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Introducción
La inclusión financiera se ha convertido en una prioridad para 
los gobiernos por su estrecha relación con la estabilidad econó-
mica de los hogares y la reducción de la pobreza y la desigual-
dad (BID, 2018). Organismos multilaterales como el Banco Mun-
dial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CEPAL) han realizado diversas 
investigaciones sobre la importancia de promover el acceso al 
sistema financiero regulado como un mecanismo para ampliar 
las posibilidades de consumo, ahorro e inversión de la población 
(Banco Mundial, 2018; Roa y Carvallo, 2018; Pérez y Titelman, 
2018). 

En 2011, el Banco Mundial inició la implementación de la encues-
ta Global Findex para medir el acceso que tiene la población 
tanto a servicios de crédito como de ahorro. En América Latina y 
el Caribe, en promedio, el 59% de la población tiene una cuenta 
con la banca formal. Si bien Colombia tiene un porcentaje de 
población bancarizada (60%) similar al regional, el país se 
encuentra por debajo de economías como Brasil (84%), Argenti-
na (72%), Bolivia (69%), Costa Rica (68%) y Ecuador (64%) (De-
mirgüç-Kant et al., 2022).

El acceso al sistema financiero regulado afecta de manera 
heterogénea a ciertos grupos poblacionales (ver Gráfico 1). En 
Colombia, por ejemplo, el 56.2% de las mujeres tienen una 
cuenta bancaria, mientras que, en el caso de los hombres, este 
porcentaje asciende a 63.5%, una brecha de género de 7.3 
puntos porcentuales. Las diferencias son particularmente mar-
cadas entre rangos de ingresos. El 47.7% de los hogares colom-
bianos más pobres tienen una cuenta bancaria comparado con 
el 67.7% que registran los hogares más ricos. 

. . .
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1.  Para más información, consulte: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data
2. Un gota a gota es un prestamista informal que se caracteriza por cobrar de manera diaria, establecer tasas de 
interés de alrededor el 20% mensual y emplear la violencia (extorsión, intimidación o amenazas) como mecanismo 
usual para garantizar el pago (El País y Conectas, 2019). 
3.   Las estadísticas de Cali provienen de CaliBRANDO 2021, una encuesta estadísticamente representativa para la 
ciudad por sexo, estrato socioeconómico, etnia y distrito de la ciudad con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error de 1.9%. La encuesta es realizada por el Observatorio de Políticas Públicas (POLIS) de la Universidad Icesi. 

En Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia tanto por su tamaño poblacional como 
económico, la tasa de informalidad es del 46.4% (DANE, 2022). Una discusión transversal a la 
informalidad en la ciudad ha sido la inclusión financiera, debido a la estrecha relación entre 
laborar en la informalidad y las barreras de acceso a la banca formal. En Cali, el 46% de los 
trabajadores informales tienen una cuenta de ahorros, mientras que, en el caso de los 
trabajadores formales, este porcentaje asciende al 87%. Además, el 16% de los trabajadores 
informales que solicitaron un crédito en 2021 lo hicieron a través de prestamistas
informales como los gota a gota2  comparado con el 4% de los trabajadores formales que 
afirmaron usar este tipo de mecanismo de endeudamiento3 (POLIS, 2021). 

Gráfico 1. Tenencia de una cuenta bancaria por grupo poblacional en Colombia
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Nota 1: la categoría de jóvenes menores a 25 años incluye población entre los 15 y 25 años. 
Nota 2: la categoría hogares más ricos incluye al 60% de los hogares más ricos del país, y la 

categoría hogares más pobres incluye al 40% de los hogares más pobres del país.  
Nota 3: la categoría bajo nivel educativo incluye a las personas que han estudiado máximo hasta 

primaria, y la categoría alto nivel educativo abarca a las personas que han alcanzado un nivel 
educativo superior o igual a secundaria. 

Datos en breve | 49

5 | Polis



-
4.  A nivel mundial, la población con cuenta de ahorros 
pasó del 51% en 2011 al 69% en 2017. Mientras que, el 
porcentaje de adultos que se endeudaron a través de 
una institución financiera formal ya sea con tarjeta de 
crédito u otro mecanismo, pasó sólo del 22% al 23% 
(CAF, 2021). 

En Colombia, similar a la tendencia mun-
dial4, los indicadores de bancarización que 
han logrado una mayor cobertura son los 
productos de ahorro, mientras que el por-
centaje de población que cuenta con pro-
ductos crediticios no han alcanzado la 
misma magnitud. En 2021, el 71.7% de los 
colombianos tenían una cuenta de ahorros 
activa, mientras que, sólo el 34.0% tenían un 
crédito activo (Banca de las Oportunidades, 
2021). Las barreras de acceso al crédito 
formal que enfrenta la población, especial-
mente, aquella que trabaja en la informali-
dad, ha conllevado a que figuras de presta-
mistas informales como los gota a gota 
sean una alternativa de financiación recu-
rrente (POLIS et al., 2021). Un fenómeno que 
no sólo ocurre en Colombia, también se ha 
exportado a otros países de América Latina 
(El País y Connectas, 2019). 

La pandemia, a pesar de los múltiples retos 
que representó, situó en la agenda pública 
la importancia de las soluciones digitales en 
el acceso a la banca formal. Por ejemplo, la 
digitalización del sistema financiero a través 
de cuentas de dinero móviles hizo posible 
que la población con mayor vulnerabilidad 
durante la pandemia pudiera recibir subsi-
dios gubernamentales como el Ingreso Soli-
dario con un número de celular. Hoy, la 
banca digital es una oportunidad no sólo 
para incrementar la cobertura de productos 
de ahorro formal, sino también para mejorar 
el acceso a productos crediticios formales. 

El presente informe expone intervenciones 
de inclusión financiera que se han imple-
mentado en Colombia con el objetivo de 
resaltar cómo han contribuido a los proce-
sos de bancarización tanto de ahorro como 
de crédito. El propósito del documento es 
que los hacedores de política pública 
tengan herramientas para identificar qué 
estrategias pueden aportar en mayor 
medida a los procesos de inclusión
financiera, especialmente, aquellos relacio-
nados con el acceso al crédito formal. El 
documento se divide en cinco secciones: 

1. La primera muestra la importancia de 
contar con una política pública de largo 
plazo como Banca de las Oportunidades 
que enmarque las estrategias de inclusión 
financiera a nivel nacional y local.
 
2. La segunda resalta el rol que han tenido 
las Transferencias Monetarias Condiciona-
das (TMC) en acercar a la población con 
mayor grado de vulnerabilidad al sistema 
financiero regulado. Sin embargo, también 
enfatiza en que estos programas están 
orientados a la promoción del ahorro 
formal, mas no del crédito formal. 

3. La tercera expone cómo el auge de la 
banca móvil desde la pandemia ha cam-
biado la perspectiva sobre cómo acercar a 
la población al sistema financiero regulado. 

4. La cuarta sección discute productos 
crediticios, algunos de ellos con un enfoque 
digital, orientados a reducir las barreras de 
acceso al crédito formal, dado que este es 
uno de los indicadores de bancarización 
con mayor rezago. 

5. La quinta sección, a modo de conclusión, 
propone una caja de herramientas o Tool Kit 
que pueden utilizar los hacedores de políti-
ca pública para diseñar estrategias de 
inclusión financiera al crédito formal.  
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01.
Banca de las oportunidades: una
política pública de largo plazo de
inclusión financiera

¿Qué es?

Uno de los mayores avances que ha tenido Colombia en términos de 
inclusión financiera ha sido Banca de las Oportunidades, un programa 
del Gobierno Nacional implementado en alianza con el sector privado5  
desde el 2006 bajo la administración de Bancóldex6, cuyo objetivo ha sido 
facilitar el acceso y el uso de servicios financieros en la población con 
mayores barreras de acceso a la banca formal: familias en situación de 
pobreza, microempresarios, empresas medianas y pequeñas, y empren-
dedores (Banca de las Oportunidades, 2022). En 2016, el programa adqui-
rió carácter de política de largo plazo y se afianzó como el principal 
instrumento de política pública de inclusión financiera en el país (Comi-
sión Intersectorial para la Inclusión Financiera, 2016; Morfin Maciel, 2018).       

¿Cómo ha contribuido a la inclusión financiera? 

Banca de las Oportunidades es un programa que ha contribuido a la 
inclusión financiera a través de diferentes estrategias. Uno de los princi-
pales logros del programa ha sido la creación de los corresponsales 
bancarios, una figura que permite a los clientes realizar transacciones 
bancarias como abrir una cuenta de ahorros, realizar pagos o recibir 
dinero sin tener que ir presencialmente a las sucursales de las entidades 
financieras (Prieto-Ariza, 2016; Morfin-Maciel, 2018). Hoy, esta figura se 
destaca como una herramienta que ha permitido cerrar las brechas 
urbano-rurales de inclusión financiera, ya que sus bajos costos de imple-
mentación han permitido llegar a las zonas más apartadas del país 
(Banca de las Oportunidades, s.f.).

...

-
5. La Red Banca de las Oportunidades está conformada por distintos actores: bancos, compañías de 
financiamiento, cooperativas con actividad financiera, ONG micro crediticias y compañías de seguros 
o cajas de compensación.

6. Bancóldex es un banco de desarrollo empresarial de Colombia que apoya la actividad productiva de 
las MiPymes, la internacionalización de las empresas colombianas y la promoción del desarrollo 
sostenible para impulsar el crecimiento económico del país. Para más información, consulte en 
https://www.bancoldex.com/ 
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Los cambios normativos que se han promo-
vido desde el programa también han con-
tribuido a reducir las barreras de acceso a 
la banca formal. Por ejemplo, esta política 
pública promovió el uso de activos no 
inmobiliarios como garantía de pago para 
el acceso al crédito de MiPymes. También, 
impulsó la creación de un registro centrali-
zado de garantías, de fácil consulta y de 
bajo costo, y la agilización de la ejecución 
de las garantías en caso de incumplimiento 
(Morfin-Maciel, 2018). 

Por último, Banca de las Oportunidades en 
conjunto con la Superintendencia Financiera 
de Colombia son instituciones que monito-
rean año a año cómo avanzan los indicado-
res de inclusión financiera en el país. Infor-
mación técnica que es fundamental, porque 
permite conocer el estado real de los indica-
dores de bancarización, revisar los avances 
logrados durante el programa, facilitar la 
creación de nuevas estrategias y reformular 
las ya existentes para mejorar resultados o 
solucionar problemas persistentes. 

¿Por qué es importante para los hacedores 
de política pública tener en cuenta Banca 
de las Oportunidades para facilitar el 
acceso a productos de crédito formal? 

La existencia de una política pública nacio-
nal de largo plazo como Banca de las Opor-
tunidades es crucial para apoyar a los 
gobiernos locales en la creación y la imple-
mentación de programas que promuevan 
la inclusión financiera. Si un dirigente políti-
co como un alcalde o gobernador tiene el 
objetivo de implementar un programa de 
bancarización en el territorio que gobierna, 
puede enmarcarlo dentro de esta política 
nacional que cuenta con un andamiaje lo 
suficientemente robusto en términos de 
actores estratégicos, capital humano, 
conocimiento técnico y recursos moneta-
rios para ejecutarlo.
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02.
El rol de las Transferencias Monetarias
condicionadas (TMC) en la promoción
de la bancarización

¿Qué son? 

En América Latina, los programas de Transferencias Monetarias Condi-
cionadas (TMC) son una de las herramientas de política más utilizadas 
en la reducción de la pobreza (Ramírez-Fernández, 2019). En Brasil, Bolsa 
de Familia y en Colombia, Familias en Acción y Jóvenes en Acción son 
algunos de los programas latinoamericanos de TMC con mayor antigüe-
dad en su implementación. Este tipo de programas entregan subsidios 
monetarios a las familias beneficiarias, bajo el cumplimiento de condi-
ciones establecidas que varían en cada país. Por ejemplo, Familias en 
Acción entrega un incentivo económico condicionado a la asistencia 
escolar y a la atención de salud de los niños, niñas y adolescentes (Pros-
peridad Social, 2022). 

¿Cómo han contribuido a la inclusión financiera? 

Aunque el objetivo inicial de estas intervenciones públicas es reducir los 
indicadores de pobreza, con el paso de los años, la bancarización se 
convirtió también en un eje transversal durante su implementación. La 
necesidad de ampliar estos programas, abaratar los costos operativos y 
mejorar la eficiencia de las entregas junto con los avances tecnológicos 
del sistema financiero conllevaron a que los programas de TMC utilizaran 
infraestructura y mecanismos de las entidades bancarias y financieras 
como medio de entrega de las transferencias (Tejerina y Pizano, 2016). 
Las TMC han contribuido a que la población con menores ingresos tenga 
un acercamiento de largo plazo con la banca formal (Asobancaria, 2011).

...
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En Colombia, Ingreso Solidario, aunque no 
es una transferencia monetaria condicio-
nada, ya que la entrega el subsidio mone-
tario no está sujeto al cumplimiento de cier-
tas condiciones por parte del beneficia-
rio(a), fue un hito histórico de la política 
social colombiana no sólo por la agilidad 
con la identificación de beneficiarios 
durante la pandemia, sino también por el 
uso de la banca digital como mecanismo 
de entrega. El Gobierno Nacional utilizó 
plataformas como DaviPlata y Nequi, cuen-
tas de ahorros digitales con requisitos sim-
plificados a las cuales se puede acceder a 
través de un dispositivo móvil, para desem-
bolsar el subsidio.

En Colombia, Ingreso Solidario, aunque no 
es una transferencia monetaria condicio-
nada, ya que la entrega el subsidio mone-
tario no está sujeto al cumplimiento de cier-
tas condiciones por parte del beneficia-
rio(a), fue un hito histórico de la política 
social colombiana no sólo por la agilidad 
con la identificación de beneficiarios 
durante la pandemia, sino también por el 
uso de la banca digital como mecanismo 
de entrega. El Gobierno Nacional utilizó 
plataformas como DaviPlata y Nequi, cuen-
tas de ahorros digitales con requisitos sim-
plificados a las cuales se puede acceder a 
través de un dispositivo móvil, para desem-
bolsar el subsidio. 

¿Por qué es importante para los hacedores 
de política pública tener en cuenta los pro-
gramas de transferencias monetarias 
para facilitar el acceso a productos de 
crédito formal? 

La masificación de los programas de trans-
ferencias monetarias ha contribuido a que 
la población con menores ingresos se acer-
que a la banca formal a través de la tenen-
cia de cuentas de ahorros físicas o digitales. 
Si bien el foco de este tipo de programas ha 
sido fortalecer la inclusión financiera por 
medio de productos de ahorro formal, los 
hacedores de política pública en alianza 
con el Gobierno Nacional pueden utilizar 
estos programas como un mecanismo 
para identificar posibles beneficiarios de un 
programa público cuyo objetivo sea pro-
mover el acceso al crédito formal, dado que 
los programas de subsidios monetarios 
están focalizados en población con alto 
grado de vulnerabilidad y, por ende, con 
mayores barreras de acceso a productos 
crediticios regulados.
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03.
Banca móvil: un
aliado estratégico
para facilitar el acceso
al crédito formal 

¿Qué son? 

Las Fintech (Financial Technology) han 
tenido un crecimiento importante durante 
los últimos años.  Este término se refiere a 
las empresas dedicadas al sector financie-
ro en las que el uso de las nuevas tecnolo-
gías toma un rol protagonista para proveer 
productos y servicios financieros a través 
de páginas web o aplicaciones móviles 
(Molina, 2016). La banca móvil, una de las 
iniciativas impulsadas por las Fintech, es 
una herramienta que permite a los usuarios 
que tengan acceso a internet realizar ope-
raciones financieras como abrir una cuenta 
bancaria, transferir dinero, hacer pagos, 
entre otros, sin necesidad de acudir 
presencialmente a una sucursal bancaria 
(Banco Santander, 2020). 

¿Cómo han contribuido a la inclusión 
financiera? 

La pandemia marco un antes y un después 
en el uso de las nuevas tecnologías del 
sector bancario para facilitar los procesos 
de inclusión financiera. La encuesta Global 
Findex indica que la proporción de adultos 
en países de vía de desarrollo que recibie-
ron pagos digitales pasó del 35% en 2014 al 
57% en 2021 (Demirgüç-Kant et al., 2022). En 
Colombia, por ejemplo, durante el primer 
semestre del 2020, el número de adultos

...

con cuentas en depósitos digitales pasó de 
6 millones a 10 millones, un incremento 
aproximadamente del 67% en sólo seis 
meses (Bran-Guevara, Hernández-Ávila y 
McAllister-Harker, 2022). 

La banca móvil se ha convertido en una 
oportunidad para promover la inclusión 
financiera en países latinoamericanos, 
donde los niveles de bancarización se 
encuentran por debajo de la penetración 
de las tecnologías móviles (Carballo y 
Dalle-Nogare, 2019). En 2019, el 80% de los 
colombianos de 5 años o más que conta-
ban con un teléfono celular (73%) afirmaron 
tener un celular inteligente (smartphone) 
(DANE, 2021). El acceso a estos dispositivos 
contribuyó a que en países latinoamerica-
nos, la población de mayor edad, que se 
caracteriza por mayores niveles de des-
confianza y reticencia hacia el uso de los 
sistemas de pago electrónico, usará 
durante la pandemia productos y medios 
financieros digitales (Núñez et al., 2022). 

¿Por qué es importante para los hacedores 
de política pública tener en cuenta la 
banca móvil para facilitar el acceso a pro-
ductos de crédito formal? 

Los teléfonos móviles y el acceso a internet 
son herramientas que pueden contribuir a 
la inclusión financiera de forma masiva 
tanto a productos de ahorro como de 
crédito, debido a los bajos costos operati-
vos en su implementación y a la facilidad 
para llegar a cualquier tipo de público. En 
Colombia, aunque la banca móvil se ha 
enfocado principalmente en la oferta de 
productos de depósito y cuentas de ahorro, 
el nivel de cobertura que ha alcanzado 
este servicio digital a raíz de la pandemia 
resalta una oportunidad para ampliar el 
acceso al crédito formal a través de inter-
venciones públicas. 
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04.
Estrategias de inclusión financiera
orientadas a reducir las barreras de
acceso al crédito formal

Los programas de transferencias monetarias o el reciente auge de la 
banca móvil han sido pasos indispensables en los avances en inclusión 
financiera de productos de ahorro formal (Tejerina y Pizano, 2016; Chapa-
rro, 2021). No obstante, persiste la necesidad de crear alternativas de 
crédito formal que amplíen las posibilidades de inversión en bienes 
durables o capital humano a población usualmente excluida del sistema 
financiero regulado. 

Esta sección del informe expone seis productos crediticios, algunos de 
ellos con un enfoque de banca móvil, creados por el sector privado con 
el objetivo de facilitar el acceso al crédito formal. El lector va a encontrar 
cuál es el objetivo de cada producto, cuáles son las características 
(monto, plazo y periodicidad de pago), cuáles son los requisitos que se 
solicitan y qué ventajas ofrece el producto para avanzar en los procesos 
de inclusión financiera. El objetivo es que los hacedores de política públi-
ca tengan insumos para diseñar intervenciones públicas de inclusión 
financiera adecuadas.  

...
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¿Qué es?

Cupo de crédito rotativo que se paga en 
cuotas que llegan a través de la factura de 
gas de Gases del Caribe. El crédito se otorga 
a los usuarios con buen comportamiento 
de pago que cumplan con los requisitos 
establecidos. Los productos o servicios que 
se pueden financiar son ofrecidos por los 
aliados de Brilla: electrodomésticos, tecno-
logía, educación, movilidad, salud, remode-
lación de fachadas, entre otros. 

Características del crédito

• Monto: depende del producto a                        
financiar. Sin embargo, el cupo máximo
es 6.000.000 COP.
 
• Plazo: depende del producto a financiar. 
Igualmente, el consumidor es responsable 
de establecer las condiciones de financia-
ción. 

• Periodicidad: mensual. 

Requisitos para la solicitud del crédito

Los requisitos para adquirir el crédito son 
los siguientes: presentar cédula de ciuda-
danía original y fotocopia ampliada al 
150%; tener cupo aprobado disponible; y 
presentar dos facturas originales del servi-
cio de gas, la última y otra no mayor a                
6 meses. 

4.1
Cupo Brilla de
Gases del Caribe S.A.

Ventajas del producto

El producto Cupo Brilla tiene diferentes ven-
tajas. La primera es que usa parte de la 
infraestructura del servicio de gas para 
ofrecer el acceso al crédito a cualquier tipo 
de población. En Colombia, el gas es un 
servicio público con cobertura casi univer-
sal. En Cali, por ejemplo, el 94% de los habi-
tantes afirman tener gas domiciliario en 
sus hogares (POLIS, 2021). Esto hace que el 
programa pueda llegar a población con 
menores ingresos y que, por lo regular, ha 
tenido poco contacto con la banca formal. 

La segunda es que facilita la recaudación 
de los pagos del crédito al atarlos a la 
factura del gas. Los hogares han creado 
una cultura de pago de los servicios públi-
cos mes a mes, ya que si no se paga, se 
corta el suministro del servicio. La tercera es 
que la plataforma de pago del servicio es 
fácil de navegar para población que ha 
tenido poco contacto con instituciones 
financieras formales, dado que las perso-
nas tienen mayores conocimientos sobre 
cómo pagar una factura de gas que reali-
zar una consignación bancaria. La cuarta 
es que ofrece un portafolio diversificado de 
productos que se pueden financiar: desde 
una remodelación de la vivienda hasta la 
compra de una motocicleta. 

Para más información del producto, con-
sulte:https://bit.ly/3twKBLU
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¿Qué es? 

Crédito en piloto dirigido a microempresa-
rios, con una antigüedad mínima de un año 
en su negocio, con destino a capital de 
trabajo. El producto tiene un componente 
de ahorro que está incluido en el valor de la 
cuota, lo que le permite al usuario contar 
con un dinero para invertir en su propio 
negocio cuando finalice el crédito. Un 
factor diferencial del producto es que el 
microempresario puede decidir pagarlo de 
manera diaria, semanal o quincenal. 

Características del crédito

• Monto: desde 400.000 COP hasta
1.500.000 COP.

• Plazo: 4 meses máximo.
 
• Periodicidad: diaria, semanal o quincenal, 
según decisión del usuario. 

Requisitos para la solicitud del crédito

Los requisitos para adquirir el crédito son 
los siguientes: fotocopia de la cédula de 
ciudadanía; dos referencias comerciales 
y/o personales, y una familiar; facturas de 
compra del último año y servicios públicos 
al día; en caso de estar reportado negati-
vamente en las centrales de riesgo, 
presentar Paz y Salvo de la obligación; y la 
antigüedad mínima del negocio debe ser 
un año.

4.2
Gota Ahorro del Banco W

Ventajas del producto

Una característica distintiva de este pro-
ducto es la modalidad en que permite 
realizar el pago de las cuotas: diario, sema-
nal o quincenal. En América Latina, los 
trabajadores informales encuentran en 
prestamistas de pago diario como los gota 
a gota una fuente de financiación que se 
adapta a cómo funcionan los flujos de caja 
de sus negocios. Por ejemplo, investigacio-
nes realizadas sobre vendedores del espa-
cio público evidencian que la mayoría de 
este tipo de trabajadores realizan la conta-
bilización de sus ganancias y gastos de 
manera diaria, no mensual (POLIS, 2019). La 
flexibilidad en la periodicidad en el pago de 
las cuotas y la oportunidad que brinda el 
crédito Gota Ahorro del Banco W de ahorrar 
al tiempo que se paga la deuda son venta-
jas que reflejan cómo desde la banca 
formal se pueden diseñar productos que se 
adapten a la relación con el dinero que 
puede tener población con menor rango de 
ingresos. 

Para más información del producto, con-
sulte: https://bit.ly/2KYHlnD
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¿Qué es?

Producto de inclusión financiera diseñado 
específicamente para mujeres que desem-
peñan actividades recurrentes y no recu-
rrentes cuyo objetivo sea financiar capital 
de trabajo y/o activo fijo. Quienes adquie-
ren este crédito tienen acceso totalmente 
gratis a programas de educación para el 
manejo de las finanzas y habilidades 
empresariales.

Características del crédito

• Monto: desde 200.000 COP
hasta 5.000.000 COP.

• Plazo: entre 1 y 24 meses. 

• Periodicidad: mensual. 

Requisitos para la solicitud del crédito

Los requisitos para adquirir el crédito son 
los siguientes: no requiere de experiencia 
financiera; ser independiente y demostrar 
experiencia en la actividad; acreditar pro-
piedad y permanencia en el local o lugar 
donde se desarrolla la actividad económi-
ca mínimo de seis (6) meses; ser mayor de 
edad; cumplir con las condiciones y requi-
sitos establecidos por el banco. 

4.3
Crédito Mujeres Pa’lante de Mibanco

Ventajas del producto 

El acceso a productos financieros se carac-
teriza por tener brechas de género. En 
Colombia, el porcentaje de hombres con 
una cuenta bancaria es 7.3 puntos porcen-
tuales mayor al de mujeres (Demir-
güç-Kant et al., 2022). Una de las ventajas 
del producto Mujeres Pa’lante de Mibanco 
es que está orientado en un grupo pobla-
cional que tiene mayores barreras de 
acceso a la banca formal: las mujeres. 
Cabe resaltar que es importante que los 
programas de inclusión financiera 
empleen herramientas de focalización 
para llegar a población con mayores 
barreras de acceso a la banca formal. 

El componente de manejo de las finanzas 
que incluye el producto también es un 
aspecto para destacar. La educación 
financiera debe estar articulada a las 
estrategias de inclusión financiera, debido 
a que brinda herramientas para que la 
población que ha tenido poco contacto 
con la banca formal adquiera conocimien-
tos financieros que le permitan hacer un 
buen uso del dinero, planificar mejor el 
futuro y realizar elecciones adecuadas de 
productos financieros (Banco de la Repú-
blica, 2013). 

Para más información del producto, con-
sulte: https://bit.ly/3ECBCiE
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¿Qué es?

Servicio de préstamo 100% digital con des-
embolso instantáneo, una vez aprobado. 
Desde sus teléfonos, los usuarios pueden 
recibir el préstamo y pagarlo, donde sea 
que se encuentren. 

Características del crédito

• Monto: desde 500.000 COP
hasta 5.000.000 COP7 .
• Plazo: 24 meses máximo. 
• Periodicidad: mensual. 

Requisitos para la solicitud del crédito

Los requisitos para adquirir el crédito son 
los siguientes: tener una buena vida finan-
ciera, ser usuario habitual de Nequi y no 
estar reportado en una central de riesgo. 

Ventajas del producto 

El acceso a productos crediticios formales 
a través de billeteras digitales como Nequi 
es una estrategia que permite llegar a 
cualquier tipo de público a través de un 
teléfono celular. La facilidad para solicitar 
este tipo de créditos y el desembolso inme-
diato amplia las posibilidades de financia-
ción formal para la población  

Para más información del producto, con-
sulte: https://bit.ly/3Gn21Ce

4.4
Préstamo propulsor
de Nequi 

4.5
Nequi préstamo
salvavidas 
¿Qué es?

Préstamo de bajo monto diseñado para 
personas que no tienen historial crediticio.

Características del crédito

• Monto: desde 100.000 COP
hasta 500.000 COP.
• Plazo: 1 mes. 
• Periodicidad: mensual. 

Requisitos para la solicitud del crédito

Los requisitos para adquirir el crédito son 
los siguientes: tener un seguro de vida que 
cubra la deuda; tener buen historial en el 
manejo de Nequi; tener buena vida finan-
ciera; y no tener otro préstamo salvavidas.

Ventajas del producto
 
Este producto, similar al anterior, ofrece la 
posibilidad de llegar a cualquier tipo de 
público a través de un teléfono celular. Sin 
embargo, un aspecto a resaltar es que 
contribuye a que población que nunca ha 
tenido contacto con la banca formal inicie 
su vida crediticia con mayor facilidad. 
Además, las particularidades de este pro-
ducto como los bajos montos que ofrece y 
el plazo de endeudamiento máximo a un 
mes hacen que sea una posible alternativa 
a préstamos informales como los gota a 
gota, que se caracterizan por ser créditos 
de bajo monto y corto plazo. 

Para más información del producto, con-
sulte: https://bit.ly/2GEJth1
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-
7. El monto del préstamo se define con base en la vida 
financiera del usuario, su comportamiento en Nequi y su 
capacidad de endeudamiento. 
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4.6
Nanocrédito de DaviPlata...
¿Qué es?

Crédito de consumo de bajo monto ofrecido por DaviPlata, que puede ser 
solicitado por personas que aún no inician su vida crediticia. 

Características del crédito

• Monto: desde 180.000 COP hasta 1.000.000 COP.
• Plazo: 24 meses máximo. 
• Periodicidad: mensual. 

Requisitos para la solicitud del crédito

El crédito puede ser adquirido por aquellos clientes DaviPlata a quienes 
les haya sido enviada una oferta a través de mensaje de texto (SMS) o 
una notificación del APP DaviPlata. 

Ventajas del producto 

El Nanocrédito de Daviplata, al igual que el préstamo salvavidas de Nequi, 
tiene como población objetivo aquellas personas que aún no cuentan 
con historial crediticio. Un producto que facilita el contacto con la banca 
formal para quienes tienen mayores barreras de acceso. Además, quie-
nes pueden acceder al producto son elegidos de antemano por DaviPla-
ta, lo que permite que los posibles usuarios no tengan que presentar 
documentación para acceder al crédito. Cabe resaltar que en Colombia, 
el 43% de la población no bancarizada afirma que la documentación que 
exigen los bancos son un obstáculo para abrir una cuenta bancaria, 
mientras que a nivel mundial, este porcentaje es del 27% (Demirgüç-Kant 
et al., 2022).   

Para más información del producto, consulte: https://bit.ly/3ghfl0m



05.
Tool Kit para el diseño de programas de
inclusión financiera que promuevan el
acceso al crédito formal
Esta sección del documento propone una caja de herramientas o Tool Kit que pueden utilizar 
los hacedores de política pública para diseñar intervenciones de inclusión financiera. El obje-
tivo de este apartado es proporcionar una hoja de ruta, diseñada con base en lo expuesto en 
las secciones anteriores del documento, que guíe la elaboración de políticas públicas orien-
tadas a facilitar el acceso a mecanismos de financiación formal. 
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Paso 1. Enmarcar los programas públicos locales de inclusión 
financiera en la política nacional Banca de las Oportunidades

La curva de aprendizaje que ha adquirido tanto el sector público 
como privado durante los 16 años de implementación de Banca 
de las Oportunidades es sumamente valiosa para el diseño de 
estrategias de inclusión financiera de los gobiernos locales. Al 
enmarcar una política pública local en esta política nacional, los 
dirigentes públicos tienen mayores facilidades para crear alian-
zas estratégicas con actores del sector financiero, adquirir 
conocimientos técnicos sobre qué programas podrían ser ade-
cuados y facilitar la consecución de recursos públicos para la 
implementación y evaluación de los programas. 

Paso 2. Focalizar los programas públicos de inclusión
financiera en población con mayores barreras de
acceso a la banca formal

Para realizar un programa de inclusión financiera, es importante 
identificar adecuadamente los posibles beneficiarios. Los hace-
dores de política pública pueden utilizar diversos sistemas de 
información para identificar a la población con mayores de 
acceso a la banca formal. Por ejemplo, las bases de datos que 
ha generado el Gobierno Nacional para identificar los beneficia-
rios de transferencias monetarias es un mecanismo para identi-
ficar población vulnerable, y la información que proporciona la 
Encuesta de Micronegocios del DANE brinda información sobre 
unidades productivas que podrían requerir financiación formal. 

01

02
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Paso 3. Crear alianzas estratégicas con actores públicos
y/o privados para implementar programas de
inclusión financiera.

Las instituciones públicas y/o privadas que han creado produc-
tos para facilitar el acceso al crédito formal son diversas. Antes 
de implementar un programa público enfocado en fortalecer la 
inclusión financiera de productos crediticios, es importante que 
los hacedores de política pública conozcan los aprendizajes que 
han adquirido otros actores para saber qué podría funcionar y 
qué no. Por ejemplo, una alianza estratégica con Gases del 
Caribe S.A. sería esencial para replicar programas parecidos en 
empresas de servicios públicos de otras ciudades. 

Paso 4. Utilizar la infraestructura de la banca móvil para 
ampliar la cobertura de mecanismos de financiación formal.

La infraestructura de la banca móvil se ha robustecido cada vez 
más desde la pandemia. Billeteras móviles como Nequi o Davi-
Plata han incluido recientemente en su portafolio productos de 
crédito formal. La facilidad que tienen estas herramientas para 
llegar de forma masiva a la población, debido a la alta penetra-
ción de tecnologías móviles, y los pocos requisitos que exigen 
para acceder a un crédito contribuyen a reducir las barreras de 
acceso a la banca formal. 

Paso 5. Evaluar los programas públicos implementados con
el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades
de mejora.

La implementación de cualquier programa público requiere 
mecanismos de evaluación de impacto para perfeccionar su 
implementación con el paso del tiempo. La recolección de 
datos de los beneficiaros y no beneficiarios de un programa de 
inclusión financiera antes y después de su implementación 
puede proporcionar a los hacedores de política pública infor-
mación sobre como el programa contribuyó a que, por ejem-
plo, la población recurriera menos a prestamistas informales, 
aumentará la inversión en bienes durables o redujera su nivel 
de endeudamiento.
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