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1. INTRODUCCIÓN 

El microcrédito es una herramienta eficaz para promover el desarrollo económico, 

reducir la pobreza y fomentar la inclusión financiera en comunidades desfavorecidas (Yunus, 

2007). En particular, Brasil y México son países donde el microcrédito ha desempeñado un 

papel significativo en el impulso de pequeños negocios y en la mejora de las condiciones de 

vida de las personas (Cervantes et al., 2016). Por lo tanto, es relevante comprender el 

escenario actual y las tendencias en la literatura sobre microfinanzas y microcrédito en 

Brasil y México. 

1.1. Pregunta Problema y Objetivos 

La pregunta-problema que guía esta investigación es: ¿Cuál es el escenario actual y 

cuáles son las tendencias en la literatura sobre microfinanzas y microcrédito en Brasil y 

México?  

El objetivo general de esta investigación es identificar la literatura existente sobre 

microfinanzas y microcrédito en Brasil y México. Para ello, se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica que aborda el tema. 

1.2 Justificación 

La justificación de esta investigación se basa en la importancia de comprender el 

estado actual de las microfinanzas y el microcrédito en Brasil y México. Con el crecimiento 

de emprendedores y pequeños negocios en busca de financiamiento, es fundamental 

evaluar la literatura existente en busca de información actualizada y relevante. 

 



 

2. METODOLOGÍA 

La revisión de literatura desempeña un papel fundamental en la investigación 

académica, proporcionando una base sólida de conocimiento sobre el tema en cuestión. La 

revisión de literatura es esencial para contextualizar el estudio, identificar posibles 

contribuciones y proporcionar una perspectiva crítica sobre el tema en análisis (Johnson, 

2018). 

Para llevar a cabo una investigación sobre la literatura en microfinanzas y 

microcrédito en Brasil y México, se realizó una revisión de la literatura para conocer la 

producción científica al respecto. Con el fin de lograr el objetivo de este artículo, se llevó a 

cabo una revisión de la literatura sobre la producción científica publicada sobre 

microfinanzas y microcrédito en Brasil y México. Para ello, se optó por la base de datos 

Scopus. Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron:  

❖ microfinanzas Y microcrédito;  

❖ Brasil O México;  

❖ límite de 2000 a 2023; y 

❖ solo los artículos. 

Se obtuvo un total de 25 artículos en la base de datos seleccionada. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Duarte, Costa y Araújo (2017) estudiaron la aplicación del microcrédito en nueve 

estados de la Región Nordeste de Brasil a través del Banco do Nordeste del Programa 

Agroamigo y concluyeron que la estrategia arrojó resultados positivos en la reducción de la 

pobreza. Gonzales y Moser (2015) investigaron la aplicación del microcrédito en el sistema 



 

de Microfinanzas Verdes, centrándose en el caso del Sistema Cresol en el Sur de Brasil. El 

estudio tuvo como objetivo identificar estrategias que deben mejorarse cualitativamente para 

reducir vulnerabilidades.  

Christopoulos y Gonzalez (2017) analizaron el modelo de cooperativas de ahorro y 

crédito, que permite identificar las demandas de microcrédito de las familias campesinas, 

basándose en el sistema Cresol en Brasil. Las tres dimensiones de la microfinanciación 

inclusiva: condiciones, proximidad y acceso, se integraron para promover una dinámica de 

inclusión responsable en el diseño, acceso y oferta. 

Fachini, Ramírez y Lima (2008) realizaron un estudio comparando los costos de 

transacción en sistemas de microcrédito que utilizan el sistema de préstamo en grupo 

solidario para reducir los costos de transacción con el sistema de préstamo individual, que 

aún es común en Brasil. La institución estudiada fue el Banco do Povo - Crédito Solidario. 

Como método, el trabajo se basó en datos primarios obtenidos a través de cuestionarios 

aplicados a los beneficiarios y en los estados financieros de la institución bancaria. 

Agier y Szafarz (2013) estudiaron la subjetividad en la aplicación del microcrédito a 

partir de una institución brasileña de microfinanzas y encontraron diferencias de género en 

el trato a los beneficiarios, lo que influyó en el tamaño de los préstamos. Su estudio propone 

formas de frenar este sesgo subjetivo en la concesión de microcréditos. Aunque el 

microcrédito ha surgido como una iniciativa de desarrollo global en las últimas dos décadas, 

especialmente relevante para abordar cuestiones de género y empoderar a mujeres de 

bajos ingresos, las evaluaciones tradicionales se han centrado principalmente en el 

empoderamiento individual, descuidando las implicaciones políticas más amplias de la 

concesión de crédito (Araújo e Carmona, 2015). 



 

La producción científica brasileña mencionada abarca una variedad de estudios 

relacionados con el microcrédito y las microfinanzas, con un enfoque específico en 

contextos regionales de Brasil. Duarte, Costa y Araújo (2017) destacan la aplicación del 

microcrédito a través del Banco do Nordeste del Programa Agroamigo en la Región 

Nordeste de Brasil y sus resultados positivos en la reducción de la pobreza. Gonzales y 

Moser (2015), así como Christopoulos y Gonzalez (2017), analizan el Sistema Cresol, 

destacando las estrategias que pueden mejorarse para reducir vulnerabilidades y promover 

la inclusión responsable. Fachini, Ramírez y Lima (2008) investigan los costos de 

transacción en sistemas de microcrédito, mientras que Agier y Szafarz (2013) abordan la 

subjetividad en la concesión de microcréditos y sus implicaciones de género. 

Estos estudios contribuyen a una comprensión integral de las implicaciones y los 

impactos del microcrédito, abordando temas como la reducción de la pobreza, las 

estrategias de mejora, los costos de transacción, el sesgo subjetivo y el empoderamiento de 

las mujeres.  

Microfinanzas en México 

Orozco Ramos (2022) destaca que el microcrédito en México se ha desviado de su 

propósito original de combatir la pobreza, perjudicando a aquellos a quienes debería ayudar 

a través de altas tasas de interés y sobreendeudamiento. 

Karlan y Zinman (2019) realizaron un estudio que reveló que la demanda de 

microcrédito en México es elástica, es decir, sensible a los cambios en las tasas de interés. 

Además, los datos del buró de crédito no indican indicios de sustitución de crédito por otras 

fuentes. Las ganancias del mayor proveedor de microfinanzas en México aumentaron 



 

después de la reducción de la tasa de interés, pero los competidores no respondieron 

reduciendo sus tasas. 

Worthen (2012) aborda la importancia del microcrédito en el contexto de las 

relaciones de género, especialmente para las mujeres de bajos ingresos. La autora critica 

los modelos tradicionales de empoderamiento individual utilizados para evaluar el impacto 

del microcrédito en las relaciones de género, argumentando que dejan de lado las 

cuestiones geográficas e históricas. Worthen propone un análisis alternativo de la 

subjetividad, la agencia y el cambio de género derivados de la provisión de microcrédito. 

Cardero (2008) destaca la importancia de la integración de los sistemas de 

microfinanzas en el sistema financiero nacional de México. El autor analiza cómo se 

construyen los circuitos de microfinanzas de ahorro y crédito, el costo de sus recursos y su 

destino final. Cardero evalúa que estos recursos se vuelven insuficientes cuando se aíslan 

de otras políticas públicas que abordan la pobreza de las mujeres. La autora propone 

medidas para articular y fortalecer los negocios de las mujeres, permitiéndoles acumular una 

cantidad básica pero suficiente de ahorros y recursos para mejorar sus condiciones de vida 

y negocios. 

Los estudios científicos citados presentan diversas perspectivas sobre el microcrédito 

en México y sus implicaciones socioeconómicas. Orozco Ramos (2022) señala los 

problemas derivados de la desviación del propósito original del microcrédito, lo que conduce 

a altas tasas de interés y sobreendeudamiento, perjudicando a los beneficiarios previstos 

(Montalvo, 2017). Por otro lado, Karlan y Zinman (2019) examinan la demanda de 

microcrédito en México y revelan que esta es sensible a las tasas de interés, lo que indica 

que los prestatarios responden a las condiciones financieras. 



 

La relevancia del microcrédito en el contexto de las relaciones de género es 

destacada por Worthen (2012), quien critica los modelos de empoderamiento individual al 

analizar su impacto en las relaciones de género (Vieyra e Rojas, 2020). Propone un enfoque 

alternativo que considera factores geográficos e históricos, enfatizando la necesidad de 

examinar la subjetividad, la agencia y los cambios de género derivados del microcrédito. 

Además, Cardero (2008) enfatiza la importancia de integrar los sistemas de microfinanzas 

en el sistema financiero nacional de México para fortalecer los negocios de las mujeres y 

mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a ahorros y recursos. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Es posible analizar las microfinanzas en Brasil y México y los desafíos que enfrentan 

las instituciones de microcrédito y microfinanzas en la lucha contra la pobreza. Algunos de 

los problemas abordados incluyen la falta de acceso a los servicios financieros tradicionales, 

altas tasas de interés, sobreendeudamiento y cuestiones de género. Los estudios también 

resaltan la importancia del ahorro como una herramienta financiera efectiva y discuten la 

necesidad de integrar las microfinanzas en el sistema financiero nacional para fortalecer los 

negocios de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida. Además, se abordan cuestiones 

relacionadas con la restricción de crédito, incentivos e impactos económicos para 

comprender mejor la dinámica de las microfinanzas en Brasil y México. 

Una de las limitaciones de este estudio radica en que, en el caso de Brasil, las 

investigaciones publicadas no abarcan todas las regiones, aunque cubren una parte 

significativa del territorio, desde el norte hasta el sur. 

Como sugerencia para investigaciones futuras, sería relevante estudiar qué tipos de 

instituciones de crédito, como cooperativas, bancos públicos, ONG, fintechs y bancos 



 

comerciales, obtienen mejores resultados tanto en términos del cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los clientes como en el desarrollo social generado por los 

programas de microcrédito. 
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