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RESUMEN

El presente estudio analiza las consecuencias del COVID-19 en el 
Perú y América Latina, en los aspectos de pobreza y desempleo, el 
impacto en los escenarios económicos-sociales y los indicadores de 
inclusión financiera existentes en tiempos de pandemia. El objetivo 
del artículo fue evidenciar la importancia de la inclusión financiera 
para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 insertando a 
la población ―tradicionalmente excluida― al sistema financiero 
formal. Como resultado de la investigación, se demuestra que 
los gobiernos han mitigado los efectos negativos de la pandemia 
con programas de subsidios y apoyo económico a la población 
vulnerable a través del sistema financiero; sin embargo, se requiere 
mejorar las políticas públicas para aprovechar la innovación digital 
en favor de la población y la necesidad de disminuir las barreras 
para facilitar la penetración de la inclusión financiera.

Palabras clave: COVID-19; inclusión financiera; pobreza; 
economía; crisis.

ABSTRACT

This study analyzes the consequences of COVID-19 in Peru and 
Latin America regarding the aspects of poverty and unemployment, 
the impact on the economic-social scenarios, and the existing 
financial inclusion indicators in times of pandemic. The article's 
objective was to show the importance of financial inclusion to 
mitigate the effects of the COVID-19 crisis by inserting the popu-
lation ―traditionally excluded― into the formal financial system. 
As a result of the research, it is shown that governments have 
mitigated the negative effects of the pandemic with the implemen-
tation of subsidy programs and by offering economic support to the 
vulnerable population; however, it is necessary to improve public 
policies to take advantage of digital innovation in benefit of the 
population, and to lower the barriers that hold back the penetration 
of financial inclusion.
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INTRODUCCIÓN

Los coronavirus son una familia de virus que pueden cau-
sar desde infecciones respiratorias leves hasta enferme-
dades más complejas, como el síndrome respiratorio de 
oriente medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS). El COVID-19 era una enfermedad desco-
nocida hasta su descubrimiento en Wuhan (República Po-
pular de China) a fines del 2019 (Organización Mundial 
de la Salud, 2021). 

En la actualidad, se ha desencadenado una epidemia de 
implicancia mundial y hasta febrero de 2021 se ha con-
tabilizado 2,5 millones de muertes ocasionadas por el 
COVID-19, de las cuales 800 mil muertes corresponden 
a América Latina y de los 134 millones de contagios, 24 
millones pertenecen a dicha región (Statista, 2021). 

La experiencia inédita de la pandemia causada por el CO-
VID-19 hace difícil a los gobiernos pronosticar el impacto 
de la recesión económica y el tiempo de recuperación de la 
crisis; también restringe la entrega de ayuda social de los di-
ferentes programas gubernamentales. La pandemia eviden-
cia y profundiza las desigualdades socioeconómicas exis-
tentes y pone en riesgo el bienestar de generaciones futuras. 

Las consecuencias económicas de la pandemia han afec-
tado a la población de bajos recursos, llevándolos al des-
empleo y pobreza extrema. Mientras el COVID-19 avanza, la 
población tiene que recurrir a los ahorros, el crédito y la 
ayuda social para subsistir. 

En este contexto, se formula la siguiente pregunta: ¿En qué 
medida la inclusión financiera ayuda a mitigar los efectos 
negativos del COVID-19? Para responder a esta pregun-
ta se desarrolla una investigación de alcance descriptivo 
y tipo documental que analiza la inclusión financiera en el 
Perú y Latinoamérica en tiempos del COVID- 19.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

Impacto del COVID-19 en la pobreza y desempleo

La crisis del coronavirus está agravando las desigualdades 
en los aspectos económicos, de género y sociales en todo 
el mundo; es un enemigo que ataca a todos sin tregua ni 
distinción. Alrededor de 207 millones de personas se su-
marían a la población de extrema pobreza producto de la 
pandemia, de esta manera se incrementaría a mil millones 
las personas que estarían en esa situación en el 2030 (Na-
ciones Unidas, 2020).

En América Latina, la población en extrema pobreza lle-
garía a 83 millones de personas en el 2020 como conse-
cuencia de la pandemia (Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe, 2020). 

Se calcula que alrededor de 1250 millones de obreros se 
ubican en industrias que presentan grandes disminucio-
nes de producción. Entre las actividades productivas más 
afectadas se encuentran los sectores de comercio minoris-
ta, hoteles, servicios de alimentos y el sector manufacture-
ro (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020a).

El desempleo en Latinoamérica se estima en 41 millones 
de personas en el 2020, llegando a un récord histórico e 
incrementando el hambre y pobreza en la región (OIT, 
2020b).

Ante estos hechos, es imperativo que se impulse el acceso 
a servicios financieros a los sectores menos favorecidos 
para hacer llegar un servicio eficiente, rápido y de calidad; 
la inclusión financiera es un medio para ayudar a atenuar 
los efectos de la crisis mediante las transferencias de efec-
tivo, el crédito, el ahorro y los seguros (BBVA, 2020). 

Indicadores económicos durante el COVID-19

El impacto de las pérdidas económicas globales en el año 
2020 se estima entre los USD 77 mil millones hasta los 
USD 347 mil millones (Ver Figura 1), en esta evaluación 
preliminar se espera que Asia, en especial China, resulte 
con el nivel de producción más bajo desde el 2004 afectan-
do así a los continentes de Europa, América y Asia, debido 
a las medidas de aislamiento para contener el avance del 
coronavirus (Asian Development Bank, 2020).

Se espera una proyección de crecimiento de la economía 
mundial en un 4% en el 2021 (Ver Figura 2), porcentaje 
que se encuentra por debajo de las proyecciones inicia-
les del Banco Mundial. La recuperación o caída de la ac-
tividad económica global dependerá de factores como la 
eficiente distribución de vacunas contra el COVID-19, 
posibles rebrotes del virus, políticas de asistencia social 
y apoyo económico a la población vulnerable, y riesgos 
provenientes de la pérdida de continuidad de la cadena 
de pagos.

América Latina se vio afectada desde un punto de vista 
económico, social y sanitario; cinco de los diez países en 
desarrollo con el mayor incremento de mortalidad per 
cápita se encuentran en este continente. Se calcula que 
el PBI de la región se redujo un 6.9% el año 2020 (Ver 
Figura 3), debido a las medidas para controlar la pande-
mia que limitaron las actividades económicas. En el año 
2021, se proyecta que la actividad económica en Amé-
rica Latina crezca en 3.7%. Sin embargo, considerando 
un escenario negativo, llegaría a una tasa menor de 1.9% 
(Banco Mundial, 2021).

Los riesgos existentes para alcanzar las proyecciones eco-
nómicas están relacionados con el rebrote de la pandemia, 
los problemas ocasionados por el endeudamiento y pérdida 
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Figura 1. Proyección de pérdidas globales en el PIB debido al COVID-19 en 2020

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (2020)
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Figura 2. Proyección de crecimiento del PIB mundial durante la pandemia 2021- 2022

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (2020) 
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de trabajo de la población, el colapso del flujo turístico y el 
incremento de la miseria. 

América Latina, en su mayoría, adoptó programas de apo-
yo social. Algunos de los programas más importantes y su 
alcance en la población son: Bono Familia y Bono Univer-
sal de Bolivia (54% de la población), Ingreso Familiar de 
Emergencia y Bono de Emergencia de Chile (34% de la 
población), Auxilio de Emergencia de Brasil (31% de la 
población) y Bono Familiar Universal de Perú (30% de la 
población). El público objetivo de los programas de apoyo 
social COVID-19 fueron los segmentos más pobres y los 
trabajadores informales que se ganan la vida día a día y 
que perdieron sus ingresos debido al confinamiento (Ban-
co Mundial, 2020). 

Como alternativa para integrar a la población vulnerable, 
los servicios financieros digitales facilitan a los gobiernos 
la posibilidad de brindar apoyo económico de los progra-
mas de asistencia social de forma rápida y segura a la po-
blación de difícil acceso, lo que contribuye a disminuir el 
golpe negativo de la epidemia del COVID-19. Sin embar-
go, la crisis es grave y la recesión es de largo plazo.

En el Perú, la economía se ha contraído en un 12% (2020), 
provocado por la crisis del COVID-19, y se proyecta una 
recuperación de 7.6% (2021) y 4.5% (2022) dependiendo 
de la administración efectiva de la vacuna y del manejo 
político durante la elección presidencial y del Congreso. 
Los sectores más pobres e informales fueron perjudicados 
por los aislamientos obligatorios; sin embargo, la inflación 
se mantuvo estable durante el periodo analizado (Ver Fi-
gura 4). Hasta finales de febrero 2021, los contagios llega-
ron a 1 millón 316 mil y la cantidad de fallecidos llegó a 46 
mil personas (Ministerio de Salud, 2021).

La inclusión financiera

La inclusión financiera significa el uso y acceso de servi-
cios financieros que dispone la población y las empresas; 
estos recursos proporcionan un mejor entorno para el de-
sarrollo económico y beneficios para el ahorro y consumo; 
por esta razón, existe un gran interés de los gobiernos por 
promoverla e intensificarla (Allen, Demirguc-Kunt, Kla-
pper y Martinez, 2016).

Otra definición adecuada es: “La inclusión financiera ge-
nera una vía de crecimiento económico focalizada en la 

 

2019 2020 2021 2022
Argentina -2.1% -10.6% 4.9% 1.9%
Perú 2.2% -12.0% 7.6% 4.5%
Ecuador 0.1% -9.5% 3.5% 1.3%
México -0.1% -9.0% 3.7% 2.6%
Colombia 3.3% -7.5% 4.9% 4.3%
Chile 1.1% -6.3% 4.2% 3.1%
Brasil 1.4% -4.5% 3.0% 2.5%
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Figura 3. América Latina: Proyección del PIB por país 2021-2022

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (2020)
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población de menores recursos, ya que mediante el acceso 
y uso de herramientas financieras se mejora la administra-
ción de riesgos, ingresos, gastos e inversiones de los hoga-
res” (Orazi, Martinez y Vigier, 2019, p. 200). 

Indicadores de inclusión financiera 

La inclusión financiera tiene gran relevancia a nivel regio-
nal y mundial, ya que impulsa el desarrollo económico fa-
voreciendo la disminución de la pobreza y la informalidad. 

La inclusión financiera se convierte en una he-
rramienta clave para la reducción de la pobreza e 
impulso a la economía de una región, de ahí que 
sea una variable de importancia para ser medida 
y controlada a fin de propiciar su aumento en la 
población e impactar en su calidad de vida. (Ro-
mero, Niebles y Niebles, 2020, p. 14)

Latinoamérica está rezagada en términos de inclusión 
financiera y debajo de los países desarrollados, lo cual 
se considera como una alerta importante a considerar 
durante la crisis del COVID-19. En el año 2019, respec-
to a cuentas de depósito en bancos comerciales, México 
cuenta con 98 millones 623 mil, Colombia con 75 millo-
nes 728 mil, Argentina con 67 millones 579 mil, Chile 

con 44 millones 994 mil, Perú con 42 millones 662 mil 
y finalmente Bolivia con 6 millones 256 mil (Ver Figura 
5). En una economía, las cuentas de ahorro actúan como 
soporte ante choques económicos como el generado por 
el COVID-19.

En el año 2019, para aclarar por qué las personas no están 
bancarizadas, la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaban) elaboró un informe en el que examina los prin-
cipales impedimentos que presenta la inclusión financiera. 
Siendo los más importantes: a) altos costos de los bancos, 
b) competencia sin supervisión formal, c) trabas legales o 
regulatorias, d) falta de educación financiera, e) falta de 
control de las tasas de interés activas y pasivas, f) falta de 
incentivos del gobierno, g) desconfianza del público en el 
sistema financiero y h) informalidad económica (Felaban, 
2019). 

La inclusión financiera alberga la promesa de fo-
mentar el crecimiento y de reducir la pobreza y 
la desigualdad, en especial movilizando los aho-
rros y brindando a los sectores de hogares y de 
empresas mayor acceso a los recursos necesarios 
para financiar el consumo y la inversión y para 
tener garantías contra los choques. Además, la 

 

2019 2020 2121p 2022p
Crecimiento del PIB real 2.2% -12.0% 7.6% 4.5%
Inflación 2.1% 1.5% 1.8% 2.0%
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Figura 4. Perú: Proyección del PIB e Inflación 2021-2022

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (2020)
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inclusión financiera puede incentivar la formali-
zación. (Dabla-Norris, Deng y Karpowicz, 2015, 
p. 244)

Conceptos como el ahorro o el acceso al crédito son as-
pectos importantes de la inclusión financiera. En América 
Latina, en el año 2019, respecto a cuentas de préstamos en 
bancos comerciales, Colombia cuenta con 24 millones 463 
mil, Argentina con 18 millones 997 mil, Chile con 15 mi-
llones 675 mil, Perú con 5 millones 923 mil y finalmente 
Bolivia con 692 mil (Ver Figura 6). 

En Colombia, los actores que tienen contacto 
directo con la población en general y que son 
los llamados a desplegar un papel de primera 
importancia respecto a operar, apoyar y desa-
rrollar las actividades que tienen referencia con 
la inclusión financiera son los bancos, las com-
pañías de financiamiento y las cooperativas fi-
nancieras. (Rodríguez, 2017, p. 85)

Debido a la pandemia, resulta lógico preguntar por el fu-
turo de la banca tradicional representada por largas colas, 
pérdida de tiempo en atención, oficinas lejanas y trámites 
burocráticos. La digitalización como alternativa de solu-
ción a estos problemas permite ahorrar costos, tiempo y 

ofrece una mayor seguridad en las transacciones. Los ca-
nales digitales permiten mayor eficiencia en las operacio-
nes financieras, ofreciendo nuevos modelos de evaluación 
crediticia, transacciones seguras y productos o servicios 
de calidad. Este nuevo modelo flexibiliza las barreras de 
la banca tradicional y permite que la inclusión llegue a la 
mayoría de la población excluida del sistema financiero.

Los servicios financieros y los trámites se han flexibilizado 
usando documentos escaneados y firmas digitales. En mu-
chos de los casos, la banca ha cambiado de estrategia para 
adecuarse al mercado que solicita productos específicos y 
muy especializados. El objetivo de la banca es implemen-
tar un plan de transformación digital e incrementar la in-
clusión financiera en los próximos años. 

En el Perú, el 43% de adultos tiene una cuenta en una ins-
titución financiera, el 8% ahorró en alguna institución fi-
nanciera, el 28% tiene una cuenta de débito, el 15% tiene 
créditos vigentes, el 12% tiene tarjetas de crédito y el 15% 
recibe su sueldo con abono en cuenta (Banco Mundial, 
2017).

Ante esta coyuntura, el Banco Central de Reserva del Perú 
y la Superintendencia de Banca y Seguros respondieron a 
la crisis del COVID-19 disminuyendo la tasa de interés de 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Argentina 46,088 53,091 59,816 65,362 67,579
Bolivia 3,740 4,306 5,353 5,836 6,256
Chile 36,730 38,982 40,782 42,810 44,994
Colombia 57,407 58,990 64,258 69,256 75,728
México 85,658 93,750 88,329 94,192 98,623
Perú 28,457 31,891 33,621 36,761 42,662

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000
Cu

en
ta

s d
e 

de
pó

sit
o 

(e
n 

m
ile

s)

Figura 5. América Latina: cuentas de depósito en bancos comerciales 2015- 2019 (en miles)

Fuente: Adaptado del Fondo Monetario Internacional (2020)
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referencia de 2.25% a 0.25%, y las tasas de reserva bancaria 
con la finalidad de dinamizar la economía con una políti-
ca expansiva; y además reestructuraron los créditos otor-
gados en el sistema financiero (préstamos). Asimismo, se 
facilitó el uso de servicios de inclusión financiera como las 
cuentas básicas y el dinero electrónico.

De esta manera, se promulgó la Ley No 31120 que crea la 
cuenta-DNI y encarga su administración al Banco de la 
Nación (BN). Esta es una cuenta vinculada al DNI 100% 
digital, por lo que es necesario que el titular tenga un ce-
lular con línea y acceso a internet; no se requiere celebrar 
contratos y el titular manifiesta su aprobación con su 
usuario y contraseña (Ley No 31120, 2021).

La cuenta-DNI sirve en su primera etapa para: a) realizar 
pagos de servicios como agua, luz o teléfono, b) transfe-
rencias interbancarias, (c) retiro de efectivo sin tarjeta en 
cajeros y agentes Multired y d) recibir subsidios, presta-
ciones económicas y aportes de programas sociales del 
estado.

CONCLUSIONES

Los países han atenuado el efecto negativo de la crisis 
del COVID-19 con programas de beneficio, subsidios, 

prestaciones económicas o aportes sociales a favor de la 
población vulnerable: 54% en Bolivia, 34% en Chile, 31% 
en Brasil y 30% en Perú durante el año 2020 (Banco Mun-
dial, 2020). Utilizando mayormente el sistema financiero 
tradicional y muy escasamente la banca digital, las en-
tidades del sector financiero deben promover la digita-
lización de las operaciones y servicios; es decir, realizar 
pagos y cobros, transferencias interbancarias, aperturas 
de cuentas, etc. para limitar la dependencia del dinero 
físico y evitar la exposición a contraer el COVID-19.

Los gobiernos podrán aprovechar la innovación digital 
si ejecutan políticas públicas coherentes que aprovechen 
estos beneficios en favor de la población. Según el índi-
ce de competitividad digital 2020 que mide la capacidad 
digital de 63 economías, los países de América Latina 
mejor posicionados en el ranking son: Chile en el puesto 
41, Brasil en el puesto 51, México en el puesto 54, Perú 
en el puesto 55 y Argentina en el puesto 59 (Institute for 
Management Development, 2020). Es prioritario que la 
digitalización llegue a los países en desarrollo donde la 
tecnología es incipiente, la infraestructura escasa y don-
de existe una cantidad mínima de personas capacitadas 
para conducir los procesos de transformación. Asimis-
mo, la transformación digital implica un proceso de 

 

2015 2016 2017 2018 2019
Argentina 17,466 18,061 18,553 19,185 18,997
Bolivia 500 544 633 666 692
Chile 15,004 14,440 14,818 15,528 15,675
Colombia 19,769 21,127 21,612 22,389 24,463
Peru 5,619 5,619 5,587 5,771 5,923
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Figura 6. América Latina: cuentas de préstamos en bancos comerciales 2015- 2019 (en miles)

Fuente: Adaptado del Fondo Monetario Internacional (2020)
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cambio tecnológico y cultural de las instituciones finan-
cieras, y esto significa invertir tiempo y dinero.

Para impulsar la penetración de la inclusión financiera en 
América Latina es necesario que las instituciones público 
y privadas trabajen para disminuir las barreras que impi-
den su desarrollo respecto a sus dimensiones: a) el acceso, 
que se refiere a la disponibilidad de los servicios finan-
cieros u oferta de servicios, y b) el uso, que se refiere a la 
frecuencia de utilización; es decir, la demanda de servicios 
financieros. 

En artículo desarrolla un tema de carácter inédito res-
pecto a las variables inclusión financiera y el COVID-19, 
por lo tanto, se recomienda profundizar en el estudio de 
estas variables por existir una gran cantidad de población 
que todavía no se encuentra incluida financieramente. 
Hasta el momento, según los resultados obtenidos, los 
avances de la inclusión financiera se están desarrollado 
muy lentamente. 
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