productos financieros. Lo que evidencia que el Estado no está garantizando la 

inclusión financiera como una cuestión política fundamental. 

También se ha observado que, en su gran mayoría de los negocios comerciales se ejecutan 

en efectivo y solo una parte de ellos la realizan a través de otros medios de pago como las 

transferencias bancarias y billeteras digitales (yape, plin u otros). Por lo tanto, cuando las personas 

desean adquirir algún producto, pero no cuentan con efectivo simplemente no realizan la compra. 

De modo que, los comerciantes se ven afectados pues pierden una oportunidad de venta por no 

contar con las herramientas financieras necesarias para llevar a cabo una transacción. Dado que, 

el uso de las billeteras digitales se ha extendido en los años actuales motivado por el desarrollo y 

avance tecnológico. Muchos de los comerciantes, sobre todo los adultos mayores desconocen que 

las billeteras digitales no necesariamente deben tener el respaldo de una cuenta bancaria, ya que, 

funciona con el DNI y las transferencias se dan a través del número móvil. Por lo que, están 

perdiendo potenciales ventas al no usar estas herramientas financieras digitales. Resulta 

conveniente saber cómo el uso de las billeteras digitales puede servir como una herramienta de 
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inclusión financiera y dar cabida a una serie de otros productos financieros. Siendo así, se 

formularon las siguientes preguntas para estudiar las variables y su comportamiento en la sociedad. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

“¿Existirá relación entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes de la 

feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022?” 

1.2.2. Problemas específicos 

a. “¿Existirá relación entre el uso de billeteras digitales y disponibilidad financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022?” 

b. “¿Existirá relación entre el uso de billeteras digitales y facilidad de acceso al mercado 

financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022?” 

c. “¿Existirá relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022?” 

d. “¿Existirá relación entre el uso de billeteras digitales y el empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022?” 

1.3.  Justificación del problema 

1.3.1. Valor teórico 

Es relevante mencionar el valor teórico, ya que consiste en la revisión ordenada y 

actualizada de la teoría de las variables identificadas dentro del problema de estudio; billeteras 
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digitales e inclusión financiera. Así mismo, se toma en cuenta las fuentes de información 

bibliográfica de origen confiable. Por lo tanto, el estudio enriquece y provee información objetiva 

y actualizada sobre las variables de investigación. 

1.3.2. Conveniencia 

Es conveniente realizar este estudio, dado que, permitirá conocer el nivel de uso de las 

billeteras y de qué manera esta variable contribuye en la ampliación de la inclusión financiera de 

personas que no están incluidos en el sistema financiero. Pues resulta necesario que todas las 

personas tengan las mismas oportunidades para acceder a todos los productos y servicios 

financieros que se ofrecen en la industria bancaria. 

1.3.3. Relevancia social 

Es relevante este estudio para la sociedad marginada, en vista de que beneficia a aquellas 

personas que no se encuentran bancarizadas o que estén fuera del sistema financiero. Ya que, a 

partir de los resultados se podrá evidenciar que la inclusión financiera es una cuestión de política 

pública pues tiene un efecto positivo en el crecimiento económico, productividad y desarrollo 

sostenible de cualquier sociedad. 

1.3.4. Utilidad metodológica 

La utilidad metodológica radica en la calidad de los instrumentos de medición de las 

variables. Por lo tanto, el uso de las billeteras digitales se mide a través de un instrumento validado 

a nivel internacional Modelo de Aceptación Tecnológica adaptado para billeteras digitales (TAM) 

y para medir la inclusión financiera también se empleará el Índice de Inclusión Financiera 

Compuesto Multidimensional (MCFII) validado a nivel internacional. De tal modo que, estos 

instrumentos miden a las variables con un grado de confianza alto y objetividad. 
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1.4. Formulación de los objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

“Determinar si existe relación entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. “Establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y disponibilidad financiera 

de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022”. 

b. “Establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y facilidad de acceso al 

mercado financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

c. “Establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022”. 

d. “Establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y empoderamiento 

financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022”. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

En el país de Bolivia, Rivero (2019) en su tesis titulada: “La incidencia de la banca 

electrónica como canal no convencional para impulsar la inclusión financiera en Bolivia: 

Periodos 2007-2017” desarrollada en la Universidad Mayor de San Andrés. 

El autor se planteó como objetivo “medir la incidencia de la banca electrónica en la 

inclusión financiera boliviana en el periodo 2007-2017”, para lo cual el método empleado fue el 

hipotético-deductivo, tuvo un alcance explicativo, la información fue tomada de fuente secundaria. 

De esta manera los resultados del estudio procesados en el programa Eviews 10, evidenciaron que 

las transferencias por banca electrónica tienen impacto directo en la inclusión financiera 

específicamente en el monto de depósitos, esto también quiere decir que ante el incremento de un 

1% de las transferencias electrónicas y de tarjetas, se incrementará la cantidad de los depósitos del 

público en un 0.12% y 0.90% respectivamente. También la banca financiera tiene un efecto 

positivo en la inclusión financiera dimensiones profundización de depósitos e intensidad de uso 

con Prob. 0.000 en ambos casos. 

En Argentina Carballo y Bartolini (2020) en su artículo titulado: “Pagos Digitales para la 

Inclusión Financiera de poblaciones vulnerables en Argentina: un estudio empírico en 

comerciantes del Barrio Padre Carlos Múgica (Ex Villa 31-31 BIS) de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” presentado en la Universidad Nacional de La Plata. 

Los investigadores desarrollaron su estudio con el propósito de “brindar una mayor 

comprensión de las barreras y bondades (efectivas y percibidas) que enfrentan los pagos digitales 
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en esta población inexplorada como medio para mejorar el diseño de futuras políticas públicas de 

inclusión financiera mediante instrumentos de pago digital en barrios vulnerables”, para alcanzar 

este objetivo, los autores realizaron un cuestionario que contenía ítems respecto a los pagos 

digitales en India, reporte de consumidores y pagos móviles, el “Global Payments Survey” del 

“Banco Mundial” y el “Global Findex”; además su estudio abarcó cinco módulos los cuales fueron 

el análisis sociodemográfico, actividad económica, servicios financieros, telefonía móvil y uso de 

medios digitales. Los resultados del estudio mostraron que el estudio estuvo compuesto por una 

muestra de 104 comerciantes del Barrio 31, de los cuales 59% eran mujeres y el resto varones, en 

cuanto a su nivel educativo, el 88% sostuvo que tenían secundaria concluida y el 32.2% solo tenía 

primaria concluida, además del total de comerciantes participantes en el estudio solo el 24% 

aceptaba los pagos de forma digital. Finalmente, se concluyó que los comerciantes al momento de 

realizar las ventas sienten la necesidad de aceptar todo medio de pago, ya que no solo es tema de 

seguridad, sino que también representa una estrategia racional de negocio. 

En Bogotá Giraldo y Zuleta (2021) presentaron su estudio titulado: “Modelo de Aceptación 

Tecnológica TAM para determinar la intención de uso del servicio financiero de Banco como 

servicio” desarrollada en el Colegio de Estudios Superiores de Administración. 

El estudio fue presentado con el objetivo de “analizar desde el modelo de aceptación 

tecnológica TAM la intención de uso de Banco como servicio en las principales ciudades de 

Colombia”; el diseño metodológico fue con un alcance descriptivo, ruta cuantitativa, corte 

transversal, también utilizó un cuestionario de preguntas para recoger la información de campo, 

este cuestionario fue de tipo Likert. Los resultados del estudio mostraron que el 50.6% fueron 

hombres, mientras que el 49.4% fueron mujeres, asimismo un 93.3% tenían entre las edades de 18 

a 15 años y la ocupación principal de 61.6% fue estudiante y 29.1% empleado. Además, la 
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intención de uso puede variar en 0.7166 por la utilidad percibida, además el “coeficiente Pearson” 

indica una relación moderada de 0.66. La facilidad de uso modifica la intención de uso por cada 

unidad a un 0.588, el coeficiente de Pearson indica que la relación es moderada y positiva con 

0.54. Luego, para la confianza, el incremento en una unidad de la intención de uso incrementa en 

0.566 el nivel de confianza y con el Pearson 0.62 se indica una relación moderada positiva entre 

las variables. 

En China Ouyang (2022) en su disertación titulada: “Cashless payment and financial 

inclusion” desarrollada en la Universidad de Princeton. 

El autor tuvo el objetivo de proporcionar evidencia causal de que más pagos sin efectivo 

en las personas conducen a más provisión de crédito a los que antes estaban financieramente 

desatendidos en el entorno empresarial real. Los resultados demostraron que la adopción del pago 

electrónico tiene un proceso fácil en personas de China, el pago electrónico no es diferente del 

pago en efectivo ya que las personas pueden realizar sus compras diarias, además incrementa la 

probabilidad de acceder a la tecnología para aquellos que antes carecían de servicios financieros. 

Además, el uso de datos no identificados de Alipay evidenció que permite una mejor provisión de 

crédito por intermediación financiera, esta además permite a los usuarios una mejor calificación 

crediticia al intentar sacar un préstamo bancario. Los hallazgos del estudio permitieron indicar que 

la adopción en teléfonos para realizar los pagos sin efectivo permite brindar mejores oportunidades 

para la inclusión financiera, además el pago móvil puede representar una buena oportunidad de 

negocio para préstamos pobres, con ello recalcando que en un futuro puede expandirse a nivel 

mundial y ser una forma de pago efectiva. 
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2.1.2. A nivel nacional 

En Lima Vendetta y Yataco (2022) realizaron su estudio titulado: “El uso de aplicativos 

para pagos digitales y su incidencia en el crecimiento del comercio electrónico de restaurantes y 

fast food en el distrito de Miraflores, 2020-2021”, presentado en la Universidad San martín de 

Porres. 

Los investigadores se plantearon el objetivo de “determinar si los aplicativos para pagos 

digitales inciden en el crecimiento del comercio electrónico de restaurantes y fast food en el distrito 

de Miraflores, 2020- 2021”, para alcanzar el objetivo se empleó una metodología cuantitativa del 

tipo aplicado. Asimismo, se utilizó un cuestionario de preguntas para el recojo de información, 

tomado de una muestra representativa de 37 restaurantes de fast food en la zona miraflorina de 

Lima. Los resultados del estudio, evidenciaron que “los aplicativos para pagos digitales inciden 

sobre el crecimiento del comercio electrónico ya que su valor Chi2 fue igual a 69.45 y valor teórico 

de 16.92; por otro lado, se encontró que el nivel de tecnología incide en el crecimiento de ventas 

con un Chi2 = 15.57 > 9.49, la inclusión financiera incide en el desarrollo empresarial con Chi2 = 

27.178 > 9.49 y la protección de datos inciden en la fidelidad del cliente con Chi2 = 39.92 > 9.49”. 

A partir de los resultados, observaron “incidencia por parte de los aplicativos para pagos digitales 

en el crecimiento de comercio electrónico”, ello evidenciado en el P_valor resultante del análisis 

estadístico que fue inferior al 0.05 y el valor encontrado Chi2 fue superior al valor teórico.  

En Lima Balarezo y Galvez (2022) presentaron su estudio titulado: “El uso de medios de 

pagos digitales y la satisfacción de los clientes de luz sur SAA, 2020”, en la universidad San 

Ignacio de Loyola. 

El estudio tuvo como propósito “determinar si existe relación entre el uso de medios de 

pagos digitales y la satisfacción del cliente en la empresa Luz del Sur SAA, 2020”, para lo cual, 
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emplearon un método de “alcance correlacional, diseño no experimental transversal”, la muestra 

seleccionada estuvo conformada por 203 clientes pertenecientes a la zona 7 de Lima, el 

instrumento de recopilación de datos fue un cuestionario de preguntas. Es así que, los resultados 

del estudio demostraron que los participantes eran del sexo femenino 51.2% y del masculino 

48.8%, asimismo, las edades de los participantes fueron de 18 a 55 años, un 40, 4% y 43.3% tenían 

el grado de bachiller y postgrado. En cuanto al uso de pagos digitales y la satisfacción del cliente 

el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.425 y su P_valor = 0.000 indicando que las variables se 

relacionaban de forma moderada y significativa. Seguidamente, la intención de uso y la fiabilidad 

de los medios de pagos digitales se relacionaban de forma positiva y significativa con la 

satisfacción del cliente evidenciándose en el valor Rho de Spearman de 0.362, P_valor = 0.000 y 

0.422, P_valor = 0.000 respectivamente. Por lo que, concluyen que, las variables estudiadas tienen 

“correlacionan positiva y moderada”. 

En Huánuco Santiago (2020) realizó su estudio titulado: “Incidencia del uso de dinero 

electrónico en la inclusión financiera de las familias y empresas en la ciudad de Huánuco, 2018”, 

presentado en la Universidad Nacional Hermilio Valdazán. 

El estudio tuvo el propósito de “analizar de qué forma el uso del dinero electrónico viene 

teniendo incidencia en la inclusión financiera en la ciudad” estudiada, para tal fin, se optó por una 

metodología de tipo aplicada, alcance descriptivo y explicativo, diseño no experimental, el 

instrumento de recojo de datos fue el cuestionario. Los resultados evidenciaron que, el 32.37% 

fueron del sexo masculino, mientras que el 65.26% femenino y un 2.37 no indicó su sexo; En 

cuanto a los resultados inferenciales, se encontró que, la utilización del “dinero electrónico” 

específicamente las tarjetas débito y crédito fomentan un mayor acceso de las personas al “sistema 

financiero” ello ya que su valor Chi2 = 148.25 y Chi2 = 10.81 > 3.841 respectivamente. Asimismo, 
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en cuanto al uso del “dinero electrónico” y el fomento del uso del “sistema financiero” si hubo 

incidencia, ya que los valores estadísticos encontrados fueron Chi2 = 380.00 para el uso de tarjeta 

débito y crédito. 

2.1.3. A nivel local 

Huaman y Huaman (2019) presentaron su estudio titulado: “Dinero electrónico como 

mecanismo de inclusión financiera de las Mypes de la provincia del Cusco-2017” publicado en la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco.  

El propósito del estudio fue “determinar la manera en que el dinero electrónico constituye 

un mecanismo de inclusión financiera de las Mypes de la provincia del Cusco-2017”; para alcanzar 

este, se aplicó una “metodología de tipo aplicada, descriptivo, diseño no experimenta y enfoque 

cuantitativo”, asimismo, su población estuvo conformada por 34,111 Mypes de Cusco. El estudio 

concluye en que el “dinero electrónico” representa un mecanismo muy poderoso hacia el desarrollo 

de la “inclusión financiera” porque permite el acceso y uso de “servicios financieros”. Del trabajo 

de campo, se obtuvo para un 29% de las Mypes el dinero electrónico permite una mejor inclusión 

financiera. Por otro lado, el uso del dinero electrónico todavía era bajo debido en los propietarios 

de las Mypes debido a que solo el 0.021% lo utilizaba, indicando que era por desconfianza y que 

no existían mecanismos de difusión que les dieran a conocer sobre estas. Asimismo, en cuanto a 

los factores limitantes son el desconocimiento (85%), desconfianza (19%), dificultades para usar 

tecnología nueva (25%) y falta de acceso a canales (18%).  

Hurtado y Camero (2018), desarrollaron el estudio titulado: “Factores determinantes de la 

inclusión financiera en la región del Cusco, 2015-2017” en la “Universidad Andina del Cusco”. 
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El fin del estudio fue “determinar qué factores son determinantes de la inclusión financiera 

en la región Cusco, 2015-2017”, utilizando el método hipotético-deductivo, así como un alcance 

explicativo de “enfoque cuantitativo”, la muestra estuvo representada por 8550 personas. El 

estudio concluye con que los “factores” que determinan la “inclusión financiera” son el “nivel 

educativo”, el ingreso y género de las personas; es así que, “el incremento en un sol en el ingreso 

genera una razón más de poder acceder al sistema financiero en 0.00266 puntos porcentuales”. Así 

mismo, en cuando al nivel educativo un grado académico más alcanzado tiene la probabilidad de 

incrementar en 13.63 puntos porcentuales de incluirse en el sistema financiero. Finalmente, en 

cuanto al género, una fémina tiene una probabilidad de 43.08 % de tener la posibilidad de acceder 

al sistema financiero en comparación con un varón.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Billeteras digitales 

Las billeteras digitales son sistemas que forman parte de las tecnologías financieras 

(Fintech) y surgió ante la necesidad de hacer frente a los riesgos de la industria financiera, debido 

a “la globalización y especialmente las crecientes exigencias del mundo digital en medio de 

constantes cambios regulatorios y un entorno cada vez más competitivo. Por lo tanto, las empresas 

Fintech han conseguido tener un alto nivel de progreso, medido por número de clientes, 

financiamiento o ingresos; otros todavía están en etapas de crecimiento. Debido a esto, el 

ecosistema enfrenta varios desafíos, como atraer inversión con beneficios significativos y ganar la 

confianza de los clientes potenciales, conducir a un entorno regulatorio adecuado para este tipo de 

negocios con operaciones más eficientes y dejar a los usuarios más satisfechos” (Cotrina & 

Pumarrumi, 2020, pp. 31–39). 
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En base a Shetu et al. (2022), las billeteras digitales han sido partícipes de un gran 

crecimiento en las tecnologías financieras y han logrado posicionarse con éxito como una de las 

plataformas más usadas para realizar pagos digitales a través de un teléfono móvil inteligente. Ya 

que, las alternativas de pagos tradicionales para adquirir productos y servicios han cambiado 

decisivamente en los últimos años, expandiendo el interés mundial por los intercambios 

computarizados y de crédito únicamente. Este cambio en los medios de pago se hace posible 

debido a algunos factores como los cambios en la economía, la mejora de la web y la accesibilidad 

de los teléfonos móviles. Simultáneamente, los clientes prefieren transacciones rápidas y seguras. 

En ese sentido, los factores como la estandarización, interconectividad y reconocimiento de los 

sistemas financieros son esenciales para realizar pagos digitales. A medida que esta innovación se 

vuelve más moderna, han surgido nuevos tipos de pago, por ejemplo, la comunicación de campo 

cercano (NFC). De modo que, en el caso de las billeteras digitales los operadores portátiles y los 

bancos trabajan de manera conjunta para ofrecer este servicio (pp. 2-3). 

Para Malik et al. (2020), es un método de pago directo “que permite realizar pagos de 

manera rápida y que permite ahorrar mucho tiempo ya que se evita realizar tediosas colas en el 

banco y evita exponerse a riesgos innecesarios o fraudes si se optan por realizar pago a través de 

pagos con tarjeta de débito o crédito” (p.1). Por otra parte, Hoang et al. (2021), señalaron que los 

datos de una billetera móvil, incluido el nombre, el tipo y otra información importante, están 

protegidos y si se pierden, la opción de respaldo hace que sea sencillo recuperarlos. Debido a que 

son más convenientes para ellos y debido a que las transacciones se pueden completar rápidamente 

a través de estas billeteras digitales. Estos pagos móviles derivan en el crecimiento del mercado 

de comercio móvil. Debido a que se pueden usar en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

estas billeteras digitales se diferencian de otros tipos de pagos en línea convencionales (p.100). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la billetera digital es una aplicación móvil que se descarga 

en el smartphone y funciona con conexión a internet, de modo que, se constituye como un método 

de pago muy útil para realizar transacciones de importes mínimos y capaz de almacenar el 

equivalente de efectivo en cantidades menores, sin necesidad de utilizar el efectivo. Por lo que, se 

le denomina el sustituto de las monedas y billetes convencionales, además, no requiere contar con 

una cuenta bancaria y para la utilización requiere la utilización de un código de autorización 

(Ramos, 2022, pp. 87–88). 

Las billeteras digitales en el Perú, de un tiempo a esta parte se ha tornado en la segunda 

alternativa de pago y tiene cerca de 17 millones de usuarios, ya que, tiene muchas ventajas entre 

ellas las transferencias interbancarias (Banco Central de Reserva del Perú, 2022). Existen varios 

tipos de billeteras digitales en Perú, algunas de las cuales están “respaldadas por un banco o una 

empresa emisora de dinero electrónico”, entre ellos se encuentran: Plin, Yape, Agora PAY, Bim y 

Tunki, como los más empleados. Estas aplicaciones fueron diseñadas para transferir dinero más 

rápido y por cantidades más pequeñas. Te dan la opción de usarlos incluso si no tienes una cuenta 

bancaria (gop.pe, 2022). 

Figura 1 
Billeteras digitales en el Perú 

 

 Yape 
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Es una billetera digital con respaldo del Banco de Crédito (BCP) que permite realizar pagos 

y cobros de manera gratuita entre los contactos. Para registrarse solo se requiere tener el DNI y no 

es necesario tener un cuenta bancaria de esta entidad y es compatible con otras entidades 

financieras (gop.pe, 2022). 

 Plin 

Es otra de las billeteras digitales que operan en el Perú, bajo el respaldo de Interbank y que 

permite realizar operaciones entre los bancos de BBVA , BanBif, Scotiabank, Caja Arequipa y 

Caja Sullana (Interbank, 2019). 

 Agora Pay 

Esta billetera es un medio de pago que se compone de una app y una tarjeta VISA que 

permite manejar dinero para el pago de servicios básicos de luz, agua, internet u otros. No obstante, 

para poder usar esta billetera se debe adquirir una tarjeta física con un costo de s/ 5.00 (cinco soles) 

y se puede utilizar en distintos establecimientos con beneficios de descuentos y promociones 

(Agora.pe, 2022). 

 Bim 

Esta billetera permite realizar operaciones entre más de 20 entidades financieras en el Perú 

y para el uso es necesario registrarse con el número de DNI y el teléfono móvil y se puede realizar 

pagos en establecimientos afiliados a Izipay y Niubiz, también se puede retirar el dinero en efectivo 

en agentes Multired, BCP, Compartamos, cajeros del Banco de la nación entre otras entidades 

(mibim.pe, 2022). 

Si bien es cierto que las billeteras digitales han tomado protagonismo a la hora de realizar 

transacciones sin contacto del efectivo, es necesario aclarar que todos tiene ventajas y desventajas, 
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claro está que todas estas billeteras que actualmente se encuentran en el mercado, contribuyen en 

la inclusión financiera. Pero difieren en cuanto a los gusto y preferencias de los usuario, de acuerdo 

al algoritmo de la plataforma Google Play se asigna una clasificación de 1 a 5 estrellas y según el 

nivel de descargas (Barragán, 2022). 

Tabla 1 
Ranking de billeteras digitales en el Perú 

 
Nota. Tomado de (Barragán, 2022). 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que FPay Perú tiene una mejor calificación 

respecto a los demás, aunque la que tiene mayor cantidad de descargas es Yape con 10 millones 

de usuarios según el reporte a julio 2022. 

Es importante resaltar que en el transcurso del año 2023, el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP), ha dispuesto que, las entidades operadoras de las billeteras digitales deben realizar 

gestiones en sus plataformas, de tal modo que, se pueda interoperar entre sí, de acuerdo a una 

norma existente cuyos plazos responden al cronograma establecido en la norma (Circular N° 0024-

2022-BCRP: Reglamento de Interoperabilidad de Los Servicios de Pago Provistos Por Los 

Proveedores, Acuerdos y Sistemas de Pagos, 2022). 
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Siendo así, la billetera digital es un servicio en línea que permite realizar transacciones de 

cobro y pago a través de un aplicativo móvil de manera rápida y segura, no siendo necesario tener 

una cuenta bancaria. Así mismo, para evaluar el uso de las billeteras digitales se tiene que emplear 

el modelo de aceptación tecnológica; cuyas dimensiones son: son utilidad, facilidad, intención de 

uso y confianza (Candy et al., 2022, pp. 92–93). 

2.2.1.1. Utilidad percibida 

Dado que la reciente crisis sanitaria Covid-19, ha causado estragos tanto en la salud 

como en la economía mundial, el estudio propone un marco y enfatiza la adopción de 

billeteras digitales teniendo como moderador potencial Modelo de Aceptación de 

Tecnología (TAM). Por lo que, la utilidad percibida es un predictor para determinar la 

actitud que tienen las personas con un producto tecnológico, en este caso con la adopción 

de billeteras digitales, donde la expectativa cognitiva del rendimiento del sistema se explica 

por su utilidad en cuanto a la eficacia y eficiencia (Lee & Thoo, 2022, p. 1496). 

Por otro lado, la utilidad percibida es la creencia respecto al uso del sistema; el cual 

contribuye al desempeño laboral, básicamente habla de las expectativas cognitivas de un 

usuario con respecto al rendimiento del sistema y como resultado, los clientes creen que el 

uso de dicho sistema no solo les facilitará la realización de una variedad de transacciones, 

sino que también les ayudará a alcanzar sus objetivos económicos y mejora del estilo de 

vida. Además, se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la intención de utilizar 

el pago electrónico en circunstancias inciertas. Debido a esta utilidad, se pueden agregar 

servicios adicionales para garantizar que los clientes disfruten del uso de billeteras 

electrónicas como opción de pago. También, se ha encontrado que la utilidad percibida es 

un fuerte predictor de la intención de comportamiento del consumidor en estudios previos. 
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El sistema de entrega de información es ayudado por la infraestructura digital, lo que hace 

que la utilidad percibida del sistema sea más influyente en las intenciones de las personas 

de usar la tecnología (Yang et al., 2021, pp. 4–5). 

De tal modo que, la utilidad percibida es el grado de confianza que tienen los 

usuarios frente a una nueva tecnología; billeteras digitales, al creer que su desempeño 

personal en cualquier aspecto mejorará (Shaw & Kesharwani, 2019). En tal sentido, los 

indicadores de esta dimensión son: productividad, eficacia y eficiencia. 

a. Productividad 

Corresponde a un indicador que señala cuántos productos o servicios se logran 

producir teniendo en cuenta los recursos disponibles enmarcados en un plazo establecido 

(Salamanca, 2021). 

b. Eficacia 

Se define como aquella capacidad de lograr lo que se ha propuesto como meta en 

un plazo determinado previamente (Gestión, 2022). 

c. Eficiencia 

Se hace referencia al logro de las metas con menos recursos presupuestados u 

optimizando los recursos disponibles (Gestión, 2022). 

2.2.1.2. Facilidad de uso percibido 

Esta dimensión es una característica atractiva de las billeteras digitales, que consiste 

en la percepción de las personas respecto al servicio que les sirve como una herramienta 

que les permite completar tareas de manera más fácil, de manera que, cuanto más fácil y 

conveniente sea el uso de una nueva tecnología, el uso de las billeteras digitales será mucho 

más frecuentes. Es decir, la facilidad de uso es la creencia que tienen los usuarios respecto 
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al uso de las billeteras digitales, que requiere menos esfuerzo frente a los demás métodos 

de pago (Lee & Thoo, 2022). 

La facilidad de uso percibida es “un factor importante en las actitudes e intenciones 

de los usuarios para aceptar y utilizar una tecnología. Se demostró que las intenciones de 

compra de los consumidores están significativamente influenciadas por la facilidad de uso 

percibida” (Yang et al., 2021, pp. 831–832). Como resultado, la percepción de un cliente 

sobre la facilidad de uso de los monederos electrónicos puede verse influenciada por 

compras anteriores. Numerosos clientes informaron que usar la aplicación de billetera 

electrónica era simple. Por lo tanto, la facilidad de uso percibida de un sitio web refleja 

cuán simple es acceder a un sitio web y realizar una compra en línea. Los usuarios en línea 

pueden ganar más dinero usando tecnología; Dicho de otro modo, los consumidores 

elegirán una tecnología como método de pago preferido por su facilidad de uso. 

En tal caso, la facilidad de uso es el nivel de confianza de los usuarios frente al uso 

de la tecnología de las billeteras digitales, los cuales no requieren mayor esfuerzo en su 

usabilidad, en la que además, permite la adopción y uso continuo por la utilidad (Rehman 

& Shaikh, 2020, p. 5266). Los indicadores para esta dimensión son: 

a. Amigable 

Es una interfaz que le permite al usuario adaptarse de manera fácil en el uso de las 

billeteras digitales. 

b. Interactivo 

Es una característica que le permite al usuario aprender e interactuar en el uso de 

los servicios de la billetera móvil. 

c. Comprensible 
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Esta interfaz le permite al usuario de la billetera móvil reconocer los pasos 

necesarios para utilizar el servicio. 

d. Claro 

Esta característica del servicio de pagos móviles es fácil de reconocer para volverse 

hábil en el uso del sistema. 

2.2.1.3. Intención de uso 

Esta dimensión consiste en la adopción real de las billeteras digitales en diferentes 

contextos, es decir, la probabilidad de uso de un servicio por el consumidor tomando en 

cuenta las características de utilidad, facilidad y el riesgo percibido (Lee & Thoo, 2022). 

La importancia de la adopción de las billeteras digitales, es la percepción que tienen los 

usuarios en cuanto a las amenazas del entorno, así como de los procesos afectivos, 

deliberativos y experiencias. En tal sentido, la intención de uso de las billeteras digitales, 

responde a un comportamiento preventivo ante un riesgo (Attema et al., 2021, p. 2). 

La intención de usar la billetera digital se mide a través de la intensidad de 

adquisición de un producto. Para ello, se han aplicado medidas de intención de 

comportamiento hacia la adopción de la tecnología billetera electrónica, a través de la 

utilidad percibida, la facilidad de uso percibida, el riesgo percibido, la influencia social, el 

precio, la confianza y otros. Esta dimensión también, se relaciona con la retroalimentación 

cognitiva y la interfaz de usuario para predecir la relación entre la intención de usar una 

billetera electrónica y el comportamiento (Yang et al., 2021). 

La intención conductual, es el grado en que una persona de manera consciente 

puede desarrollar o no un comportamiento hacia un producto tecnológico en un futuro 
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predeterminado (Shaw & Kesharwani, 2019). De tal modo que, los indicadores para medir 

a la intención de uso son el entorno y la necesidad (Candy et al., 2022, pp.92-93). 

a. Entorno 

El entorno es el conjunto de factores circunstanciales de carácter social, cultural, 

moral entre otras. Todos los aspectos que rodean a una persona. 

b. Necesidad 

Es el impulso mediante el cual las personas se encuentran obligadas a realizar una 

actividad con la intención de satisfacer una necesidad. 

2.2.1.4. Confianza 

Es un factor importante para la aceptación de la billetera digital, dado que el pago 

móvil debe generar comodidad, accesibilidad e innovación para asegurar el bienestar de 

sus clientes y generar confianza por medio de la credibilidad demostrada. La satisfacción 

depende de la confianza generada por las plataformas digitales. Por lo tanto, las plataformas 

éticamente responsables tienen mejor entrada en los mercados que son cada vez más 

competitivos (Shetu et al., 2022). 

En la adopción completa de la tecnología de las billeteras digitales, se debe 

garantizar suplir las barreras de problemas de privacidad e inseguridad, pues estas 

características inciden en la confianza del consumidor ya que, los usuarios actuales están 

muy preocupados por el tema de la confianza con las entidades involucradas en el proceso 

y las actividades de pago de la billetera digital, ya que son muy conscientes de dar a los 

proveedores de servicios de billetera digital su información personal al realizar dichas 

transacciones de pago (Chaveesuk et al., 2018, p. 35). 
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De modo que la confianza percibida, es el nivel de preocupación de los usuarios 

frente al uso de las billeteras digitales (Aji et al., 2020). De tal modo que, los indicadores 

para esta dimensión son: 

a. Seguridad 

Es el estado en el que el usuario de la billetera digital se siente seguro al usar el 

sistema, también comprende los aspectos de tranquilidad y certeza de protección frente a 

amenazas de peligro en la privacidad y protección de datos. 

b. Compromiso 

Se define como una propiedad de los sistemas de pago móviles que permiten 

asegurar que la información personal y las transacciones están aseguradas y que bajo 

ninguna circunstancia serán divulgadas. 

c. Riesgo 

Se define como aquella probabilidad de ocurrencia de un problema potencial, ante 

tal caso las billeteras digitales deben mostrar que la privacidad del usuario en las 

transacciones no será vulnerada. 

d. Soporte 

Es el grado de confianza con la que las billeteras digitales dan respaldo tecnológico 

y asistencia técnica para solucionar un problema en el corto plazo en caso se presente. 

2.2.2. Inclusión financiera 

De acuerdo a Abdullah y Kazuo  (2020), define la inclusión financiera como todas aquellas 

iniciativas que posibilitan “el acceso a los servicios financieros formales a las personas 

desfavorecidas o aquellas que poseen bajos ingresos económicos. En los últimos años, la inclusión 

financiera ha actuado como una herramienta dinámica que permite la estabilidad macroeconómica 

multidimensional, así como también el crecimiento económico sostenible e inclusivo”. De esta 
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forma, “se ha ido evidenciado en la generación de ingresos, reducción de la pobreza y la igualdad 

de ingresos en los países desarrollados y en vías de desarrollo” (pp. 2-3). Los grupos 

desfavorecidos como las poblaciones de zonas rurales, mujeres, familias de bajos ingresos se 

benefician con los servicios financieros en forma de ahorros, préstamos, pagos y seguros. En las 

regiones en desarrollo, a causa de los ingresos económicos insuficientes y la discriminación del 

mercado existe una proporción considerable de personas que son excluidas involuntariamente del 

sistema financiero ocasionando una pérdida potencial de ahorros, fondos invertibles y acumulación 

de riqueza. Es por ello que, la inclusión financiera cumple un rol importante proporcionando a los 

hogares y empresas recursos para financiar el consumo e inversión elevando la actividad 

económica e incentivando el crecimiento inclusivo. 

Se identificó “vínculos directos e indirectos de la inclusión financiera”, en la que la primera 

se refiere a las formas que permiten contrarrestar la pobreza, según Grados (2021), sostuvo que 

implica “mecanismos de ampliación del acceso al crédito, seguros, mejora de las posibilidades 

empresariales a través del acceso al crédito que en ocasiones genera un incremento de los ingresos 

y el consumo de las personas (p. 549). Asimismo, fortalece los activos productivos para los menos 

posibilitados, reflejándose en la inversión en educación, salud y tecnología. Por otra parte, los 

efectos que se evidencian de forma indirecta es que los marginados pueden ser beneficiados con 

la creación de puestos de trabajo lo cual lleva a un mayor gasto social del gobierno en cuestiones 

de salud, educación y seguridad ciudadana (Grados, 2021, p. 549). 

Nguyen (2021) indicó que “la inclusión financiera es un proceso mediante el cual se busca 

garantizar que las personas menos favorecidas tengan las facilidades para acceder y usar de los 

servicios financieros de las instituciones financieras formales de manera oportuna, adecuada y 

asequible” (pp. 78–79). Además, la IF contribuye a lograr el incremento de la eficiencia general 
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de la economía y el sistema financiero; pero teniendo en cuenta la realidad del mundo con la 

existencia de países en vías de desarrollo y los pobres es complicado lograr un crecimiento 

económico sostenible, por lo que para lograr ello, es necesario de una promoción eficiente de 

políticas inclusivas, siendo una prioridad. 

Por otro lado, Murugesan et al., (2022) señala que la IF se define como una estrategia de 

oferta de productos y servicios financieros y bancarios a las personas para el crecimiento sostenible 

del estado. Además, quiere decir que se pretende ofrecer soluciones financieras a las personas 

desfavorecidas, en formas de ahorro, microcréditos, etc., a un bajo costo. Usualmente estos 

productos y servicios se ven reflejados en servicios financieros asequibles, pagos, servicios de 

remesas, seguros, ahorros y servicios de crédito prestados por bancos e instituciones financieras. 

Esta variable, está compuesta por las dimensiones disponibilidad, facilidad de acceso, educación 

financiera y empoderamiento financiero, los cuales serán presentados a continuación (p.2): 

2.2.2.1. Disponibilidad 

La palabra disponible de acuerdo a la Real Academia Española la define como la acción 

de disponer de forma libre de un objeto que está lista para su uso (RAE, 2023). Para el estudio, se 

hace referencia a la disponibilidad del producto o servicio financiero en el mercado permitiendo 

el acceso de la población a un crédito, ahorro o seguro.  

a. Asesoramiento 

El asesoramiento financiero se refiere a la prestación de recomendaciones de forma 

personalizada a un cliente, ya sea a pedido del individuo o por iniciativa de las empresas 

prestadoras de servicios de inversión, como bancos, cajas o cooperativas. En general, los 

bancos no tienen la obligación de brindar el servicio de asesoramiento, ni los clientes están 

obligados a tomar asesorías, más bien el cliente de acuerdo a sus intereses con el propósito 

de satisfacer sus necesidades busca productos financieros y solicita un asesoramiento. Es 
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así que, por la complejidad del producto o servicio a prestar, se les explica a los clientes 

sobre los riesgos, características y funcionamiento del producto (López et al., 2021, p. 247). 

b. Oportunidad 

En la actividad empresarial el término oportunidad es importante ya que, permite 

desarrollar “actividades de identificación, evaluación y explotación de oportunidades”, de 

esta manera, le permite a la empresa un crecimiento a todo nivel y a nivel global se 

evidencia en la “evolución económica y desarrollo de los diversos sectores industriales”. 

Además, desde la perspectiva académica se refiere a los diversos modelos de análisis 

DAFO, y para la literatura del marketing se enfoca en la estrategia de negocios y finanzas 

(Muñoz, 2010, p. 2). 

c. Requisitos 

En el latín requisitum significa pretender o requerir una cosa. Los requisitos se 

refieren a las condiciones necesarias para tener acceso a algo, o para esperar que suceda un 

hecho (Significados, 2023).  

2.2.2.2. Facilidad de acceso 

La concesión de un crédito sirve como un elemento importante para dar una buena 

marcha en la economía de un país. Es por ello que, para facilitar los procesos de concesión 

de un crédito se debe contar con fuentes de información fiables, precisas y actualizadas, 

estos datos o información pueden ser elaborados por la misma entidad o por externos; 

Además, se debe evaluar mediante un procedimiento interno la concesión proporcionando 

las facilidades para un eficiente servicio y satisfacción del cliente (Estudillo, 2022). 

a. Accesibilidad a créditos 

Cuando se retiran las restricciones estrictamente para personas acomodadas, se 

permite el acceso a la población menos favorecida, por lo que estas segundas pueden 
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beneficiarse invirtiendo en educación, salud, negocio reduciendo el nivel su pobreza. 

Además, por una parte, el acceso al crédito tiene implicancias para la reducción de la 

informalidad y el acceso a servicios financieros digitales fomenta el espíritu emprendedor 

en mujeres.  Por otra parte, en las políticas gubernamentales se puede reflejar la reducción 

de emisiones de carbono debido a la adquisición de tecnologías limpias (Maravalle & 

Gonzales, 2022).  

b. Obtención de microcréditos 

Un microcrédito es un préstamo de una cantidad pequeña que se le puede otorgar a 

un individuo o grupo de individuos, para que estos puedan dar pie o continuidad a sus 

proyectos, ya sea adquirir mercancías, poner una tienda o desarrollar actividades 

económicas similares. Las ventajas principales de los microcréditos es que se pueden 

solicitar con facilidad y sin mucho trámite documentario, por lo general solicitan el 

comprobante de domicilio actual y su identificación, aunque estos requisitos pueden diferir 

de una a otra institución financiera (Finanzas Practicas, 2023).  

c. Acceso a líneas de crédito 

Se refiere a las líneas de crédito como una facilidad que otorgan los bancos a un 

determinado cliente por un límite determinado que le permite por un periodo de vigencia 

la facilidad. Estas líneas de crédito pueden ser de corto o largo plazo. El acceso a estas se 

realiza previa evaluación del cliente, usualmente se les otorga a aquellos que cuentan con 

un historial crediticio o tienen un puesto laboral en el sector formal (BBVA, 2023). 

2.2.2.3. Educación financiera 

“Es considerada como un motor de desarrollo económico y social, debido a que 

puede ayudar a tomar acertadas decisiones financieras con el propósito de optimizar la 

calidad de vida de las personas” (Lamadrid et al., 2021, p. 36). Durante mucho tiempo se 
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tuvo el concepto errado de esta, ya que se pensaba que era un tema exclusivamente para 

los profesionales quienes se encargaban de resolver grandes problemas como de una 

empresa o un país. Es por eso que se ha evidenciado un mal manejo de los créditos de 

muchas personas debido al endeudamiento, situaciones de impago afectando 

principalmente a situación emocional como a su familia. 

Por otra parte, para Encalada et al., (2022) “la educación financiera tiene un alto 

efecto en el ámbito personal, familiar, empresarial y a nivel país, debido a que le permite a 

la persona manejar un cierto grado de conocimiento e información para que los pueda usar 

al momento de tomar decisiones financieras” (p.3). Los autores sostienen que para 

“alcanzar un alto nivel de educación financiera es necesario fortalecer hábitos financieros 

basados en la cultura de ahorro para de esta manera poder enfrentar situaciones no 

esperadas; ello implica tener una planificación de los recursos para realizar proyecciones 

de las necesidades más urgentes e importantes de acuerdo a la inversión” (pp. 2-3). En tal 

sentido, es importante tener en cuenta la responsabilidad de adquirir un compromiso 

financiero, para estar dentro del sistema. Esta dimensión está compuesta por la adopción 

de cultura financiera, conocimiento de servicios financieros y tecnología bancaria. 

a. Adopción de cultura financiera 

Encalada et al., (2022) refiere a la cultura como “ideas, percepciones, reacciones, 

prácticas y normas que se comparte frente al mundo del dinero y las instituciones que la 

intervienen” (p.5). Además, la cultura se forma a partir de un proceso de enseñanzas en 

temas de finanzas, ahorros, etc. Es así que, cuando una persona adquiere conocimientos 

financieros con el propósito de manejar de mejor manera sus cuentas, préstamos y ahorros, 

está adoptando una cultura financiera para mejorar su vida.  

b. Conocimiento de servicios financieros 
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De acuerdo a García et al. (2021) el alfabetismo financiero, se refiere a los 

“conocimientos y habilidades que le permiten a las personas poner confianza en las 

decisiones que tomarán para administrar sus recursos financieros. Además, al ser un activo 

intangible permite al individuo el procesamiento de cierta información económica” 

(p.433). De esta manera, tomar decisiones sobre su planificación financiera entendida 

como la acumulación de deudas, riquezas y pensiones. Un buen conocimiento de los 

servicios financieros podrá ayudar a tomar decisiones en función a un previo análisis, 

interpretación y valoración de la información. 

c. Tecnología bancaria 

Las herramientas vinculadas sector financiero representan un elemento cada día 

más importante para la inclusión financiera. “Estas se pueden resumir como la banca 

electrónica, que permite la prestación de servicios bancarios a través de dispositivos 

tecnológicos que permiten al cliente realizar consultas, ingresar, transportar, proteger y 

almacenar datos de clientes y sus transacciones bancarias” (Pereira de Herrera & Pedreschi, 

2022, p. 21).  

2.2.2.4. Empoderamiento financiero 

La educación financiera es importante para lograr el empoderamiento financiero de 

aquellas poblaciones que son excluidas o discriminadas en el sector financiero. Por ello, la 

educación es muy importante para enfrentar complejidades del mundo financiero; quiere 

decir que, un mejor manejo de los conceptos y productos financieros permitirá una mejor 

toma de decisiones financieras con el propósito de mejorar el bienestar y el 

empoderamiento financiero de las personas. El empoderamiento financiero se evidencia 

por medio del ahorro, objetivos financieros de corto y largo plazo, y por la participación 

financiera (Grifoni et al., 2013, p. 15) 
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a. Ahorro  

De forma convencional, se considera al ahorro como una forma de poder afrontar 

tiempos de crisis o épocas poco favorables, pero también debe ahorrarse para épocas 

buenas. Esto quiere decir que, por un lado, las familias deben ahorrar para que 

posteriormente puedan invertir en educación, salud, jubilación, entre otros. Por otro lado, 

“las empresas deben ahorrar para incrementar su productividad y eficiencia” (Carballo, 

2021, p. 8). 

b. Objetivos financieros largo/corto 

Los objetivos de corto plazo se refieren a periodos de un tiempo definido que 

generalmente son breves como una semana, un mes; pero estos ayudan a cumplir objetivos 

a largo plazo que se refieren a abarcar un tiempo más grande para realizar los objetivos 

como un año, tres o más años. Por lo que, dependiendo de para que se requieran los 

servicios financieros el individuo podrá trazar el tiempo en el que pretende alcanzar sus 

objetivos (3naves, 2023). 

c. Administración de recursos financieros 

La gestión financiera se refiere a “la toma de decisiones acertadas con el propósito 

de destinar los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de 

valor, de tal manera que le permita a alcanzar los objetivos de la empresa. Esto quiere decir, 

una adecuada administración de los recursos económicos que posee una institución o 

individuo” (Universidad Europea, 2021, p. 1). 

d. Participación financiera 

Desde el punto de vista empresarial la participación financiera es vista como una 

forma de reducir la necesidad de representación colectiva en los sindicatos, ya que de 

acuerdo a la teoría los que gozan de la distribución de beneficios son los trabajadores. Estos 
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beneficios están enfocados en conseguir la motivación, mejora del rendimiento laboral y 

mejora de las emociones de los trabajadores (Martín & Molina, 2014, p. 401).  

2.3. Marco conceptual 

a. Sector financiero: Se refiere al conjunto de entidades que tienen el propósito principal de 

prestar el servicio financiero como los préstamos y ahorros, estas entidades pueden ser públicas 

o privadas (Universidad de Negocios ISEC, 2021). 

b. Ahorro informal: Es el ahorro de fácil acceso, quiere decir que se puede guardar en un lugar 

donde la persona crea conveniente como debajo del colchón, en un chanchito, en la vivienda, 

pero esta puede sufrir pérdidas o robo. Cuando se ingresa a una etapa de inflación esta se tiende 

a desvalorizar y el gasto es mucho más fácil, por lo que, no permite generar un historial 

crediticio impidiéndole a la persona adquirir un préstamo (Argentina.gob.ar, 2023). 

c. Ahorro formal: Se refiere al ahorro que se realiza mediante depósitos a una cuenta bancaria, 

quiere decir que, una institución financiera regulada se encarga de la protección y seguridad 

del dinero depositado y también puede generar intereses y un historial de crédito 

(Argentina.gob.ar, 2023). 

d. Sostenibilidad: De acuerdo a la ONU (2023) es definida como aquello que permite satisfacer 

las necesidades de los individuos que viven en el presente teniendo en cuenta que los recursos 

también deben estar disponibles para que generaciones posteriores puedan satisfacer sus 

necesidades. 

e. Tecnologías financieras: Conocida como el Fintech o fintec es un conjunto de tecnologías 

digitales y servicios financieros unificados, esta proporciona una gama de servicios financieros 

para personas individuales, empresas y gobiernos con un bajo costo, además tienen un enfoque 
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inclusivo ya que permite ingresar a los servicios financieros a un grupo desfavorecido (Cortés 

& Estrada, 2017, p. 1). 

f. Comunicación de campo cercano: Por sus abreviaturas NFC se refiere a una tecnología 

inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz y está vinculado con los sistemas de 

seguridad de tiendas físicas. Además, esta es una plataforma de tipo abierta que está pensada 

en los dispositivos móviles teniendo un grado de emparejamiento casi instantáneo (Marcillo et 

al., 2022, p. 172).  

g. Medios de pago: Se refiere a las distintas formas que se puede utilizar para concretar el pago 

por un producto o servicio, este puede ser virtuales o físicos. Por ejemplo, las tarjetas de 

crédito, débito, efectivo, pago por medio de transferencias, aplicativos móviles, etc (Bermeo-

Giraldo et al., 2019, pp. 81–82). 

h. Smartphone: es un dispositivo móvil inteligente que ha tenido un gran impacto en la vida 

social y práctica de las personas, además este dispositivo ha generado procesos innovadores en 

cuanto a la enseñanza y aprendizaje, y de esta manera una mejor inclusión social tanto en la 

educación como en la comunicación a distancia (Albarello et al., 2021).  

i. Microcrédito: Es definido como un préstamo que se brinda a una persona o un grupo de 

personas para que puedan realizar una actividad o un proyecto como abrir una tienda, un 

restaurante pequeño, etc (Finanzas Practicas, 2023). 

j. Pago: Se refiere a la entrega de dinero para realizar la cancelación por algún servicio o 

producto otorgado  

k. Finanzas: Es una disciplina de la economía que se encarga de estudiar la adquisición y gestión 

de los recursos financieros, en otras palabras, estudia la obtención  del dinero y luego la 

inversión y ahorro del mismo (Economipedia, 2018). 
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l. Comodidad: Normalmente se refiere a aquello que le hace sentir cómodo o permite a un 

individuo poder tener la tranquilidad para permanecer en un lugar. En salud se refiere a una 

sensación de alivio ante un malestar, tranquilidad y permite llevar una vida agradable (A. 

González et al., 2016). 
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Capítulo III: Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis de la investigación  

3.1.1. Hipótesis general 

“Existe relación entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes 

de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

a. “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y disponibilidad financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022”. 

b. “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y facilidad de acceso al mercado 

financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022”. 

c. “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera de comerciantes 

de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

d. “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022”. 

3.2. Identificación de las variables e indicadores  

3.2.1. Variable 1 

Billeteras digitales 

3.2.2. Variable 2 

Inclusión financiera  
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Niveles y rangos 

(baremo) 

Billeteras 

digitales 

“Las billeteras digitales son 

un servicio en línea que 

permite realizar 

transacciones de cobro y 

pago a través de un 

aplicativo móvil o desde una 

plataforma web de manera 

rápida y segura donde el 

contacto directo y el 

efectivo ya no son 

necesarios” (Candy et al., 

2022). 

El uso de las billeteras 

digitales se medirá a través de 

la aceptación tecnológica, por 

lo tanto, es una variable 

categórica cuyas dimensiones 

son la utilidad, facilidad, 

intención de uso y confianza, 

que se medirán a través del 

Modelo de Aceptación 

Tecnológica adaptado para 

billeteras digitales (TAM) 

(Candy et al., 2022). 

Utilidad 

percibida 

 Productividad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

Ordinal 

 

5= “Totalmente 

de acuerdo” 

4= “De 

acuerdo” 

3= 

“Indiferente” 

2= “En 

desacuerdo” 

1= “Totalmente 

en desacuerdo” 

Alto: [60 - 80] 

Medio: [38 – 59] 

Bajo: [16 - 37] 

Facilidad de 

uso percibido 

 Amigable 

 Interactivo 

 Comprensible 

 Claro 

Intención de 

uso 

 Entorno 

 Necesidad 

Confianza 

 Seguridad 

 Compromiso 

 Riesgo 

 Soporte 

Inclusión 

financiera 

La inclusión financiera es la 

entrega y distribución de 

productos y servicios 

financieros a las personas a 

un costo razonable de 

manera transparente y justa. 

Comprende también “la 

provisión de servicios 

financieros 

asequibles, pagos, servicios 

de remesas, seguros, ahorros 

y servicios de crédito 

prestados por bancos e 

instituciones financieras” 

(Murugesan et al., 2022). 

La inclusión financiera es una 

variable que tiene naturaleza 

categórica que se medirá a 

través de las dimensiones: 

disponibilidad, facilidad de 

acceso, educación financiera 

y empoderamiento 

financiero. Para medir a la 

variable y dimensiones se 

empleará el Índice de 

Inclusión Financiera 

Compuesto 

Multidimensional (MCFII) 

(Murugesan et al., 2022). 

Disponibilidad 

financiera 

 Asesoramiento 

 Oportunidad 

 Requisitos 

Ordinal 

 

5= “Siempre” 

4= “Casi 

siempre” 

3= “A veces” 

2= “Casi 

nunca” 

1= “Nunca” 

Alto: [74 - 100] 

Medio: [47 – 73] 

Bajo: [20 - 46] 

Facilidad de 

acceso al 

mercado 

financiero 

 Accesibilidad a créditos 

 Obtención de microcréditos 

 Acceso a líneas de crédito 

Educación 

financiera 

 Adopción de cultura financiera 

 Conocimiento de servicios 

financieros 

 Tecnología bancaria 

Empoderamie

nto financiero 

 Ahorro 

 Objetivos financieros largo/corto 

 Administración de recursos 

financieros 

 Participación financiera 

Nota. Elaboración propia.
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Capítulo IV: Metodología de la investigación 

4.1. Ámbito de estudio 

El estudio se desarrolló en la plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq, perteneciente a 

la provincia y departamento de Cusco. Esta se encuentra rodeada por las instituciones Plan 

COPESCO, DIRCETUR, Región Policial Cusco, Hospital de la Solidaridad, y otros negocios 

dedicados al rubro de restaurantes, y centros comerciales. 

 

Figura 2 

Ubicación del estudio 

 

Nota. Tomado de Google Maps y Huamani (2016) 
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4.2. Población y muestra  

4.2.1. Población 

La población según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), es el conjunto de personas 

que están involucradas en un problema y que concuerdan con características similares y 

particulares (pp. 195-196). Por lo tanto, la población que participó en la investigación fueron 55 

comerciantes de la feria sabatina, quienes emplean de alguna u otra forma las billeteras digitales. 

Los comerciantes de esta feria se dedican a la venta de plantas, ropa para personas y mascotas, 

comida, muebles, entre otros. Para determinar la población se realizó un bosquejo y conteo de las 

personas que trabajaban en la feria sabatina, de los cuales se retiró del estudio a aquellas que no 

cumplían con las características de análisis, que fueron consideradas en los criterios de exclusión. 

 Criterios de exclusión 

De acuerdo a Blums et al. (2022), los criterios de exclusión son los casos o personas que 

no son tomados en cuenta en una investigación (pp.23-30). Por ende, se excluye de la 

presente investigación a aquellos comerciantes que no empleen billeteras digitales, no 

deseen participar en la misma y aquellos comerciantes que sean adultos mayores, menores 

de edad y tengan discapacidad física y mental que impida la participación con el trabajo de 

investigación.  

 Criterios de inclusión 

Según Blums et al. (2022), son todos los casos y/o individuos que cumplen con las 

especificaciones que requiere el investigador (pp.23-30). Siendo así, fueron partícipes de 

la investigación aquellos comerciantes que deseen participar voluntariamente y 

comerciantes mayores de edad. 



38 
 

 
 

4.2.2. Muestra 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), es el subconjunto representativo de la 

población, quienes fueron partícipes de manera directa del análisis y revisión del estudio, es decir, 

aquellos a los que se les aplicó las técnicas e instrumentos para obtener datos objetos de análisis 

(pp. 196-197). Por lo tanto, la muestra que compone a la presente revisión fue de 48 comerciantes 

obtenidos a partir de un muestreo aleatorio simple, a los cuales se les administró unas preguntas 

por medio de una encuesta para obtener información respecto al uso de las billeteras digitales e 

inclusión financiera. 

4.2.3. Muestreo 

El muestreo es una técnica para obtener la muestra representativa, para el presente caso se 

ha empleado una técnica estadística; muestreo aleatorio simple, este consiste en la elección de los 

participantes que tiene como característica de que todos los integrantes de la población tienen las 

mismas probabilidades de participar en la investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, 

pp.197-212). 

 

Donde: “n” es la muestra por determinar, “N” población finita (55), “Z” es grado de 

confianza (95% para distribución normal Z=1.96), “E” error aleatorio (5%), “p” es la proporción 

de individuos con características similares (50%). Y “q” es la proporción de individuos con 

características distintas (50%). De modo que, al reemplazar los datos en la fórmula anterior se 

obtuvo una muestra de 48. 
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4.3. Metodología y técnicas de recolección y análisis de datos 

4.3.1. Tipo de investigación 

Para Valderrama y Jaimes (2019), los tipos de investigación son: básica cuando la 

investigación tiene finalidad de enriquecer el conocimiento y aplicado cuanto la investigación 

propone una herramienta para solucionar un problema de manera inmediata (p. 250). A partir de 

lo anterior, se trabajó con el tipo de investigación básico en la presente. 

Así mismo, para llevar a cabo los objetivos planteados se empleó el enfoque cuantitativo, 

que consiste en la utilización de la inferencia estadística para probar las hipótesis con el objeto de 

darle respuesta a las interrogantes del trabajo de investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018, p.6). 

4.3.2. Nivel de investigación 

Este aspecto es la profundidad de la investigación, según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), “existen cinco niveles de investigación, los cuales son: exploratorio, descriptivo, 

correlacional, explicativo y aplicado, cada uno de estos tiene su importancia de acuerdo a lo que 

se pretende estudiar” (pp. 104-115). En base a los objetivos de la investigación el nivel de la 

presente investigación es correlacional, en vista que, la finalidad es conocer si entre las variables 

existe correlación; uso de las billeteras digitales y la inclusión financiera, es decir si entre ambas 

existe dependencia o independencia. 

4.3.3. Diseño de la investigación 

Los diseños de investigación en base a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), pueden ser 

experimentales y no experimentales y dependen de los objetivos del estudio, en el presente caso 

de estudio es no experimental, ya que, las variables; uso de billeteras digitales e inclusión 
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financiera, se estudian en su contexto natural. Es decir, “no existe manipulación deliberada de la 

variable independiente para observar el efecto en la variable dependiente” (pp. 109-110). 

Figura 3 
Diseño no experimental de alcance correlacional 

 
Nota. Estructura de nivel correlacional adaptado de (Valderrama y Jaimes, 2019, pp. 254-255). Donde “n” 

muestra óptima para el estudio. V1 Variable uso de billeteras digitales. V2 Variable inclusión financiera. Y 

“r” grado de correlación. 

 

4.4. Método de investigación 

El método científico empleado es el hipotético deductivo al tratarse de variables 

categóricas, pues, la investigación nace de la observación de un problema en el ámbito de análisis, 

este problema se analiza en base a las teorías y antecedentes de estudio para luego formular 

hipótesis que se contrastan de manera estadística (Rodríguez & Pérez, 2017, pp. 175–195). 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cuando la recolección de datos se realiza in situ, es decir en el mismo lugar donde se 

desarrolla la realidad problemática, son necesarios la observación y tratándose de variables de 

naturaleza categórica la encuesta (Hernandez & Duana, 2020). Siendo así, en la presente 

investigación se empleó la encuesta como técnica de recolección, ya que, las variables que se han 

identificado tienen naturaleza categórica tanto el uso de las billeteras digitales y la inclusión 

financiera. 

En cuanto al instrumento se empleó el cuestionario, ya que, Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), sugiere que se emplea cuando se pretende medir a una muestra grande y cuando 
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las variables son de tipo categórica (pp. 250-253). Así mismo, el instrumento que se tomó en cuenta 

para medir el uso de las billeteras digitales fue el Modelo de Aceptación tecnológica (TAM) que 

consta de 16 ítems (Candy et al., 2022, p.94). Y para medir a la inclusión financiera se tomó el 

Índice de Inclusión Financiera Compuesto Multidimensional de 20 ítems (MCFII) (Murugesan et 

al., 2022, p.16). Cuya validez fue opcional ya que estos instrumentos están validados a nivel 

internacional. Finalmente, la fiabilidad de los mismo se realizó a través del Alfa de Cronbach para 

medir la consistencia interna de cada ítem. 

4.6. Procesamiento de datos  

La ejecución del trabajo de investigación consta de dos fases. El primero consiste en el 

trabajo de gabinete, es decir, se revisa información bibliográfica en fuentes confiables y se 

desarrolla el proyecto de investigación. El segundo, corresponde al trabajo de campo, en la que se 

realiza la encuesta a los participantes de la investigación, cuyos datos se tabularon y ordenaron en 

hojas de cálculo y en programas de estadística (SPSS versión 26) para luego ser analizados. 

“El análisis de los datos consta también de dos fases, dado que, se realizó el análisis 

descriptivo, en la que, se describen tablas de frecuencia, medidas de tendencia central como la 

dispersión y posición” (Kaur et al., 2018, pp. 60–61). La segunda fase es el análisis inferencial, 

que viene a ser la prueba de hipótesis, en tal sentido, la prueba de hipótesis se realizó mediante el 

estadístico de Chi-cuadrado (x2) y Rho de Spearman en la que se toma como error aleatorio del 

5% (α=0.05) (Andía et al., 2019). 

4.6.1. Método de contrastación hipotética 

El x2 es un estadístico que mide la asociatividad o no de dos variables a través de una tabla 

cruzada, de modo que, existe un número de filas denominado “r” y un número de columnas “c”, 

también, se toma en cuenta los eventos observados “O” y eventos esperados “e”. 
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𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 =∑∑

(𝑜𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)
2

𝑒𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

De tal forma que, para calcular el valor de chi se debe reemplazar en la fórmula anterior, 

cuyo resultado se compara con el valor teórico de chi con el nivel de significancia del 5% para 

probar las hipótesis. 

El Rho de Spearman es otro estadístico que mide el grado de correlación entre dos 

variables, con la diferencia de que el resultado muestra la dirección de la correlación, es decir, si 

la correlación es positiva o negativa (directa o inversa). Así mismo, los valores oscilan entre ±1, 

cuando más se acerca a la unidad; ya sea negativa o positiva la correlación es alta, cuando se acerca 

a cero, se presume que la correlación es nula (Roy-García et al., 2019). 
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Resultados descriptivos 

Los instrumentos de investigación se sometieron al criterio de validez por “juicio de 

expertos” y confiabilidad por “Alfa de Cronbach”, en el primer caso los expertos señalaron la 

condición de aplicabilidad para los dos instrumentos, aunque este procedimiento fue opcional pues 

ambos instrumentos ya se encontraban validados.  En cuanto a la confiabilidad se evidenció un 

valor de α=0.943 para el instrumento de billeteras digitales y α=0.863 para el instrumento de la 

inclusión financiera. Una vez finalizado esta primera fase, se dio inicio a la aplicación de los 

instrumentos a la muestra determinada para el caso de este estudio, es decir, se aplicó los dos 

instrumentos a 48 participantes que se encontraban en la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru 

del Distrito de Wanchaq, cuyos datos fueron tabulados y agrupados, a partir de ello, se observó los 

siguientes resultados. 

El 71% de los participantes fueron de sexo femenino y el 29% del sexo masculino, todos 

ellos señalaron que conocen alguna de las billeteras digitales, siendo el aplicativo “Yape” del que 

todos saben o han escuchado alguna vez, el aplicativo “Plin” es conocido por el 34%, “Tunki” por 

el 21% y el 8% de todos los participantes conocen otros aplicativos de billetera móvil. También, 

se pudo conocer que el 6% de los participantes han usado alguna vez “Yape”, “Plin” y “Tunki”. 

El 27% han usado alguna vez “Yape” y “Plin”, el 50% solo usó “Yape”, el 4% solo “Plin” y el 

13% no respondió a dicha interrogante. 

El baremo del conjunto de datos de la encuesta se realizó bajo las puntuaciones observados 

a partir de la encuesta; según lo establecido en la operacionalización de las variables (Tabla 2), en 

cuyo caso, se debe tomar en cuenta que los ítems de la primera variable constan de 16 ítems y la 

segunda de 20 ítems. 
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Tabla 3 
Baremo de datos 

Variable 
Baremo 

Promedios para 5 escalas Promedios para 3 escalas  

1: “Nunca” 1,00 - 1,80: “Nunca” 

Bajo:1-2,3 

Medio: 2,4 – 3,7 

Alto: 3,8 - 5 

2: “Casi nunca” 1,81 - 2,60: “Casi nunca” 

3: “A veces” 2,61 - 3,40: “A veces” 

4: “Casi siempre” 3,41 - 4,20: “Casi siempre” 

5: “Siempre” 4,21 - 5,00: “Siempre” 

Nota. Elaboración propia. 

De esta forma se obtuvo el baremo de datos en tres partes (3 escalas) de igual distancia, 

que a diferencia de las 5 escalas permite un mejor análisis. 

Tabla 4 
Baremo de datos para uso de billeteras digitales 

Uso de billeteras 

digitales 

(16 ítems) 

Utilidad 

percibida 

(4 ítems) 

Facilidad de uso 

percibido 

(4 ítems) 

Intención de uso 

(4 ítems) 

Confianza 

(4 ítems) 

Alto: [60 - 80] Alto: [16 - 20] Alto: [16 - 20] Alto: [16 - 20] Alto: [16 - 20] 

Medio: [38 – 59] Medio: [10 – 15] Medio: [10 – 15] Medio: [10 – 15] Medio: [10 – 15] 

Bajo: [16 - 37] Bajo: [4 - 9] Bajo: [4 - 9] Bajo: [4 - 9] Bajo: [4 - 9] 

Nota. Elaboración propia. 

El instrumento para la variable “uso de billeteras digitales” consta de 16 ítems y sus 

dimensiones cada uno de 4 ítems. 

Tabla 5 
Baremo de datos para inclusión financieras 

Inclusión financiera 

(20 ítems) 

Disponibilidad 

financiera 

(5 ítems) 

Facilidad de acceso al 

mercado financiero 

(5 ítems) 

Educación 

financiera 

(5 ítems) 

Empoderamiento 

financiero 

(5 ítems) 

Alto: [74 - 100] Alto: [19 - 25] Alto: [19 - 25] Alto: [19 - 25] Alto: [19 - 25] 

Medio: [47 – 73] Medio: [12 – 18] Medio: [12 – 18] Medio: [12 – 18] Medio: [12 – 18] 

Bajo: [20 - 46] Bajo: [5 - 11] Bajo: [5 - 11] Bajo: [5 - 11] Bajo: [5 - 11] 

Nota. Elaboración propia. 

El instrumento para la variable “uso de billeteras digitales” consta de 20 ítems y sus 

dimensiones cada uno de 5 ítems. 
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Tabla 6 
Nivel de uso de las billeteras digitales 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

De acuerdo a la tabla 3 se evidencia la existencia del problema de estudio, pues de acuerdo 

al análisis de los datos, el nivel de uso de las billeteras digitales es bajo según el 40% del 

participante, medio 29% y alto para el 31%. Lo cual indica que hay muchas personas que aún no 

emplean mecanismos de pago digital, ya sea, por desconocimiento, acceso a internet entre otros 

factores. En consecuencia, siguen empleando medios de pagos tradicionales, siendo un limitante 

para ampliar los niveles de ingresos de los comerciantes, al estar inmersos en un ámbito de 

economía globalizada. 

Tabla 7 
Nivel de utilidad percibida de billeteras digitales 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En base a la tabla 4, se evidencia que el 35% de los participantes señalaron que la utilidad percibida 

es bajo y para el 65% es medio. Por lo que, la utilidad percibida de las billeteras digitales está a un 

nivel medio debido a que muchas personas no conocen las características, importancia y beneficios 

de estos aplicativos, el cual es un indicador de la actitud que tienen las personas con un producto 

tecnológico. 
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Tabla 8 
Nivel de facilidad de uso percibido de billeteras digitales 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En la tabla 5 se observa que para el 40% de los encuestados, las billeteras digitales tienen una 

facilidad de uso bajo, facilidad de uso medio para el 35% y facilidad de uso alto para el 25% de 

los encuestados. En base a la percepción de trabajadores de la feria, el uso de los aplicativos no es 

fácil para una gran mayoría de ellos, lo que evidencia la carencia de inclusión financiera y poca 

promoción de las billeteras digitales en sectores de la pequeña empresa e informal. 

Tabla 9 
Nivel de intención de uso de billeteras digitales 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En base a la tabla 6, se observa que la intención de usar la billetera digital es baja para el 44% y 

para el 56% la intención de uso es medio. Con estos resultados se puede evidenciar que la 

intensidad de uso de los aplicativos depende de qué tan familiarizado se encuentra el individuo 

con el producto. Para ello, se ha visto el comportamiento hacia la adopción de la tecnología 

billetera electrónica, manifestando en base a los hallazgos una cierta resistencia hacia el uso de 

esta tecnología. 
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Tabla 10 
Nivel de confianza hacia las billeteras digitales 

 
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

De acuerdo a la tabla 7 se ha evidenciado que el nivel de confianza respecto a la utilización de las 

billeteras digitales es bajo para el 33% de los encuestados, medio para el 44% y alto para el 23%. 

Lo que demuestra la existencia de un bajo nivel de conocimiento respecto a la utilización de las 

billeteras digitales, pues el comportamiento de los participantes está en relación conocimiento – 

confianza, es decir, los usuarios de un producto de tecnología financiera no pueden brindar su 

confianza si no conocen el producto. 

Tabla 11 
Nivel de inclusión financiera 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En base a la tabla 8, el nivel de inclusión financiera según la percepción del 35% de los encuestados 

fue bajo, el 33% consideró como medio y para el 31% fue de nivel alto. Estos resultados señalan 

de cómo se sienten los participantes en la investigación, pues de acuerdo a lo que se ha notado, 

muchos trabajadores de la feria sabatina no se sienten parte del sistema financiero. Sabiendo que, 

la inclusión financiera son las iniciativas que posibilitan el acceso a los servicios financieros 

formales a las personas desfavorecidas o aquellas que poseen bajos ingresos económicos. Por lo 

tanto, se evidencia la existencia de un problema real que se había advertido en el planteamiento 

del problema. 
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Tabla 12 
Nivel de disponibilidad financiera 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En la tabla 9 es posible observar que la disponibilidad financiera para el 38% de los participantes 

es bajo, para el 42% medio mientras que para el 21% es alto. El bajo nivel considerado por los 

encuestados explica que hay un descontento respecto al acceso a oportunidades de asesoramiento 

financiero, esto se relaciona con el bajo nivel de inclusión financiera auto percibido. 

Tabla 13 
Nivel de facilidad de acceso al mercado financiero 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

De acuerdo a la tabla 10, se pudo evidencia que existe un bajo nivel de acceso al mercado 

financiero, este indicador fue del 40% por lo que, demuestra la existencia de un problema para un 

sector de la población que se encuentra insatisfecha con la inclusión financiera. Sin embargo, para 

el 31% de los participantes la facilidad de acceso es de nivel medio y para el 29% es de nivel alto. 

Cabe señalar que, actualmente existen restricciones a nivel de exigencia de requisitos 

documentarios, los cuales limitan la inclusión financiera y la reducción de la informalidad. 
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Tabla 14 
Nivel de educación financiera 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

La tabla 11, demuestra que todavía la educación financiera es baja en un nivel de 40%, medio en 

31% y alto en el 29%. Esto significa que, la educación financiera tiene incidencia en el ámbito 

personal, familiar y empresarial porque permite a la persona manejar un cierto grado de 

conocimiento e información para que los pueda usar al momento de tomar decisiones financieras. 

Y para alcanzar un alto nivel de educación financiera es necesario fortalecer hábitos financieros 

basados en la cultura de ahorro para de esta manera poder enfrentar situaciones no esperadas. 

Tabla 15 
Nivel de empoderamiento financiero 

  
Nota. Datos recuperados del SPSS v26 a partir del trabajo de campo. 

En cuanto al empoderamiento financiero se ha encontrado que es considerado nivel alto y medio 

en 29% y 38% respectivamente, mientras que el 33% fue considerado de nivel, lo cual demuestra 

que hay un problema evidente, pues si hay baja inclusión financiera afectará indudablemente al 

empoderamiento financiero. No obstante, la educación financiera es importante para lograr el 

empoderamiento financiero de aquellas poblaciones que son excluidas o discriminadas en el sector 

financiero. Es por ese motivo, que la educación es muy importante para adoptar nuevas estrategias 

y tecnologías financieras. 
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5.2. Resultados inferenciales 

Tabla 16  
Prueba de normalidad 

 

Tomando en cuenta que el número de casos de la muestra de 48, se utilizó para el análisis 

la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de donde se dedujo que los datos no se comportaban de 

forma normal, por lo que, el análisis de asociación tuvo que realizarse con pruebas no paramétricas. 

A partir de los valores de significancia inferiores a 0.05, se dedujo estadísticamente que los datos 

recolectados de la totalidad de la muestra se comportaban de forma no paramétrica. 

Contrastación de las hipótesis  

H0: “No existe relación directa entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

H1: “Existe relación directa entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

Tabla 17  
Prueba Chi2 para la hipótesis general 

 

Tomando en cuenta que el grado de libertad (gl) fue 16, y el valor teórico Chi 2 a un nivel 

de significancia de 0.05 fue 26.296 

𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 = 42,136 > 𝜒(16)(0.05)

2 = 26.296 
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Los valores encontrados permiten decir estadísticamente que se rechaza la hipótesis nula 

debido a que el valor calculado (𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 ) se ubica dentro de la zona de rechazo. Es por ese 

motivo que, con suficiente certeza estadística se acepta la hipótesis planteada por el investigador 

en la que las variables uso de billeteras digitales e inclusión financiera se relacionan 

significativamente. 

Tabla 18  
Pruebas no paramétricas para la hipótesis general 

 

Si bien es cierto que, la prueba de Chi2 permite medir si las variables estudiadas se asocian 

o no, no es suficiente para determinar el grado y dirección de esta asociación, es por ello que, se 

emplean otras pruebas no paramétricas. Para el estudio se utilizó el R de Spearman, del cual se 

obtuvo como valor de asociación 0.556 y sig= 0,000, a partir de estos valores se puede decir que, 

la asociación entre las variables es positiva, moderada y significativa. Es así que, se puede llegar 

a concluir con la aceptación de la hipótesis alterna, en la que las variables se asocian.  

H0: “No existe relación entre el uso de billeteras digitales y disponibilidad financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

H1: “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y disponibilidad financiera de comerciantes 

de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 
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Tabla 19  
Prueba Chi2 para la hipótesis específica 1 

 

El valor teórico Chi 2 con 16 grados de libertad y nivel crítico de 5% es de 26.296, mientras 

que, el valor calculado es 𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 = 25,215 < 𝜒(16)(0.05)

2 = 26.296. 

Tabla 20  
Pruebas no paramétricas para la hipótesis específica 1 

 

Si bien, en la prueba del “chi cuadrado”, no se observaron resultados que validen la 

hipótesis, sin embargo, mediante la correlación “Spearman”, se puede deducir estadísticamente 

que existe un grado de relación moderada, positiva y significativa entre las billeteras digitales y la 

disponibilidad financiera, ello evidente en el valor 0,417 y sig=0,003. Finalmente se llega a 

concluir que entre las variables existe asociación significativa.  

H0: “No existe relación entre el uso de billeteras digitales y facilidad de acceso al mercado 

financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq 

- Cusco, 2022”. 

H1: “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y facilidad de acceso al mercado financiero 

de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 

2022”. 
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Tabla 21  
Prueba Chi2 para la hipótesis específica 2 

 

El valor teórico fue 26.296, mientras que el calculado fue 𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 = 35,759 >

𝜒(16)(0.05)
2 = 26.296. A partir de estos datos, se puede dar evidencia estadística de que se acepta 

la hipótesis alterna, afirmando que el uso de billeteras digitales se asocia con la facilidad de acceso 

al mercado financiero.  

Tabla 22  
Pruebas no paramétricas para la hipótesis específica 2 

 

En cuanto a la prueba de R de Spearman se puede decir que, estadísticamente los valores 

indican la existencia de asociación evidenciando valores de sig=0,001 y R=0,455; lo cual, permite 

decir que la asociación es positiva y moderada. Quiere decir que, si el uso de billeteras digitales se 

incrementara, la facilidad de acceso al mercado financiero debería también incrementar. De esta 

manera se logra decir que, se acepta la hipótesis del investigador con suficiente evidencia 

estadística.  
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H0: “No existe relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera de comerciantes 

de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

H1: “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera de comerciantes de 

la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”. 

Tabla 23  
Prueba Chi2 para la hipótesis específica 3 

 

Con 16 grados de libertad el valor teórico, Chi 2 fue de 26.296, asimismo, calculando el 

valor estadístico del estudio tuvo como resultado 𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 = 33,594 > 𝜒(16)(0.05)

2 = 26.296. 

Lo que permitió dar certeza estadística al rechazo de la hipótesis nula y aceptación a la alterna.  

Tabla 24  
Pruebas no paramétricas para la hipótesis específica 3 

 

En la tabla 21, con el valor R de Spearman (0,576) y Sig= 0,000, se logra aceptar la hipótesis 

alterna en la que existe relación entre el uso de billeteras digitales y educación financiera. Esta 

relación es positiva, moderada y significativa.  

H0: “No existe relación entre el uso de billeteras digitales y empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 

2022”. 
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H1: “Existe relación entre el uso de billeteras digitales y empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 

2022”. 

Tabla 25  
Prueba Chi2 para la hipótesis específica 4 

 

Comparando el valor teórico 26,296 con respecto al valor calculado 𝜒(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
2 =

11,431 < 𝜒(16)(0.05)
2 = 26.296, se puede evidenciar que el valor calculado es inferior al valor 

teórico, por lo que estadísticamente se rechaza la hipótesis del investigador. 

Tabla 26  
Pruebas no paramétricas para la hipótesis específica 4 

 

En la tabla 23 los valores encontrados, permiten dar fiabilidad estadística en que se rechaza 

la hipótesis del investigador ya que su valor de trascendencia estadística estuvo por encima del 

valor crítico de 0.05.  Entonces con los datos hallados, se da la aprobación a la hipótesis nula, en 

la que las billeteras digitales y empoderamiento financiero de comerciantes no se interrelacionan 

o no se asocian. 
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5.3. Discusión de resultados 

Los hallazgos evidencian que el uso de billeteras digitales y la inclusión financiera tienen índices 

bajos 39.6% y 35.4% respectivamente. Así mismo, en respuesta al objetivo general, se encontró 

que existe relación directa significativa entre las variables según los estadísticos “Chi Square”, 

“Rho de Spearman” y “Pearson” en los cuales se evaluó el nivel de trascendencia (p valor=0.05). 

En estas pruebas se evidenció que el nivel de trascendencia resultó por debajo del riesgo de error 

aleatorio que se estableció al principio (p_valor<0.05). A partir de esto, se pudo asumir la validez 

de las “hipótesis general” de la presente investigación. En ese caso, el uso de las billeteras móviles 

funciona como un factor asociado a la inclusión financiera, pues, estadísticamente la primera 

variable se define como la independiente, mientras que la segunda como la dependiente, de tal 

manera que habrá mayor inclusión financiera cuando haya mayor uso de las billeteras digitales. 

En suma, la inclusión financiera dependerá del nivel de uso de las billeteras digitales. 

Estos resultados confirman los hallazgos de Rivero (2019), quien en su estudio evidenció que el 

uso de la banca electrónica, transferencias bancarias y uso de tarjetas de crédito tienen un efecto 

positivo en la inclusión financiera (p<0.05). También el estudio de Carballo y Bartolini (2020) 

señalaron que los medios de pago digital usados por habitantes de barrios vulnerables permiten la 

inclusión financiera (p<0.05), pues los comerciantes de estos barrios sienten la necesidad 

imperiosa de aceptar todos los posibles medios de pago y no solo por temas de seguridad sino 

también por temas de estrategias comerciales, lo que les permite estar incluidos en el sistema 

financiero nacional. Al respecto, Cotrina & Pumarrumi (2020), sugirieron que los emprendedores 

requieren implementar estrategias comerciales para atraer inversión y ganar la confianza de los 

clientes a través de tecnologías financieras entre ellos las billeteras digitales que permiten realizar 

operaciones de pago de manera rápida y sencilla (pp. 32–36). Malik et al. (2020), también 
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mencionaron que las billeteras digitales son métodos de pagos directos que permite ahorrar mucho 

tiempo ya que se evita realizar tediosas colas en el banco y evita exponerse a riesgos y/o fraudes 

innecesarios (p.1). 

Dado los hallazgos y la comparación crítica con la teoría y antecedentes, es posible afirmar que el 

uso de las billeteras digitales en la pequeña empresa, pequeños emprendedores y sector informal 

tienen un impacto positivo en la “inclusión financiera”, pues contribuye en el crecimiento 

económico y bienestar personal, al permitirles tener acceso y hacer uso de los servicios financieros. 

Mediante la cual, tienen la oportunidad de ahorrar dinero, ampliar las opciones de inversión y 

protegerse contra riesgos. Además, el sistema financiero proporciona instrumentos para adquirir 

servicios de crédito, opciones de pago, cambio de moneda, compra de seguros entre otros que 

resultan por el acceso a los servicios financieros, no obstante, se debe contar con los mecanismos 

adecuados de información financiera para evitar pérdidas de patrimonio que pudieran resultar en 

desequilibrios entre los flujos de ingresos y gastos. 

En respuesta al primer objetivo específico, se evidenció la dependencia de la disponibilidad 

financiera del uso de las billeteras digitales en base a los resultados de las pruebas de hipótesis; 

“Chi Square”, “Rho de Spearman” y “Pearson”, en los cuales se observó que hay correlación 

directa significativa entre las variables analizadas (p<0.05), mediante la cual se asume la validez 

de la hipótesis de investigación que se planteó al principio. Es decir, el mayor uso de las billeteras 

digitales contribuye a una mayor disponibilidad financiera. Estos hallazgos, confirman los 

evidenciados por Ouyang (2022), quien señaló que el pago electrónico permite acceder a la 

tecnología financiera para aquellos que antes carecían de servicios financieros. Además, el uso de 

billeteras móviles sirve de intermediación financiera, porque permite a los usuarios una mejor 

calificación crediticia al intentar sacar un préstamo bancario. Por lo tanto, los hallazgos del estudio 
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señalan que la adopción de pagos digitales sin usar efectivo permite brindar mejores oportunidades 

para la inclusión financiera, además el pago móvil puede representar una buena oportunidad de 

negocio para préstamos de importes pequeños. 

Los hallazgos del segundo objetivo específico evidencian que el uso de billeteras digitales y la 

facilidad de acceso al mercado financiero se correlacionan de manera directa y significativa a partir 

de los estadísticos “Chi Square”, “Rho de Spearman” y “Pearson” en los cuales se evaluó el 

nivel de trascendencia (p valor=0.05). Bajo estas pruebas se pudo conocer que el valor de 

significancia se encuentra por debajo del riesgo de “error aleatorio”, lo que permitió corroborar la 

hipótesis (p_valor<0.05). Estos resultados confirman los encontrados por Zuleta y Giraldo (2021), 

quienes señalaron que hay dependencia positiva moderada entre la intención de uso de los medios 

de pago con el acceso a los servicios bancarios. Al respecto, Estudillo (2022), señala que, es 

importante facilitar los procesos de concesión de un crédito a personas desfavorecidas con el 

sistema financiero para contribuir con la inclusión financiera, a partir de impartir información 

fiables, precisas y actualizadas. 

Los resultados en cuanto al tercer objetivo específico evidencia que existe un nivel de dependencia 

estadística entre la adopción de billeteras digitales y la educación financiera  

Los hallazgos frente al cuarto objetivo específico señalan que la asociación estadística es mínima 

y no es significativa, es decir el “p valor” fue mayor al riesgo de error aleatorio que se esperaba 

(p>0.05), motivo por el cual no existe evidencia suficiente para corroborar la validez de la hipótesis 

frente al cuarto problema específico. 
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Conclusiones 

A partir de las pruebas estadísticas, en respuesta a los objetivos de la presente, se logra 

concluir que: 

Con respecto al objetivo general, “determinar si existe relación entre el uso de billeteras 

digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022” se logró concluir en que las variables tenían una relación 

moderada y positiva evidenciado en su valor Spearman de 0,556 y sig=0,000. Esto quiere decir 

que, ante un cambio en alguna de las variables, generaría un cambio en el mismo sentido de la 

segunda variable, teniendo en cuenta de que este cambio puede ser de tipo negativo o positivo.  

Asimismo, para el objetivo específico 1, “establecer si existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y disponibilidad financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza 

Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022”, se concluye en que las variables tienen una 

asociación de tipo positiva y moderada, esto de acuerdo a sus valores de asociación de 0,417 y 

sig= 0,003. 

Seguidamente al objetivo “establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y 

facilidad de acceso al mercado financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac 

Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022” se concluyó con la aceptación de la hipótesis 

alterna indicando que existe relación entre las variables, y que estas se asocian positivamente y de 

forma moderada con un Rho de  Spearman de 0,455 y sig= 0,001. 

En cuanto al objetivo “establecer si existe relación entre el uso de billeteras digitales y 

educación financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022” de determinó la existencia de una asociación moderada y positiva entre 

las variables con un valor de significancia inferior al 0,05 y Rho de Spearman 0,455. 
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Finalmente, para el último objetivo específico “establecer si existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y empoderamiento financiero de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza 

Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022” al no encontrar suficiente certeza estadística 

se rechazó la hipótesis planteada por el investigador, en vista de que su valor de significancia 

superó al valor crítico aceptable (0.05). 
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Recomendaciones 

Los resultados del estudio permitieron identificar algunas deficiencias, oportunidades y 

debilidades con respecto a las variables estudiadas, es por ello que, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

Primero, con respecto al objetivo general, se recomienda a los comerciantes de la feria 

sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq formalizarse para que puedan obtener 

beneficios por medio de sus deberes y obligaciones; además, tener en cuenta que la SUNAT 

fiscaliza el movimiento de los medios bancarios.  

Segundo, se recomienda a los bancos de ahorro y crédito, cajas y cooperativas incentivar 

el uso de estas billeteras digitales para disminuir la morosidad de sus clientes y además para 

calificar de mejor forma a sus nuevos clientes. 

Tercero, para facilitar el acceso al mercado financiero, se recomienda a la población en 

general emplear el uso de billeteras digitales fiables como Yape, Plin, etc., que estén vinculados 

con bancos conocidos para evitar estafas o inconvenientes.  

Cuarto, se recomienda al gobierno local realizar una feria o capacitación para promover el 

uso de estas billeteras virtuales y sus implicancias en el sistema financiero. De esta manera, para 

que la población en general pueda estar más informada y tomar sus propias decisiones en cuanto 

al uso de estas, evitando también fraudes.  

Quinto, se recomienda a la Universidad San Antonio Abad del Cusco realizar una 

capacitación sobre el beneficio de utilizar billeteras digitales y de esta manera los estudiantes al 

egresar de la universidad o cuando tengan oportunidades de negocio puedan hacer uso de estas 

manteniendo un conocimiento sobre sus implicancias y evitar robos o fraudes.  
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a) Matriz de consistencia 

Título: Billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Túpac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 

Problema general 

 

Objetivo general Hipótesis general 1. Variable 1 

X. Billeteras digitales: 

 

Dimensiones 

- Utilidad percibida 
- Facilidad de uso percibido 

- Intención de uso 

- Confianza 

1. Diseño Metodológico 

Tipo: Básico  
Enfoque cuantitativo 

Alcance correlacional 

Diseño no experimental 
Transversal 

 

2. Prueba de hipótesis  
X2 (Chi-Square) y Rho de Spearman 

 

3. Población 

La población que conformará la investigación 

estará delimitada por 55 comerciantes de la 
feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq – Cusco. Quienes hacen 

uso de uno o más billeteras digitales. 
 

4. Muestra 

Serán los 48 comerciantes de la feria sabatina 
de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq – Cusco. Quienes hacen uso de uno 

o más billeteras digitales. 
 

5. Descripción de los métodos, técnicas e 

instrumentos 
Como métodos: Hipotético-deductivo, 

Técnica: encuesta, Instrumento: Cuestionario 

 

7. Técnicas para el procesamiento y análisis 

de la información.   
Statical Package for the Social Sciences, 
conociendo por sus siglas de SPSS, edición 

IBM® SPSS® Statistics 26 versión en español 

 

¿Existe relación entre el uso de 

billeteras digitales con la inclusión 

financiera de comerciantes de la 

feria sabatina de la Plaza Tupac 

Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022? 

Determinar si existe relación entre el 

uso de billeteras digitales e inclusión 

financiera de comerciantes de la feria 

sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022. 

Existe relación directa entre el uso de 

billeteras digitales e inclusión financiera 

de comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 2. Variable 2 

Y: Inclusión financiera 

 

Dimensiones: 

- Disponibilidad financiera 

- Facilidad de acceso al mercado 
financiero 

- Educación financiera 

- Empoderamiento financiero 

a. ¿Existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y disponibilidad 

financiera de comerciantes de la 

feria sabatina de la Plaza Tupac 

Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022? 

a. Establecer si existe relación entre el 

uso de billeteras digitales y 

disponibilidad financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

a. Existe relación entre el uso de billeteras 

digitales y disponibilidad financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

b. ¿Existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y facilidad de 

acceso al mercado financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de 

la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022? 

b. Establecer si existe relación entre el 

uso de billeteras digitales y facilidad de 

acceso al mercado financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

b. Existe relación entre el uso de billeteras 

digitales y facilidad de acceso al mercado 

financiero de comerciantes de la feria 

sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022. 

c. ¿Existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y educación 

financiera de comerciantes de la 

feria sabatina de la Plaza Tupac 

Amaru del Distrito de Wanchaq - 

Cusco, 2022? 

c. Establecer si existe relación entre el 

uso de billeteras digitales y educación 

financiera de comerciantes de la feria 

sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022. 

 c. Existe relación entre el uso de billeteras 

digitales y educación financiera de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

d. ¿Existe relación entre el uso de 

billeteras digitales y el 

empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de 

la Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022? 

d. Establecer si existe relación entre el 

uso de billeteras digitales y 

empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 

d. Existe relación entre el uso de billeteras 

digitales y empoderamiento financiero de 

comerciantes de la feria sabatina de la 

Plaza Tupac Amaru del Distrito de 

Wanchaq - Cusco, 2022. 
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b) Matriz de Instrumentos 

Título “Billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022” 

Objetivo Determinar si existe relación entre el uso de billeteras digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del 

Distrito de Wanchaq - Cusco, 2022. 

Variables Dimensiones Indicadores N° Ítems Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

billeteras 

digitales 

Utilidad percibida - Productividad 

- Eficacia 

- Eficiencia 

Preguntas  

1-4 

1 Considera usted, que los servicios de billetera digital le son útiles 

para realizar transacciones. 

2 El uso de los servicios de billetera digital le facilita el manejo de los 

pagos. 

3 Los servicios de billetera digital permiten el uso más rápido de las 

aplicaciones de compra (boletos aéreos, electrodomésticos, etc.). 

4 Considera que al utilizar los servicios de billetera digital le ha 

permitido mejorar sus opciones de consumidor por la flexibilidad y 

velocidad. 

Facilidad de uso 

percibido 

- Amigable 

- Interactivo 

- Comprensible 

- Claro 

Preguntas  

5-8 

5 Considera que es fácil volverse hábil en el uso de los servicios de 

billetera digital. 

6 En su opinión, la interacción con los servicios de billetera móvil le 

resulta clara y comprensible. 

7 Es fácil realizar los pasos necesarios para utilizar los servicios de 

billetera móvil. 

8 Es fácil interactuar con los servicios de billetera móvil para realizar 

transacciones de pago y cobro. 

Intención de uso - Entorno 

- Necesidad 

Preguntas  

9-12 

9 Si tengo la oportunidad, usaré los servicios de billetera digital. 

10 Es probable que use los servicios de billetera digital en un futuro 

cercano. 

11 Estoy dispuesto a utilizar los servicios de billetera digital en un 

futuro próximo para completar el pago de servicios. 

12 Tengo la intención de utilizar los servicios de billetera móvil cuando 

surja la oportunidad. 

Confianza - Orden de pago 

- Giro de cheque de tesorería 

- Transferencias bancarias por 

banco de la nación 

- Pago otros bancos 

Preguntas  

13-16 

13 Creo que mi información se mantiene confidencial. 

14 Creo que mis transacciones están aseguradas. 

15 Creo que mi privacidad no sería divulgada. 

16 Creo que el entorno bancario es seguro porque tiene asistencia 

técnica y soporte. 
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Inclusión 

financiera 

Disponibilidad 

financiera 

- Asesoramiento 

- Oportunidad 

- Requisitos 

Preguntas  

17-21 

17 Considera usted que los préstamos bancarios ofrecidos están 

disponibles para usted (ejem. Califica para sacar un préstamo). 

18 El procedimiento paso a paso es menos exigente para obtener un 

préstamo bancario. 

19 Hay un servicio de asesoramiento crediticio disponible para usted 

en cualquier sucursal bancaria. 

20 Los empleados del banco siempre están accesibles para ofrecer 

información sobre servicios financieros. 

21 El personal del banco está disponible para completar el formulario 

de retiro/depósito. 

Facilidad de acceso 

al mercado financiero 

- Accesibilidad a créditos 

- Obtención de microcréditos 

- Acceso a líneas de crédito 

Preguntas 

22-26 

22 La obtención de créditos del sistema financiero es fácil. 

23 Es fácil hacer uso de los servicios bancarios a través del esquema 

del sistema financiero peruano. 

24 Considera que abrir cuentas con saldo cero es fácil en el sistema 

financiero. 

25 Considera que puede obtener fácilmente una línea de crédito de los 

bancos. 

26 La sucursal bancaria está convenientemente ubicada para facilitar 

el acceso. 

Educación financiera - Adopción de cultura financiera 

- Conocimiento de servicios 

financieros 

- Tecnología bancaria 

Preguntas 

27-31 

27 Considera tener conocimientos básicos para acceder a los servicios 

bancarios. 

28 Cree usted que la adopción de la tecnología financiera es fácil. 

29 Conoce los esquemas del sistema financiero (tasas de interés, 

crédito-ahorro, etc.). 

30 Considera tener las habilidades para acceder a servicios de banca 

electrónica. 

31 Considera ser hábil técnicamente para acceder a los servicios de 

banca en línea. 

Empoderamiento 

financiero 

- Ahorro 

- Objetivos financieros largo/corto 

- Administración de recursos 

financieros 

- Participación financiera 

Preguntas 

32-36 

32 Ahorro dinero en mi cuenta de ahorro en el banco de mi 

preferencia. 

33 Puedo establecer mis objetivos financieros a largo/corto plazo 

periódicamente. 

34 Puedo administrar mis recursos financieros de manera efectiva. 

35 Regularmente he invertido una parte de mis ganancias en activos 

financieros. 

36 Puedo participar efectivamente en las Actividades económicas de 

mi casa. 
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c) Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta 

Estimado(a) comerciante de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru, el objetivo de esta encuesta tiene 

fines académicos, cuya finalidad es recabar información para el proyecto de investigación “Billeteras 

digitales e inclusión financiera de comerciantes de la feria sabatina de la Plaza Tupac Amaru del Distrito 

de Wanchaq - Cusco, 2022”; para lo cual pido su colaboración para que responda de manera honesta, ya 

que serán confidenciales con respecto a sus datos. 

Datos generales: 

Género: (   ) Masculino           (   ) Femenino 

Edad: ………………… 

Preguntas generales: 

¿Usted conoce las billeteras digitales yape, plin, tunki u otros? 

a. Si 

b. No 

¿Cuál de estas billeteras digitales ha usado recientemente o alguna vez? 

a. Yape 

b. Plin 

c. Tunki 

d. Agora pay 

e. Bim 

f. Otro (indique cuál (es) ………………………………………………………… ) 

CUESTIONARIO 1: USO DE BILLETERAS DIGITALES 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de 

acuerdo. 

BILLETERAS DIGITALES 1 2 3 4 5 

Utilidad percibida      

1. Considera usted, que los servicios de billetera digital le son útiles para 

realizar transacciones. 
     

2. El uso de los servicios de billetera digital le facilita el manejo de los 

pagos. 

     

3. Los servicios de billetera digital permiten el uso más rápido de las 

aplicaciones de compra (boletos aéreos, electrodomésticos, etc.). 

     

4. Considera que al utilizar los servicios de billetera digital le ha 

permitido mejorar sus opciones de consumidor por la flexibilidad y 

velocidad.  

     

Dimensión: Facilidad de uso percibido      

5. Considera que es fácil volverse hábil en el uso de los servicios de 

billetera digital. 
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6. En su opinión, la interacción con los servicios de billetera móvil le 

resulta clara y comprensible. 

     

7. Es fácil realizar los pasos necesarios para utilizar los servicios de 

billetera móvil. 

     

8. Es fácil interactuar con los servicios de billetera móvil para realizar 

transacciones de pago y cobro. 

     

Dimensión: Intención de uso      

9. Si tengo la oportunidad, usaré los servicios de billetera digital.      

10. Es probable que use los servicios de billetera digital en un futuro 

cercano. 

     

11. Estoy dispuesto a utilizar los servicios de billetera digital en un futuro 

próximo para completar el pago de servicios. 

     

12. Tengo la intención de utilizar los servicios de billetera móvil cuando 

surja la oportunidad. 

     

Dimensión: Confianza      

13. Creo que mi información se mantiene confidencial.      

14. Creo que mis transacciones están aseguradas.      

15. Creo que mi privacidad no sería divulgada.      

16. Creo que el entorno bancario es seguro porque tiene asistencia técnica 

y soporte. 

     

 

CUESTIONARIO 2: INCLUSIÓN FINANCIERA 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre y 5= Siempre. 

INCLUSIÓN FINANCIERA 1 2 3 4 5 

Dimensión: Disponibilidad financiera      

17. Considera usted que los préstamos bancarios ofrecidos están 

disponibles para usted (ejem. Califica para sacar un préstamo). 
     

18. El procedimiento paso a paso es menos exigente para obtener un 

préstamo bancario. 

     

19. Hay un servicio de asesoramiento crediticio disponible para usted en 

cualquier sucursal bancaria. 

     

20. Los empleados del banco siempre están accesibles para ofrecer 

información sobre servicios financieros. 

     

21. El personal del banco está disponible para completar el formulario de 

retiro/depósito. 

     

Dimensión: Facilidad de acceso al mercado financiero      

22. La obtención de créditos del sistema financiero es fácil.      

23. Es fácil hacer uso de los servicios bancarios a través del esquema del 

sistema financiero peruano. 

     

24. Considera que abrir cuentas con saldo cero es fácil en el sistema 

financiero. 

     

25. Considera que puede obtener fácilmente una línea de crédito de los 

bancos. 
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26. La sucursal bancaria está convenientemente ubicada para facilitar el 

acceso. 

     

Dimensión: Educación financiera      

27. Considera tener conocimientos básicos para acceder a los servicios 

bancarios. 

     

28. Cree usted que la adopción de la tecnología financiera es fácil.      

29. Conoce los esquemas del sistema financiero (tasas de interés, crédito-

ahorro, etc.). 

     

30. Considera tener las habilidades para acceder a servicios de banca 

electrónica. 

     

31. Considera ser hábil técnicamente para acceder a los servicios de 

banca en línea. 

     

Dimensión: Empoderamiento financiero      

32. Ahorro dinero en mi cuenta de ahorro en el banco de mi preferencia.      

33. Puedo establecer mis objetivos financieros a largo/corto plazo 

periódicamente. 

     

34. Puedo administrar mis recursos financieros de manera efectiva.      

35. Regularmente he invertido una parte de mis ganancias en activos 

financieros. 

     

36. Puedo participar efectivamente en las Actividades económicas de mi 

casa 
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d) Resultados descriptivos  

 

Pregunta 1 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa si los servicios de Billetera digital son útiles para realizar 

transacciones. Elaboración propia con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de un total 48 personas donde se les encuestó si los servicios 

de billetera digital son útiles para realizar transacciones, se obtuvo que 32 personas mencionaron 

que están totalmente de acuerdo, 11 personas dijeron que están de acuerdo, 3 son indiferentes ante 

la premisa y 2 están totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 0 3 11 32

p1. Considera usted, que los servicios de billetera digital le son útiles para realizar 

transacciones.
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Pregunta 2 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la facilidad de manejo de las billeteras digitales. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a la figura 2, se observa que, de las 48 personas encuestadas, 31 participantes 

contestaron con la opción totalmente de acuerdo, 12 respondieron estar de acuerdo con la premisa, 

3 se mostraron indiferentes y finalmente 2 estuvieron en total desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 0 3 12 31

p.2 El uso de los servicios de billetera digital le facilita el manejo de los cobros y 

pagos.
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Pregunta 3 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la rapidez de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 3, representa las respuestas ante la premisa respecto al uso de las billeteras digitales, 

donde se evidenció que 23 contestaron con la opción totalmente de acuerdo, 18 de acuerdo, 5 

indiferente, 0 personas en desacuerdo y 2 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 0 5 18 23

p3. Los servicios de billetera digital permiten el uso más rápido de las aplicaciones 

de compra (boletos aéreos, electrodomésticos, etc.).
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Pregunta 4 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la mejora de las opciones del consumido por parte de las billeteras 

digitales. Elaboración propia con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 4, se observa que, del total de 48 participantes, 27 contestaron estar totalmente 

de acuerdo ante la premisa, 14 respondieron estar de acuerdo, 4 se mostraron indiferentes, 1 en 

desacuerdo y 2 consideran estar en total desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 1 4 14 27

p4. Considera que al utilizar los servicios de billetera digital le ha permitido 

mejorar sus opciones de consumidor por la flexibilidad y velocidad.
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Pregunta 5 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la facilidad de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 5, se pudo evidenciar que, del total de los 48 participantes, 23 consideran estar 

totalmente de acuerdo con la premisa, 21 manifestaron estar de acuerdo, 2 consideran estar 

indiferentes, 1 manifiesta estar en desacuerdo y 1 menciona estar en desacuerdo con la premisa. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 1 2 21 23

p5. Considera que es fácil volverse hábil en el uso de los servicios de billetera 

digital.
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Pregunta 6 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la interacción con las billeteras digitales. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 6, muestra que 17 participantes consideran estar totalmente de acuerdo con la pregunta, 

21 manifestaron estar de acuerdo, 7 consideran estar indiferentes, 2 señalaron estar en desacuerdo 

y 1 totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 2 7 21 17

p6. En su opinión, la interacción con los servicios de billetera digital le resulta 

clara y comprensible.
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Pregunta 7 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la facilidad de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 7, representa las respuestas ante la premisa respecto a la facilidad de uso de las billeteras 

digitales, donde se evidenció que 16 contestaron con la opción totalmente de acuerdo, 22 de 

acuerdo, 7 indiferente, 2 en desacuerdo y 1 con totalmente en desacuerdo. 

  

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 2 7 22 16

p7. Es fácil realizar los pasos necesarios para utilizar los servicios de billetera 

digital.
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Pregunta 8 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la facilidad de interacción con las billeteras digitales. Elaboración 

propia con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 8, representa las respuestas ante la premisa respecto a la facilidad con la que se puede 

interactuar con las billeteras digitales, donde se evidenció que 17 contestaron con la opción 

totalmente de acuerdo, 21 de acuerdo, 7 indiferente, 2 en desacuerdo y 1 con totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 2 7 21 17

p8. Es fácil interactuar con los servicios de billetera digital para realizar 

transacciones de pago y cobro.
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Pregunta 9 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la intención de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 9, representa las respuestas ante la premisa respecto a la intención de uso de las billeteras 

digitales, donde se observó que 27 participantes contestaron con la opción totalmente de acuerdo, 

17 de acuerdo, 2 indiferente, 1 en desacuerdo y 1 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 1 2 17 27

p9. Si tiene la oportunidad de usar los servicios de billetera digital los usaría.
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Pregunta 10 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la probabilidad de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 10, representa las respuestas ante la premisa respecto a la probabilidad de uso de las 

billeteras digitales, donde se evidenció que 34 encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo, 10 de acuerdo, 2 indiferente, 1 en desacuerdo y 1 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 1 2 10 34

p10. Es probable que use los servicios de billetera digital en un futuro cercano.
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Pregunta 11 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la disponibilidad de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 11, representa las respuestas ante la premisa respecto a la disposición de usar las 

billeteras digitales, donde se evidenció que 25 encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo, 19 de acuerdo, 2 indiferente, 1 en desacuerdo y 1 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 1 2 19 25

p11. Está dispuesto(a) a utilizar los servicios de billetera digital en un futuro 

próximo para completar el pago de servicios.
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Pregunta 12 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la intención de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 13, que representa las respuestas ante la premisa respecto a la intención de uso de las 

billeteras digitales, de un total de 48 personas encuestadas se evidenció que 31 encuestados 

contestaron estar totalmente de acuerdo, 14 de acuerdo, 1 indiferente, 1 en desacuerdo y 1 con 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 1 1 14 31

p12. Tiene la intención de utilizar los servicios de billetera digital cuando surja la 

oportunidad.

1 1 1

14

31

0

5

10

15

20

25

30

35

 Totalmente en
desacuerdo

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente de
acuerdo



87 
 

 
 

Pregunta 13 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la confidencialidad con el uso de las billeteras digitales. Elaboración 

propia con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 13, representa las respuestas ante la premisa respecto a la confidencialidad de uso de las 

billeteras digitales, donde se pudo evidenciar que solamente 4 encuestados contestaron estar 

totalmente de acuerdo, 17 de acuerdo, 17 indiferente, 6 en desacuerdo y 4 con totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

4 6 17 17 4

p13. Cree que su información se mantiene confidencial.
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Pregunta 14 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la seguridad de uso de las billeteras digitales. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 14, muestra las respuestas ante la premisa respecto a la seguridad de uso de las billeteras 

digitales, donde se evidenció que 5 encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo, 12 de 

acuerdo, 17 indiferente, 12 en desacuerdo y 2 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 12 17 12 5

p14. Cree que sus transacciones están aseguradas.
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Pregunta 15 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la privacidad con el uso de las billeteras digitales. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 15, muestra las respuestas ante la premisa respecto a la privacidad con el uso de las 

billeteras digitales, donde se evidenció que solo 3 participantes contestaron estar totalmente de 

acuerdo, 11 de acuerdo, 21 indiferente, 11 en desacuerdo y 2 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 11 21 11 3

p15. Cree que su privacidad no sería divulgada.
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Pregunta 16 de la variable billeteras digitales 

 

Nota. La figura representa la asistencia en el entorno bancario. Elaboración propia con los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 16, se observa las respuestas ante la premisa respecto a la asistencia técnica y soporte en 

el entorno bancario, donde se obtuvo que 4 encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo, 

23 indicaron estar de acuerdo, 13 mencionan estar indiferentes, 4 en desacuerdo y 4 con totalmente 

en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

4 4 13 23 4

p16. Cree que el entorno bancario es seguro porque tiene asistencia técnica y 

soporte.
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Pregunta 17, correspondiente a la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la disponibilidad de los prestamos financieros. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a la figura 17, se evidenciaron las respuestas de los participantes, donde se evidenció 

que 22 encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo respecto a la disponibilidad de obtener 

un préstamo bancario, 16 de acuerdo, 6 indiferente, 1 en desacuerdo y 3 señalaron estar totalmente 

en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

3 1 6 16 22

p17. Considera usted que los préstamos bancarios ofrecidos están disponibles 

para usted (ejem. Califica para sacar un préstamo).
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Pregunta 18 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa las exigencias del sistema financiero para acceder a un crédito. 

Elaboración propia con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 18, muestra las respuestas ante la pregunta respecto a las exigencias para acceder a un 

crédito, donde se evidenció que 6 encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo, 18 de 

acuerdo, 18 indiferente, 2 en desacuerdo y 4 con totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

4 2 18 18 6

p18. El procedimiento paso a paso es menos exigente para obtener un préstamo 

bancario. 
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Pregunta 19 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el asesoramiento disponible. Elaboración propia con los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 19, muestra las respuestas ante la premisa respecto a la disponibilidad de acceso a 

productos financieros, donde se evidenció que 19 encuestados contestaron estar totalmente de 

acuerdo respecto a la disponibilidad de acceso a productos financieros, 15 de acuerdo, 6 

indiferente, 3 en desacuerdo y 5 encuestados mencionan estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

5 3 6 15 19

p19. Hay un servicio de asesoramiento crediticio disponible para usted en 

cualquier sucursal bancaria.
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Pregunta 20 de la variable inclusión financiera 

 

 

Nota. La figura representa el acceso a información. Elaboración propia con los datos obtenidos 

del trabajo de campo. 

La figura 20, muestra las respuestas ante la premisa respecto al acceso a información financiera, 

donde se evidenció que 15 encuestados consideran estar totalmente de acuerdo, 19 mencionan 

estar de acuerdo, 9 indican ser indiferentes, 3 en desacuerdo y finalmente 2 mencionan estar 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 3 9 19 15

p20. Los empleados del banco siempre están accesibles para ofrecer información 

sobre servicios financieros.
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Pregunta 21 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la disponibilidad para el llenado de formularios. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a la figura 21, se pudo conocer que los participantes contestaron con la opción 

totalmente de acuerdo 10, con la opción de acuerdo 15, con indiferente 16, con desacuerdo 5 y con 

totalmente en desacuerdo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 5 16 15 10

p21. El personal del banco está disponible para completar el formulario de 

retiro/depósito.
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Pregunta 22 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la facilidad de accesos al sistema financiero. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a la figura 22, se pudo conocer que de los 48 participantes, 5 mencionan estar en 

totalmente de acuerdo respecto a la facilidad de la obtención de créditos del sistema financiero, 16 

indican estar de acuerdo, 21 señalan ser indiferentes ,4 encuestados señalan estar de desacuerdo y 

finalmente 2 señalan estar en totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 4 21 16 5

p22. La obtención de créditos del sistema financiero es fácil.
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Pregunta 23 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la facilidad de uso de los servicios financieros. Elaboración propia con 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

De acuerdo a la figura 23, se pudo conocer que 10 participantes contestaron con la opción 

totalmente de acuerdo, con la opción de acuerdo 15, con indiferente 16, con desacuerdo 5 y con 

totalmente en desacuerdo 2 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 5 16 15 10

p23. Es fácil hacer uso de los servicios bancarios a través del esquema del sistema 

financiero peruano.
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Pregunta 24 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la apertura de cuentas bancarias. Elaboración propia con los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 24, se evidencia las respuestas respecto a la apertura de cuentas bancarias, 

donde se pudo conocer que 6 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 15 mencionan 

estar de acuerdo, 10 indiferente, 6 estuvieron en desacuerdo y 11 señalaron estar totalmente en 

desacuerdo. 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

11 6 10 15 6

p24. Considera que abrir cuentas con saldo cero es fácil en el sistema financiero.
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Pregunta 25 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el acceso a líneas de crédito. Elaboración propia con los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 25, se evidencia las respuestas respecto al acceso a líneas de crédito, donde se 

pudo conocer que 10 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 19 de acuerdo, 13 

indiferente, 2 estuvieron en desacuerdo y 4 mencionan estar en totalmente en desacuerdo. 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

4 2 13 19 10

p25. Considera que puede obtener fácilmente una línea de crédito de los bancos.

4
2

13

19

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 Totalmente en
desacuerdo

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente de
acuerdo



100 
 

 
 

 

Pregunta 26 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la cercanía de los servicios financieros. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 26, se evidencia las respuestas respecto a la cercanía de los servicios financieros, 

donde se pudo conocer que 8 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 22 de acuerdo, 

14 indiferente, 2 estuvieron en desacuerdo y 2 mencionan estar totalmente en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 2 14 22 8

p26. La sucursal bancaria está convenientemente ubicada para facilitar el acceso.
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Pregunta 27 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el conocimiento del sistema financiero. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 27, se evidencia las respuestas respecto al conocimiento del sistema financiero, 

donde se pudo conocer que 14 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 16 de acuerdo, 

12 indiferente, 5 estuvieron en desacuerdo y 1 estuvo totalmente en desacuerdo. 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 5 12 16 14

p27. Considera que tiene conocimientos básicos para acceder a los servicios 

bancarios.
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Pregunta 28 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la adopción de la tecnología financiera. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 28, se evidencia que de 48 personas encuestadas, se pudo conocer que 15 

encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo respecto a la adopción de la tecnología 

financiera, 16 señalaron estar de acuerdo, 9 mencionan estar indiferentes, 4 estuvieron en 

desacuerdo y finalmente 1 estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 4 9 19 15

p28. Cree usted que la adopción de la tecnología financiera digital es fácil.
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Pregunta 29 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el conocimiento del sistema financiero. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 29, se evidencia las respuestas respecto al conocimiento del sistema financiero, 

donde se pudo conocer que 9 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 13 de acuerdo, 

15 indiferente, 10 estuvieron en desacuerdo y 1 estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

1 10 15 13 9

p29. Conoce los esquemas del sistema financiero (tasas de interés, crédito-ahorro, 

etc.).
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Pregunta 30 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa las habilidades para acceder a la banca electrónica. Elaboración propia 

con los datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 30, se evidencia las respuestas respecto a las habilidades para acceder a la banca 

electrónica, donde se pudo conocer que 10 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 16 

de acuerdo, 10 mencionan estar indiferentes, 8 estuvieron en desacuerdo y 4 con totalmente en 

desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

4 8 10 16 10

p30. Considera que tiene las habilidades para acceder a servicios de banca en 

línea o electrónica.

4

8

10

16

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 Totalmente en
desacuerdo

 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Totalmente de
acuerdo



105 
 

 
 

 

Pregunta 31 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la habilidad técnica. Elaboración propia con los datos obtenidos del 

trabajo de campo. 

En base a la figura 31, se evidencia las respuestas respecto a la premisa de habilidad técnica para 

acceder a servicios financieros, donde se pudo conocer que 11 encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo, 16 de acuerdo, 10 indiferente, 8 estuvieron en desacuerdo y 3 con 

totalmente en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

3 8 10 16 11

p31. Considera usted ser hábil técnicamente para acceder a los servicios de banca 

en línea o electrónica.
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Pregunta 32 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el establecimiento de metas financieras. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

En base a la figura 32, se evidencia las respuestas respecto a la premisa de ahorro en cuentas de 

ahorro en el banco de su preferencia, donde se pudo conocer que 24 encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo, 7 de acuerdo, 6 indiferente, 4 estuvieron en desacuerdo y 7 con totalmente 

en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

7 4 6 7 24

p32. Ahorra dinero en su cuenta de ahorro en el banco de su preferencia.
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Pregunta 33 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa el establecimiento de metas financieras. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 33, muestra las respuestas ante la premisa respecto al establecimiento de metas 

financieras, donde se pudo conocer que 17 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 12 

de acuerdo, 10 indiferente, 6 estuvo en desacuerdo y 3 con totalmente en desacuerdo. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

3 6 10 12 17

p33. Puede establecer sus objetivos financieros a largo/corto plazo 

periódicamente.
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Pregunta 34 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la administración de recursos financieros. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 34, muestra las respuestas ante la premisa respecto a la administración de recursos 

financieros, donde se pudo conocer que 29 encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, 12 

mencionan estar de acuerdo, 4 señalan estar indiferentes, 1 estuvo en desacuerdo y 2 con 

totalmente en desacuerdo respecto a la premisa que hace mención a la administración de recursos 

financieros. 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

2 1 4 12 29

p34. Puede administrar sus recursos financieros de manera efectiva.
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Pregunta 35 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la inversión en activos financieros. Elaboración propia con los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 35, representa las respuestas de 48 personas encuestadas ante la premisa respecto a la 

inversión en activos financieros, donde se pudo conocer que 3 encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo, 1 menciona estar de acuerdo, 2 indiferente, 8 estuvieron en desacuerdo y 

34 señalan estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

34 8 2 1 3

p35. Regularmente ha invertido una parte de sus ganancias en activos 

financieros.
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Pregunta 36 de la variable inclusión financiera 

 

Nota. La figura representa la participación económica en el hogar. Elaboración propia con los 

datos obtenidos del trabajo de campo. 

La figura 36, muestra las respuestas de 48 encuestados ante la premisa respecto a la participación 

económica en el hogar, donde se evidenció que 34 encuestados señalaron estar totalmente de 

acuerdo, 4 mencionan estar de acuerdo, 7 indican ser indiferentes ante la premisa y 3 señalan estar 

totalmente en desacuerdo  

 Totalmente en 

desacuerdo
 En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo

3 0 7 4 34

p36. Puede participar efectivamente en las actividades económicas de su casa.
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e) Evidencias fotográficas 
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f) Relación de comerciantes 
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