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1. INTRODUCCIÓN  
 

2020 ha resultado ser un año atípico y especial en todos los campos de la actividad 

humana. Tal y como lo mencionan la etimología griega de la palabra pandemia, en 

su raíz PAN traduce “totalidad”. Y la crisis actual así lo manifiesta; la misma involucra 

la salud, la economía, el medio ambiente, las relaciones sociales, la geopolítica y la 

mismísima actividad pública. Todas las ramas de la actividad humana han quedado 

en jaque, gracias a la influencia de un microbio. Toda una paradoja en tiempos de 

tantos avances en tecnología en casi todos los campos. 

La inclusión financiera no ha sido la excepción, por supuesto. Anualmente, esta 

federación busca realizar un aporte en el conocimiento sobre estos temas, con la 

construcción de este informe y con la recopilación de cifras que, desde el punto de 

vista de la oferta, muestran la evolución de los puntos de contacto disponibles para 

el público en la región. 

Elaborar este informe en el presente año representó diferentes retos. Por un lado, 

las abrumadoras noticias de una recesión económica sin precedentes históricos en 

el mundo y en nuestra región, dejó inmensas preocupaciones sobre el avance que 

podría darse en variables tan sensibles como el crédito y el ahorro. Muy pronto, las 

cifras que analiza esta federación en otros reportes de tal naturaleza, nos 

confirmaron que, si bien se sabe que la recesión afectará directamente al sector, en 

especial en el año 2021, también es claro que la fortaleza patrimonial construida en 

el presente siglo, es una de las razones para esperar que buena parte del sector 

bancario tiene munición para sortear la crisis con relativa aceptación en sus 

principales variables registradas en la hoja de balance. Por supuesto que es 

imposible predecir desde ya el desenlace de una situación tan delicada. Sin embargo, 

es posible decir que, en la actual coyuntura, y con unas condiciones 

macroeconómicas razonables, la banca y el sector financiero no serían parte del 

problema sino parte de las soluciones futuras.  

En la construcción de las variables históricas, los tiempos nos llevaron a prolongar 

nuestra espera, dado que las asociaciones bancarias de FELABAN nos manifestaron 

que, en muchos países, las prioridades de las autoridades cambiaron y la producción 

de los registros llevó retrasos y en muchos casos esperas mucho más largas de lo que 

inicialmente estamos acostumbrados. 

Con la llegada de la pandemia, es evidente que muchas de las tendencias iniciadas 

hace una década podrán acentuase con fuerza. Un menor crecimiento de las oficinas, 
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la búsqueda de más puntos de contacto no presenciales, y un volcamiento hacia los 

medios digitales, parecen ser la tendencia mundial, de la cual América Latina no está 

de ninguna manera exenta, ni es ajena dadas las nuevas realidades.  

La política pública tuvo que centrarse en llevar recursos de emergencia a las 

poblaciones económicamente más vulnerables, y en algunos casos, esto se 

aprovechó por parte de las autoridades para generar un vínculo entre la política 

fiscal, las entidades bancarias y financieras, los supervisores y actores del mundo de 

la tecnología y las telecomunicaciones. Mientras que los depósitos se elevaron 

rápidamente, las entidades también llevaron alivio financiero a sus clientes 

generando reprogramaciones o diferimientos de las obligaciones financieras 

corrientes. En este campo, en algunos casos, las autoridades vía legislativa han 

llevado a que dichos arreglos sean permanentes y obligatorios. Esto, por supuesto, 

puede llevar a lesionar la cultura del pago y de la honra de los compromisos 

financieros a mediano plazo.  

Para esta federación, es claro que la inclusión financiera cumple un papel importante 

en el desarrollo económico. Esto, por supuesto, no es una excepción en tiempos de 

oscuridad como los actuales. La llegada de los servicios financieros a más sectores 

de la población implica menos costos de transacción, más posibilidades de suavizar 

el consumo futuro, y elecciones racionales para consumidores y empresas. En esto, 

las herramientas digitales son un aliado fundamental. 

De acuerdo con un trabajo promovido por ANIF, CAF y FELABAN1 (2018) se encontró 

que, si bien la oferta de servicios financieros digitales va a alza, la demanda no 

necesariamente iba acompasada con esta misma velocidad. Esto genera importantes 

retos para oferentes, demandantes, supervisores financieros y gobiernos. Esto, a su 

vez, nos indicaba que la región en el campo de la oferta tiene elementos para decir 

que los avances han sido significativos. 

Sin embargo, la región requiere que para que estas tendencias se consoliden en el 

futuro, el acceso a internet mejore. Hoy la CEPAL nos habla de alrededor de 200 

millones de habitantes latinoamericanos sin acceso a este servicio. También, es 

importante que se den reformas laborales y empresariales que fomenten e 

incentiven la formalidad económica. Hoy, cerca de la mitad de las personas que 

derivan algún sustento laboral en la región son informales, lo cual no solo los deja 

desprotegidos ante temas de salud, previsionales y desempleo, sino que impide que 

 
1 http://felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/articulos/archivo20181204163600PM.pdf 

http://felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/articulos/archivo20181204163600PM.pdf
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un servicio financiero llegue a ellos con mejor precisión a sus necesidades 

particulares.  

Qué decir de temas como la educación financiera. En el año 2019, el sondeo hecho 

por esta federación con miras a la realización de este reporte mostró que las 

asociaciones bancarias ven la ausencia de educación financiera por parte del público 

como un obstáculo para generar mayor inclusión financiera. Las personas que 

tengan habilidades y destrezas para tomar decisiones, usar servicios financieros y 

planear su futuro, son una condición necesaria para lograr este objetivo. Por 

supuesto que esto está lejos de ser una tarea de exclusiva de un actor o de un sector. 

La población requiere mejor educación en matemáticas, contabilidad, presupuestos, 

y cultura sobre las variables económicas en general. Esto incluye que, en algunos 

casos, se brinde educación a los niños desde las aulas, pero que también ocurra una 

educación en las universidades independientemente de la carrera objeto de estudio. 

Ni qué decir de la necesidad de dicha variable para los adultos, para los 

emprendedores y para muchos que llevan pequeños negocios. Todos, sin excepción, 

requieren de educación financiera, no la misma cantidad, ni los mismos contenidos. 

Pero sí son necesarias más destrezas.  

La inclusión tiene un papel en la recuperación futura de la economía, de la mano de 

unas políticas integrales que incluyan mejor infraestructura digital, mejores sistemas 

de pagos, protección al consumidor, formalidad y educación.  

El reto de décadas tiene hoy nuevos matices. Sin embargo, es el mismo anhelo: tener 

una región más moderna y con mejores condiciones para los consumidores. Los 

servicios financieros prestados por entidades profesionales tienen un papel en dicho 

campo sin duda alguna.  
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2.  EL ENTORNO CAMBIÓ RÁPIDAMENTE Y EL AUMENTO DE LA 

POBREZA AMENAZA AÑOS DE AVANCES 
 

El año 2020 irrumpió con noticias poco alentadoras para la economía del mundo y, 

de paso, para los propósitos de la inclusión financiera.  

Lo que parecía ser un año con dificultades rutinarias para el mundo económico, 

definitivamente puede sobrepasar todos los pronósticos a la baja. El colapso de 

muchas actividades y sectores puede pasar una factura histórica a la economía.  

 

Gráfico 1 

Composición del empleo formal en América Latina, 2018 

 

Fuente: CEPAL. Los azules son sectores menos susceptibles a la interacción social, mientras que los rojos dependen en 

mayor medida del tema. Por esta razón se verían más afectados. Según esto el 64% del empleo formal tiene más 

dificultades para operar.  
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A la fecha de escritura de este reporte, los pronósticos no resultan ser alentadores. 

Y con ello, se configura un escenario adverso para los sectores económicos que no 

pueden trasladar su actividad al mundo de la virtualidad. Los sectores informales de 

más bajos ingresos y con alta dependencia de la interacción con el público tienen 

una probabilidad mayor de ser afectados por los efectos del virus del COVID19.  

En ese sentido, la economía mundial decrecería cerca un -4%, mientras que regiones 

como América Latina decrecerían un -8% anual.  

Gráfico 2 

PIB per cápita Latinoamérica y el Caribe 1965 2025 

(miles de dólares de 2017 en poder de paridad de compra) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2020 
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empleo formal de América Latina es susceptible a exposición del COVID-19, dado su 

alto grado de interacción social con el público y los clientes que atiende. Esto, 

sumado a la informalidad laboral estimada entre el 48% y el 53% del total de la 

población económicamente activa, deja un alto grado de vulnerabilidad frente a la 

actual emergencia. 

Gráfico 3 

Escenarios de aumento de la pobreza en América Latina 2020 

 

Fuente: CEPAL 

 

De igual forma, hay que decir que es muy posible que en el año 2021 los flujos de 

comercio, consumo privado y la inversión muestren una recuperación que conlleve 
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que el crecimiento potencial se haya reducido. No discutiremos a profundidad este 

punto en este texto, pero es muy factible que la capacidad instalada de la región 

para producir haya decrecido. Además, en la medida en que por motivos de salud 

pública las autoridades nacionales opten por hacer cuarentenas y cierres, los daños 
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compensar lo ocurrido en términos de ingreso per cápita tomará tiempo. Al 

respecto, el pronóstico del FMI menciona que hasta el 2025 el ingreso recobrará su 

nivel pre pandemia. Una situación así no se observaba desde la crisis de la deuda 

externa en la década de los años ochenta.  

Gráfico 4 

Escenarios de pobreza versus índice Gini 

(millones de personas) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Las consecuencias de la reducción del ingreso, aumento del desempleo, restricciones 

temporales para ejercer actividades comerciales no se hacen esperar en el campo 

de la pobreza. El mundo, y en especial América Latina, tuvo avances que se pueden 

cuantificar hasta el año 2015, cuando se produjo una recesión y con ello un 

estancamiento de los indicadores de pobreza.  
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Gráfico 5 

Escenarios de pobreza versus índice Gini 

(puntos porcentuales de pobreza) 

 

Fuente: Banco Mundial 

Un caso particular tiene que ver con la distribución del ingreso, donde América Latina 

históricamente no ha lucido bien frente a otras regiones del mundo. Las 

consecuencias de crisis como la actual son lamentables en dicho campo.  

El trabajo de Foruceri, Loungani y Ostry (2020)2 muestra que las pandemias en el 

siglo XX han afectado la distribución del ingreso y lesionado el empleo. Esto, por los 

efectos que las mismas tienen en la población menos educada, con menos 

habilidades laborales y en sectores económicos intensivos en mano de obra. Se 

prevé desde ya que la desigualdad del ingreso en diversas dimensiones, será uno de 

los temas más “irritantes” de la política económica en los próximos años.  

Las redes de protección y seguridad social enfrentarán un delicado reto ante la 

magnitud, la severidad y la duración de este fenómeno. Esto, porque se observa que 

ante choques y perturbaciones de esta naturaleza, el deterioro del GINI se mantiene 

casi 5 años después del choque inicial. Si bien en cada país el efecto puede ser 

 
2 https://voxeu.org/article/covid-19-will-raise-inequality-if-past-pandemics-are-guide  
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diferente dado una distribución del ingreso inicial, es claro que la pandemia afecta 

más a los grupos de bajo ingreso, dada su exposición, así como como el menor acceso 

a los servicios de salud. 

Gráfico 6 

Cambios en el nivel de actividad según sector entre el primer y 

segundo trimestre de 2020 en función del tráfico en sitios web y uso de 

aplicaciones 

(Cambio porcentual entre períodos de tiempo) 
 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina, Informe COVID No 7. Datos de 5 

países de A. Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) 

La situación es de altísima complejidad. El empleo se reduce, la capacidad instalada 

decrece, y el ingreso se contrae velozmente. El mundo virtual es una alternativa 

sobre la que recaen muchas de las esperanzas de proveedores de servicios y de otros 

campos que no necesariamente son esenciales para la economía, pero que sí 

emplean mucho público, en especial en regiones como América Latina.  

La CEPAL estima que, mientras el mundo físico de los negocios se ha congelado, el 

mundo virtual ha explotado. Los sitios web de educación, negocios, transmisiones y 
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teletrabajo se han disparado en una muestra de países de América Latina. Sin 

embargo, subsisten factores adversos como la pobreza, la desigualdad del ingreso y 

una infraestructura digital que aún tiene mucho por mejorar limitan el normal 

desarrollo de estos recursos.  

Según diversas mediciones en 2019, solo el 66,7% de los habitantes de la región 

tenían conexión a Internet. Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y 

la rural son importantes. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado 

a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo está el 23% de ellos. Esto podría 

profundizar las brechas de oportunidades para la educación y el devenir de los 

negocios y actividades. El camino de la competitividad debe incrementar la oferta e 

inversión de infraestructura digital para mejorar el bienestar 

2.1 ¿Y las consecuencias para el mundo financiero?  
 

La recesión mundial y regional ha traído consecuencias para el mundo financiero. Un 

proceso de tensión con buena parte de los precios financieros se dio en el mes de 

marzo de 2020, sin embargo, la acción de los bancos centrales en el mundo actuó 

rápidamente para contener este proceso. 

A pesar de lo anterior, las consecuencias de esta pandemia van mucho más allá de 

la volatilidad financiera y alcanzan otras dimensiones de mayor alcance en términos 

de plazos, severidad y profundidad. De acuerdo con la OCDE (2020)3 pueden 

sintetizarse en temas que afectan directamente a los países emergentes en temas 

tales como la reducción de la Inversión Extranjera Directa, la menor inversión de 

portafolio, y la reducción de las remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance.24th June 2020. OCDE.  
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Cuadro 1 

Reducción de los flujos financieros en el año 2020 

  2019 2020 2020 

  
(Miles millones 

USD) (Miles millones USD) (%) 

Inversión Extranjera Directa 621 -217 -35 

Inversión de portafolio 263 -211 -80 

Otras inversiones 135 -165 -12 

Remesas 534 -105 -30 

Total 1533 -699   
Fuente: OCDE 2020 

 

 

Gráfico 7 

Crecimiento esperado de las remesas en el año 2020 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Gráfico 8 

Remesas como porcentaje del PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

El año 2020 implicará un duro revés para las remesas internacionales. Datos de las 

Naciones Unidas y el Banco Mundial dan cuenta de un monto de USD 554.000 
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hacia los países de ingreso bajo y medio. Este número podría estar generando 

soporte económico de 850 millones de personas en unos 125 países en el mundo. Se 

proyecta que, en el 2020, las remesas caerán un -20% a nivel global, dejando al 

menos 10 millones de personas en la frontera de situación de pobreza. 

En ese sentido, el choque será más complejo para algunos países, ya que se afectará 

su flujo de divisas, y con ello, se golpeará la posición macroeconómica por la vía de 

las cuentas externas.   

El perfil del remitente de dineros a sus países de origen generalmente es considerado 
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Muchos de estos migrantes trabajan en sectores como hotelería, turismo, 

aerolíneas, restaurantes y comercio4. Los mismos han sido altamente sensibles ante 

la actual emergencia sanitaria. Los efectos de esta reducción generan efectos 

adversos en el ingreso y manutención de algunos agentes económicos. Algunos de 

estos agentes económicos utilizan el sistema financiero formal, mientras que otros 

utilizan otros mecanismos para hacer llegar dinero, unos dentro de la ley, otros sin 

la vigilancia y la supervisión adecuadas. En ese sentido, algunos de estos recursos 

entran a formar parte del ahorro financiero en forma de depósitos, mientras que 

otros son monetizados y manejados en dinero en efectivo (un 85% según la revista 

The Economist5).  

 

Gráfico 9 

Impacto neto de las remesas en la cuenta corriente 

(% del PIB) 
 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

 

 
4 https://www.centerforfinancialinclusion.org/remittances-and-financial-inclusion-sending-money-home-in-
the-covid-era 
5 Covid-19 has squeezed migrants’ remittances to their families. The Economist, June 15th 2020. 
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Gráfico 10 

Empleos y empresas que podrían cerrar en el año 2020 en A. Latina 

(% de cambio anual) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina. Sectores y empresas frente al 

COVID-19: emergencia y reactivación  

Los efectos adversos para el mundo financiero podrían estar sintetizados 

brevemente en el trabajo del Financial Inclusion Advocacy Center6, quienes 

señalaron que a la reducción del consumo y los traumatismos en las cadenas 

nacionales y domésticas de producción, pueden sumarse temas tales como el 

impacto en las microempresas, la incertidumbre y los dilemas de la PYME (al 

debatirse entre conseguir recursos en los mercados para sobrevivir y reducir su 

operación para aliviar sus necesidades de flujo de caja). La menor disposición a 

endeudarse dada la incertidumbre sobre el futuro, sumada a unos análisis de riesgos 

más estrictos y complicados, podría estar llevando la economía global a un 

fenómeno que en la literatura económica se conoce como el credit crunch. Por 

supuesto, la utilización de medidas cualitativas como las garantías estatales o los 

apoyos directos a empresas pueden contribuir a mitigar este problema. Sin embargo, 

 
6Ver http://www.financialinclusionadvocacy.org/website/ 
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es claro que la incertidumbre sobre el panorama luce como un asunto radical para 

cualquier agente económico, por ello, es natural que reducir los riesgos y 

posibilidades de perdidas, sean una constante en la actualidad.  

Y, para América Latina, el tema no es de menor cuantía. En un sombrío panorama, la 

CEPAL realizó un ejercicio de proyección sobre el cierre de empresas y empleo en la 

región. Los resultados sugieren un posible cierre de 2.7 millones de empresas, en 

especial microempresas (96% del total de las empresas en riesgo). En ese sentido, el 

crédito y los apoyos estatales para el tejido empresarial son fundamentales y 

necesarios al futuro. La ayuda para mantener el empleo y transferir recursos a los 

trabajadores independientes es una necesidad imperiosa en el actual diseño de la 

política económica para los próximos años. Esto marcará la pauta la reactivación y el 

devenir empresarial de mediano plazo.  

Por supuesto, también es una fuente de incertidumbre para las empresas financieras 

que han prestado dinero, o que tienen como centro atender a las empresas e 

individuos de la base de la pirámide, con algún tipo de actividad empresarial. Estos, 

al ver afectado su sustento y su capacidad de generar ingreso, seguramente 

afectarán la cartera de crédito, la morosidad y demás variables financieras.  

 

2.2 El efecto en los intermediarios de crédito  

 

El sector de intermediarios de crédito, y en particular la banca, ha enfrentado la 

situación utilizando sus herramientas disponibles. Ante la llegada de la pandemia y 

la marcada incertidumbre, un efecto que se vislumbró fue el aumento de los 

depósitos. Entre más líquido sea un instrumento de depósito, hoy éste cobra mayor 

valor entre los agentes económicos. El público ha volcado sus recursos a los 

depósitos, llevando a que los mismos se incrementen durante el año 2020. FELABAN 

estima que en promedio en moneda nacional aumentaron el 11% en la región a junio 

de 2020. 
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Fuente: cálculos FELABAN 

Gráfico 11 

Comportamiento de los depósitos bancarios A. Latina 2018 2020 

(Diciembre de 2018=100) 
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Los saldos líquidos parecen ser la preferencia del público, que por un lado restringe el 

gasto corriente, y por otro guarda a la vista sus recursos con el fin de prevenir los efectos 

negativos que puedan devenir con la recesión económica actual. Muchos productos 

financieros propios de los mercados capitales locales seguramente fueron liquidados 

con el fin de evitar deterioros en su valoración y convertirlos en liquidez. Un 

comportamiento importante se ve en el caso de Argentina y Uruguay, donde la inflación 

y los antecedentes de crisis pasadas pueden llevar al público a adoptar este 

comportamiento. 

Otro aspecto importante tiene que ver con los procesos de cambios en las condiciones 

de crédito para beneficiar a los clientes. Ante las dificultades experimentadas por la 

economía, muchos bancos en todo el mundo y en América Latina por supuesto se dio 

un proceso de mejora de las condiciones de crédito. Las refinanciaciones son hoy más 

frecuentes, los plazos originalmente pactados se extienden y, en general, diversas 

mejoras de condiciones para el deudor se han llevado a cabo. Todas estas acciones 

necesariamente generan costos erogados del balance general y del patrimonio de la 

banca, los cuales hoy día se encuentra en capacidad de asumir gracias a varios años de 

fortalecimiento de su capital para atender eventos adversos inesperados. FELABAN 

estima que buena parte de estos alivios en su primera fase entre marzo y mayo de 2020 

oscilaron entre el 15% y el 30% del total de la cartera.  
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Gráfico 12 

Alivios de cartera otorgados por la banca entre marzo y mayo 2020 

(como % de la población adulta con acceso a cuentas) 

 

Fuente: cálculos FELABAN con base en datos de sus asociaciones bancarias y el FINDEX 

del Banco Mundial 2018. 

Esta política ha sido adoptada por muchas empresas financieras con vocación a las 

microfinanzas. De acuerdo con el CGAP7 (Consultive Group Assistance Poor), las 

microfinancieras han ejercido labores tales como: a) indulgencia con los sistemas de 

pago de sus clientes; b) reducciones en los desembolsos de crédito; c) flexibilización de 

los costos fijos (sucursales y personal); d) uso de los mecanismos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.cgap.org/research/data/results-dashboard-cgap-pulse-survey-microfinance-institutions 
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Gráfico 13 

Medidas tomadas por las microfinancieras a nivel global para apoyar a los 

clientes 

 

Fuente: CGAP, junio de 2020 

Gráfico 14 

Reducciones en el crédito por parte de las microfinancieras a nivel global 

 

Fuente: CGAP, junio de 2020 
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Gráfico 15 

Creación de nuevos canales de operación por parte de las microfinancieras a 

nivel mundial 

 

Fuente: CGAP, junio de 2020 

Varios autores respaldan la idea de que el crédito y la actividad de la intermediación se 

ve afectada una vez se presenta una situación adversa en la economía. La profundidad 

y duración tienen impactos importantes para las empresas financieras, y mucho más si 

tiene en cuenta que las pequeñas empresas y los trabajadores independientes tienen 

un grado de vulnerabilidad mayor que otros agentes económicos. Beck (2020)8 encontró 

que el impacto en el sector financiero ante el choque actual seguramente se verá en el 

mediano plazo, afectando la posición de liquidez de las firmas (haciéndolas más 

vulnerables ante choques de corto plazo) y en la posición de solvencia; ésta última 

seguramente se verá afectada por el deterioro de la cartera y la reducción de la 

rentabilidad. Esa menor rentabilidad relativa puede ser un factor de reducción de la 

confianza por parte de inversionistas, y quizás, depositantes. Atendiendo estos aspectos 

adversos, el autor menciona que es mejor a) centrarse en posibles interrupciones 

operativas en el sistema financiero, b) fortalecer confianza en los mercados financieros 

al indicar que claramente las autoridades están dispuestas a intervenir y; c) prepararse 

para posibles intervenciones y resolución de entidades en quiebra 

 

 
8 Beck T. Finance in the times of coronavirus. In: Baldwin R., di Mauro B.W., editors. Economics in the time of 
COVID-19, a VoxEU.org eBook. CEPR Press; 2020. 
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Los autores Zheng C, Zhang (2020)9 mencionan que el deterioro de la cartera es 

probable, más si se tiene en cuenta la duración y severidad de la actual recesión. Sin 

embargo, también mencionan que, en plazos medios, la combinación de una posición 

de solvencia adecuada, con las políticas que contribuyan a que el cliente afronte de la 

mejor manera la turbulencia, más una demanda de pequeños créditos en el mediano 

podría ser positivo para la eficiencia operativa y financiera de quienes están en el mundo 

de microcrédito y por ende en general, de la inclusión financiera. Es previsible que, en 

el mediano plazo, una vez controlada la pandemia, pequeños negocios, trabajadores 

informales y muchos agentes económicos que muchas veces tienen vasos comunicantes 

con la pobreza, serán unos demandantes de financiamiento fresco. Esto sería una 

alternativa de ingresos ante la lenta recuperación del empleo formal que puede darse 

en mercados emergentes, tal y como lo es Latinoamérica. Anteriores trabajos, como el 

de Bolton (2016)10 muestran que la firma financiera puede ofrecer apoyo a sus clientes 

durante los períodos de recesión, dado el conocimiento que las mismas adquieren sobre 

sus necesidades, mercados y potencial.  

Según lo ha recopilado la ONG AFI (2020)11, la emergencia del COVID19 ha llevado a que 

el mundo de las microfinanzas se reorganice con mucha velocidad. Diversas iniciativas 

se llevan a cabo para hacerle frente a la difícil situación actual. Programas tales como la 

identificación nacional digital en la cual se encuentran comprometidos países como 

Perú, India y Tailandia, la búsqueda de nuevos canales digitales, nuevos caminos para 

atender los requerimientos de prevención del lavado de activos, así como una mayor 

tolerancia con los activos virtuales (que en muchos casos se están regulando) son 

algunos de los sucesos que vienen ocurriendo en muchos países.  

 

 

 

 

 

 
9 Zheng C, Zhang J. The impact of COVID-19 on the efficiency of microfinance institutions. International Review of 
Economics & Finance. 2021;71:407-423. doi:10.1016/j.iref.2020.09.016 
10 Bolton, P, X Freixas, L Gambacorta and P E Mistrulli (2016), “Relationship and Transaction Lending in a Crisis”, 
Review of Financial Studies 29(10): 2643-2676. 
11 https://www.afi-global.org/blog/2020/09/covid-19-burden-or-boon-financial-inclusion 

 

https://www.afi-global.org/blog/2020/09/covid-19-burden-or-boon-financial-inclusion
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3. LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS 

MOMENTOS DE CRISIS 
 

Los enfoques de estudio sobre la inclusión financiera han sido diversos en los últimos 

años. Por un lado, una serie de estudios que buscan medir la inclusión, mientras que 

otros pretender tener una aproximación a su impacto.  

En el segundo campo existen algunas ideas sobre los alcances de la inclusión en la 

economía y en el desarrollo financiero. Un cuerpo de literatura de la década pasada 

mostró indicios de una relación entre la reducción de la pobreza y la inclusión financiera. 

Las mejoras en el bienestar y el mayor acceso al crédito por parte de la población 

parecían ser unos de los argumentos en ese sentido12. En los últimos años se han 

presentado algunos cuestionamientos a este postulado y, por el contrario, hay consenso 

en que más investigación formal es necesaria en tal sentido. 

En las décadas de los ochenta y los noventa, con el auge del microcrédito en muchos 

mercados desarrollados, se planteó que el acceso del mismo permitía a los agentes 

económicos una mejor habilidad para crear y expandir sus propios negocios13. Sin 

embargo, distintos trabajos examinaron la relación reducción de la pobreza versus 

mayor inclusión financiera, y los resultados estuvieron lejos de ser concluyentes al 

examinar resultados en distintas jurisdicciones, con diferentes horizontes de tiempo. El 

trabajo de Duvendack, Palmer y Jones (2014)14, por ejemplo, revisa las finanzas de las 

mujeres microempresarias y su acceso al crédito. Sus resultados son heterogéneos y no 

concluyentes, por lo que muchos programas fueron cuestionados en materia de 

efectividad. Una situación similar se evidenció en el trabajo de Yank y Stanley (2014)15, 

donde al examinar al menos 18 programas de microcrédito, no se halló evidencia sólida 

de una mejora en el ingreso de los participantes.  

 

 
12 Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor.Journal of Economic 

Growth, 12(1), 27–49. https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6. 
13 Morduch, J. (1999). The microfinance promise. Journal of Economic Literature, 37(4), 1569–1614. 

https://doi.org/10.2307/2565486 
14 Duvendack, M., Palmer-Jones, R., & Vaessen, J. (2014). Meta-analysis of the impact of microcredit on 

women’s control over household decisions: Methodological issues and substantive findings. Journal of 

Development Effectiveness, 6(2), 73–96. https://doi.org/10.1080/19439342.2014.903289 
15 Yang, M., & Stanley, T. D. (2014). Micro-credit and income: A literature review and meta-analysis. 

(Bulletin of Economics and Meta-Analysis). 

https://doi.org/10.2307/2565486
https://doi.org/10.1080/19439342.2014.903289
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A su vez, el trabajo y de Park y Mercado (2018)16 menciona que una mayor inclusión 

financiera tiene repercusión mayor en los países de ingreso medio alto, que en los países 

de ingreso medio e ingreso bajo. Esto parecería sugerir que la inclusión por sí sola no 

genera mejor ingreso ni mejoras en la pobreza. A manera de hipótesis, se plantea que 

los países con una mejor estructura institucional permiten capitalizar mejor el acceso y 

uso de cuentas formales de más porciones de la población. En este caso una de las 

posibilidades que contemplan los autores tiene que ver con la mejor disposición de un 

cuerpo de regulación y supervisión financiera que permita reconocer los servicios 

financieros, la protección al consumidor y la estabilidad financiera.  

 

El documento de Gutiérrez y Ahamed (2020)17 menciona que la relación entre inclusión 

financiera y pobreza no es clara todavía. Los investigadores se centran en mencionar 

que la inclusión financiera tiene una importancia en reducir los efectos adversos de la 

desigualdad; esta última tiene impacto directo en la pobreza que acentúa sus 

consecuencias adversas. Sobre el particular, bien vale la pena señalar que los estudios 

al respecto parecen mencionar que la inclusión financiera es un elemento clave para 

mitigar las formas de extrema pobreza, en los países de bajo y medio ingreso. Este 

estudio resulta ser ilustrativo al mencionar que los resultados revisan escenarios con 

diferentes medidas de pobreza. 

 

La inclusión financiera parecería requerir medidas y servicios de integralidad. En ellos, 

se tiene en cuenta la relación con el consumidor, con el trabajador asalariado, el 

empresario de menor escala, el emprendedor y con el trabajador informal - por 

mencionar unos ejemplos. De manera transversal, están las relaciones que tienen los 

agentes económicos con los gobiernos en temas como pagos de pensiones, subsidios, 

transferencias, impuestos y multas. La conjunción de ambas dimensiones, amalgamada 

por una mejor disposición de la regulación y supervisión, podría proveer unos mejores 

resultados. Claro está que, cuando estos factores son acompañados de lo que hoy se 

denomina un ecosistema de pagos y un ecosistema empresarial que provea 

acompañamiento a consumidores/empresarios, los resultados quizás sean más 

robustos y sostenibles en el tiempo.  

 
16 Park, C.-Y., & Mercado, R. J. V. (2018). Financial inclusion: New measurement and cross-country impact 

assessment. (ADB Economics Working Paper Series). 
17 Roxana Gutiérrez-Romero, Mostak Ahamed, COVID-19 response needs to broaden financial inclusion to curb 
the rise in poverty, World Development, Volume 138, 2021, 105229, ISSN 0305-750X 
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De la misma forma, resulta clave que los servicios no se limiten al tema crediticio, tal y 

como el enfoque de los años noventa parecía prevalecer. Son necesarios los mejores 

accesos a mecanismos de ahorro formal, seguros y todo lo relacionado con los servicios 

financieros digitales. Fiory (2018)18 menciona que el acceso combinado de seguros en 

pequeña escala con ahorros trae resultados que califica como “prometedores” cuando 

se examina la situación económica de pequeños agricultores.  

Gutierrez y Ahamed (2020) mencionan que la inclusión financiera es una forma de 

romper algunas barreras asociadas con la desigualdad. El ahorro como un servicio y un 

beneficio del cliente permite suavizar el consumo y asegurar un acervo de recursos ante 

situaciones de emergencia inesperadas. Esto reduce la vulnerabilidad de los hogares de 

caer en la pobreza o de acercarse a la misma en situaciones de crisis. Li Linyang (2018)19, 

en un trabajo sobre comunidades pobres en China, menciona que el ahorro tangible es 

una forma que coadyuva a los agentes a “escapar” de la pobreza. Koomsom et al20 (2020) 

mencionan que la inclusión financiera tiene dos efectos importantes: el primero, 

asociado con reducir la posibilidad de que un hogar ahonde su condición de pobreza y, 

el segundo, prevenir que los hogares caigan por debajo de la línea ingreso mínimo. Esto, 

en un estudio de caso en Ghana, podría todavía ser mejor si se tiene en cuenta que los 

beneficiarios sean mujeres cabeza de familia que están ubicadas en áreas rurales. El 

trabajo literalmente menciona que: “se alienta a los gobiernos a diseñar o mejorar 

políticas que proporcionen un entorno propicio para que el sector privado innove y 

amplíe los servicios financieros a lugares más distantes. La inversión gubernamental y la 

regulación de la industria del dinero móvil será un paso necesario para mejorar la 

inclusión financiera en los países en desarrollo”. 

 

 

 

 

 

 
18 Flory, J. A. (2018). Formal finance and informal safety nets of the poor: Evidence from a savings field 

experiment. Journal of Development Economics, 135, 517–533. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.07.015 
 
19 Li, L. (2018). Financial inclusion and poverty: The role of relative income. China Economic Review, 52, 165–191 
20 Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to 

poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. Social Indicators Research, 1–27. 

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.07.015
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4. LA DIGITALIZACIÓN TOMA FUERZA Y PARECE SER UNA FUERZA 

IRREVERSIBLE  
 

Un proceso que comenzó hace más o menos una década, que tomó forma y nuevos aires 

en el último lustro, y que definitivamente tomó más fuerza a raíz de la pandemia, es la 

digitalización de los servicios financieros. Bien vale recordar que en el Reporte de 

Desarrollo Mundial, en el año 2014, el Banco Mundial mencionaba que “promesa de la 

tecnología” aparece como una fuerza que rompe barreras geográficas y de alcance, a la 

vez que reduce los costos operativos que históricamente han significado inconvenientes 

para masificar los servicios financieros. 

Gráfico 16 

Valor de las transacciones con pagos digitales a nivel mundial 

(miles de millones de USD) 

 

Fuente: Statista 

 

En los últimos años, el Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN ha mencionado 

distintos capítulos de esta narrativa. En el 2017 dedicamos un importante derrotero a 

comentar el fenómeno FINTECH, en 2018 se habló de los hallazgos que a nivel global 

daba cuenta la digitalización a la luz de las cifras del FINDEX, mientras que en 2019 se 

señaló el papel que jugarían las BIGTECH o gigantes de la tecnología global en la 
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provisión de servicios financieros. Todo esto examinando y contrastando algunas cifras 

que a nivel de América Latina se vienen dando para constatar el mayor uso de las 

tecnologías digitales y resultado transaccional.  

 

Gráfico 17 

Número de usuarios con pagos digitales en el mundo 

 

Fuente: Statista 

 

La irrupción súbita de un fenómeno de pandemia parece ser una especie de inyección 

final para que dicho proceso tenga que imprimir mayor velocidad y complemente los 

acontecimientos en materia de digitalización. Según Fu y Mishra (2020)21, la tasa relativa 

de aumento de descargas de aplicaciones relacionadas con finanzas creció entre el 24 y 

32% a nivel mundial.  

La necesidad de que la banca y la provisión en general de servicios financieros no se 

detenga, pero que a la vez busque distanciamiento social, con posibilidades de 

transaccionalidad ágil de bajo costo, es una necesidad sentida en la economía mundial. 

Más aún para proteger a trabajadores informales y pequeños empresarios que, en 

 
21 Johnatan Fu And Mirnal Mishra. (2020). The Global Impact of COVID-19 on Fintech Adoption. Covid Economics 
12, May 2020. 158-191. 
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muchos casos, dependen del contacto social con sus clientes para conseguir sus fuentes 

de sustento.  

En ese orden ideas, la digitalización es una respuesta plausible y razonable. En la misma 

se encuentran involucrados los actores del sector financiero, nuevos actores como las 

Fintech, los supervisores financieros, los gobiernos (que buscan llevar a alivios 

económicos a empresas y hogares en momentos de recesión), los proveedores de 

tecnología, compañías de telecomunicaciones, y todo lo que actualmente se denomina 

ecosistema de pagos. Los pagos digitales podrían contar con atributos que van desde la 

inmediatez, hasta la mejor transparencia, menores costos de transacción para la 

economía y una posibilidad de diseño de servicios a la medida del cliente. De igual 

manera, la generación de datos sobre hábitos de pago, consumo, ahorro estarían a 

disposición de quienes brinden servicio teniendo en cuenta para tal fin las normas y 

restricciones legales que existen en materia de datos. 

 

4.1 Los modelos de negocio visibles  
 

El Banco Mundial (2020)22 menciona que hoy puede hablarse de 3 arquetipos de 

modelos de negocio para la prestación de servicios financieros a través de herramientas 

digitales: 

• Dinero móvil (mobile money): usa el teléfono como eje, en algunos casos se 

habla de emisión de dinero electrónico y redes que le permiten transarlo. Algunas 

billeteras y sistemas de tarjetas asociadas a teléfonos pueden ser uno de sus 

ejemplos. M-Pesa, en Kenia, es el ejemplo clásico que se vio a principios de la 

presente década.  

• Ecosistemas y plataformas: generalmente son empresas de tecnología apoyadas 

por sus redes sociales y mecanismos de comercio electrónico. Como ejemplo, se 

tiene el modelo Alibaba de China y de Gojek en Indonesia. 

• Interfaces de APIs: las denominadas APIs permiten que se intercambien datos, 

instrucciones y formas de pago. Las APIs pueden permitir que las personas 

interactúen en diferentes ámbitos de los pagos y las transacciones. Entre ellos se 

tienen temas tales como impuestos y pagos con empresas. Adicionalmente, la 

biometría y el conocimiento del cliente pueden ser temas efectuados y facilitados 

por las mismas. 

 
22 http://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf
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4.2 ¿El momento de superar problemas estructurales? 

 

Las restricciones tradicionales del acceso a los servicios financieros cada vez estarían 

más cerca de superarse, al menos en teoría. Algunos elementos sobre las oportunidades 

que existen para los oferentes financieros podrían sintetizarse así:  

• Los costos y la capacidad de pago del cliente:  

Los costos de los servicios financieros digitales pueden ser más flexibles y más bajos 

marginalmente. Los precios asociados a estos servicios pueden ser más competitivos: 

Dado que muchos clientes son pobres o gravitan alrededor de la pobreza, requieren que 

los precios asociados a los servicios sean armónicos con su capacidad de pago.  

• Barreras geográficas  

Las necesidades de visitar oficinas, centros de negocios u otros lugares se reducen 

significativamente. La transaccionalidad remota a múltiples necesidades del consumidor 

se vuelve una ventaja importante 

• Informalidad y falta de documentación  

Los medios digitales y su interacción con diferentes instancias, tanto públicos como 

privados, pueden ser una forma de validar temas como identidades nacionales, 

actividad económica, domicilio y teléfono celular. Esto podría ser un paso para empezar 

a superar problemas clásicos de Latinoamérica tales como la informalidad económica23 

y la falta de documentos legales como un requisito de la regulación para abrir cuentas 

formales.  

• La educación financiera  

Los servicios financieros digitales ofrecen una oportunidad para ofrecer explicaciones y 

tutoriales a los nuevos clientes acerca de la responsabilidad y cuidado que tienen al 

poseer un servicio financiero. La aplicación de técnicas pedagógicas es una forma de 

generar confianza sobre el uso de los servicios financieros y su utilidad. Otros autores 

señalan que los servicios financieros digitales deben ofrecer seguridad, protección al 

consumidor, con el fin de generar aceptación. 

 

 
23 El sondeo hecho por FELABAN entre sus afiliados en 2019 mostró que la informalidad económica, junto con la 
ausencia de educación financiera son los problemas que más dificultan la inclusión financiera.  
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Gráfico 18 

Valor de préstamos digitales 

(miles de millones de USD) 

 

Fuente: Statista 

4.3 Las oportunidades del mundo digital apenas empiezan 
 

Las oportunidades que surgen para los oferentes de servicios financieros son variadas. 

El Fondo Monetario Internacional24 mencionaba que la experiencia de entidades como 

las FINTECH, neo bancos, plataformas y el sector financiero tradicional pueden verse en 

5 servicios variados: 

• Pagos: definitivamente es el servicio más apetecido y buscado. Al ser lo más 

cotidiano que realiza un consumidor, muchos esperan llegar a operar en este 

campo. Los modelos de negocio anteriormente mencionados en páginas 

anteriores se combinan o se especializan para que los clientes encuentren. Las 

aplicaciones, los códigos QR, las plataformas y los métodos para transferir sumas 

pequeñas son algunas de las posibilidades que se dan para la transaccionalidad. 

 

• Remesas: hoy, en momentos en que muchos migrantes buscan ganar tiempo 

para que sus recursos lleguen a sus países de origen, distintos métodos parecen 

emplearse para lograr dicho objetivo. En África se destacan distintos avances en 

 
24 International Monetary Fund and the World Bank (2019). “Fintech: The Experience so Far.” For examples of 
fintech firms that focus on the poor 
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dicho campo y varios autores mencionan y destacan sus avances25. Esto, por 

supuesto, impone nuevos retos a los bancos y actores tradicionales para ganar 

competitividad en dicho campo hacia el futuro cercano. 

 

• Crédito: distintos actores han venido empleando tecnologías de análisis de datos 

y machine learning. Se han venido dando procesos de recabar datos a través de 

distintos canales para crear nuevos perfiles crediticios y nuevas posibilidades de 

endeudamiento de los diferentes agentes económicos.  

 

• Los seguros: es tradicional que los agentes económicos de bajos ingresos no 

tengan la cultura de asegurar sus bienes. Sin embargo, su uso y confianza son otra 

puerta de entrada importante para el uso del sector financiero formal. El 

concepto de Insurtech ha venido ganando terreno en varios países. De la misma 

forma como los servicios crediticios utilizan los datos como materia prima para el 

diseño de perfiles, también se están creando perfiles de crédito. El Banco Mundial 

(2020) menciona que países como Brasil, Sudáfrica, Tanzania, Ruanda y Pakistán 

han venido avanzando en este frente. 

 

• Inversión de portafolio: tradicionalmente no es el servicio financiero ofrecido a 

la población de bajos ingresos, por lo que no es muy considerado. Sin embargo, 

la experiencia de Kenia26 muestra que, con una combinación de orientación al 

consumidor, productos de diseño específico y segmentación del cliente, esto 

podría ser una posibilidad para mejorar las posibilidades de rentabilidad de los 

pequeños ahorradores. Bonos del gobierno pueden ser vendidos en tramos muy 

pequeños y ofrecidos a los consumidores a través de sistemas de aplicaciones y 

billeteras digitales. 

 

 

 

 

 

 

 
25 https://transferwise.com 
26 https://www.m-akiba.go.ke/ 

https://transferwise.com/
https://www.m-akiba.go.ke/
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Gráfico 19 

Valor de las remesas digitales 

(Miles de millones de USD) 

 

Fuente: Statista 

 

4.4 Los riesgos y desafíos 

• La privacidad de los datos personales 

Un debate que tiene múltiples aristas. Los datos son la materia prima para el diseño de 

nuevos productos y el conocimiento de los clientes en sus necesidades. Sin embargo, los 

datos exigen protección y manejo adecuado por parte de los oferentes de servicios 

financieros. Los debates operativos y legales alrededor de este desafío buscan la 

protección del consumidor de la mejor manera.  

• El riesgo de la ciberseguridad 

Si bien las actividades fraudulentas cibernéticas hoy en día son parte de las 

preocupaciones de las operaciones diarias, tanto de empresas como de los ciudadanos, 

la pandemia que se vive actualmente ha desplazado las actividades diarias a un campo 

cada vez más digital, generando como consecuencia que los actos delictivos tengan 

crecimientos desbordados, poniendo en riesgo un mayor número de empresas e 

individuos. El mundo abraza la revolución digital en momentos de emergencia, sin 

embargo, hay que decir que la misma no viene libre de riesgos ni mucho menos.  
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Los fraudes a través de phishing27, smishing28 y vishing29 con campañas fraudulentas 

junto con la ingeniería social30, son modalidades que se usan para realizar fraudes, los 

cuales tienen un componente de miedo y urgencia que ínsita a todos los individuos a no 

ignorar dicha información y por tanto convertirse en víctimas. La pandemia ha generado 

grandes oportunidades para los delincuentes para generar nuevos anzuelos, enviando 

información de productos de protección ante el COVID, vacunas, aplicaciones de 

seguimiento del COVID y páginas web falsas como canales para realizar sus ataques. 

Hoy, la seguridad en el campo digital también cuenta para incluir. En ese sentido, 

consideramos que las soluciones cooperativas juegan un papel importante a la hora de 

prevenir este tipo de inconvenientes.  

 

Gráfico 20 
Reportes maliciosos relacionados a coronavirus – 

 datos a nivel mundial 

 
Fuente: Bitdefender, Antimalware research, elaboración propia.  

 

 
27 Phishing: Actividad de engañar a una persona para obtener su identidad, datos de cuenta, entre otros, a través de e-mail, 
para luego ser utilizada en robo de su dinero. (Oxford Advanced Learner's Dictionary) 
28 Smishing: Actividad de engañar a una persona para obtener su identidad, datos de cuenta, entre otros, a través de mensaje 
de texto, para luego ser utilizada en robo de su dinero. (Norton) 
29 Vishing: Actividad de engañar a una persona para obtener su identidad, datos de cuenta, entre otros, a través de llamadas 
telefónicas verbales o  con VoIP, para luego ser utilizada en robo de su dinero.(Kasperky) 
30Ingeniería social: un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les 

envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados. .(Kasperky) 
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• La prevención del lavado de activos: la proliferación de finanzas digitales y la 

llegada de nuevos actores no puede ser una excusa para que los procesos de 

debida diligencia, examen de operaciones sospechosas y conocimiento del 

cliente se flexibilicen. Por el contrario, la lucha contra la circulación del dinero 

producto de actividades criminales no puede detenerse. Esto es un reto del cual 

se habla hace tiempo en foros de autoridades y sobre el cual debe ponerse mucho 

énfasis.  

 

• El arbitraje regulatorio: otro problema clásico sobre el que devienen varios 

debates. Las mismas actividades deberían tener similares formas de supervisión 

y regulación financiera. Tal y como lo mencionamos en nuestro informe de 2017: 

“Un análisis sobre el arbitraje regulatorio hecho por la Facultad de Leyes de la 

Universidad de Oxford31 muestra que el arbitraje regulatorio resulta ser más 

nocivo aún en un ambiente de integración financiera y económica. Los agentes 

económicos buscarán entonces ubicarse en aquella jurisdicción donde los 

negocios son tratados con más laxitud o simplemente no son supervisados. Esto 

puede dar origen a burbujas especulativas, entidades que acumulan riesgos 

financieros sin la debida mitigación y administración”.  

El mundo digital, entonces, aparece como una fuerza irreversible a la cual los negocios 

financieros convergen. Por un lado, los jugadores históricos tradicionales buscan tener 

espacios en dicho campo; por otro, nuevos jugadores hacen su incursión utilizando 

nuevas formas de prestación de los servicios. Seguramente, estas transformaciones son 

sanas porque estimulan la competencia y buscan brindar más opciones al consumidor y 

a la sociedad. En el campo de la inclusión aparecen como una solución a problemas 

históricos de vieja data. El acompañamiento institucional para que esto ocurra es 

importante. No solo se trata de brindar más servicios, sino de brindar también 

instituciones que acompañen y monitoreen los mismos.   

En palabras de dos de las más grandes expertas del mundo en el tema, Margaret Miller 

y Leora Kappler, “La crisis de COVID-19 está impulsando un cambio masivo hacia los 

mercados digitales y las finanzas digitales. Si se maneja de manera responsable, la 

digitalización de las finanzas, tanto para individuos como para empresas, puede reducir 

costos y abrir nuevos mercados y oportunidades de medios de vida, ayudando a los 

países a reconstruirse mejor después de COVID”32. 

 
31 https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/regulatory-

arbitrage-and-efficiency-banking-regulation 
32 https://blogs.worldbank.org/psd/how-can-digital-financial-services-help-world-coping-covid-19 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/regulatory-arbitrage-and-efficiency-banking-regulation
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/regulatory-arbitrage-and-efficiency-banking-regulation
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/regulatory-arbitrage-and-efficiency-banking-regulation
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/regulatory-arbitrage-and-efficiency-banking-regulation
https://blogs.worldbank.org/psd/how-can-digital-financial-services-help-world-coping-covid-19
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4.5 La región con rezagos que son costosos para la economía 

 

La infraestructura digital es una necesidad para la función de producción moderna, la 

inclusión social y la competitividad.  

CAF (2020)33 hizo un análisis en momentos de inicio de la pandemia sobre la situación 

digital en la región. Al respecto, se tiene que mencionar que el aumento del tráfico en 

la región ha dado origen a una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile (-

3%) y Ecuador (-19,6%), combinando esto con un incremento de la latencia en la misma 

tecnología en Brasil (11,7%), Chile (19,0%), Ecuador (11,8%) y México (7,4%). 

Es claro que la penetración en internet ha crecido, pero no a una velocidad que se 

compadezca con las actuales demandas del mercado que migra hacia el teletrabajo, las 

teleconferencias, el intercambio de datos y el uso de plataformas para distintos fines, 

tanto culturales como educativos. Se menciona la importancia que tiene que las 

tecnologías digitales se usen para fines educativos y productivos, más que para el uso 

de redes sociales y entretenimiento. Entonces hay que decir que unos mayores registros 

de penetración de internet no significa mayor productividad, ni mayores herramientas 

para atender los problemas actuales. Al respecto, el informe de CAF menciona que 

existen dificultades para la asimilación de la tecnología en procesos de producción, lo 

cual indica ausencia de capacidades digitales que permitan su aprovechamiento 

potencial.   

Los países que tienen mejores capacidades para el uso del internet como una 

herramienta de uso educativo y productivo son Chile, Uruguay, México, Brasil y 

Argentina. 

Afirma CAF que “la brecha digital representa un obstáculo para sectores importantes de 

la población latinoamericana que dependerían del acceso a Internet para recibir 

información sanitaria, descargar contenidos educativos para resolver el asueto escolar, 

o adquirir bienes de manera electrónica”. Esto implica que, tanto las empresas como los 

 
 
33CAF (2020) El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19.  
https://socialprotection.org/discover/publications/el-estado-de-la-digitalizaci%C3%B3n-de-am%C3%A9rica-
latina-frente-la-pandemia-del-covid 
 
 

https://socialprotection.org/discover/publications/el-estado-de-la-digitalizaci%C3%B3n-de-am%C3%A9rica-latina-frente-la-pandemia-del-covid
https://socialprotection.org/discover/publications/el-estado-de-la-digitalizaci%C3%B3n-de-am%C3%A9rica-latina-frente-la-pandemia-del-covid
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hogares, y muy posiblemente los gobiernos, tienen retos para mejorar el acceso y uso al 

internet.  

El llamado ecosistema digital, tan importante para romper las barreras en temas como 

la educación básica, y, en el presente caso los servicios financieros, aún debe mejorar 

en términos de infraestructura. Pero igualmente, más internet y más ancho de banda 

no implica necesariamente mayor productividad o mayor resiliencia. Este campo 

también requiere de mucha educación y mucha capacitación a todos los sectores de la 

economía. 

Cuadro 2 

Penetración de internet 2018 2020 

(%) 

  2018 2019 2020 

Argentina 77,0 81,4 85,2 

Barbados 84,0 86,4 88,8 

Bolivia 48,4 53,0 58,3 

Brasil 74,2 81,6 89,8 

Chile 82,3 82,3 82,3 

Colombia 66,8 71,4 76,5 

Costa Rica 74,1 76,7 79,8 

R. Domini. 74,8 82,3 90,5 

Ecuador 60,7 64,3 68,1 

El Salvador 37,2 40,9 45,0 

Guatemala 71,5 78,8 86,5 

Honduras 34,1 36,3 39,3 

Jamaica 60,6 66,6 73,3 

México 65,8 67,8 69,8 

Panamá 62,0 66,5 71,0 

Paraguay 65,0 69,2 73,6 

Perú 52,5 56,7 61,1 

T y Tob. 81,6 86,1 90,8 

Uruguay 70,2 72,2 74,2 

Venezuela 79,2 87,1 95,8 

Latinoamérica 68,7 73,5 78,8 

OCDE 83,9 86,1 88,3 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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5. ALGUNOS PUNTOS DE LA RESPUESTA A LA CRISIS EN AMÉRICA 

LATINA 

5.1 La transformación digital de los servicios financieros se acelera en medio de 

la pandemia en América Latina 

Gráfico 21 

 

 

        

                                              

 

 

 

 

                                                      

 

Fuente: Sondeo FELABAN, Agosto 2020 
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Los bancos de la región vienen trabajando en estrategias de digitalización de los servicios 

financieros desde hace ya varios años. Esto, con el fin de reducir los costos de 

transacción, facilitar los tiempos de los clientes y entrar en una carrera exigida por los 

mercados. Estas estrategias se han visto aceleradas por la emergencia de la pandemia. 

La urgente necesidad de tener los recursos líquidos por parte de los clientes, sumada a 

la necesidad de un distanciamiento social, han sido factores catalizadores de este 

proceso. Por supuesto, los agentes económicos en medio de los confinamientos 

requieren de un mayor proceso de transaccionalidad que cumpla con esto requisitos de 

digitalización y pagos remotos.  

Hay que decir que el tema ya se evidenciaba desde hace al menos 2 años. Un estudio 

conjunto con FELABAN, ANIF y CAF (2018)34 encontró que, en América Latina, la oferta 

de servicios financieros disponible en canales digitales es prácticamente toda. 

Un sondeo realizado por la Secretaría General de FELABAN entre los integrantes del 

Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera CLEIF, muestra que entre 

15 países de la región, al menos el 85% de los países declaró los servicios financieros 

como una actividad esencial para la población en medio de los confinamientos. El 71% 

de los países reporta que se han presentado eliminación o reducción de tarifas asociadas 

a productos servidos por canales no presenciales. En ese sentido, existen estrategias de 

diferentes naturalezas tales como establecer precios diferenciales, exonerar de costos a 

establecimientos comerciales, uso del correo electrónico y teléfono para trámites, 

cobros de cheques a través de fotos (selfies) o el suministro de tokens a los clientes sin 

costo alguno.  

También es claro que la disponibilidad de servicios crece para beneficio de los clientes. 

Se observa que, en la mayoría de países, los horarios de atención no presencial se han 

ampliado, y los montos permitidos por transacción se ampliaron, así como el número de 

transacciones permitidas por día y por cliente.   

Con base en dicha información, podemos mencionar que los canales no digitales han 

resultado ser muy dinámicos, pese a que la infraestructura digital en América Latina aún 

tiene espacio para mejorar. Superar las barreras de costo y geográficas en un continente 

de mucha diversidad, latitud y longitud prolongadas, es un hecho que tiene que pasar 

por la tecnología. Por dicha razón, FELABAN considera que la transformación digital es 

 
34Estudio disponible  https://felaban.s3-us-west-2.amazonaws.com/articulos/archivo20181204163600PM.pdf 

https://felaban.s3-us-west-2.amazonaws.com/articulos/archivo20181204163600PM.pdf
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una de las muchas piezas para lograr el objetivo de una mayor inclusión financiera en 

América Latina. 

Gráfico 22 

 

 

 

                                          

 

Otro aspecto que bien vale la pena destacar tiene que ver con que, durante el período 

de pandemia hasta ahora corrido, la banca ha sido solícita y expedita en brindar ayudas 

para alivianar el flujo de caja de sus clientes, con cargo a sus ingresos y patrimonio 

propio. De manera voluntaria, el 82% de los países de la región dice que sus bancos han 

tomado medidas para rediferir el servicio de la deuda de los clientes en los momentos 

más críticos. 

Esto, por supuesto, no puede ser una cabeza de playa para que la cultura de pago de los 

compromisos se vea afectada o menoscabada. Hoy, una preocupación del sector 

bancario es determinar quién necesita la ayuda, y quien tiene la posibilidad de seguir 

sirviendo su deuda. Hacia el fin del año, se observa que muchos bancos seguirán con esa 

política. Por un lado, unos bancos efectúan estas acciones de manera voluntaria siempre 

y cuando los clientes así lo solicitan.  

Adicionalmente, en algunas jurisdicciones, bajo la vía legislativa se busca obligar a los 

establecimientos crediticios a realizar esas acciones de manera obligatoria. En este caso 

no se consulta la capacidad y solvencia financiera que los bancos tengan para atender 

5. En su país los diferimientos de cuotas a 

los clientes se han aplicado durante abril 

a julio 

6. ¿En su país existen planes o se ha 

aprobado normas para ampliar el 

diferimiento de cuotas hasta fin del año 

2020? (En caso de otro explique) 



 

 

P
ág

in
a4

2
 

este tipo de acciones de manera intertemporal, lanzando mensajes que pueden ir contra 

de la estabilidad financiera y de la promoción futura de la inclusión financiera.  

 

 

Cuadro 3 

Beneficios otorgados por las entidades bancarias a sus clientes por los canales 

digitales durante la pandemia 
Uruguay El Banco ya viene aplicando una estrategia muy amplia de beneficios por canales 

digitales, desde mucho antes de la pandemia, con lo cual no fue necesario ampliar 
más el gap de pricing diferencial por el canal. El foco durante la misma fue realizar 
recomendaciones para el uso de los canales digitales, postergación de pagos de 
obligaciones, distribución de canastas a través de plataformas electrónicas, 
otorgamiento de créditos bonificados para MIPYMES 

Perú Cero cobro en las operaciones 

Paraguay ¡Varios servicios son gratuitos desde antes! Se ha exonerado el costo de los POs 
durante tres meses a todos los Comercios. Se han regulado tasas máximas de 
comisiones por pagos electrónicos a Más de Que las transferencias ya son gratuitas 
de tiempo atrás 

Honduras Eliminación de cargos por transferencias entre bancos. Cobro de cheques por selfie. 
Apertura de cuentas de ahorro virtual. Mayor número de transacciones por 
billetera móvil. Facilidad de transacciones por comercio electrónico con Tarjeta de 
Crédito. 

Bolivia Solicitud de transacciones con cartas escaneadas, Habilitación de banca móvil a 
distancia, token sin costo, atención y asesoramiento 24/7, prorrateo de cargos por 
seguros de los meses diferidos en varias cuotas manteniendo la cobertura, 
Renovación y reposición de Tarjetas de débito sin Costo 

Panamá Aumento en la atención personalizada por llamada telefónica, o correo electrónico 
para temas que antes se manejaban en sucursal. Ampliación del servicio de pagos a 
entidades públicas en varios bancos de la localidad. 

Paraguay Costos, rápidez, mayores servicios por los canales digitales, accesibilidad, evitar la 
exposión 

Argentina Tramites presenciales pasaron a digitales 

Venezuela Acceso pleno y fluido a los canales digitales 

Colombia Reducción o eliminación de los costos por transferencia y por consulta en las 
páginas de las Entidades Bancarias. Mayor número de transacciones habilitadas por 
día 

Rep. 
dominicana 

Los bancos hicieron campañas publicitarias para promover el uso de canales 
digitales. Dos bancos del país crearon la facilidad de enviar efectivo y permitir que 
personas no bancarizadas puedan retirar estos fondos a través de un pin en un 
cajero automático (PIN Pesos BHD y Código CASH popular).  
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Guatemala Incremento en monto de transferencias, facilidad de uso de banca electrónica 
entere otros 

Ecuador Reducción de costos por transacciones en algunos bancos, más del 90% de 
transacciones se pueden realizar de forma digital (que son las transacciones más 
comunes para los clientes) 

Colombia Aumento en los límites transaccionales, aumento en el número de operaciones 
permitidas, poder realizar operaciones que antes solo se hacían de manera 
presencial, apertura de productos 

México Inmediatez, sencillez, comodidad y tranquilidad 

Nicaragua promociones 

Cuadro 4 

Detalle de la encuesta realizada por FELABAN entre los integrantes del Comité 

Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera 
País 1. Durante la pandemia 

¿los servicios financieros 
han sido declarados 

servicios esenciales en su 
país? 

2. Durante la pandemia ¿ha 
visto reducción o 

eliminación de los costos o 
tarifas de servicios 

financieros no presenciales 
(digitales)? 

3. ¿Los canales no 
presenciales (digitales) 
han incrementado los 

límites permitidos en las 
transacciones diarias? 

Uruguay No No No 

Perú Si Si No 

Paraguay Si Si No 

Honduras Si Si No 

Bolivia Si Si Si 

Panamá Si Si No 

Paraguay Si Si Si 

Argentina No Si Si 

Brasil Si No Si 

Venezuela Si No Si 

Colombia Si Si No 

Rep 
Dominican

a 

Si No No 

Guatemala Si Si Si 

Ecuador Si Si Si 

Colombia Si Si Si 
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México Si No Si 

Nicaragua No Si No 

 

Cuadro 5 

País 4. Los cajeros electrónicos 
han reducido las tarifas 

asociadas a transacciones 
en su país 

5. En su país los 
diferemientos de cuotas a 

los clientes se han aplicado 
durante abril a julio 

6. ¿En su país 
existen planes o 
se ha aprobado 

normas para 
ampliar el 

diferimiento de 
cuotas hasta fin 
del año 2020? 

(En caso de otro 
explique) 

Uruguay No Si No 

Perú Algunos bancos Si No 

Paraguay No Si ¡Hay iniciativas 
legislativas y 

algunos bancos 
lo han hecho 

voluntariamente
! 

Honduras Algunos bancos Si Si, pero es 
opcional para el 

cliente. 

Bolivia Si Si En curso, se 
tiene la ley lista 

para ser 
promulgada 

Panamá No Si Si 

Paraguay No Si Si 

Brasil Algunos bancos Si Si 

Venezuela No No Si 

Colombia Algunos bancos Si Si 

Rep. dominicana Algunos bancos Si No 

Guatemala Si Si Si 

Ecuador No Si Es hasta la 
finalización del 

Estado de 
Excepción más 

60 días 
adicionales, al 
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momento está 
configurado 

hasta noviembre, 
pero si se 
renueva el 
Estado de 

Excepción, podrá 
ser hasta fines 
de noviembre. 

Colombia Algunos bancos Si Si 

México Algunos bancos Si En revisión con 
las autoridades, 
es probable que 
se den nuevas 
facilidades a 

partir de 
septiembre 

Nicaragua No No Si 
Fuente: sondeo hecho por la Secretaría General de FELABAN en septiembre de 2020 

Cuadro 6 

Resumen de las moratorias de préstamos o medidas de reestructuración/ 

 

Fuente: Powell, Rojas-Suarez (2020) 
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U
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1.Se facilitan postergaciones de 

pagos X X X X X
1a. No se requieren provisiones X
1b. No se cambian las clasificaciones 

de préstamos X X X X
1c. No se cobran comisiones 

adicionales X X X
2.Se facilita 

restructuración/reprocesamiento/r

eprogramación X X X X X X X X
2a.No se requieren o se reducen las 

provisiones en relación con las 

normas estándar X X X X X X X X
2b.No se cambian las clasificaciones 

de préstamos X X X X X X X
2c.No se cobran comisiones 

adicionales X X X X X
2d.Se incluye período de 

gracia/postergación X X X X X
3. Las postergaciones de pagos son 

obligatorias X X X
3a.No se requieren provisiones X X X
3b.No se cambian las clasificaciones 

de préstamos X X X
3c.No se cobran comisiones 

adicionales X X X
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5.2 Respuesta de los bancos centrales  

 

A esto podría sumarse el hecho de que los bancos centrales vienen repensando su rol y 

accionar para el futuro no tan lejano. En medio de unos programas de QE que mantienen 

unas tasas de interés bajas y un permanente suministro de liquidez, muchos plantean 

que los mismos podrían asumir un rol mucho más activo en la inclusión financiera.  

Es previsible decir que el papel de los bancos centrales seguramente mute para adaptase 

a los tiempos. El mundo digital también es un camino que luce fértil para que las nuevas 

acciones de los bancos centrales florezcan.   

En medio de esta situación del año 2020, algunos bancos centrales tienen proyectos de 

realizar emisiones digitales de moneda. Los casos que hoy podemos documentar 

claramente son Hong Kong, la Unión Europea, Brasil y México. Incluso, Jerome Powell, 

de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dejado ver en algunos discursos oficiales 

que dicha institución podría terminar abriendo cuentas para los más pobres y permitirles 

efectuar pagos35. Inclusive, algunos apartes de la plataforma programática de Joe 

Biden36 parecen coincidir con este pensamiento, lo cual cambiaría la posición de los 

mismos,  

Gráfico 23 

Evolución de la infraestructura de sistemas de pago provistos por bancos centrales 

 

Fuente: Bank International of Settlements. RTGS= Real Time Gross Settlements 

 
35 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20190212a.htm 
36 https://joebiden.com/housing/ 
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Los cambios en la tecnología de pagos en los últimos años han llevado a que el 

tradicional sistema usado por los bancos centrales de Real Time Gross Settlement (RTGS) 

para llevar a cabo la liquidación y compensación, esté cambiando rápidamente.  

Las demandas de inmediatez de los nuevos consumidores financieros exigen pagos 

rápidos que internacionalmente se conocen como Fast Payments Systems. La adopción 

masiva de los mismos en los últimos 5 años ha estado relacionada con la modernización 

ofrecimiento plataformas de los bancos centrales.  

Casos como TIPS (Área Euro), FPS (Hong Kong), CoDi (México) y PIX en Brasil son algunos 

ejemplos de bancos centrales llevando los pagos masivos a una nueva etapa. 

 

5.2.1 El caso del CODI en México 

 

Desde el año 2019, el Banco Central de México lanzó el CODI. Un sistema de pagos 

rápidos que realiza cobros y pagos desde el dispositivo celular, utilizando una cuenta 

bancaria o de alguna institución financiera, sin comisiones. Datos oficiales con corte al 

30 de junio de 2020 muestran que 178.000 usuarios han realizado al menos un pago, y 

154.000 han realizado al menos un cobro. Hoy existen 2.8 millones de cuentas de CODI 

en el país, aunque muchas están sin utilizarse. La meta es tener 37 millones de cuentas 

a la vuelta de 4 años. 

Se prevé que estos sistemas de pago rápido pueden llevar los bancos a un cambio 

estructural en unos pocos años37.  

 

 

 

 

 

 
37 
https://www.codi.org.mx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=codi_taba&utm_
content=search_codi 
 

https://www.codi.org.mx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=codi_taba&utm_content=search_codi
https://www.codi.org.mx/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=codi_taba&utm_content=search_codi
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Gráfico 24 

Total de cuentas validadas en CODI 

 

Fuente: www.codi.org.mx 

 

Gráfico 25 

Cuentas en Android validadas en el CODI 

 

Fuente: www.codi.org.mx 
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5.2.2 El caso del PIX de Brasil  

 

El 1 de julio de 2020 se inició el ciclo de homologación con pruebas obligatorias por parte 

de las entidades financieras y de pago. Es importante destacar que la misma es la fecha 

límite para que las instituciones soliciten la membresía en el Banco Central de Brasil 

(BCB), con el fin de ofrecer PIX desde su lanzamiento en noviembre de 2020. 

Este sistema de pagos Fast System ha sido destacado por el BIS en su informe anual de 

2020 como uno de los casos a observar donde un banco central entra en la era de los 

pagos digitales de manera formal.  

El ciclo de homologación tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del servicio 

de pago, sus características y sistemas. Incluye pruebas de las plataformas operativas. 

Como forma de ejemplificar esto, todas las instituciones que pretendan ofrecer el PIX 

deben probar, en esta fase, el registro de claves como una entrada que vincula la cuenta 

de un usuario a su número de teléfono celular38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Información tomada de https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2334/nota 
 

https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2334/nota
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Principales características del sistema de pagos PIX de Brasil 

Cuadro 7 

 

Fuente: Banco Central de Brasil  
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5.2.3 El caso del Banco Central de Argentina – Cuenta Gratuita Universal39 

 

Desde febrero del año 2020, el Banco Central de Argentina ha ofrecido la Cuenta 

Gratuita Universal como un mecanismo de fomento de la inclusión financiera.  

Se ofrece a las personas que no tengan cuenta bancaria y no tiene costo alguno. La 

tarjeta de identificación DNI es el único requisito exigido para la apertura. La misma 

cuenta puede ser abierta en cualquier banco comercial, púbico o privado en el país.  

El Banco Central de Argentina destaca los beneficios así: 

• Sin costos de apertura, mantenimiento, movimientos de fondos y consultas de 
saldo en cajeros automáticos de distintos bancos y redes del país. 

• Tarjeta de débito. 
• Extracciones de dinero sin costo en cualquier cajero automático del banco que 

elijas para abrirla. 
• Hasta ocho extracciones de dinero mensuales sin costo, en cualquier cajero 

automático. 

En su página oficial el Banco Central de Argentina menciona que: “Desde el 1° de febrero 

de 2020, todas las entidades deberán ofrecer la Cuenta Gratuita Universal. Si el banco 

se niega a abrirla, se puede presentar un reclamo al responsable de atención al usuario 

de servicios financieros de ese mismo banco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Relanzamiento-Cuenta-Gratuita-Universal.asp 

http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Relanzamiento-Cuenta-Gratuita-Universal.asp
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5.3 Respuesta de los gobiernos  

 

Cuadro 8 

Transferencias monetarias no condicionadas en medio de la pandemia y los 

servicios Financieros digitales 

  

 
Programa
s 

Pagos en 
efectivo 

Transferencia a 
cuentas 
bancarias 

Métodos 
electrónicas 

Chile  2 Retiro Transferencia Banca Móvil 

Colombia  3 Retiro Transferencia Banca Móvil 

Costa Rica  2   Transferencia   

Panamá 

 

1     

Transferencia a 
documento 
identidad 

Paraguay 
 

3 
Retiro/Cajero 

ATM Tarjeta débito Billetera electrónica 

Perú 

 

4 

Retiro/Cajero 
ATM/distribució

n directa 

Transferencia Banca Móvil 

R. 
Dominican
a 

 

3   Transferencia 

Transferencia a 
documento 
identidad 

Fuente: Powell, Rojas-Suarez (2020)40 

 

Los programas de trasferencias monetarias no condicionadas son una política común en 

América Latina. De acuerdo con estudios de organismos multilaterales como CEPAL41, 

los primeros programas de transferencias condicionadas se llevaron a cabo en Brasil en 

1995, pero fue México con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), 

quién lanzó el primer PTC de carácter nacional en 1997. Estos programas 

Los programas de transferencias monetarias no condicionadas se definen como 

programas estatales orientados a la superación de la pobreza han logrado cubrir 

 
40 https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sound-Banks-for-Healthy-Economies-Challenges-
for-Policymakers-in-Latin-America-and-the-Caribbean-in-Times-of-Coronavirus.pdf 
 
41 https://dds.cepal.org/bpsnc/ptc 
 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sound-Banks-for-Healthy-Economies-Challenges-for-Policymakers-in-Latin-America-and-the-Caribbean-in-Times-of-Coronavirus.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sound-Banks-for-Healthy-Economies-Challenges-for-Policymakers-in-Latin-America-and-the-Caribbean-in-Times-of-Coronavirus.pdf
https://dds.cepal.org/bpsnc/ptc


 

 

P
ág

in
a5

3
 

poblaciones tradicionalmente excluidas de cualquier prestación de la protección social, 

articulando distintas acciones inter-sectoriales –en particular en el ámbito de la 

educación, la salud y la nutrición– desde una óptica multidimensional42. 

La relación de estos programas con la inclusión ha sido discutida en la región. Dado que 

los mismos son una innovación de la política social, mucho se habla del efecto que los 

mismos generen para que el público abra cuentas y las utilice en plazos medios como 

una herramienta de sus acciones cotidianas. Un trabajo de Ignacio E. Carballo y Romina 

A. Vinocur (2018)43 elaboró un interesante trabajo econométrico para ver la relación 

entre las dos variables. En el mismo se encuentra que la relación entre inclusión 

financiera y transferencias monetarias condicionadas es leve. Muchos programas no 

incluyen el uso de cuentas formales para la dispersión de pagos y, si lo hacen, el uso es 

leve. Los autores afirman que “nuestros resultados no pretenden afirmar que la simple 

oferta de servicios financieros vinculados a las transferencias monetarias sea condición 

suficiente para una mayor inclusión financiera (subrayado fuera de texto). Como 

mencionamos, la oportunidad de acceder a más servicios sin la educación financiera 

necesaria para su efectivo uso, es una barrera para la inclusión financiera”.  

Esta situación podría revertirse dados nuevos programas en la pandemia y nuevos 

enfoques. Por un lado, se está facilitando la apertura de cuentas en países como Costa 

Rica y República Dominicana44. También se han elaborado más plataformas digitales y 

uso de aplicaciones en Chile, Perú y Colombia. Los mecanismos para acceder a cuentas 

con la identificación digital o similar juegan un papel importante en países como Panamá 

y Paraguay45.  

Brasil inició el programa del Coronavoucher46. En el mismo se dio inicio a un proceso de 

transferencias monetarias del gobierno a los grupos poblacionales más pobres, como 

una compensación por los efectos adversos de la pandemia. Esto fue realizado a través 

 
42 Ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41811/1/S1700419_es.pdf 
 
43Ignacio E. Carballo y Romina A. Vinocur (2018) Transferencias Monetarias Condicionadas e Inclusión Financiera 
en América Latina" Una primera aproximación regional. TERCER CONGRESO DE ECONOMÍA POLÍTICA 
Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Universidad Nacional de Quilmes. 
44 La Junta Monetaria eliminó el cobro de tarifas, comisiones y cargos, en cualquier forma o medio, por el retiro de 

efectivo en ventanilla de cuentas corrientes y de ahorros por parte de las entidades de intermediación financiera, 

independientemente del monto de la operación ver: https://www.bancentral.gov.do/a/d/4823-banco-central-
ha-puesto-a-disposicion-de-los-sectores-productivos-y-de-los-hogares-mas-de-rd100-mil-millones-y-us622-
millones-para-mitigar-el-impacto-del-covid19 
 
45 https://www.ultimahora.com/1750000-billeteras-electronicas-se-crearon-epoca-pandemia-n2906262.html 
 
46 https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-auxilio-emergencial-de-r-600-covid-19 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41811/1/S1700419_es.pdf
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4823-banco-central-ha-puesto-a-disposicion-de-los-sectores-productivos-y-de-los-hogares-mas-de-rd100-mil-millones-y-us622-millones-para-mitigar-el-impacto-del-covid19
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4823-banco-central-ha-puesto-a-disposicion-de-los-sectores-productivos-y-de-los-hogares-mas-de-rd100-mil-millones-y-us622-millones-para-mitigar-el-impacto-del-covid19
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4823-banco-central-ha-puesto-a-disposicion-de-los-sectores-productivos-y-de-los-hogares-mas-de-rd100-mil-millones-y-us622-millones-para-mitigar-el-impacto-del-covid19
https://www.ultimahora.com/1750000-billeteras-electronicas-se-crearon-epoca-pandemia-n2906262.html
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-auxilio-emergencial-de-r-600-covid-19
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del banco estatal Caixa Económica Federal. El mismo permite transferencias a otros 

bancos, pagos a través de códigos QR, pago de servicios públicos, y una tarjeta digital 

débito. Se estima que, a agosto del 2020, 66 millones de personas habían recibido un 

subsidio y se habían abierto 36 millones de nuevas cuentas.  

Argentina inició el programa Ingreso Familiar de Emergencia47. El mismo tiene la 

posibilidad de ser pagado a través de cuentas bancarias y cuentas formales de 

instituciones financieras vigiladas. Estas permiten el uso de cajeros electrónicos, puntos 

de contacto en oficinas de correo y algunas cadenas de comercio al por menor.  

Chile profundizó el mecanismo de cuentas RUT para llevar ingresos a través del Banco 

del Estado48. En el Perú se implementó el Bono Familiar Universal, que permitía el pago 

de transferencias vía billetera digital y banca móvil entre otras modalidades49. Honduras, 

en conjunto con el BID, lanzó una plataforma digital donde las PYMES, pueden chequear 

su nivel de madurez digital50. En Panamá, el programa de Panamá Solidario ha 

beneficiado 1.5 millones de personas, donde los pagos pueden recibirse a través de vales 

digitales a través de una plataforma. En Bolivia muy recientemente se creó el bono 

Contra el Hambre, que podrá llevarse a cabo un abono en cuenta51.  

Powell y Rojas-Suarez (2020) mencionan que estos programas tienen un potencial 

mayor para influir positivamente en la inclusión financiera, dado el uso de cuentas con 

fácil manejo, bajos costos y su relación con lo digital y la telefonía celular. Los programas 

estatales seguramente tienen que durar por más tiempo en la economía, dados los 

duros efectos de la recesión, el desempleo y la reducción del ingreso de los hogares.  

Seguramente en la medida en que los mismos estén acompañados de opciones de 

transferencia y pago por medio de cuentas formales, que sean objeto de 

transaccionalidad, la inclusión financiera tiene una ventana para llegar a más públicos y 

brindar bondades que los incentive a quedarse. 

 

 

 
47 https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/ingresofamiliardeemergencia 
48 https://www.bancoestado.cl/imagenes/_personas/productos/Nueva_CuentaRUT/index.asp 
49 https://www.gob.pe/10978 
50 https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-y-bid-lanzan-plataforma-chequeo-digital-para-apoyar-las-
mipyme-ante-el-covid-19 
51 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conozca-requisitos-cobrar-bono-hambre-pagara-
diciembre/20201128200111797739.html 
 

https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/ingresofamiliardeemergencia
https://www.bancoestado.cl/imagenes/_personas/productos/Nueva_CuentaRUT/index.asp
https://www.gob.pe/10978
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-y-bid-lanzan-plataforma-chequeo-digital-para-apoyar-las-mipyme-ante-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-y-bid-lanzan-plataforma-chequeo-digital-para-apoyar-las-mipyme-ante-el-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conozca-requisitos-cobrar-bono-hambre-pagara-diciembre/20201128200111797739.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conozca-requisitos-cobrar-bono-hambre-pagara-diciembre/20201128200111797739.html


 

 

P
ág

in
a5

5
 

5.3.1 El caso de Ingreso Solidario en Colombia52 

El Programa Ingreso Solidario fue creado con el fin de realizar transferencias monetarias 

no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 

(FOME) a 3 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean 

beneficiarios de otros programas del Gobierno que impliquen transferencias monetarias 

(Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Jóvenes en 

Acción o del esquema de compensación del impuesto sobre las ventas - IVA). 

En el marco de este programa, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

se estructuró una base maestra que permite la identificación de los potenciales 

beneficiarios de las ayudas del Gobierno nacional durante el estado de emergencia 

generado por el Covid-19. Como primer insumo, se tomó la información más reciente 

de cada persona, ya sea del Sisbén III o del Sisbén IV; con el propósito de incluir a todas 

las personas registradas. Para ello, el DNP seleccionó como potenciales beneficiarios a 

los hogares que, de acuerdo con la clasificación del Sisbén, son identificados como los 

más pobres y vulnerables (puntaje menor o igual a 30 puntos y grupos A, B, C1-C5 del 

Sisben IV), excluyendo a los beneficiarios de otros programas sociales que impliquen 

transferencias monetarias.  

 

Cuadro 9 

 

En una siguiente fase, se procedió a la clasificación de los beneficiarios en bancarizados 

y no bancarizados, con apoyo del programa Banca de las Oportunidades, administrado 

por Bancóldex. Dicho programa realizó el cruce de la base de datos de los potenciales 

beneficiarios con la base de datos de las entidades financieras reportados a la central de 

información TransUnión con corte a 31 de diciembre de 2019, para identificar a las 

personas con productos de depósito (cuenta de ahorros activa, cuenta de ahorro de 

 
52 Sección aportada por el Sub Director del Departamento Nacional de Pleneación Daniel Gómez Gaviria 
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trámite simplificada, cuenta de ahorro electrónica y depósito electrónico) y 

posteriormente se realizó el cruce de la base de datos de potenciales beneficiarios con 

las bases de datos de los adultos incluidos financieramente en el primer trimestre de 

2020 y que tienen productos de depósito simplificados de Movii, Davivienda, 

Bancolombia. 

 

Cuadro 10 

 

 

El listado de población no bancarizada fue remitido a los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones (PRST), y se realizó un cruce para identificar si la 

persona registrada en la base de datos es cliente y, finalmente, se consolidó la 

información remitida por los PRST en una base de datos, identificando inconsistencias 

en los cruces de datos entre la información del DNP y la de los PRST. Este cruce tuvo 

como finalidad identificar los beneficiarios no bancarizados que recibirían el giro a través 

de depósito digital. 

La primera etapa de bancarizados logró llegar a casi 1.2 millones de hogares. En la 

segunda etapa, el programa busca llegar a 1.8 millones de hogares adicionales. 

 

5.4 Comentario sobre la regulación financiera  

 

En los actuales momentos, la regulación puede cumplir un papel importante para 

incentivar la inclusión financiera. Esto, en muchos casos, toca la órbita de los 

supervisores financieros, mientras que en otros involucra bancos centrales, ministerios 

y legisladores.  
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Temas como los requisitos para abrir cuentas nuevas, el reconocimiento de las cuentas 

digitales, el manejo de las plataformas creadas por intermediarios financieros, los 

seguros y la protección del consumidor financiero son de suma importancia en la actual 

coyuntura.  

Más estructuralmente hablar de los sistemas de identificación de la población y su 

reconocimiento digital, el conocimiento del cliente, el manejo de los datos personales. 

 

Gráfico 26 

Puntajes Microscopio Global 2020 A. Latina y el Caribe 

Puntaje total versus puntaje en infraestructura digital 

(Puntaje máximo 100 puntos) 

 

Fuente: Microscopio 2020.  
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Al respecto, bien vale decir que el informe Microscopio 2020, publicado por The 

Economist, menciona que la inclusión financiera se ha puesto en el centro de la discusión 

pública. La necesidad de hacer transferencias públicas a los sectores más pobres de la 

población y la necesidad de facilitar los pagos a todos los agentes económicos es 

imperiosa. De los 55 países del Microscopio Global de 2020, 44 países realizaron 

transferencias de fondos para brindar apoyo a los sectores vulnerables de la población. 

De los 44 países que implementaron transferencias, 28 aprovecharon las 

infraestructuras digitales para distribuir los pagos a través de cuentas financieras o de 

dinero móvil. Es altamente probable que esto tenga efectos positivos para la inclusión 

financiera en el mediano plazo 

El mismo documento dejó liderando nuevamente a Colombia y a Perú en el conteo sobre 

ambiente y condiciones propicias para incentivar a la inclusión financiera. Los programas 

de Familias en Acción (Colombia) y Bono Familiar Universal (Perú) son dos destacadas 

políticas tendientes a girar recursos a agentes económicos en situación de pobreza, 

usando pagos remotos donde el teléfono celular es una pieza importante. En ambos 

casos, la inclusión financiera ha elevado su categoría en la jerarquía de la política estatal. 

En el primer caso se hizo un documento CONPES especializado en el tema, en el segundo 

la inclusión se incorporó al Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030. 

Se registran 6 países de América Latina en los 10 primeros puestos del conteo, 

mostrando la importancia que reviste el tema de la inclusión financiera en la política 

pública y en las acciones del sector financiero en general la región. Esto muestra que la 

regulación tiene un papel clave que hoy es determinante. Para avanzar 

estructuralmente, es necesario avanzar en otros campos que mejoren como un todo la 

modernidad de la economía. Tal y como menciona nuestro Reporte de Inclusión 

Financiera del año 2019, temas como una mayor educación financiera y la superación 

de la informalidad económica siguen siendo vigentes ahora más que nunca.  
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6. CIFRAS Y TENDENCIAS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

AMÉRICA LATINA  
 

El presente capítulo describirá algunas variables relacionadas con la inclusión financiera 

desde la perspectiva del sector bancario de América Latina. Concretamente, analizará la 

evolución de variables asociadas a la profundización financiera, canales de atención de 

la banca, cobertura demográfica y geográfica de dichos canales, y el uso de tarjetas 

crédito y débito, entre otras. 

Esta información es recabada a partir de la Encuesta Regional de Inclusión financiera, 

que es una iniciativa liderada por la Secretaría General de la Federación Latinoamericana 

de Bancos y de su Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera – CLEIF. 

Es un cuestionario de captura, de alrededor de 50 variables, y que ha sido aplicado entre 

las asociaciones bancarias de América Latina desde hace más de una década. 

Debido a la heterogeneidad social, financiera y económica de los países que componen 

la región latinoamericana, algunas series o variables pueden presentar interrupciones, 

pueden no estar disponibles temporal o definitivamente, o inclusive, pueden no ser 

directamente comparables. A pesar de las limitaciones metodológicas y estadísticas, 

esta iniciativa busca recabar, en un único lugar, información clave para analizar, en 

forma objetiva, la evolución de la inclusión financiera regional 
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Gráfico 27 

Saldo de depósitos 2019 (en millones de USD) 

 

 

Fuente: FELABAN 

Al cierre de 2019, el saldo de depósitos de la banca latinoamericana totalizó USD 1,84 

billones, cifra 3.8% superior a la reportada al cierre de 2018. De esta forma, completa el 

último lustro en crecimientos interanuales positivos, promediando variaciones 

interanuales promedio de 2.1%. Similarmente, esta variable registra una variación 

positiva cercana a 75% en comparación a la cifra registrada hace 12 años, dando cuenta 

de crecimientos sostenidos de la actividad bancaria por el lado del pasivo a lo largo de 

diversos ciclos económicos. 
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Gráfico 28 

Saldo de depósitos por país (en millones USD) 

  

Fuente: FELABAN 

 

Del total de USD 1,84 billones en depósitos bancarios en el año 2019, Brasil y México 

explican un poco más de la mitad de dicho saldo (39% y 16%, respectivamente). De 

hecho, junto con Colombia, Argentina y Perú, complementan el 73% del saldo de 

depósitos regional (8%, 4% y 4%, respectivamente). 

En términos interanuales, se resalta el crecimiento en los depósitos de los sectores 

bancarios medidos en dólares de Honduras (10%), México (9,8%) y Perú (9,8%), entre 

2018 y 2019. 
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Gráfico 29 

Saldo de cartera 2019 (en millones de USD) 

  

Fuente: FELABAN 

 

Por otra parte, el saldo de cartera de la banca latinoamericana cerró 2019 en USD 1,92 

billones, registro 3.2% superior a aquél del año 2019. En los últimos 5 años registra un 

crecimiento cercano al 14% y, más relevante aún, registra un crecimiento cercano al 

192% en comparación con el saldo de cartera reportado en el año 2007. Un mayor ritmo 

de desembolsos y una mayor desvalorización de las monedas locales frente al dólar 

estadounidense explican, en gran medida, dichas variaciones.-. 
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Gráfico 30 

Saldo de cartera 2019 (en millones USD) 

 

Fuente: FELABAN 

Similar a la variable anterior, Brasil y México explican gran parte de la composición de 

dicho saldo de cartera a nivel país (47% y 16%, respectivamente). Sin embargo, en esta 

ocasión los cinco países con mayor saldo de colocación explican el 90% de la cartera 

regional: a estos dos países les sigue Chile (14%), Colombia (7%) y Perú (5%).  

Por su parte, se destaca el crecimiento en el saldo de cartera entre 2018 y 2019 de 

Ecuador (9.9%), México (8.6%) y Honduras (8.3%). 

6.1 Profundización financiera 
 

La profundización financiera, indicador que busca capturar el tamaño relativo del sector 

bancario en proporción a aquél de la economía doméstica, ha evidenciado un 

comportamiento ligeramente al alza desde el punto de vista tanto de los depósitos, 

como de la cartera de créditos. 
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Por el lado de los depósitos, aunque el indicador Depósitos/PIB reporta una ligera 

variación positiva en el año 2019 en comparación al año anterior, se evidencia una 

tendencia relativamente constante en comparación con el año 2015. Por su parte, la 

relación Cartera/PIB mantiene una ligera pero consistente tendencia al alza durante el 

último lustro. 

No obstante lo anterior, las ganancias en materia de profundización financiera del sector 

bancario latinoamericano son evidentes si se observa un período de tiempo de más largo 

plazo pues, en poco más de una década, la actividad económica bancaria de la región ha 

ganado más de 10 puntos porcentuales de participación en la actividad económica 

agregada. Ello representa buenas noticias para hogares, empresas y gobiernos, en la 

medida en que los bancos latinoamericanos han reportado capacidades crecientes y 

sostenidas de irrigar liquidez a la economía y de financiar un mayor número de 

actividades productivas en las economías en las que operan. 

 

Gráfico 31 

Profundización financiera América Latina: 2007 – 2018 (promedio simple) 

 

Fuente: FELABAN 
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Al comparar la profundización financiera entre países, bajo la perspectiva de cartera, 

entre 2009 y 2019, se evidencian aumentos sostenidos entre los países de América 

Latina, con las excepciones de Argentina, Nicaragua y Panamá.  

Chile y Panamá continúan destacándose en esta variable, con indicadores Cartera/PIB 

de 96% y 83%, respectivamente. Por su parte, vale la pena destacar las ganancias en 

materia de profundización financiera durnate la última década, desde el lado de la 

cartera, en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, y el mismo Chile. 

Gráfico 32 

Coeficiente Crédito/PIB por país 

 

Nota: La información de México corresponde al año 2017 

Fuente: FELABAN 

De manera similar, la profundización financiera bancaria regional medida a través de la 

cartera registró variaciones positivas en la última década entre países, son las 

salvedades de El Salvador, Nicaragua y Panamá. 

Por su parte, se resaltan las ganancias en profundización financiera en esta variable en 

Bolivia, Colombia y Ecuador, países que reportaron aumentos en este indicador 

superiores al 60% en los últimos 10 años. 

1
3

,1
%

2
8

,5
%

4
2

,6
%

6
9

,6
%

2
4

,4
%

4
1

,4
%

1
5

,1
%

4
7

,1
%

2
5

,3
%

4
5

,4
%

3
2

,9
%

8
8

,7
%

2
5

,4
%

2
5

,3
%

2
2

,8
%

1
8

,3
%

1
2

,7
%

5
8

,9
%

4
7

,9
%

9
5

,7
%

4
2

,3
%

4
8

,0
%

2
8

,2
%

4
7

,6
%

3
1

,9
%

5
7

,2
%

3
6

,9
%

2
7

,8
%

8
2

,7
%

3
9

,5
%

3
7

,2
%

2
6

,1
%

2
6

,3
%

2009

2019



 

 

P
ág

in
a6

6
 

Gráfico 33 

Depósitos/PIB por país 

  

Fuente: FELABAN 

 

6.2 Población y Empleados Sector Bancario 

 

Al cierre de 2019, América Latina registró alrededor de 609 millones de habitantes. La 

variación anual de esta variable entre 2018 y 2019 (1%) es consistente con su 

crecimiento promedio histórico durante la última década. Similarmente, la población 

adulta regional totaliza alrededor de 462 millones de habitantes, proporción que 

históricamente se ha mantenido cercana al 75% de la población total. Similar a ediciones 

anteriores de este informe, sugerimos analizar con cautela los indicadores ajustados por 

población adulta, pues la metodología para calcular esta variable varía entre países. 
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Gráfico 34 

Población total regional (millones de habitantes) 

 

Fuente: FELABAN 

 

En el año 2019, el saldo de depósitos per cápita de América Latina promedió USD 3.742, 

registro 2.9% superior a aquél del año 2018 y 54% superior a aquél de hace una década. 

Desagregando este indicador por países, se observa una alta heterogeneidad en el 

mismo, y en el cual resaltan los registros de Panamá, Chile y Uruguay en términos 

absolutos. Por otra parte, vale la pena destacar los avances registrados por Bolivia, 

Guatemala, Paraguay, Perú y Colombia, países que lograron duplicar (y en el caso de 

Bolivia, casi que triplicar) este indicador durante la última década. 
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Gráfico 35 

Depósitos per cápita (en USD), por país 

 

Fuente: FELABAN 

Por su parte, el crédito per cápita en América Latina promedió USD 3.479 al finalizar 

2019, cifra que, aunque levemente superior (1.2%) en comparación a la registrada en 

2018, muestra un avance significativo en comparación con el registro de diez años atrás 

(71.6%).  

En esta ocasión, ocho países registraron aumentos superiores al 100% en este indicador 

entre 2019 y 2009: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, panamá, 

Paraguay y Perú. Se destaca particularmente el caso boliviano, cuyo indicador de crédito 

per cápita creció 317% en dicho período (USD 2.099 en 2019 versus USD 503 en 2009). 
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Gráfico 36 

Crédito per cápita (en USD) por país 

 

Fuente: FELABAN 

A su vez, la demanda de personal por parte del sector bancario regional ha mantenido 

la tendencia al alza observada a lo largo de la última década. Los 571 bancos con 

operación en América Latina al cierre del año 2019 emplearon, aproximadamente, a 

1.386.820 empleados, cifra 22% superior a aquella reportada al cierre de 2009. 

Por su parte, la cantidad de empleados del sector bancario ajustada por el tamaño de la 

población adulta regional mantiene una ligera tendencia a la baja, reportando 348 

empleados del sector bancario por cada 100.000 habitantes adultos al cierre de 2019, y 

mostrando niveles proporcionalmente similares a los vistos en el año 2012. 
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Gráfico 37 

Empleados del sector bancario por cada 100.000 habitantes adultos, agregado 

regional 

 

Fuente: FELABAN 

Al desagregar este indicador entre países, se observan cifras relativamente 

homogéneas, con las excepciones de Panamá, Costa Rica y República Dominicana 

(países cuyos sectores bancarios emplean una cantidad proporcionalmente mayor de su 

población adulta en dichas actividades). 

Bolivia y República Dominicana incrementaron notoriamente este indicador entre 2009 

y 2019 (72% y 50%, respectivamente), mientras que siete países registraron variaciones 

negativas durante el mismo período (resaltando la variación de -47% en el caso de 

Venezuela). 
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Gráfico 38 

Empleados del sector bancario por cada 100.000 habitantes adultos 

 
Fuente: FELABAN 

6.3 Canales de atención Oficinas, ATMs y CNBs  

 

En el año 2019, los 571 bancos de América Latina reportaron 68.873 sucursales 

bancarias. Esta cifra es 0.3% inferior a la reportada en 2018, y 26% superior a la de 2009. 

Aunque en términos absolutos se reportó una disminución de 238 sucursales bancarias 

(menos del 1% de la cantidad total de oficinas), dicha variación podría dar luces sobre la 

evolución de este canal de atención en los años por venir. 
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Gráfico 39 

Cantidad de oficinas bancarias, agregado regional 

 

Fuente: FELABAN 

 

A nivel país, se resalta el hecho que doce países registraron una disminución interanual 

en la cantidad de oficinas bancarias en operación (promedio de -4%), resaltando 

particularmente el caso de Nicaragua (-11%). Por su parte, aquellos países que 

reportaron incrementos en este indicador lo hicieron a variaciones anuales muy bajas: 

promedio de 0.3% entre 2018 y 2019 (excluyendo el 22% interanual de Honduras). A su 

vez, llama la atención el crecimiento reportado por Bolivia, Paraguay y Perú entre 2009 

y 2019 (645%, 92% y 73%, respectivamente). 
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Gráfico 40 

Cantidad de oficinas bancarias por país 

 
Fuente: FELABAN 

 

Por otra parte, en 2019 se reportó la operación de 314.840 puntos de 

dispensación de efectivo (cajeros automáticos, o ATMs – Automated Teller Machines) 

en la región, cifra prácticamente inalterada con respecto a aquella del año 2018. Llama 

la atención que, a partir del año 2015, esta variable detuvo la tendencia creciente que 

la precedió en años anteriores, lo cual da cuenta de la cada vez menor necesidad del 

público latinoamericano de contar con mayor disponibilidad de puntos de retiro de 

dinero en efectivo para suplir sus necesidades de compra de productos y servicios con 

este medio de pago. 

 

 

 

 

5.717

1.265
19.964

1.991

5.616

760

1.450

596

2.807

7.436

12.882

501

565

533
1.911

1.413

272

3.194

6.148

994

22.218
2.344

5.102

819

1.528

566

3.269

1.146

12.407

320

635

422

1.771

942

324
2.322

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dom.

Uruguay

Venezuela

2012

2019



 

 

P
ág

in
a7

4
 

 

Gráfico 41 

Cantidad de ATMs, agregado regional 

  

Fuente: FELABAN 

 

Entre países, la variación interanual en la cantidad de ATMs entre 2018 y 2019 es 

homogénea, del orden de 8%. Al remover las variaciones extremas (Uruguay: +8%; y 

Venezuela, -25%), dicho promedio desciende a 3.2%.  

Junto con Venezuela, Brasil y Perú fueron los únicos países que reportaron 

disminuciones interanuales en este indicador en 2019. Llama la atención el caso 

uruguayo, país que reportó una variación de 532% en este indicador entre 2012 y 2019. 
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Gráfico 42 

Cantidad de ATMs por país 

 

 

Fuente: FELABAN 

 

Por otro lado, el dinamismo evidenciado en la evolución de Corresponsales No Bancarios 

como canal de atención se mantiene. El año 2019 cerró con 746.698 puntos de atención, 

registro 8.7% superior al del año 2018 y 69% superior al del año 2012. La simplicidad, 

conveniencia y bajos costos de operación de este canal de atención explican, en gran 

parte, la explosión en la cantidad de los mismos a lo largo de la última década. 
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Gráfico 43 

Cantidad de Corresponsales No Bancarios, agregado regional 

 
Fuente: FELABAN 

 

No es sorpresa que Brasil explique gran parte de la proporción de CNBs por país 

(concretamente, 51%). Similar al año anterior, cuatro países (Brasil, Colombia, México y 

Perú) explican el 86% del total de CNBs en la región. Por otra parte, países como El 

Salvador, Honduras y Bolivia evidenciaron incrementos significativos en la cantidad de 

estos canales de atención entre 2018 y 2019 (50%, 43% y 31%, respectivamente). En 

contraste, Panamá y Guatemala reportaron disminuciones en la cantidad de CNBs bajo 

operación entre 2018 y 2019 (-19% y -13%, respectivamente) 
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Gráfico 44 

Cantidad de Corresponsales No Bancarios por país 

 

  

Fuente: FELABAN 

6.4 Cobertura geográfica de canales de atención 

 

La región latinoamericana cerró el año 2019 con alrededor de 330 sucursales bancarias 

por cada 1.000 km2, registro ligeramente inferior (-0.3%) en comparación con 2018. De 

hecho, los registros históricos indican que la tendencia creciente que se evidenció desde 

el año 2007 se agotó hacia 2015, con algunos sobresaltos a partir de dicha fecha. Dados 

los anuncios de muchas entidades bancarias de migrar su oferta de servicios al mundo 

digital, es posible que la ligera tendencia a la baja continúe en los años por venir. 
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Gráfico 45 

Sucursales bancarias por cada 1.000 km2, promedio regional 

 

Fuente: FELABAN 

 

Al desagregar el indicador entre países, llama la atención la alta cobertura geográfica de 

las sucursales bancarias en América Central y El Caribe, con Honduras encabezando de 

lejos este listado. Similarmente, se observa que solamente cinco países de la región 

incrementaron dicha cobertura entre 2018 y 2019; sin embargo, con excepción de 

Honduras (+22%), lo hicieron a tasas interanuales inferiores al 1%. A su vez, en la última 

década, fueron Honduras, Paraguay y Bolivia los países que reportaron mayores 

crecimientos en la cobertura de este indicador (645%, 92% y 73%, respectivamente). 
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Gráfico 46 

Sucursales bancarias por cada 1.000 km2, por país 

  

Fuente: FELABAN 

 

Por otro lado, y en línea con la variable anterior, la cobertura geográfica de los ATMs 

(dispensadores de efectivo) en América Latina se mantuvo relativamente inalterada 

entre 2018 y 2019 (variación de -0.05%), cerrando el año anterior en 1.511,9 ATMs por 

cada 1.000 kilómetros cuadrados. No obstante lo anterior, la cifra reportada al cierre de 

2019 es 2,45% superior a la reportada un lustro atrás (1.475 ATMs por cada 1.000 

kilómetros cuadrados en el año 2014) y 27,3% superior a la reportada una década atrás 

(1.187 ATMs por cada 1.000 kilómetros cuadrados en 2009). 
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Gráfico 47 

ATM ‘s por cada 1.000 Km2, agregado regional 

  

Fuente: FELABAN 

 

Al interior de los países de la región se evidencia una alta variabilidad entre los mismos, 

sin embargo, Brasil, Chile y El Salvador continúan destacándose en la cobertura 

geográfica de sus dispensadores de efectivo a nivel regional. En esta ocasión, solo tres 

países (Brasil, Perú y Venezuela) registraron variaciones negativas en indicador entre 

2018 y 2019 mientras que, en el otro extremo, Uruguay resalta por haber duplicado este 

indicador en el mismo período pues, concretamente, reportó una variación interanual 

de 117% en el mismo. 
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Gráfico 48 

ATM s por cada 1.000 km2 

 

 

Fuente: FELABAN 

 

A su vez, en lo relacionado con la cobertura geográfica de Corresponsales No Bancarios, 

América Latina cerró el año 2019 con una cobertura geográfica de este canal de atención 

cercana a 3.672 CNBs por cada 1.000 kilómetros cuadrados, reafirmando así el continuo 

dinamismo exhibido desde la década anterior. Ello se debe no solo a una mayor cantidad 

de países reportando información (5 en 2009 versus 15 en 2019), también se debe a un 

mayor interés de expansión en aquellos países donde este canal de atención se 

encuentra establecido. 
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Gráfico 49 

Corresponsales no Bancarios por cada 1.000 Km2, agregado regional  

 

Fuente: FELABAN 

 

A nivel país, Chile continúa liderando la cobertura geográfica de CNBs a nivel 

latinoamericano, seguido por Colombia, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. 

Por su parte, entre 2012 y 2019 se resaltan las variaciones positivas en la cobertura 

geográfica del mismo en El Salvador, Honduras y Bolivia (50%, 43% y 31%, 

respectivamente), mientras que llama la atención la disminución reportada en el mismo 

período por Panamá, Guatemala y Nicaragua (-19%, -13% y -5%, respectivamente). 
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Gráfico 50 

Corresponsales no bancarios por cada 1.000 km2 

 

Fuente: FELABAN  

6.5 Cobertura demográfica canales de atención 

 

En cuanto a la cobertura demográfica de los canales de atención de la banca, los mismos 

se analizarán como proporción a la cantidad de habitantes adultos. De esta forma, la 

cobertura demográfica de las sucursales bancarias cerró 2019 en 19,5 sucursales 

bancarias por cada 100.000 habitantes adultos, cifra ligeramente superior (+0.6%) a 

aquella reportada en 2018 y 16,7% superior a aquella de 2014. 
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Gráfico 51 

Sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes adultos, promedio regional 

  

Fuente: FELABAN 

 

Honduras reafirma su posición de país líder en la cobertura demográfica de sus 

sucursales bancarias al cierre de 2019, pues cuenta con alrededor de 101 sucursales por 

cada 10.000 habitantes adultos. Con excepción de este país, se evidencian niveles de 

cobertura demográfica relativamente homogéneos entre países, que promedian 15 

sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes adultos. De hecho, llama la atención 

que Honduras fue el único país que incremento este indicador de cobertura demográfica 

entre 2012 y 2019 (tasa promedio de disminución cerca a a -5.1% entre 2012 y 2019). 
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Gráfico 52 

Oficinas por cada 100.000 habitantes adultos 

 

Fuente: FELABAN 

 

Por otro lado, 2019 reafirmó la tendencia creciente observada en la cobertura 

demográfica de los ATMs (o dispensadores de efectivo). Particularmente, el año pasado 

registró una cobertura regional promedio de 58,3 ATMs por cada 100.000 habitantes 

adultos, reportando un crecimiento interanual de 15%, un crecimiento de 30% en el 

último lustro, y un crecimiento de 73% en la última década. Estos resultados sugieren 

(indirectamente) que el efectivo continúa siendo el medio de pago favorito para realizar 

transacciones. 
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Gráfico 53 

ATMs por cada 100.000 habitantes adultos, promedio regional 

 

Fuente: FELABAN 

 

En esta ocasión, Uruguay es el país que destaca a nivel regional por su evidente liderazgo 

en la cobertura demográfica de sus dispensadores de efectivo, pues con 257 ATMs 

disponibles por cada 100.000 habitantes adultos, indicador 1.5 veces superior al país 

que le sigue en materia de cobertura demográfica (Brasil). Se destaca que, en virtud de 

la tendencia creciente del indicador regional, en el último lustro solo cuatro países 

(Brasil, Chile, Perú y Venezuela) registraron variaciones negativas en los indicadores de 

cobertura demográfica de sus dispensadores de efectivo. 
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Gráfico 54 

ATMs por cada 100.000 habitantes adultos 

 

 

Fuente: FELABAN 

 

Similar al caso anterior, se evidencia una tendencia creciente sostenida en lo relativo a 

la cobertura demográfica de los Corresponsales No bancarios, sin embargo, exhibiendo 

un menor dinamismo entre 2018 y 2019. Concretamente, el año 2019 reportó un 

promedio de 143 CNBs por cada 100.000 habitantes adultos en América Latina, cifra 3% 

superior a la registrada en el año inmediatamente anterior, 106% superior a aquella de 

un lustro atrás, y 370% superior a la reportada una década atrás. 
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Gráfico 55 

Corresponsales bancarios por cada 100.000 habitantes adultos, promedio regional 

 

Fuente: FELABAN 

 

Al interior de América Latina, Colombia y Perú continúan destacándose como países 

líderes en la materia, sin embargo, el avance de cobertura demográfica en Chile avanza 

a pasos agigantados. Por su parte, los sectores bancarios de los países que 

recientemente incursionaron en esta figura de atención reportan crecimientos 

significativos en los últimos 5 años: a modo de ejemplo, Bolivia y El Salvador reportan 

variaciones positivas de cuatro dígitos, mientras que Honduras, Nicaragua, Paraguay y 

República Dominicana reportan variaciones de tres dígitos en el mismo período. 
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Gráfico 56 

Corresponsales no Bancarios por cada 100.000 habitantes adultos 

 

Fuente: FELABAN 

 

6.6 Cobertura demográfica de instrumentos financieros 

 

El producto crediticio por excelencia en el sector bancario es la tarjeta de crédito. En ese 

orden de ideas, al cierre del año 2019 se registró aproximadamente un promedio de 

0.54 tarjetas de crédito por habitante adulto en América Latina, cifra sin variación 

significativa frente al año 2018. Sin embargo, en la última década este indicador de 

cobertura demográfica ha incrementado alrededor de 80% en la última década, lo cual 

da cuenta de los resultados positivos de inclusión financiera tanto de gobiernos 

nacionales como de bancos en este frente. 
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Gráfico 57 

Número promedio de tarjetas de crédito por habitante adulto 

 

Fuente: FELABAN 

 

Sin embargo, al desagregar dicho indicador entre países, se identifican variaciones 

significativas. De hecho, solo cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay) evidencian una cobertura demográfica superior a la unidad. Sin embargo, e 

independientemente de lo anterior, los avances en cobertura en la última década han 

sido significativos: de hecho, países como Bolivia, Chile, Nicaragua y Venezuela lograron 

duplicar (y en el caso de Chile, triplicar) este indicador en los últimos diez años. 
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Gráfico 58 

Número promedio de tarjetas de crédito por habitante adulto, por país 

 

Fuente: FELABAN 

6.7 Tarjetas crédito y débito 

 

Al cierre del año 2019, en América Latina circularon alrededor de 990 millones de 

plásticos, de los cuales el 67% correspondió a tarjetas débito, y el restante 33% a tarjetas 

de crédito. Llama la atención el quiebre de tendencia observado entre 2018 y 2019 en 

este par de variables, pues se observa un crecimiento interanual nulo en la cantidad de 

tarjetas de crédito y una ligera disminución interanual en la cantidad de tarjetas débito 

(-2%). 
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Gráfico 59 

Cantidad de Tarjetas en circulación (millones), agregado regional 

 

Fuente: FELABAN 

 

Brasil se posiciona como país con mayor número de tarjetas de crédito en circulación al 

cierre de 2019, seguido por Argentina, México, Venezuela y Colombia. En términos 

relativos, cuatro países de la región (Honduras, México, Paraguay y Perú) registraron 

una variación negativa en la cantidad de tarjetas de crédito en el último lustro; los demás 

países reportaron variaciones positivas de doble dígito (destacando el caso boliviano, 

que logró aumentar un poco más del doble dicha cantidad).  
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Gráfico 60 

Cantidad de tarjetas de crédito (millones de unidades) 

 

Fuente: FELABAN 

  

En cuanto a tarjetas débito, la tendencia es similar: Brasil, Argentina, México, Venezuela 

y Colombia son los países con mayor cantidad de este tipo de plásticos en circulación. 

Por su parte, Nicaragua, Perú y Ecuador reportaron crecimientos interanuales 

significativos entre 2018 y 2019, de doble dígitos para cada caso (28%, 28% y 14%, 

respectivamente). A su vez, resaltamos la variación positiva reportada en la cantidad de 

tarjetas débito en circulación en Bolivia y Perú, países que incrementaron dicha cantidad 

de tarjetas débito en alrededor de 80% en el transcurso del último lustro. 
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Gráfico 61 

Cantidad de tarjetas débito (millones de unidades) 

 

Fuente: FELABAN 

 

El aumento sostenido en la cantidad de tarjetas de crédito se traduce en una mayor 

cantidad de transacciones anuales con este medio de pago. En particular, durante el año 

2019 se realizaron cerca de 10.299 millones de transacciones con tarjetas de crédito, 

cifra 13,5% superior a aquella de 2018 y 55% superior a aquella de 2014. Por su parte, 

en el año 2019 se realizaron alrededor de 13.968 millones de transacciones mediante 

tarjetas débito, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2018 (-2,2%, concretamente) 

pero 34% superior a aquella del año 2014. 
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Gráfico 62 

Cantidad de transacciones anuales según medio de pago (en millones) 

 

Fuente: FELABAN 

 

Por su parte, las transacciones realizadas durante el año 2019 mediante tarjetas débito 

y crédito totalizaron aproximadamente USD 888.486 millones, registro 12% superior a 

aquél de 2018. De este subtotal, cerca del 56% correspondió a transacciones con tarjeta 

de crédito en la región. El valor de las transacciones anuales con estos medios de pago 

exhibe un dinamismo continuo desde la década anterior, y llama la atención su uso cada 

vez más extendido a pesar de la aparente prevalencia del efectivo como medio de pago 

preferido en la región. 
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Gráfico 63 

Valor de las transacciones anuales según medio de pago (en millones USD) 

 

 Fuente: FELABAN 

Por su parte, el valor promedio de la transacción luce ser superior en aquellas realizadas 

mediante tarjeta de crédito, pues dicho promedio asciende a USD 52, en comparación 

con un promedio de USD 34 en el caso de las tarjetas débito. Vale la pena anotar que la 

tendencia decreciente observada desde el año 2012 obedece, principalmente, al 

debilitamiento de las monedas locales con respecto al dólar estadounidense – aunque, 

a pesar de ello, el ticket promedio de tarjetas débito registró un repunte entre 2018 y 

2019. 
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Gráfico 64 

Valor promedio de la transacción según medio de pago (en USD) 

 

 

Fuente: FELABAN 
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