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Resumen

El objetivo de esta investigación es examinar el efecto del capital humano en el uso del dinero
electrónico a nivel regional en el Ecuador. Utilizamos datos de corte transversal del Banco Central
del Ecuador y de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo Urbano y Rural. La variable
dependiente es el uso del dinero electrónico y la variable independiente es el capital humano. Los
resultados sugieren que el capital humano es un instrumento para mejorar y aumentar el uso del
dinero electrónico, en particular en las regiones menos desarrolladas.
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Electronic money and its impact on human capital: regional
vision in Ecuador

Abstract

The objective of this research is to examine the effect of human capital on the use of electronic
money at a regional level in Ecuador. We use cross-sectional data from the Central Bank of Ecuador
and the National Survey of Employment and Urban and Rural Sub-employment. The dependent
variable is the use of electronic money and the independent variable is human capital. The results
suggest that human capital is an instrument to improve and increase the use of electronic money,
particularly in less developed regions.
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1. Introducción

El dinero electrónico, medida tomada en Ecuador en Marzo del 2016, según el banco central ha
movido 29.2 millones de dólares desde su creación encargada por el banco central del Ecuador, y
en el caso de la escolaridad, variable tomada para representar al capital humano en Ecuador, según
el INEC (2010), el grado de escolaridad por área, en el caso de las personas de 24 años o más, esta
en 10.9. Dado que no existe una teoŕıa, para este art́ıculo, se toma como referencia lo encontrado
por Halpin (2009), en su trabajo, menciona que la eliminación de las barreras regulatorias para la
emisión de dinero electrónico, que se puede traducir como la implantación, puede actuar como un
catalizador para el crecimiento de mercado, un mayor crecimiento de mercado requerirá una inver-
sión significativa en tecnoloǵıas e infraestructura y colaboración entre los proveedores de servicios
para desarrollar atractivas propuestas que inciten a los consumidores a replantear los métodos de
pago utilizados en el d́ıa a d́ıa. También examinamos, como referencia lo encontrado por Kang
(2016), su investigación encuentra que el capital humano debe ser considerado cuando se aplica
innovaciones sociales para marketing. Evidenciamos en esta investigación que, hacer innovaciones
como el uso de dinero electrónico, el capital humano puede ser muy sensible a aspectos general-
mente como el consumo y al ahorro, factores decisivos a la hora de dinamización de la economı́a.

El presente trabajo se constituye en un aporte a la literatura, debido a que en la actualidad no
se evidencia estudios con la relación, entre el dinero electrónico y el capital humano. El presente
art́ıculo se encargará de responder a la siguiente pregunta ¿cuál es el impacto que ha generado el
uso del dinero electrónico en el capital humano en Ecuador?. Los resultados que se encontró necesa-
ria la preparación, de las instituciones y personas en general para hacer uso del dinero electrónico,
además de un alto consumo cuando se hace uso del dinero electrónico. Existen trabajos sobre el
problema planteado en este art́ıculo, entre los estudios realizados resaltan algunos como, Bakys
(2006), en el que toma a los pagos electrónicos para mejorar el sistema de pagos interbancarios,
es decir para aprovechar las oportunidades de la tecnoloǵıa. En otro caso Samer (2008), resalta el
crecimiento del uso del internet y su adecuación para los mercados electrónicos, estos mercados
electrónicos hacen que las distancias se acorten, siendo las páginas web, las que facilitan la vista de
productos, para el posible comprador. Mencionamos también a los pagos que se hacen, haciendo
uso de la telefońıa móvil, en su estudio Cabanillas (2017), evalúa la aceptación de este dispositivos
para hacer pagos y transacciones comerciales haciendo uso del celular. Estos art́ıculos confirman,
la necesidad de la utilización de tecnoloǵıa, además de suficiente información para el uso del dine-
ro electrónico, para afectar positivamente al capital humano, Pero dada la evidencia limitada en
Ecuador, decidimos realizar el presente trabajo para comprobar que haya suficiente información
sobre el uso del dinero electrónico.

Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales a la introducción. La segunda
sección contiene la revisión de la literatura previa. La tercera sección describe los datos y plantea el
modelo econométrico. La cuarta sección discute los resultados encontrados. Finalmente, la quinta
sección, muestra las conclusiones del trabajo.

2. Revisión de la literatura previa

El presente art́ıculo, se fundamenta en la investigación de Halpin (2009), el cual, sostiene que, la
eliminación de las barreras regulatorias, para la aplicación del dinero electrónico, puede ayudar al
crecimiento económico. Además de lo mencionado por Kang (2016), en cual menciona, la necesidad
de tomar en cuenta al capital humano, en la implementación del dinero electrónico.

La evidencia emṕırica que verifica la relación entre el dinero electrónico y el capital humano, se
dividen en tres grandes grupos, los que muestran resultados positivos al aplicar el uso del dinero
electrónico, por otro lado los resultados negativos al momento de aplicar el uso del dinero electróni-
co y en tercer lugar los estudios sobre pagos electrónicos. En el primer grupo (Matsumoto, 2015;
Suarez, 2016) y en el segundo grupo, trabajos como: Gu rkaynak, 2015; Safarpour 2016; Vandezan-
de 2017, Wonglimpiyarat, 2016. En el primer grupo de investigaciones, Matsumoto (2015), expresa
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que los hogares de los usuarios del dinero electrónico, son más propensos a recibir remesas, las
remesas las reciben con mayor frecuencia, y el valor total recibido es significativamente mayor que
el de hogares no usuarios del dinero electrónico. Suarez (2016), examina las variables que impulsan
el desarrollo de los pagos móviles en Kenia y México, encuentra que son ideales para los mercados
de servicios de dinero móvil.

En el caso de la evidencia emṕırica que muestra resultados desfavorables en la implementación
del dinero electrónico, trabajos como el de Gurkaynak (2015), menciona que en Turqúıa se convir-
tió en un actor en el negocio de dinero electrónico recientemente, y todav́ıa está dando pasos de
bebé, hasta junio de 2015, un año después de la entrada en vigor del Reglamento, cada entidad
de dinero electrónico tendrá que ser licenciado o tendrá permiso para operar. Safarpour (2016),
encuentra que, la banca electrónica es uno de los recursos más importantes, siendo cuestionado
en el bajo nivel de conocimiento y las habilidades culturales y su audiencia. Vandezande (2017),
encuentra en su estudio que, en el intento de llevar algún tipo de supervisión en el desarrollo de
campo de las monedas virtuales, la Comisión Europea ha propuesto modificar el marco legal que
sostiene normas contra el blanqueo de dinero. Wonglimpiyarat (2016), analiza, los sistemas de pa-
go, donde encuentra que han mostrado un camino evolutivo en el desarrollo de tarjetas de cajero
automático / dinero en efectivo, tarjetas de crédito, transferencia electrónica de fondos de punto
de venta / tarjetas de débito y tarjetas inteligentes. Es aśı que encontramos otro desperfecto del
dinero electrónico al no contar con una infraestructura tecnológica adecuada para su uso.

Por otro lado lo encontrado en referencia al capital humano, los resultados de Kang (2016), de-
muestran que el capital humano debe ser considerado cuando se aplica innovaciones sociales para
marketing. Martin (2013), habla de la importancia del capital humano, con la formación de capital
humano efectivo a través del medio de la educación y la formación empresarial (EET), menciona
que es de creciente preocupación para los gobiernos, como EET está creciendo rápidamente en todo
el mundo. Rigui (2013), en su art́ıculo de medición del capital, hacer ver que esta, es una variable
que aun no puede ser medida exactamente, tales nuevas fuentes deben ser capaces de asegurar la
medición multidimensional del concepto. Para concluir el análisis de la evidencia emṕırica, se exa-
minan art́ıculos de pagos electrónicos en distintas economı́as (Armey, 2014; Miao, 2016; Donnelly,
2016; Stroborn, 2004; Yoris Au, 2008; Cocosila, 2016; Morosan, 2016; Phan, 2015). En el estudio de
Armey (2014), se analiza la hipótesis del acceso a los pagos electrónicos, menciona que reducen el
crimen; encuentra un resultado positivo al encontrar que las tecnoloǵıas reducen la probabilidad de
que una persona sufra un crimen. Miao (2016), en su estudio a las economı́as de china Japón y Co-
rea del Sur, encuentra que la competitividad de las plataformas de pago de terceros es una relación
positiva de desarrollo. Donnelly (2016), concluye que si bien las reformas introducidas en el PSD II
(servicio electrónico), mejoran la calidad de los servicios de pago y mejora el comercio electrónico
dentro de la Unión Europea, quedan algunos impedimentos relacionados con el pago para la per-
fección del mercado digital interno. Stroborn (2004), sugiere en su análisis que en Alemania siendo
una potencia mundial de comercio y tecnoloǵıa, aun está lejos de encontrar la eficiencia y eficacia en
el tema de pagos electrónicos. Yoris Au (2008), alude el impacto de la industria requiere atención y
consideración por parte de los estrategas de la alta dirección y los ĺıderes de los servicios financieros.

Cocosila (2016), pauta un estudio que trata de evaluar la preocupación que tienen los usuarios
al momento de usar el pago por el móvil, miedo a que este sea engañado por diferentes métodos de
estafa, pero se halló que las personas a pesar de todos estas cosas prefieren el pago móvil. Morosan
(2016), señala que la expectativa de desempeño del celular como medio de pago, era el predictor
más alto de intenciones, mientras que las motivaciones hedónicas, el hábito y las influencias sociales
tienen efectos relativamente más bajos. Phan (2015), localiza en su estudio que, para adoptar el uso
del pago móvil se afectado por el tipo de móvil que se obtenga, en este caso de nuevo se evidencia un
sesgamiento a personas que tienen más recursos para adquirir mejores celulares. Se añade también,
algunos art́ıculos referentes a la metodoloǵıa de econometŕıa espacial, esto para poder comparar el
presente trabajo con trabajos relacionados en el campo de la econometŕıa espacial. Aśı en el estudio
de Solmaria (2016), se destaca que en el ambiente espacial siempre hay que tomar en cuenta la
Endogeneidad por lo que se recomienda en los modelos de econometŕıa espacial. Por lo que, resulta
muy relevante hacer una corrección de Endogeneidad al presente modelo. Chang (2009), declara que
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según la aproximación de Taylor se puede encontrar métodos de pagos para los pagos electrónicos.
Papilloud (2014), utiliza en su metodoloǵıa un esquema puro de Ponzi, esta ayuda a descubrir
las estafas utilizadas en el uso del dinero electrónico, por lo que simplemente se deben mejorar
los sistemas de tecnoloǵıa utilizados en el uso del dinero electrónico. Remitiéndonos a los pagos
electrónicos que es parte de el tema estudiado, Denison (2013), en su estudio sobre la aceptación
que tiene este medio de pago en los gobiernos, declara que para el caso de los comerciantes que
usan el dinero electrónico en primera instancia deben ser compensados por lo que el gobierno debe
de tomar cartas en el asunto. Wright (2002), brinda una herramienta (software) para solucionar
los problemas de hackers que roban a través del internet a personas con cuentas electrónicas.

3. Datos y metodoloǵıa

3.1. Datos

En la presente investigación, utilizamos datos de efectivo.ec, una plataforma del dinero electróni-
co en Ecuador, además, datos de la encuesta nacional de empleo y subempleo urbano y rural. Los
datos son de corte transversal, con un estudio de econometŕıa espacial, para tomar en cuenta la
afectación de cantones vecinos sobre la variable dependiente. Siendo aśı la variable independiente,
el uso del dinero electrónico, y en el caso de la variable dependiente, es la escolaridad. A continua-
ción se presenta en la figura 1, la cual muestra la relación que existente entre el impacto del dinero
electrónico (medido en instituciones que utilizan el dinero electrónico a nivel cantonal).

La figura 1, muestra la interacción de las variables estudiadas en la presente investigación, el
capital humano representado por la escolaridad y el dinero electrónico, como se puede observar, los
puntos rojos representan a la escolaridad y el uso del dinero electrónico está representado por el
color azul más obscuro, hasta el más claro que representa a los cantones que menos uso del dinero
electrónico tienen, se destaca que en la provincia del Loja y El Oro hay un nivel alto de escolari-
dad, aśı también se evidencia un alto uso del dinero electrónico en los cantones más importantes
económicamente hablando en el ecuador como los son Quito, Guayaquil.

La Figura 2, muestra el diagrama de Moran de las variables empleadas en el modelo, el cual
divide al gráfico en cuatro cuadrantes respecto al valor promedio, el primer cuadrante son valores
altos con valores altos de sus vecinos (alto-alto), el segundo cuadrante son valores bajos con valores
bajos de sus vecinos (bajo-bajo), el tercer cuadrante son valores altos con valores bajos de sus
vecinos (alto-bajo), y el cuarto cuadrante son valores bajos con valores altos de los vecinos (bajo-
alto). La escolaridad se agrupa dentro de los cuatro cuadrantes en el caso de la escolaridad el
0.01 de la escolaridad de un cantón, está más explicada por la escolaridad de los cantones vecinos,
que por otras variables y el caso del dinero electrónico el 0.04 del uso del dinero electrónico esta
explicado por los cantones vecinos, que por otras variables.
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Figura 1. Relación entre el dinero electrónico y el capital humano

Figura 2. Id Moran de la variable dinero electrónico y escolaridad.

3.2. Metodoloǵıa

En esta sección tomamos en cuenta, estudios de investigadores que comenzaron con el estudio
de la econometŕıa espacial, por lo que se toma en cuenta estos estudios para mejorar la metodoloǵıa
del presente trabajo De acuerdo a la lógica de la investigación espacial, sabemos que en el caso de
los modelos MCO, no toman en cuenta el espacio, es decir, que con este modelo no se analiza a
cabalidad la influencia de cantones vecinos en un determinado cantón, de ah́ı que el modelo espa-
cial es el que mejora en gran cuant́ıa al modelo investigado regionalmente en Ecuador. Analizamos
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estudios de los, fundadores de la investigación con econometŕıa espacial como, Walter Isard prin-
cipal fundador de la ciencia regional, en su libro sobre métodos de análisis regional, él menciona
que las bases de la planificación regional con fundamento en la técnica de los costos comparativos,
sosteniendo que el espacio real constituye una red jerarquizada de nodos espaciales con diferentes
niveles de influencia sobre el territorio, unidos por diversas v́ıas de transporte y comunicación Isard
(1973), de ah́ı que los cantones vecinos en la presente investigación son muy importantes a la hora
de estudiar un determinado cantón.

En la metodoloǵıa del presente trabajo se toma en cuenta la Autocorrelación espacial, el cual
tiene sustento en el principio de Tobler (1979) que plantea que en el espacio geográfico todo se
encuentra relacionado con todo, pero los espacios más cercanos están más relacionados entre śı.
Anselin (1999) menciona que el interés por la autocorrelación espacial surge dentro de un subcam-
po de la economı́a denominado econometŕıa espacial que se ocupa del tratamiento de la interacción
espacial y la estructura espacial en modelos de regresión.

Tomamos en cuenta la dependencia entre variables en el modelo espacial se toma en cuenta lo
descrito por Anselin (1988), el cual menciona la dependencia puede tener dos oŕıgenes. El primero
es producto de los errores de medida en las observaciones de unidades espaciales contiguas, lo que
indica que algunos de los problemas de medición se deben a la elección arbitraria de las unidades
espaciales de observación, a la agregación de éstas o a la presencia de efectos de derrama. El se-
gundo deriva de la existencia de una variedad de fenómenos de interacción espacial; este supuesto
se relaciona con la importancia del espacio en la estructuración de explicaciones de la conducta
humana, y es la esencia de la ciencia regional y la geograf́ıa. Además de la información obteni-
da en estos importantes estudios se recopila también lo encontrado en el Handbook of Applied
Spatial Analysis, donde se encuentra que se demuestra cómo los modelos de regresión básicos pue-
den ser aumentados con procesos autoregresivos espaciales para producir modelos que incorporen
retroalimentación simultánea entre regiones situadas en el espacio. También se demostró que las
estimaciones del modelo de regresión convencional que ignoran esta retroalimentación son sesgadas
e inconsistentes. De ah́ı que es importante utilizar un modelo espacial para el presente trabajo.

En el Handbook of Applied Spatial Analysis se encontró también que si un modelo inicial so-
bre la estimación y la prueba se encuentra con una dependencia espacial significativa, mientras
que un modelo terminal generado a partir de ella no muestra ninguna dependencia significativa,
podemos decir que las variables añadidas al modelo inicial por las expansiones son lo que eli-
minó la dependencia. De ah́ı que las variables de control puedan quitar la dependencia espacial
en el modelo. La variable dependiente es: el dinero electrónico, para las cuales se plantearon tres
modelos econométricos, en el caso de la variable independiente es el capital humano, representa-
do por la escolaridad, además se utiliza variables de control como la agricultura, la manufactura,
el servicio de internet, las exportaciones, empleo público, gasto en capacitación y el uso del internet.

yCHj = β0 + β1di+ βWEj − 1 + µt (18)

En la ecuación 18 se evidencia la variable dependiente Y que es el capital humano, siendo esta
la escolaridad, esto igual a la intersección que es β0 más la variable independiente que es el dinero
electrónico con el razonamiento espacial (j-1) mas el error.

Y CHj = β0 + β1di+ βWEj − 1 + β3gastocaj + β4emplePuj + β5empleoprij

+β6tj + β7xj + β8PIBperj + β9V ABj + β10agriculturaj + µt − 1(19)
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En la ecuación numero 19, se hace un razonamiento de econometŕıa espacial con el objetivo de
mejorar los resultados de la investigación por lo que se rezaga la variable dependiente y el error, las
variables de control son el gasto en capacitación, el empleo público, el empleo privado, impuestos,
exportaciones, PIB per cápita, valor agregado bruto, agricultura, más el error rezagado.

4. Discusión de resultados

En la tabla 1, se obtiene los resultados de la regresión principal del modelo estudiado, el cual es
el impacto del uso del dinero electrónico sobre el capital humano, los resultados son muy apropia-
dos para decir que hay una alta relación entre estas variables, por lo cual se hace un procedimiento
espacial, tomando en cuenta la interacción con los cantones vecinos.El resultado de la significación
del id Moran del modelo resulto no ser significativo, por lo que no es necesario utilizar un modelo
SEM, SAR o SARMA pero tomando en cuenta la econometŕıa espacial, la regresión está hecha en
esta lógica.

La relación se traduce que cuando se aumenta el nivel de escolaridad el uso del dinero electróni-
co se aumenta en 0.122. En el caso del modelo SEM quiere decir que el 0.33 del uso del dinero
electrónico esta mas explicado por el uso del dinero electrónico de los cantones vecinos que por la
escolaridad.

Tabla 1.Relación entre el capital humano y el uso del dinero electrónico

M1

log dinero electrinic
Escolaridad 0.12

(2.39)
Constant 0.90

(1.39)

Lambda
Constant -0.22

(-0.63)

Rho
Constant 0.33

(1.30)

Sigma2
Constant 0.70***

(9.17)

Observations 220
Adjuested R2

t statistics in parentheses* p < 0,05, ∗ ∗ p < 0,01, ∗ ∗ ∗p < 0,001

Verificando los resultados de la evidencia emṕırica, se destaca mencionado por Miao (2016),
pone al uso del dinero nelectrónico como sustentador del desarrollo económico, necesario para el
mejoramiento del capital humano, lo que concuerda con los resultados obtenidos, las variables
como las exportaciones y VAB, que son variables necesarias para el desarrollo económico arrojan
resultados negativos. Se destaca lo dicho por Stroborn (2004), en su estudio en Alemania, menciona
que aún no se encuentra, la eficacia que debeŕıa tener el uso del dinero electrónico, es por eso que
se menciona que en Ecuador, aun falta capacitación y mejoŕıa en el sistema del dinero electrónico.

En la tabla número 2 se destaca a la variable de control VAB (valor agregado bruto), por ser
la que afecta negativamente al modelo, es decir al capital humano, seguido por el consumo per
cápita, y el gasto en capacitación, afecta negativamente, en poca cuant́ıa; en este caso se puede
decir que cuándo hay más (VAB), en los cantones el capital humano disminuye en -0.212, en el caso
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de las dos variables de control sobrante se puede decir que cuando el gasto en capacitación afecta
negativamente en 0.0000003 al capital humano. Sin embargo el consumo per cápita se observa que
afecta positivamente al capital humano en 0.68 % respectivamente. Kang (2016), declara, que una
de las principales variables a ser tomadas en cuenta en la implantación del dinero electrónico o
innovaciones de marketing es el capital humano, lo cual se acentúa en la presente investigación,
al encontrar que las dos variables tienen una gran relación estad́ıstica en Ecuador. En la tabla 2,
las variables de control hacen que la significancia de la afectación del uso del dinero electrónico
aumente, y siga siendo consistente.

Tabla 2.Relación entre el dinero electrónico y la escolaridad mas variables de control (VAB,
gasto en capacitación, consumo per cápita,)

M1 M2 M3 M4

log dinero electrinic
Escolaridad 0.12* 0.23** 0.24** 0.24**

(2.39) (2.48) (2.88) (2.49)
VAB -0.21 -0.20 -0.21

(-1.71) (-1.64) (-1.73)
Gasto en capacitación -0.000003 -0.000003

(-1.20) (-1.21)
Consumo per cápita 0.004

(0.68)
Constant 0.90 1.15 1.09 1.14

(1.39) (1.91) (1.79) (1.89)

Lambda
Constant -0.22 -0.31 -0.27 -0.30

(-0.63) (-1.06) (-0.92) (-1.03)

Rho
Constant 0.33 0.41* 0.39 0.41*

(1.30) (2.17) (1.94) (2.16)

Sigma
Constant 0.70*** 0.68*** 0.68*** 0.67

(9.17) (9.10) (9.17) (9.09)

Observations 220 220 220 220
Adjusted R2

t statistics in parentheses* p < 0,05, ∗ ∗ p < 0,01, ∗ ∗ ∗p < 0,001

Referente al consume per cápita, Fujiki (2014), encuentra que los usuarios del dinero electrónico
tienen más dinero que los no usuarios, lo que concuerda de nuestros resultados los cuales se tra-
ducen en un buen indicador para la instauración total del dinero electrónico en la economı́a del páıs.

En la tabla 3 se expande el modelo con tres variables de control, de las cuales dos afectan
negativamente al uso del dinero electrónico estas son las exportaciones y los empleados privados,
de aqúı se destaca que el sector publico afecta positivamente al uso del dinero electrónico, exacta-
mente en 0,0003, por lo que se puede decir que en el Ecuador el uso del dinero electrónico fue y es
una propuesta del gobierno por lo que tiene lógica el resultado obtenido en la tabla 3.
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Tabla 3.Relación entre el dinero electrónico y la escolaridad mas variables de control
(exportaciones, empleo público, empleo privado)

M1 M2 M3

Dinero electrónico

Escolaridad 166.8* 169.4* 178.3*
(2.08) (2.02) (2.03)

Exportaciones -2.81 -2.72 -2.84
(-1.34) (-1.35) (-1.40)

Empleo público -0.001 -0.0004
(-0.10) (0.03)

Empleo privado 0.003
(-0.33)

Constant -855.7 -874.5 -925.9
(-1.32) (-1.30) (-1.35)

Lambda
Constant -0.37 -0.37 -0.38

(-1.19) (-1.15) (-1.26

Rho
Constant 0.38 0.38* 0.39

(1.64) (1.56) (1.71)

Sigma
Constant 1594131.5*** 1595935.3*** 1588745.8***

(8.67) (8.63) (8.64)

Observations 220 220 220
Adjusted R2

t statistics in parentheses* p < 0,05, ∗ ∗ p < 0,01, ∗ ∗ ∗p < 0,001

Para finalizar con esta sección y para aśı también hacer énfasis en la necesidad de más tiempo
para encontrar la eficacia en el sistema del dinero electrónico Gurkaynak (2015), encontró que en
Turqúıa aun se dan pasos en el uso del dinero electrónico, de ah́ı que en una economı́a subde-
sarrollada como la nuestra aun no se tenga un buen resultado en el uso de esta herramienta de
intercambio. Agregando lo dicho encontrado por Safarpour (2016), quien menciona que se debe
de tomar preparación para la implantación del dinero electrónico, lo cual se acentúa también en
nuestros resultados al ver un alto contraste entre el sector laboral público y privado, al ver que en
el caso del sector laboral público, este śı afecta positivamente al uso del dinero electrónico, y no
aśı el sector privado que tiene una afectación negativa en el uso del dinero electrónico, de ah́ı que
hay que tomar en cuenta que la medida del dinero electrónico es una medida implantada por el
gobierno, y además tomar en cuenta, el presente enfrentamiento poĺıtico entre el sector público y
privado en el Ecuador.

5. Conclusiones

El presente art́ıculo muestra, la evaluación de la incidencia del uso del dinero electrónico en
el capital humano, para ello se tomó datos de efectivo.com para poder saber cuáles son las ins-
tituciones que hacen uso del dinero electrónico, esto por número de empresas que lo utilizan, y
en el caso de la variable independiente se tomó el nivel de escolaridad por cantones en el Ecua-
dor, esto tomado de la encuesta de condiciones de vida del periodo (2006-2016). Relación que
resulta significativa como se lo esperaba, resaltando el uso del método espacial para el modelo,
pero encontrando también, no necesario el uso de este método debido a la poca significancia del
id Moran, por lo tanto se encuentra que el uso del dinero electrónico está más afectado por el
capital humano del mismo cantón y no del capital humano de los cantones vecinos, aśı mismo el
uso del dinero electrónico esta mas explicado por el uso del dinero electrónico del cantón, más
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que el uso del dinero electrónico de los cantones vecinos este resultado es importante, porque con-
firma lo sucedido en otros páıses, como Turqúıa, donde Gurkaynak (2015), encuentra que el uso
del dinero electrónico esta en aun por clarificarse, es decir, lo que trata de decir es que aun falta
de información para que la ciudadańıa en Turqúıa haga un uso eficaz del dinero electrónico. Aśı
también encuentra Duane (2012); en su estudio de pagos por medio del celular, que la gente no
hará uso de estos servicios electrónicos hasta no estar seguros de la información o del tipo de celular.

A esto aumentamos encontrado por Goczek (2015), donde menciona que el principal factor
para que la gente haga uso de los sistemas no monetarios; es la confianza, por lo que recomienda,
difundir el funcionamiento de estos mecanismos no monetarios. De ah́ı que en esta investigación
se encuentre que aún haya una falta de información del uso del dinero electrónico. Por lo que seŕıa
necesario que el gobierno haga uso de la tecnoloǵıa para operar correctamente en estos sistemas no
monetarios, Sivaradje (2000), en su estudio sobre los pagos electrónicos, encuentra a estos aun muy
precarios, debido a que en muchas ocasiones existen plagios en estos sistemas, es por eso que él, en
su estudio recomiende control de los sistemas informáticos y también aumentamos lo encontrado
por Valles (2002), donde encuentra la necesidad de apoyo de los grandes entes financieros para
poder instaurar el uso de mecanismos de pagos electrónicos. Otro de los resultados encontrados en
el presente trabajo es, que al hacer uso del dinero electrónico crece el consumo, esto debido a la
agilidad que provoca el uso del dinero electrónico, Turban (2000), encuentra que la reducción de los
gastos de manipulación de dinero incrementa el consumo. De las variables de control se destaca la
diferencia de afectación de la variable de empleo público y la del empleo privado, esta diferencia es
marcada porque en el Ecuador el empleo público afecta positivamente al uso del dinero electrónico,
mientras que el empleo privado afecta negativamente, resultado esperado, ya que el uso del dinero
electrónico es un mecanismo propuesto por el gobierno ecuatoriano en el 2014. En el presente
art́ıculo se presentaron diferentes limitaciones como la falta de datos en el caso de las instituciones
que hacen uso del dinero electrónico, aśı también como datos hasta el año 2016, además la falta
de la variable del uso del internet debido a la inexistencia de datos. Esta investigación resulta
ser un importante punto de partida para investigaciones futuras, dando relevancia al tema nuevo
en nuestro páıs, relacionándolo con una variable siempre importante en cualquier economı́a como
lo es el capital humano, a futuro se podrá evidenciar el éxito o el fracaso de la instauración del
dinero electrónico, y sus afectaciones a la economı́a, al ahorro, y al consumo en general. Resulta
importante instaurar un proceso de información a la ciudadańıa sobre el uso del dinero electrónico,
de acuerdo a los resultados encontrados, en la empresa privada no se usa en gran cuant́ıa el dinero
electrónico por lo que resulta evidente un plan de información en la empresa privada. De ah́ı que
cuando hay más uso del dinero electrónico hay más consumo, es aśı que se beneficie la economı́a
en general, al aumentar el consumo.
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