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Resumen: Describimos la tendencia reciente en la instalación regional de sucursa
les bancarias, cajeros automáticos y terminales punto de venta en México y evalua
mos si la infraestructura bancaria se ha expandido hacia regiones sin cobertura 
previa. Analizamos la relación entre dicha infraestructura y varias características 
poblacionales y económicas de las entidades federativas o municipios. Encontra
mos una mayor cobertura en las regiones más pobladas y con mayores niveles de 
ingreso, educación, y actividad económica formal, particularmente para bancos 
grandes. Hallamos también una relación inversa entre la instalación de sucursa
les y terminales, y el costo de transporte al municipio con sucursales más cercano. 

Palabras clave: sucursales, cajeros automáticos, terminales punto de venta, 
infraestructura bancaria, acceso a servicios bancarios.

Factors influencing the regional location of banking infrastructure

Abstract: We describe the recent trends that characterize the location of bank 
branches, automated teller machines (atm) and point of sales terminals (pos) in 
Mexico, and evaluate whether bank infrastructure has expanded to previously 
uncovered regions. Further, we analyze the relationship between infrastructure 
location and several economic and population characteristics of states and munici
palities. Coverage is better in regions that are more populated and have higher 
levels of income, education and formal economic activity, especially among larger 
banks. We also find an inverse relationship between location of branches and loca
tion of pos, and the transportation cost to the closest municipality with a branch.
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Introducción

En este artículo analizamos los factores que influyen en la instalación y 
localización de infraestructura bancaria y de pagos, tales como sucur

sales bancarias, cajeros automáticos (atm) y terminales punto de venta 
(tpv) en México. Tenemos una motivación doble. Primeramente, la disponi
bilidad de infraestructura bancaria que permita el acceso a sistemas e 
instrumentos de pago entre la población es necesaria, no sólo para aumen
tar la bancarización entre la población, sino también para promover la 
sustitución de instrumentos de pago menos eficientes, como billetes, mo
nedas y cheques, por aquellos electrónicos y más eficientes, como transfe
rencias electrónicas o tarjetas de pago. En México, después de la consolida
ción del sistema bancario que tuvo lugar a raíz de la crisis del tequila, no 
se había observado una entrada tan grande de nuevos bancos sino a partir 
de los últimos dos años. Tan sólo durante 2006 la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público otorgó 13 licencias.1 Entre los bancos autorizados recien
temente se encuentran las cadenas comerciales WalMart, Coppel y Che
draui, que en noviembre de 2006 contaban con 855, 478 y 97 tiendas respec
tivamente, las cuales eventualmente podrían comenzar a ofrecer servicios 
bancarios.2 Esta situación motiva a preguntarse si las nuevas institucio
nes en el sistema tratarán de competir por los clientes actuales de la banca 
o de atraer nuevos clientes basándose en nuevos modelos de negocios.3 La 
segunda motivación es que en estudios previos se ha mostrado que existe 
una relación estrecha entre el acceso a servicios financieros y el crecimien
to económico, debido al papel que desempeña el sistema financiero como 
intermediario entre ahorradores e inversionistas (Levine, 1997, 2000 y 
2005; Beck, DemigurcKunt y Martínez Peria, 2005). Las imperfecciones 
del mercado financiero (por ejemplo asimetrías de información, costos de 

1  Esas 13 instituciones son: Banco Autofin México, Barclays Bank México, Banco Ahorro Fa
msa, Banco Monex, Banco Multiva, Banco WalMart de México Adelante, Bancofácil, Bancoppel, 
Banco Comercial del Noreste, Prudencial Bank, Banco Compartamos, Banco Regional, y UBS 
Bank México. Para más detalles véase, por ejemplo, El Economista (2006) o  El Financiero (2007).

2 Cabe señalar que eso hubiera incrementado el tamaño de la red de 7 990 sucursales que 
había en diciembre de 2005 en 18 por ciento.

3 Por ejemplo, el volkswagen Bank, S.A., que inició operaciones en abril de 2008, inicialmen
te sólo ofrecerá cuentas de depósito e inversión a plazo y créditos para la adquisición de auto
móviles a personas físicas, y no contará con sucursales; las operaciones con sus clientes se rea
lizarán principalmente mediante su Centro de Atención Telefónica, y dispondrá del Centro de 
Atención al Público en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Para más detalles 
véase El Universal (2008).
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transacción o de cumplimiento de contratos) son particularmente restric
tivas para los pobres y los empresarios pequeños que carecen de colateral, 
historias crediticias o conexiones, de manera que sin un acceso amplio ta
les restricciones dificultan el financiamiento de proyectos con altos rendi
mientos o nuevas empresas, y reducen la eficiencia en la asignación de 
recursos, con efectos adversos sobre el crecimiento y las posibilidades de 
mitigar la pobreza. incluso otros especialistas sugieren que el acceso a 
servicios financieros puede ser tan importante para lograr crecimiento 
económico como el acceso a necesidades básicas, como agua potable, servi
cios de salud y educación (Peachey y Roe, 2004).

El presente análisis es muy relevante a la luz del crecimiento que se ha 
observado en la instalación de dicha infraestructura bancaria y de pagos, 
en especial de atm y tpv, que pese a sus menores costos de instalación y 
operación podría seguir concentrándose en las grandes ciudades, en vez de 
extenderse a localidades caracterizadas previamente por una menor o 
nula presencia de servicios financieros. Hasta donde tenemos conocimien
to, éste es el primer estudio para México en que se realiza este tipo de me
diciones. Para analizar la relación entre la localización e instalación de 
infraestructura bancaria en México, y los factores regionales económicos     
y demográficos mencionados, primeramente describimos la tendencia 
 reciente en la instalación de infraestructura bancaria y su cobertura res
pecto de la población del país. En particular, evaluamos si la localización y 
la instalación de infraestructura bancaria se han dirigido a cubrir las re
giones que carecen de acceso a este tipo de servicios. Además, utilizamos 
técnicas econométricas para analizar y cuantificar la relación entre la in
fraestructura y ciertas características de las entidades federativas o muni
cipios, como el número de habitantes, el nivel educativo y de ingreso de la 
población, el desarrollo de la actividad económica formal y la disponibi
lidad de infraestructura básica. Para realizar nuestras estimaciones cons
truimos bases de datos con las diversas características económicas y 
 demográficas sugeridas por la teoría económica a nivel estatal y munici
pal, a partir de diversas fuentes públicas. Los datos disponibles nos permi
ten estimar regresiones mediante mínimos cuadrados generalizados, con 
panel de datos a nivel estatal para sucursales y atm. Para los datos de tpv 
y sucursales a nivel municipal, estimamos regresiones de corte transver
sal mediante el modelo Probit.

Nuestro análisis muestra que la cobertura de la infraestructura ban
caria se localiza mayormente en los municipios más poblados, con niveles 
más altos de ingreso y educación de la población, y mayor actividad econó
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mica formal, como es de esperarse a la luz de la teoría y de la evidencia 
disponibles para otros países. Esto se corrobora mediante el análisis eco
nométrico, aunque muestra que estas tendencias se aprecian más marca
das entre los bancos grandes que entre los bancos pequeños. El análisis 
además demuestra que existe una relación positiva y significativa entre 
la instalación de infraestructura bancaria menos costosa (como ATM o TPv) 
y la presencia de sucursales bancarias en la región, la cual también es 
más notoria entre los bancos grandes que entre los pequeños. Por otra par
te, en el análisis a nivel de municipios de sucursales y TPv hallamos una 
relación inversa entre la instalación de dichas terminales y el costo de 
transporte al municipio más cercano que cuenta con sucursales bancarias. 
Ambos resultados sugieren que las sucursales bancarias funcionan como 
un ancla o base para la instalación de ATM y TPv, de manera que cuanto 
más difícil sea el acceso a sucursales bancarias, menor será la probabili
dad de que se instalen otras sucursales bancarias, ATM o terminales punto 
de venta. Estas tendencias se aprecian sobre todo cuando enfocamos el 
análisis en los bancos con mayor participación en el mercado. En contras
te, al analizar por separado el grupo de bancos pequeños encontramos que 
éstos tienden a desarrollar una estrategia de nicho para la localización de 
sucursales ATM y TPv orientada a regiones menos pobladas, o de menor in
greso o desarrollo.

El documento se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sec
ción se comenta la literatura previa sobre la localización de infraestructu
ra bancaria. La sección ii describe detalladamente las características geo
gráficas y de concentración de los tres tipos analizados de infraestructura 
bancaria y de pagos. La sección iii describe los datos y las variables em
pleadas, los modelos estimados y los resultados de cada estimación. Final
mente, en la sección iv presentamos nuestras conclusiones y líneas de 
acción sugeridas.

I. Literatura previa

Las sucursales son el tipo de infraestructura bancaria más tradicional, ya 
que los bancos comerciales son los principales oferentes de servicios finan
cieros y de pagos en el país.4 En ellas se ofrece una amplia gama de servi

4 Únicamente dos bancos de desarrollo ofrecen cuentas de depósito a la vista, y sólo uno de 
ellos ofrece también el servicio de cajeros automáticos, además de ofrecer tarjetas de crédito. 
En lo que respecta a instituciones financieras no bancarias, apenas recientemente se autorizó 
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cios financieros y de pagos, entre los cuales se encuentran las cuentas de 
depósito, ahorro e inversión, tarjetas de crédito y de débito (estas últimas 
asociadas con una cuenta de depósito), créditos hipotecarios, automotrices 
y personales, servicios de crédito y pago a empresas, y servicios de adqui
riencia (otorgamiento de terminales punto de venta). Además, emiten y 
reciben pagos con cheques a portadores o a cuentas bancarias, y ofrecen 
disposiciones de efectivo.

Existen, además, otros tipos de infraestructura bancaria, cuya instala
ción es mucho menos costosa que la de una sucursal y extienden la cober
tura de ciertos servicios, como la disposición de efectivo o la recepción de 
pagos mediante medios electrónicos. Los atm permiten retiros de efectivo 
y, generalmente, consultas de saldos y movimientos, pago o contratación 
de algunos servicios (tiempo aire, seguros, recibos), y pago de tarjetas. Los 
bancos suelen instalar los atm principalmente junto a sus sucursales; sin 
embargo, en los últimos años muchos bancos han instalado atm en tiendas 
de autoservicio, farmacias, centros comerciales, escuelas, oficinas, cines y 
otros lugares.

También existen las terminales punto de venta, que son un tipo de in
fraestructura aún menos costoso para los bancos que los atm. Estos disposi
tivos tienen como función principal recibir pagos con tarjetas de pago por 
productos o servicios que ofrece el comercio que opera la tpv. Algunas tpv 
también permiten efectuar retiros de efectivo (que el comercio contabiliza 
como un pago) y pagos a terceros (como pagos de impuestos, servicios tele
fónicos y de televisión por cable, o servicios públicos). A diferencia de las 
sucursales bancarias o atm en sucursales, cuya ubicación es elegida por el 
banco, la instalación de tpv y de cajeros fuera de sucursal está sujeta a que 
un comercio decida que desea ofrecer este tipo de servicios a sus clientes.

A grandes rasgos, la literatura sobre localización y crecimiento de re
des de infraestructura bancaria puede dividirse en tres líneas de investi
gación: localización de sucursales o de cajeros, análisis de los factores que 
influyen en el tamaño de la red de servicios financieros, y análisis de las 
características inherentes a este tipo de redes (conocido como economías 
de red). Sobre los factores que motivan la localización de sucursales ban
carias, Solo y Manroth (2006) describen los factores que influyen en el ac
ceso a servicios financieros en Colombia. identificaron que los bancos sue

que las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) emitieran tarjetas de crédito. En 
la actualidad, únicamente una Sofol ha emitido este tipo de tarjetas.
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len colocar la mayor parte de sus sucursales en municipios de alta densidad 
poblacional y en barrios de ingreso medio y alto, y que el otorgamiento de 
servicios financieros también está sesgado hacia la población de ingreso 
medio y alto. Encontraron también que la población del estrato de menor 
ingreso señala la lejanía de las sucursales como el principal factor que les 
impide el acceso a los servicios bancarios. Citan un estudio de Steiner y 
Medina (2002) donde se encuentra una correlación positiva entre el núme
ro de sucursales bancarias y el nivel de ingreso y bienestar del hogar, la 
seguridad del vecindario y la calidad de la infraestructura de la zona. Por 
su parte, Avery (1991) demuestra la existencia de una relación positiva 
entre el número de sucursales bancarias en un barrio y el ingreso prome
dio de los habitantes, el número de empleados de cuello blanco, el valor de 
la vivienda y el número de empresas por habitante.

Complementando esta evidencia, Levine, Loayza y Beck (2005) encon
traron que la existencia y la aplicación de leyes orientadas a la protección 
de prestamistas, así como de altos estándares contables, tiene una relación 
positiva con el desarrollo de los intermediarios financieros que se observa 
en diferentes países. Levine (1997) afirma que existe un fuerte vínculo en
tre el funcionamiento del sistema financiero y el crecimiento de la econo
mía en el largo plazo, si bien no identifica la relación causal entre ambas 
variables. Clarke, xu y Zou (2003) analizaron el impacto del sistema fi
nanciero sobre la desigualdad en el ingreso, y encontraron una relación 
negativa entre ambas variables.

Beck, DemigurcKunt y Martínez Peria (2005) elaboran un análisis em
pírico de los factores que influyen en el alcance geográfico y demográfico de 
los servicios financieros entre países (porcentaje de sucursales bancarias 
respecto a la extensión geográfica y número de habitantes), así como de la 
penetración geográfica y demográfica de los atm. Sus resultados muestran 
que el alcance del sector bancario se encuentra directamente ligado al de
sarrollo financiero, la densidad de población y el nivel económico. Descon
tando estos factores, también se encontró un impacto positivo de la infraes
tructura de comunicaciones y transportes (interpretando todos estos 
resultados como una serie de correlaciones y no como una relación causal).

Sobre la presencia de economías de redes en la infraestructura banca
ria, Massoud y Bernhardt (2000, 2002) propusieron un modelo teórico de 
la localización de sucursales y atm a partir de la maximización del bienes
tar del consumidor y las ganancias de los bancos. Su modelo determina, 
mediante un juego en tres etapas, la localización de sucursales y cajeros, 
la concentración de cuentahabientes para cada banco y las comisiones so



289economía mexicana nueva época, vol. xviii, núm. 2, segundo semestre de 2009

bre los servicios financieros. Estos modelos predicen que los bancos eligen 
simultáneamente precio y tamaño de su red de cajeros, y que desarrollan 
amplias redes de cajeros (mayores a lo que elegiría un planeador social), im
ponen sobrecargos a no cuentahabientes, y casi no imponen comisiones a 
sus cuentahabientes, lo cual coincide con la evidencia empírica.

Hannan y McDowell (1990) analizan el impacto de la adopción de cajeros 
sobre la concentración bancaria y afirman que dicho impacto depende del 
tamaño del banco que adopta la tecnología. Sin embargo, no encontraron 
una relación entre la concentración del mercado de atm y la concentración 
de mercado de los bancos. Scholnick et al. (2007) señalan que, conforme a las 
teorías sobre economías de redes, el valor de una red se incrementa conforme 
aumenta el número de puntos de acceso a la red. En su Reporte interino i 
(2006), la Comisión Europea encontró que uno de los principales beneficios 
de los atm y terminales punto de venta son las externalidades de red (benefi
cios que obtiene un individuo a partir del consumo de otro individuo), pues 
permiten reducir costos (gracias a las economías de escala). Sin embargo, 
Humphrey (1994) afirma que dichas economías de escala no necesariamente 
se traducirían en reducciones en costos de los bancos si los tarjetahabien
tes usan los cajeros de manera más intensiva de lo que habrían empleado 
una sucursal bancaria, o si el servicio de cajeros está sobreofrecido.

II. La infraestructura bancaria en México

II.1. Características de la infraestructura bancaria

A finales de 2007 había 8 933 sucursales bancarias en México, lo cual equi
vale a 85 sucursales por cada millón de habitantes. Esta cifra resulta su
mamente baja al compararla con otros países; el promedio de sucursales 
bancarias por cada millón de habitantes en una muestra de 46 países de 
ingreso alto y medio en América, Europa y Asia es de 360 (gráfica 1).5 Al 
compararlo con otros países de la región, el acceso a servicios bancarios en 
México es ligeramente menor que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
venezuela.

En general, el número de sucursales bancarias en el país ha crecido en 
los últimos años (gráfica 2). Se observa una ligera tendencia a la baja en

5 La muestra se encuentra sesgada hacia países de ingreso alto debido a la disponibilidad 
de información. Debido a falta de información, hay países que no aparecen en alguna de las 
tres gráficas comparativas. 
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Gráfica 1. Sucursales bancarias por millón de habitantes, 2005

Fuentes: Blue Book, Libro Rojo, Libro Amarillo, nzba, rba, Norges Bank, bcra, Superintendencia 
Financiera Colombia, Banco Central Brasil, cnbv.

Gráfica 2. Evolución del número de sucursales bancarias

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de valores, Boletines Estadísticos de la Banca Múltiple.
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tre 2004 y 2005, debida a una serie de fusiones y consolidaciones entre di
versos grupos bancarios y financieros, que ocasionó el cierre de algunas 
sucursales como parte de la consolidación; fuera de este fenómeno, la ten
dencia en el número de sucursales que se observa es hacia un muy lige       
ro crecimiento, menor que el de atm y tpv en el mismo periodo analizado.           
El repunte en el número de sucursales durante 2006 se debe a la reciente 
apertura de bancos, algunos de los cuales pertenecen a cadenas de su
permercados. 

A finales de 2007 existían en México 29 334 atm, aproximadamente 277 
por cada millón de habitantes. Al igual que el de sucursales bancarias, el 
número de atm por millón de habitantes es mucho menor a 605, que es el 
promedio de los 46 países analizados en 2005 (gráfica 3), si bien en prome
dio se tienen más atm per cápita que los demás países de Latinoamérica 
incluidos en el comparativo, salvo Brasil. En promedio, en dichos países 
existían 225 atm por cada millón de habitantes durante 2005.

El número de atm en México ha crecido en forma constante desde su 
introducción en la década de 1970 (gráfica 4). En los últimos tres años di

Gráfica 3. atm por millón de habitantes, 2005

Fuentes: Blue Book, Libro Rojo, Libro Amarillo, nzba, rba, asoc. Bancos Australia, Norges Bank, bcra, 
Asobancaria, Superintendencia Financiera Colombia, Banco Central Brasil, sbif, Banco de México.
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Gráfica 4. Evolución del número de atm (total y fuera de sucursal)

Fuente: Banco de México, Estadísticas de Sistemas de Pago de Bajo valor.

Gráfica 5. tpv por millón de habitantes, 2005

Fuentes: Blue Book, Libro Rojo, Libro Amarillo, nzba, rba, asoc. Bancos Australia, Norges Bank, bcra, 
Asobancaria, Superintendencia Financiera Colombia, Banco Central Brasil, Banco Central Chile, 
Banco de México.
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cha infraestructura ha crecido alrededor de 13 por ciento anual. Cabe se
ñalar que la tasa de crecimiento asociada con el número de cajeros fuera 
de sucursal es mayor. Durante los últimos años, éstos han crecido en 18 
por ciento en promedio, de manera que la proporción que los cajeros fuera 
de sucursal representan dentro del total de atm ha aumentado de 54 por 
ciento en 2002 a 65 por ciento a finales de 2007.

En lo que respecta a tpv, a finales de 2007 había 349 271 terminales 
instaladas en el territorio mexicano, lo cual equivale, aproximadamente, a 
3 301 tpv por cada millón de habitantes. Esta cifra es desfavorable si se 
compara con el número de tpv en los países que aparecen en la gráfica 5, 
donde el promedio de tpv por millón de habitantes es de 13 329. El dato 
para México también es menor que los correspondientes a dos de los paí
ses de la región latinoamericana incluidos en la muestra, Brasil y Chile. 
En particular, el país de la región con un número mayor de terminales por 
habitantes es Brasil, con más de 7 mil tpv por millón de habitantes.

Las tpv han crecido más que las sucursales y los atm. En los últimos 
tres años, el promedio de crecimiento anual en el número de tpv ha sido de 
30 por ciento (gráfica 6). Este marcado crecimiento se debe a varios facto

Gráfica 6. Evolución del número de terminales punto de venta

Fuente: Banco de México, Estadísticas de Sistemas de Pago de Bajo valor. 
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res. En primer lugar, el uso de tarjetas de pago se ha difundido de manera 
significativa entre la población. Cada vez es más frecuente el uso de tarje
tas para transacciones de montos relativamente bajos en productos y 
servicios que antes sólo se adquirían con efectivo; además, el uso de tarje
tas de débito para realizar transacciones en tpv también ha aumentado de 
forma notable. Por último, desde 2005 se implementó un fideicomiso para 
promover el acceso de comercios pequeños a la red de pagos con tarjetas, 
conocido como fimpe. A través del fimpe, alrededor de 50 mil comercios han 
obtenido una tpv en condiciones de pago más accesibles que las terminales 
comúnmente ofrecidas por la banca comercial.

En resumen, a pesar del crecimiento que se observa, los datos indican 
que en los tres tipos de infraestructura analizada México se encuentra 
muy rezagado respecto de países de ingreso alto y medio, ya que la infra
estructura bancaria por millón de habitantes es entre tres y cinco veces 
mayor en dichos países.

Mapa 1. Concentración de sucursales bancarias por entidad, 
septiembre de 2007

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de valores.
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Mapa 2. Concentración de atm por entidad, septiembre 2007

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

II.1.1. Distribución geográfica de la infraestructura bancaria

Gran parte de la infraestructura bancaria en México se encuentra concen
trada en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León (ma
pas 1, 2 y 3). Estas cuatro entidades tienen 43 por ciento del número de su
cursales, 42 por ciento del total de los atm y 44 por ciento de las tpv en el país. 
Tan sólo el Distrito Federal y el Estado de México concentran 27 por ciento 
de las sucursales bancarias y cajeros automáticos del país, y 29 por ciento de 
las tpv (cuadro A1 del anexo). Los estados que menos infraestructura ban
caria concentran son Campeche, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, que 
también son poco poblados.

Esta concentración regional es muy similar a la concentración de la po
blación. La correlación de sucursales bancarias, atm y tpv respecto de la 
población es de 0.76, 0.66 y 0.69 respectivamente, lo que demuestra una 
fuerte relación entre la bancarización regional y la presencia de infraes
tructura bancaria. La concentración poblacional en cada entidad federati
va presenta una relación aún más estrecha con la infraestructura banca
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ria; la población presentó una correlación de 0.99 con el número de 
sucursales bancarias, y de 0.98 tanto con atm como con tpv.6

En lo que respecta a la cobertura de infraestructura per cápita, la enti
dad con mayor proporción de sucursales, atm y tpv es el Distrito Federal, con 
18 sucursales, 59 atm y 771 tpv por cada 100 mil habitantes; después de la 
ciudad de México, las tres entidades donde hay más infraestructura banca
ria por habitante son Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo. Las 
entidades con menos infraestructura bancaria per cápita son Chiapas, 
Oaxaca y Tlaxcala; en estos estados, por cada 100 mil habitantes hay cinco o 
menos sucursales bancarias, catorce o menos atm y menos de 145 tpv.

En cuanto a distribución geográfica a nivel municipal, sólo es posible 
ubicar los municipios que cuentan con sucursales bancarias y tpv (cuya 

6 Estas correlaciones, sin embargo, deben interpretarse con cautela, ya que no son indicati
vas de alguna relación de causalidad, sino únicamente de la correspondencia entre ambos va
lores; asimismo, también es posible que ambas variables presenten una tendencia común por 
endogeneidad respecto de un factor común.

Mapa 3. Concentración de tpv por entidad, septiembre 2007

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.
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existencia se mide indirectamente a partir del número de operaciones 
efectuadas) (mapa 4). En el tercer trimestre de 2006, 44 por ciento de los 
municipios contaba con alguna de estas infraestructuras. La red de tpv se 
encontraba más extendida que la de sucursales; 41 por ciento de los muni
cipios presentó operación en tpv, mientras que sólo 29 por ciento de ellos 
contaba con al menos una sucursal bancaria. Sin embargo, la mayoría de 
los municipios aún carecen de infraestructura bancaria.

II.1.2. Concentración de la infraestructura bancaria

Setenta y ocho por ciento de las sucursales bancarias y 88 por ciento de los 
atm pertenece a los cinco bancos más grandes. Sin embargo, puede afirmar
se que el mercado sólo se encuentra moderadamente concentrado. Los ín
dices HH del número de sucursales bancarias y de atm es, respectivamente, 
1 461 y 1 468, ambos correspondientes a un rango de concentración mode

Sin infraestructura (1 357) 

Sólo sucursales (79) 

Sólo TPV (351) 

Sucursales y TPV (641) 

Mapa 4. Distribución de la infraestructura bancaria a nivel 
municipal, 2006

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México y de la Comisión Nacional Ban
caria y de valores.
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rada; es decir, no implican la existencia de poder de mercado nocivo para 
el desarrollo de la competencia. En contraste, el mercado de adquiriencia 
(es decir, la oferta de tpv) se encuentra sumamente concentrado en México. 
Los cinco bancos más grandes abarcan 97 por ciento del mercado; más 
aún, el índice hh del mercado de tpv es de 1 999, nivel que se considera 
como de alta concentración y con una amenaza potencial a la competencia 
en dicho mercado (cuadro 1). Cabe agregar que únicamente 13 de los 22 
bancos emisores de tarjetas bancarias en México ofrecen también servi
cios de adquiriencia. 

No obstante, en los tres tipos de infraestructura se observa que el creci
miento anual correspondiente a bancos chicos es muy superior al observado 
en bancos grandes (gráfica 7), en buena medida porque los aumentos se dan 
a partir de una base muy pequeña. En los últimos tres años, el crecimiento 
promedio del número de sucursales entre bancos grandes fue de 3 por 
ciento anual, mientras que en bancos de menor tamaño fue de alrededor 
de 15 por ciento anual. Este contraste entre sucursales de bancos grandes 
y pequeños se debe a dos factores: 

• Quizá las regiones altamente pobladas (como la zona metropolitana de 
la ciudad de México) se encuentren saturadas de sucursales bancarias 
de bancos de mayor participación, mientras que los bancos pequeños, 
por tener una red menor de sucursales o ser de reciente creación, nece
sitan crecer para tener acceso al público. En cambio, podría considerar
se que en zonas menos bancarizadas ya existan sucursales de los ban
cos con mayor participación, mientras que los bancos de menor tamaño 
apenas hayan iniciado su expansión hacia dichas regiones.

• Como mencionamos previamente, en 2006 se autorizó la apertura de 
varios bancos por parte de consorcios que también son cadenas de su
permercados; dado que estos bancos abren sucursales en muchas de 
sus tiendas, inician operaciones con una red de sucursales relativamen
te mayor.

En cuanto a los atm, se observa que entre las tasas de crecimiento en la 
instalación de tpv de los bancos grandes y de los bancos pequeños no hay 
una diferencia tan amplia como en el caso de las sucursales (gráfica 8). Por 
ejemplo, de 2005 a 2006 la tasa de crecimiento anual en el número de atm 
fue 11 por ciento entre los bancos grandes y 24 por ciento entre los bancos 
pequeños, mientras que de 2006 a 2007 las tasas fueron de 10 y 44 por 
ciento, respectivamente.
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Finalmente, el número de tpv de bancos pequeños ha aumentado a ta
sas casi cinco veces más altas que el de bancos grandes (gráfica 9). En pro
medio, el número de terminales de bancos con mayor participación en el 
mercado aumentó aproximadamente 29 por ciento anual, mientras que en 
bancos de menor tamaño este crecimiento alcanzó 184 por ciento anual.

Existe, además, un vínculo importante entre la disponibilidad de infra
estructura bancaria y la evolución de las transacciones efectuadas en di
cha infraestructura. El número de transacciones también ha crecido. No 
se cuenta con estadísticas de todas las operaciones efectuadas en sucursa

Cuadro 1. Concentración de la infraestructura bancaria en México
Participación de mercado Sucursales

 
atm tpv

Total Fuera de 
sucursal

Bancos Grandes 77.73% 88.2% 87.7% 96.80%

Bancos Chicos 22.27% 11.8% 12.3% 3.20%

hh      1 461       1 468       1 610      1 999

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la cnbv y del Banco de México.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de valores, Boletines Estadísticos de la Banca Múltiple.

Gráfica 7. Evolución de sucursales bancarias por tipo de banco
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Fuente: Banco de México, Estadísticas de Sistemas de Pago de Bajo valor.

Gráfica 8. atm total y fuera de sucursal por tipo de banco

Fuente: Banco de México, Estadísticas de Sistemas de Pago de Bajo valor.

Gráfica 9. Terminales punto de venta por tipo de banco
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les bancarias; sin embargo, se puede analizar el crecimiento del número 
de transacciones efectuadas en atm y tpv. El cuadro 2 presenta el volumen 
de operaciones en atm y tpv en México de 2001 a 2007. Ambas series mues
tran tendencias crecientes durante el periodo analizado (salvo en atm a 
finales de 2005). Cabe resaltar que en el periodo en que la tasa de creci
miento disminuye para atm se incrementa sustancialmente el volumen de 
transacciones en tpv.

Aun cuando es evidente que existe una relación entre la disponibilidad 
de infraestructura de pagos y las operaciones efectuadas en dicha infraes
tructura, no es claro el sentido de dicha relación. Seguramente los clientes 
realizan más operaciones al tener disponible más infraestructura, y tam
bién los bancos amplían la infraestructura de pagos cuando aumenta la 
demanda de servicios. Los niveles y las tasas de crecimiento de ambos ti
pos de variables no proveen información respecto a qué sentido es más 
importante en esta relación.

III. Factores de influencia en la instalación regional 
de infraestructura bancaria

III.1. Variables relevantes en la decisión de instalación

Nuestro análisis tiene por objetivo identificar las variables que resultan 
relevantes en la decisión de localización de sucursales, atm y terminales 

Cuadro 2. Transacciones anuales en México, por tipo de infraestructura

Año atm 
(millones)

Crecimiento
%

tpv 
(millones)

Crecimiento
%

2001 914.9  152.6 

2002 1 104.2 20.7 169.9 11.3

2003 1 169.6 5.9 200.2 17.8

2004 1 244.4 6.4 242.2 21.0

2005 1 069.4 14.1 412.1 70.1

2006 1 168.5 9.3 570.1 38.3

2007 1 201.6 2.8 698.5 22.5

Fuente: Banco de México, Estadísticas de Sistemas de Pago de Bajo valor.
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punto de venta. Estas variables se asocian tanto con la demanda actual 
como con la demanda potencial por infraestructura de servicios bancarios, 
que es el componente de la función de ganancias tradicional de un banco 
que podemos observar en bases de datos públicas.7 Clasificamos las varia
bles en cuatro grupos:

• Características poblacionales: Esperaríamos encontrar un mayor nú
mero de sucursales, cajeros o terminales en zonas donde el número de 
habitantes, el nivel de ingreso, el nivel educativo, la población urbana, 
y la proporción de la población en edad productiva son altos.

• Empleo: Esperamos una relación directa entre el número de empleados 
formales en la región y el volumen de infraestructura bancaria, y en 
particular con los empleados permanentes en el sector formal, así como 
aquellos dentro de sectores donde sea más intensivo el uso de instru
mentos de pago bancarios, como son los que se dedican al comercio y a 
los servicios.

• infraestructura: La disponibilidad de infraestructura eléctrica y de te
lecomunicaciones es relevante para establecer sucursales y colocar atm; 
asimismo, para que un comercio pueda utilizar una tpv generalmente 
requiere acceso a energía eléctrica y a una conexión de módem (esta 
última no siempre es necesaria). Por ello, esperamos una relación di
recta entre la disponibilidad de infraestructura eléctrica y de teleco
municaciones, y el número de sucursales, atm o tpv.

• variables dicotómicas por región: Estas variables se incluyen como un 
control de las fuertes diferencias regionales en términos de desarrollo 
económico y humano que se observan en México (Esquivel, 1999; Mes
smacher, 2000; García verdú, 2005), y se espera que la localización de 
infraestructura sea mayor en regiones más desarrolladas. 

•  Para sucursales (análisis municipal) y tpv se considera además la de
manda que se recibe de municipios aledaños, y el gasto en transporte 
en que se incurre para acceder a los servicios fuera del propio municipio.

7 Si bien la información de costos de instalación de sucursales, ATM y TPv (no disponible para 
el presente análisis) sería muy deseable aunque no indispensable para probar algún modelo 
estructural particular, diferimos este tipo de ejercicio para una investigación futura. Cabe se
ñalar que, dada la multiplicidad de variables que se pueden utilizar para medir cualquiera de 
los factores de influencia en la instalación de infraestructura que planteamos, los resultados 
respecto a cuáles de ellos resultan más significativos son un insumo importante para proseguir 
en esa línea de investigación.
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Obtuvimos los datos de diversas fuentes. Las series de atm se obtuvie
ron del Banco de México. La información de sucursales bancarias se obtu
vo de las bases de datos de banca múltiple de la Comisión Nacional Banca
ria y de valores (cnbv). Los datos de ubicación de tpv corresponden a una 
muestra especial que ubica la localización de 23 440 061 operaciones con 
tarjetas bancarias de crédito y débito, realizadas durante el mes de sep
tiembre de 2006.8 

En lo que respecta a las variables explicativas, los datos estatales de pib 
nominal, población total y escolaridad, así como los datos municipales de po
blación, porcentaje de población analfabeta y unidades económicas, se obtu
vieron de los cubos de información del inegi y de estadísticas del Conapo. Se 
empleó el censo económico de 2004 para obtener las unidades económicas 
por municipio. Obtuvimos del imss el número de empleados registrados 
totales y empleados registrados en el sector terciario. Extrajimos los da        
tos de porcentaje de viviendas con hacinamiento y de habitantes con ingre
so de hasta dos salarios mínimos, de las estadísticas que conforman el ín
dice de marginación elaborado por el Conapo.

Definimos un índice de costo de transporte de la siguiente manera. Con 
información de localización de sucursales de cnbv, se identificaron geográfi
camente los municipios bancarizados. Mediante el software geoestadístico 
iris (información Referenciada geoespacialmente integrada en un Siste
ma) del inegi, se midió la distancia de la cabecera municipal de cada muni
cipio no bancarizado a la cabecera municipal del municipio bancarizado 
más cercano9 por la red de carreteras federales, estatales, locales y cami
nos rurales. Posteriormente, se calculó un índice del costo de transporte 
por región, ponderando a partes iguales los subíndices de costo del trans
porte público y privado del índice nacional de precios al consumidor (inpc) 
del Banco de México. Este índice se multiplicó por la distancia a cada mu
nicipio bancarizado.

Para determinar de manera preliminar qué variables habrían de con
siderarse en las estimaciones, se calcularon los índices de correlación en
tre las variables explicativas (cuadros 5 y 6). Como es de esperarse, el pib 
per cápita está altamente correlacionado con las variables relacionadas 
con el empleo. También se observa que el número de líneas telefónicas está 
altamente correlacionado con la población, el pib y el nivel de empleo (tan

8  Se estima que esta muestra representa aproximadamente 37 por ciento del total operado 
durante el mes.

9 Se consideró la cabecera municipal por carecer de información sobre la localización de 
la(s) sucursal(es) bancaria(s) dentro del municipio.
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to total como en el sector terciario). Por último, la presencia de sucursales 
bancarias (empleada en las regresiones de atm) está muy correlacionada 
con el ingreso, el nivel de empleo y la existencia de infraestructura telefó
nica, resultado que también se esperaba encontrar a la luz de la literatura 
empírica previa.

Cuadro 4. Correlación entre variables explicativas a nivel municipal

Suc. Pobl. 
total

U. 
econ.

Analfab. Haci-
nam.

2 salarios 
mínimos

Población total 0.23

Unidades económicas 0.20 0.99

Analfabetismo 0.35 0.15 0.14

Hacinamiento 0.33 0.14 0.14 0.66

Dos salarios min. 0.52 0.24 0.21 0.67 0.65

Índice distcosto 0.46 0.13 0.11 0.31 0.19 0.33

Fuente: Boletín Estadístico Banca Múltiple, CNBv; estadísticas demográficas y socioeconómicas, 
inegi; proyecciones de población estatal, Conapo; estadísticas laborales, iMSS.

Cuadro 3. Correlación entre variables explicativas a nivel estatal
pib Adultos imss Ter-

ciario
Líneas Electri-

cidad
Escola-
ridad

Población entre 15 y 64 
años (adultos) 0.75

Empleados registrados 
en el imss (imss) 0.97 0.76

Empleados registrados en 
el imss del sector terciario 
(terciario) 0.96 0.60 0.93

Número de líneas 
telefónicas (líneas) 0.97 0.85 0.96 0.91

Consumo total de energía 
eléctrica (electricidad) 0.73 0.74 0.83 0.62 0.76

Grado promedio de 
escolaridad 0.50 0.12 0.52 0.50 0.47 0.44

Sucursales p/cápita 0.88 0.75 0.90 0.83 0.89 0.76 0.39

Fuente: Boletín Estadístico Banca Múltiple, CNBv; estadísticas demográficas y socioeconómicas, 
iNEGi; proyecciones de población estatal, Conapo; estadísticas laborales, iMSS.
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III.2. Sucursales bancarias y atm

Empleamos las siguientes variables explicativas para analizar los factores 
que determinan la instalación de sucursales bancarias y atm a nivel estatal:

• variables poblacionales: Número de habitantes, porcentaje de población 
rural (o urbana), porcentaje de hombres (o de mujeres) dentro de la po
blación total, habitantes de entre 15 y 64 años de edad (o menores de 15 
años, o de 65 años en adelante), densidad poblacional, escolaridad pro
medio de la entidad, eficiencia terminal de primaria, secundaria y pre
paratoria, absorción de secundaria, preparatoria y educación superior, 
número de escuelas y de maestros, y matrícula de primaria, secundaria, 
educación media, educación superior y escuelas de capacitación.

• Empleo: Número de empleados registrados en el imss, empleados per
manentes registrados en el imss (total y por sector: agrícola, extracción, 
transformación, construcción, electricidad, comercio, telecomunicacio
nes, servicios y comunal). Alternativamente se utilizó el número de pa
trones y cotizantes por tipo de patrón, donde la clasificación de patro
nes depende del número de cotizantes por patrón. 

• infraestructura: incluye número de líneas telefónicas en la región, nú
mero de poblaciones con líneas telefónicas totales y rurales, número de 
poblaciones con acceso a electricidad, consumo de energía eléctrica to
tal por parte de usuarios domésticos y de servicios, número de usuarios 
de energía eléctrica, e infraestructura bancaria (sucursales).

• Demanda potencial de servicios bancarios: Número de cuentas de che
ques, de cuentas de ahorro y de tarjetas de crédito en cifras totales, por 
kilómetro cuadrado y por habitante.

• variables fijas por región [siete regiones definidas por Esquivel (1999), 
y por año (se excluye el año 2006)].

Además, tanto para sucursales bancarias como para atm se realizaron tres 
estimaciones distintas. La primera considera todas las sucursales o los 
atm de cada entidad federativa, la segunda incluye únicamente los corres
pondientes a los cinco bancos con mayor participación en el mercado, y la 
tercera abarca sólo las sucursales o cajeros de los bancos restantes.

III.2.1. Sucursales: modelos

Analizamos las determinantes de localización de las sucursales bancarias 
en dos dimensiones geográficas: estatal y municipal. Como variables de
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pendientes se tomaron alternativamente el total de sucursales instaladas 
por estado o municipio, el número de sucursales instaladas por los cinco 
bancos más grandes del sistema, y el número de sucursales instaladas por 
los demás bancos. Para el análisis estatal, realizamos una estimación con 
un panel de datos con una dimensión temporal anual de 2002 a 2006, y 
una dimensión de corte trasversal de 32 entidades federativas. El método 
de estimación fue mínimos cuadrados generalizados con efectos aleatorios, 
y la ecuación estimada fue:

 (1)

donde, para cada entidad i y año t, Sit es el número de sucursales, PiBit es el 
pib real de la entidad, POBit es la población entre 15 y 64 años de edad, 
 iMSSit es el número de empleados registrados en el imss, iMSSTit es el nú
mero de empleados registrados en el iMSS que laboran en el sector tercia
rio, TELit es el número de líneas telefónicas en la entidad, ELit es el consu
mo total de energía eléctrica en la entidad, y REG2i y REG4i son variables 
dicotómicas correspondientes a las regiones 2 y 4 definidas por Esquivel 
(1999), y no varían a lo largo del tiempo.

El análisis municipal consistió en un modelo Probit con datos de 2005 
para 2 428 municipios, estimado mediante el método de máxima verosimi
litud. La ecuación que estimamos es:

 (1a)

donde, para cada municipio i, SUC=1i indica la presencia de al menos una 
sucursal en el municipio i, POBi es la población entre 15 y 64 años de edad, 
UEi es el número de unidades económicas, HACi es el porcentaje de vivien
das con algún grado de hacinamiento, DSi es el porcentaje de viviendas que 
perciben hasta dos salarios mínimos, iCDi es el índice de costo/distancia al 
municipio bancarizado más cercano, y REG2i y REG4i son variables dicotó
micas correspondientes a las regiones 2 y 4 definidas por Esquivel (1999).
 

Sit 0 1PIBit 2 POBit 3IMSSit 4 IMSS Tit 5TELit 6 ELit 7 REG2i 8 REG4 i it

Sit 0 1PIBit 2 POBit 3IMSSit 4 IMSS Tit 5TELit 6 ELit 7 REG2i 8 REG4 i it

Pr(0 NSUC,1 SUC)i 0 1POBi 2UEi 3HACi 4 DSi 5 ICDi 6 R G2i 7 R G4 i iE E

Pr(0 NSUC,1 SUC)i 0 1POBi 2UEi 3HACi 4 DSi 5 ICDi 6 R G2i 7 R G4 i iE E
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III.2.2. Resultados

La especificación del modelo para la estimación a nivel estatal contiene el 
pib real, la población en edad productiva, los empleados registrados en el 
imss, el número de empleados en el sector terciario (servicios y comercio), 
el número total de líneas telefónicas instaladas y el consumo total de ener
gía eléctrica (cuadro 5). El coeficiente asociado con el pib real es positivo y 
significativo para la estimación agregada y para la estimación de bancos 
grandes, lo cual indica que el nivel de ingreso es una variable relevante en 
la ubicación de las sucursales bancarias, de manera similar a Beck, Demi
gurcKunt y Martínez Peria (2005), y Evanoff (1988), pero con coeficientes 
mucho más bajos. La no significancia de esta variable en las regresiones 
de bancos chicos podría deberse a que, mientras que algunos bancos peque
ños basan su estrategia de negocio en criterios comunes a los bancos gran
des, otros bancos pequeños siguen una estrategia de nicho, orientándose a 
regiones o clientes de menor ingreso, por lo que el resultado neto de dicha 
variable resulta no significativo.

La variable de población económicamente activa, de edad entre 15 y 64 
años, resultó significativa y positiva para el total de bancos y para bancos 
grandes, lo que indica una relación directa entre la decisión de instalación 
de infraestructura y la población en edad laboral. Para la regresión de 
bancos pequeños esta variable presentó signo negativo y significativo, lo 
cual también podría explicarse por estrategias de nicho. Evanoff (1988) 
también encuentra una relación positiva y significativa entre la población 
y la presencia regional de sucursales bancarias, aunque nuevamente de 
magnitud más alta que en México. Sorprendentemente y en contraste, Beck, 
DemigurcKunt y Martínez Peria (2005) encuentran una relación negati
va entre la población por espacio regional y la disponibilidad de sucursales 
bancarias per cápita, si bien no se discute la racionalidad detrás de este 
resultado. A su vez, el número total de empleados registrados en el imss 
siempre fue significativo y positivo, lo cual es congruente con el hecho de 
que ese grupo demográfico ha sido el favorito de los oferentes de servicios 
financieros en México. En cambio, el número de empleados registrados en 
el sector terciario, a través del cual buscábamos captar la actividad comer
cial y de servicios, también tiene signo positivo en las tres regresiones, 
pero sólo es significativo en la de los bancos chicos. La explicación de este 
resultado también podría asociarse con una búsqueda de clientes en ni
chos poco tradicionales por parte de los bancos pequeños. 
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Cuadro 5. Resultados de la estimación de sucursales bancarias (estatal)

Todos 
los bancos

Bancos 
grandes

Bancos 
chicos

pib real
    0.00178**      0.00176**     0.00010

   (0.004)     (0.006)     0.391

Población entre 15 y 64 años de edad 
     0.01612*      0.02437**     0.00702**

    (0.063)     (0.005)     (0.004)

Empleados registrados en el imss 
     0.00027*** 0.00028***     0.00008**

    (0.000)     (0.000)     (0.000)

Empleados registrados en el imss ocupados 
en el sector terciario

     0.00008      0.00007      0.00013***

    (0.619)     (0.668)    (0.000)

Número de líneas telefónicas
     0.03105     0.00942 0.02256***

   (0.223)     (0.732)    (0.000)

Consumo total de energía eléctrica
   0.00346*    0.00404*      0.00022

   (0.029)     (0.020)     (0.349)

Región geográfica 2 
    4.43170     3.41710      6.89044

    (0.836)     (0.867)     (0.382)

Región geográfica 4 
  10.39321   10.65693     3.14667

    (0.598)     (0.572)     (0.661)

Constante
   14.71081    12.3890      1.79457

    (0.252)     (0.314)     (0.692)

R2 dentro de cada grupo      0.2948      0.1314      0.7216

R2 entre grupos      0.9805      0.9815      0.9679

R2 total      0.9768      0.9761      0.9665

Observaciones 160 160 160

Grupos 32 32 32

Fuente: Elaboración propia. * Significancia al 10%. ** Significancia al 5%. *** Significancia al 1%. 
Método de estimación: mínimos cuadrados generalizados para panel de datos, con efectos aleato
rios por entidad federativa.
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Aunque no resultan estadísticamente significativas, las variables dico
tómicas para controlar disparidades en el desarrollo regional tienen casi 
siempre el signo esperado, ya que agrupan los estados de Hidalgo, More
los, Puebla y Tlaxcala, y Campeche, Quintana Roo, Tabasco, veracruz y 
Yucatán, respectivamente; la región de referencia es el Distrito Federal y 
el Estado de México.

Cuadro 6. Resultados de la estimación de sucursales bancarias (municipal)

Todos 
los bancos

Bancos 
grandes

Bancos 
chicos

Población municipal
   17.01939***       6.82526*       4.70627*

    (0.000)      (0.023)      (0.077)

Unidades económicas 
     0.00073***       0.00045*** 0.00069***

    (0.000)      (0.000)      (0.000)

Porcentaje de viviendas con algún 
grado de hacinamiento 

    0.01738***     0.01032*       0.00127

    (0.000)     (0.016)      (0.820)

Porcentaje de la población ocupada 
que percibe hasta dos salarios mínimos

    0.01235***      0.01548***     0.01105**

    (0.000)      (0.000)      (0.008)

Índice de costo/distancia al 
municipio bancarizado más cercano

    0.22818***      0.37520***     0.07581**

    (0.000)      (0.000)      (0.001)**

Región geográfica 2 
    0.55751*** 0.53490***      0.05349

    (0.000)      (0.000)      (0.683)

Región geográfica 4 
    0.28649*      0.14977      0.02493

    (0.014)      (0.176)      (0.858)

Constante
     0.83033***       1.15117*** 1.29680***

    (0.000)      (0.000)      (0.000)

R2 dentro de cada grupo      0.5893       0.5678       0.5776

Observaciones 2 409 2 409 2 409

Fuente: Elaboración propia. * Significancia al 10%. ** Significancia al 5%. *** Significancia al 
1%. Método de estimación: máxima verosimilitud.
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Respecto a las variables de infraestructura telefónica y eléctrica, los 
resultados solamente coinciden con lo anticipado por la teoría en el caso 
del número de líneas telefónicas en la regresión de los bancos chicos. Pero 
cabe la posibilidad de que este resultado sea espurio. Este resultado con
trasta con los de Beck, DemigurcKunt y Martínez Peria (2005), quienes 
encontraron que el número de líneas telefónicas es positivo y significativo.
La especificación final del modelo Probit para sucursales a nivel munici
pal incluyó la población total del municipio, el número de unidades econó
micas, el nivel de ingreso de la población medido a través del porcentaje de 
viviendas con algún grado de hacinamiento, así como el porcentaje de vi
viendas con ingreso de hasta dos salarios mínimos, variables dicotómicas 
de dos regiones del país y la distancia al municipio bancarizado más cerca
no, así como el costo promedio del transporte (cuadro 6). Los resultados 
obtenidos resultan congruentes con los de las estimaciones a nivel de enti
dad federativa. La población total municipal y el número de unidades eco
nómicas resultaron significativos y positivos. En cambio, el porcentaje de 
la población ocupada con un ingreso menor a dos salarios mínimos y el de 
viviendas con algún grado de hacinamiento resultaron significativos y ne
gativos en las estimaciones (excepto en la regresión para bancos chicos), 
de manera que los resultados de diferenciación de estrategias entre ban
cos grandes y pequeños se atenúan respecto a la estimación a nivel de es
tado, lo cual también puede deberse a que estas variables no resultan tan 
buenas proxies del nivel de ingreso municipal. Finalmente, el índice de 
costo/distancia al municipio bancarizado más cercano fue negativo y signi
ficativo, lo que sugeriría que, debido a que el acceso a estos municipios en 
relación con los municipios ya bancarizados es mucho más costoso, la pro
babilidad de instalación disminuye. Cabe observar que la magnitud del 
coeficiente de esta variable es mucho mayor en la regresión de los bancos 
grandes que en la de los bancos chicos.

III.2.3. atm: modelo

Debido a que los datos de atm únicamente se encuentran disponibles a ni
vel estatal, sólo estimamos un modelo de panel de datos análogo al de su
cursales descrito antes. En este caso, la dimensión temporal es anual de 
2003 a 2007. El método de estimación utilizado es el de mínimos cuadra
dos generalizados, ajustados mediante efectos fijos al interior de cada en
tidad federativa y año. Se emplearon las variables descritas para las esti
maciones a nivel estatal, con dos variantes. En primer lugar, usamos el pib 



311economía mexicana nueva época, vol. xviii, núm. 2, segundo semestre de 2009

nominal en lugar del pib real. Esta sustitución tiene por objeto relacionar 
la instalación de atm con la demanda de saldos monetarios, que estaría 
mejor captada por el pib nominal. En segundo lugar, se incluye el número 
de sucursales bancarias. Esta adición tiene como propósito medir qué tan 
relevante es la existencia de sucursales, que podría ser necesaria para dar 
mantenimiento o servicio a los atm instalados fuera de sucursal. Se consi
dera que a mayor número de sucursales en la entidad, mayor número de 
atm. El modelo estimado es el siguiente:

 (2)

donde, para cada entidad i y año t, ATMit es el número de cajeros automáti
cos, PiBit es el PiB nominal de la entidad, POBit es la población entre 15 y 64 
años de edad, iMSSit es el número de empleados registrados en el iMSS, 
iMSSTit es el número de empleados registrados en el iMSS que laboran en 
el sector terciario, ESCit es el grado promedio de escolaridad de la entidad, 
Sit es el número de sucursales per cápita en la entidad, y REG2i y REG4i son 
variables dicotómicas correspondientes a las regiones 2 y 4 definidas por 
Esquivel (1999), y no varían a lo largo del tiempo.

III.2.4. Resultados

La especificación definitiva considera el pib nominal, la población en edad 
productiva, los empleados registrados en el imss, el número de empleados 
en el sector terciario, el grado promedio de escolaridad de la población, el 
número de sucursales per cápita y variables dicotómicas para las regiones 
2 y 4 (cuadro 7). El ingreso siempre resulta positivo y significativo en las 
estimaciones. Este resultado es similar al que encuentran Beck, Demigurc
Kunt y Martínez Peria (2005), aunque en nuestras estimaciones el coefi
ciente es mucho mayor que en la de ellos. Cabe señalar que el hecho de que 
la variable más adecuada para medir el ingreso haya sido el pib nominal en 
vez del real, como en las estimaciones para sucursales, puede relacionarse 
con la demanda de dinero y el hecho de que los cajeros son sobre todo dispo
sitivos para extraer dinero en efectivo. También es interesante notar que 
este coeficiente es de mucha mayor magnitud que el correspondiente en las 
regresiones de sucursales. Por otra parte, en estas estimaciones los coefi
cientes asociados con las variables dicotómicas de las regiones 2 y 4 resulta

ATMit 0 1PIBit 2 POBit 3IMSSit 4 IMSS Tit 5 ESCit 6Sit 7 REG2i 8 REG4 i it

ATMit 0 1PIBit 2 POBit 3IMSSit 4 IMSS Tit 5 ESCit 6Sit 7 REG2i 8 REG4 i it
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Cuadro 7. Resultados de la estimación de atm (estatal)
Todos 

los bancos y 
atm

Bancos 
grandes, 

todos los atm

Bancos 
chicos, 

todos los atm

pib nominal
          2.56***            0.95*         0.27***

        (0.000)           (0.099)        (0.000)

Población entre 15 y 64 años de edad
         0.345***            0.356*         0.008

        (0.000)           (0.096)        (0.756)

Empleados registrados en el imss
          1.04***            2.31**         0.36**

        (0.008)           (0.015)        (0.002)

Empleados registrados en el imss 
ocupados en el sector terciario

         1.45**            4.02**         0.11

        (0.017)           (0.010)        (0.564)

Grado promedio de escolaridad
       30.31**             9.77         9.10

        (0.025)           (0.853)        (0.169)

Sucursales per cápita
         1.48***           0.954          0.005

        (0.000)           (0.295)        (0.967)

Región 2
      26.14**          19.98        5.08

       (0.023)          (0.598)        (0.284)

Región 4
      19.12**          36.3         0.054

        (0.018)           (0.266)        (0.989)

Constante
  1530***     1886.7***    229.5***

         (0.000)           (0.000)        (0.000)

R2 por grupo           0.9492            0.5478         0.5553

R2 entre grupos           0.9362            0.9565         0.9389

R2 total          0.9251            0.9081         0.9201

Observaciones     160      160   160

Grupos       32        32     32

Fuente: Elaboración propia. * Significancia al 10%. ** Significancia al 5%. *** Significancia al 1%. 
Método de estimación: mínimos cuadrados generalizados para panel de datos, con efectos fijos por 
entidad federativa y estimación robusta.
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ron negativos mayormente, pero sólo resultaron significativos en la regre
sión para el número total de cajeros.

De manera análoga a las regresiones para sucursales, la población en
tre 15 y 64 años de edad es significativa y positiva para las regresiones de 
atm totales y de bancos grandes. En contraste, para la estimación de los 
atm instalados por los demás bancos esta variable no resultó significativa. 
En lo que respecta a los empleados formales, esta variable es significativa 
y positiva en todas las regresiones. Además, cabe observar que su magni
tud es mayor que en las regresiones correspondientes de sucursales. De 
nueva cuenta esto se puede relacionar con el hecho de que este grupo de
mográfico es muy buscado por los bancos; en el caso particular de los atm 
resulta muy revelador el hecho de que aproximadamente la mitad de las 
tarjetas de débito emitidas en el país están asociadas con una cuenta de 
nómina. Estos resultados vuelven a contrastar con los obtenidos por Beck, 
DemigurcKunt y Martínez Peria (2005), quienes a pesar de postular una 
relación positiva reportan una relación negativa y significativa entre la 
población y el número de cajeros automáticos per cápita.

Los resultados asociados con la proporción de empleados en el sector 
terciario en las regresiones de atm también coinciden con los obtenidos pa
ra las sucursales descritos antes, pero ahora la variable es significativa 
para las estimaciones de todos los atm y las de bancos grandes. Este resul
tado, como el descrito previamente sobre el peso del empleo formal, tam
bién puede asociarse con la antigüedad de la red: es posible que, dado que la 
red de sucursales bancarias se ha desarrollado desde mucho antes que la de 
atm –sobre todo entre los bancos grandes–, el tamaño de la economía for
mal y el ingreso promedio en dicha economía pierden peso al comparar 
una red creciente de relativamente nueva creación frente a una red menos 
reciente y que, incluso, en algunas regiones se está reduciendo.

El grado promedio de escolaridad resultó positivo y significativo única
mente para el total de atm. Esta relación sugiere que el nivel de educación 
de la población podría influir en la decisión de instalación de atm de la 
banca. Finalmente, el número de sucursales per cápita es positivo y signi
ficativo no sólo para el total de atm (el cual es un resultado evidente siendo 
que casi la mitad de éstos se encuentra en sucursales), sino también para 
los atm fuera de sucursal. Este resultado permite inferir que, aun para atm 
fuera de sucursal, la decisión de localización podría tomar en cuenta la 
presencia del banco en cuanto a sucursales bancarias en la entidad (posi
blemente debido a que, a mayor número de sucursales, habrá más pobla
ción con tarjetas bancarias de dichos bancos que demandará servicios de 
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atm). Al contrastar los resultados para bancos grandes y bancos pequeños, 
una vez más se observa que las características poblacionales y de empleo 
consideradas parecen tener un mayor peso en las decisiones de los bancos 
grandes que de los otros.

Para todas las regresiones se obtienen buenos resultados en las R cua
dradas; únicamente en las regresiones por tipo de banco se obtiene una R 
cuadrada baja en las estimaciones por grupo, pero en cualquier caso son 
mayores que las de las regresiones para sucursales.

III.3. Terminales punto de venta

III.3.1. Modelo estimado

Realizamos el análisis de la presencia de operación en tpv a nivel munici
pal, estimando un modelo Probit mediante el método de máxima verosimi
litud con datos de 2005 para 2 428 municipios, de manera análoga al aná
lisis a nivel municipal que realizamos antes para sucursales, y probamos 
las tres especificaciones distintas para la variable dependiente. El modelo 
estimado es el siguiente:

(3)

donde, para cada municipio i, TPv=1i indica la presencia de operación en 
tpv en el municipio i, SUCi es una variable dicotómica que indica la presen
cia de al menos una sucursal en el municipio i, POBi es la población entre 
15 y 64 años de edad, UEi es el número de unidades económicas, ESCi es la 
proporción de población analfabeta, HACi es el porcentaje de viviendas con 
algún grado de hacinamiento, DSi es el porcentaje de viviendas que perci
ben hasta dos salarios mínimos, iCDi es el índice de costo/distancia al mu
nicipio bancarizado más cercano, y REG1i y REG4i son variables dicotómicas 
correspondientes a las regiones 1 y 4 definidas por Esquivel (1999).

III.3.2. Resultados

La especificación final incluye una variable dicotómica sobre la presencia 
de al menos una sucursal bancaria, la población total municipal, el núme
ro de unidades económicas, el porcentaje de la población analfabeta, el 

Pr(0 NTPV ,1 TPV )i 0 1SUCi 2 POBi 3UE 4 ESCi 5 HACi 6 DSi 7 ICDi 8 R G1i 9 R G4 i ii E E

Pr(0 NTPV ,1 TPV )i 0 1SUCi 2 POBi 3UE 4 ESCi 5 HACi 6 DSi 7 ICDi 8 R G1i 9 R G4 i ii E E
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porcentaje de viviendas con algún grado de hacinamiento, el porcentaje de 
la población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos, y la distan
cia al municipio bancarizado más cercano, así como el costo promedio del 
transporte (cuadro 8).

Cuadro 8. Resultados de la estimación de tpv (municipal)

Todos los 
bancos

Bancos 
grandes

Bancos 
chicos

Presencia de sucursales en el 
municipio (dicotómica)

0.47496***       0.47548***     0.33404*

     (0.000)       (0.000)     (0.025)

Población municipal
35.71356***     34.63157***     5.55761*

     (0.000)       (0.000)     (0.010)

Unidades económicas
      0.00094***       0.00099***     0.00018**

     (0.000)       (0.000)     (0.008)

Porcentaje de población analfabeta
     0.02073***     0.01909**     0.01479

     (0.000)      (0.001)      0.235

Porcentaje de viviendas con algún 
grado de hacinamiento

     0.00616      0.00797**      0.01401*

     (0.151)      (0.062)    (0.060)*

Porcentaje de la población ocupada que 
percibe hasta dos salarios mínimos

     0.02487***      0.02468*** 0.03464***

     (0.000)       (0.000)***     (0.000)***

Índice de costo/distancia al municipio 
bancarizado más cercano

     0.02599*      0.02461*     0.11370

    (0.028)*      (0.038)*     (0.635)

Región geográfica 1 
     0.49951**       0.45765*     0.32647

    (0.005)      (0.011)*     (0.100)

Región geográfica 4 
      0.38790        0.41652***    0.43369*

     (0.000)***       (0.000)***     (0.031)

Constante
      0.97044***     0.99756***     0.50972

     (0.000)       (0.000)***     (0.118)

R2 dentro de cada grupo       0.5367        0.5389      0.5580

Observaciones 2 409  2 409 2 409

Fuente: Elaboración propia. *Significancia al 10%. ** Significancia al 5%. *** Significancia al 1%. 
Método de estimación: máxima verosimilitud.
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La presencia de sucursales bancarias resultó positiva y significativa pa
ra todas las estimaciones. La población total fue significativa y positi           
va para todas las estimaciones. Las unidades económicas igualmente re
sultaron tener una relación positiva y significativa con la probabilidad de 
instalación. El porcentaje de la población analfabeta es negativo, y única
mente fue no significativo para el caso de bancos pequeños. El porcentaje 
de viviendas con algún grado de hacinamiento resultó significativo para 
bancos grandes y pequeños, pero con signos opuestos. El porcentaje de la 
población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos resultó, para 
todas las estimaciones, negativo y significativo; estas variables tienen por 
objeto caracterizar el nivel de ingreso y educación de la población, así que 
los resultados mixtos sobre la significancia y el sentido de la relación po
drían indicar diferentes estrategias de cobertura de los bancos. Finalmen
te, y al igual que en el análisis de sucursales bancarias, el índice costo de 
transporte resultó negativo y significativo (excepto en la regresión de los 
bancos chicos), lo cual sugiere que también en el caso de tpv disminuye la 
probabilidad de instalación conforme es más costoso acceder a la región 
desde el municipio bancarizado más cercano.

Al contrastar los resultados de las regresiones de sucursales bancarias 
a nivel municipal y tpv, en lo que respecta al número de unidades econó
micas por municipio y al porcentaje de la población ocupada que percibe 
hasta dos salarios mínimos, se obtuvieron coeficientes muy similares, lo 
que sugiere un impacto relativamente semejante del tamaño de la econo
mía formal y de la población potencial que podría acceder a los servicios 
financieros más básicos, hacia la instalación y dispersión de infraestructu
ra a nivel municipal. Cabe resaltar, además, que en lo referente a la pobla
ción con más de dos salarios mínimos, el coeficiente es del doble para tpv 
respecto del de sucursales, posiblemente porque la decisión de instalación 
de sucursales se aboca no sólo a la oferta de los productos más básicos de 
bancarización, sino también a productos especializados de crédito e inver
sión a los cuales tiene acceso un menor porcentaje de la población. En 
contraste con este resultado, la variable de porcentaje de viviendas con 
algún grado de hacinamiento se comporta de manera muy distinta en am
bas estimaciones. Para la instalación de sucursales bancarias es significa
tiva al 1 por ciento, mientras que no es significativa en lo absoluto para la 
instalación de cajeros. Posiblemente esto haga alusión a la interpretación 
antes mencionada, en cuanto a que la decisión de instalación de sucursa
les probablemente tenga una relación más significativa con el grado de 
desarrollo urbano de la población, dado que la gama de servicios que ofre
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cen incluye también aquellos orientados a la población de mayor ingreso y 
nivel socioeconómico. 

Por último, si comparamos el coeficiente del índice de costo/distancia al 
municipio bancarizado más cercano en las regresiones municipales de su
cursales bancarias y cajeros automáticos, encontramos que dicha variable 
presenta una mayor significancia y un coeficiente diez veces más alto en 
la estimación de sucursales bancarias, lo que implica un vínculo más es
trecho entre la decisión de establecer sucursales bancarias y la cercanía 
de poblaciones que ya cuentan con dicha infraestructura, en contraste con 
la relación entre dicha medida de cercanía de infraestructura y las tpv. 
Este resultado no es de extrañar, si se considera que los factores que lle
varon a la decisión de instalar una sucursal bancaria en un municipio 
 determinado posiblemente sean muy similares a las características de 
municipios aledaños, y por ende exista una mayor probabilidad de instala
ción de sucursales, dada la cercanía de un municipio bancarizado. En con
traste, y dado que el mantenimiento y servicio de una tpv es relativamente 
menos costoso que el de una sucursal bancaria, podría pensarse que es 
relativamente menos relevante la cercanía de una población con alguna 
sucursal bancaria. 

IV. Conclusiones

Recientemente ha crecido la infraestructura de pagos en México. En par
ticular en 2006 y 2007 el número de atm y de terminales punto de venta se 
ha incrementado en forma notable. Por su parte, el número de sucursales 
bancarias también muestra una tendencia de crecimiento sostenido, si 
bien a tasas menores que las terminales punto de venta y atm. Además del 
crecimiento generalizado en la infraestructura bancaria y de pagos en to
do el sistema bancario, es alentador que las instituciones financieras de 
menor penetración en el mercado crezcan a una tasa mayor. Por ello resul
ta relevante efectuar un análisis del crecimiento que ha tenido dicha in
fraestructura por región, así como cuantificar la relación entre los factores 
que se encuentran directamente vinculados con dicha infraestructura.

De acuerdo con los datos analizados, podemos afirmar que las estrate
gias de difusión e incremento en la infraestructura bancaria se han orien
tado primordialmente a regiones y sectores de la población que, o bien ya 
se encuentran bancarizados, o cuando menos ya cuentan con acceso a su
cursales bancarias e infraestructura de pagos. Los resultados de nuestro 
análisis arrojan que los factores más relevantes que se relacionan con la 
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decisión de instalación regional de infraestructura bancaria son el núme
ro de habitantes, el ingreso, el grado de desarrollo de la economía formal 
en la región analizada, y el nivel educativo, todos ellos relacionados de ma
nera positiva con la presencia e instalación de infraestructura bancaria, 
sobre todo por parte de los bancos grandes. 

Señalamos inicialmente que, dado que la instalación de tecnología tal 
como los atm y las tpv es mucho menos costosa que la colocación de una 
sucursal bancaria, la instalación de dicha infraestructura en regiones don
de no hay sucursales bancarias permitiría el acceso a servicios de pagos 
electrónicos para sectores de la población que actualmente no se encuen
tran bancarizados. Esto se ha venido observando en México en años re
cientes; por ejemplo, de acuerdo con la información del Banco de México y 
la cnbv, en septiembre de 2007 había 1 244 municipios con tpvs y sólo 725 
municipios con sucursales bancarias. Cabe agregar que durante el periodo 
de 2002 a 2007, si bien el número de sucursales aumentó de 7 798 a 9 451 
(es decir, 21%), el número de municipios que cuentan con al menos una 
sucursal creció tan sólo de 697 a 725 (4%) (los bancos rara vez instalan su
cursales en municipios o localidades con menos de 2 500 habitantes). En 
cambio, se estima que entre 2006 y 2007 el número de municipios con tpvs 
aumentó en aproximadamente 25 por ciento.10

Sin embargo, nuestros resultados sugieren que la instalación de sucur
sales influye en la instalación de atm y tpv. Este resultado puede conside
rarse alentador, si se parte del hecho de que los atm y las tpv son dispositi
vos para utilizar medios de pago electrónicos, que son más eficientes y su 
instalación es menos costosa que la de sucursales. No obstante, este resul
tado no parece tan prometedor desde la perspectiva de la rapidez con que 
se podría extender el acceso a servicios financieros y de pago a la población 
ubicada en regiones que aún no cuentan con él. Además, hallamos una 
relación negativa y significativa entre el índice costo/distancia al munici
pio más cercano, tanto para sucursales bancarias como para tpv, lo cual 
confirma el resultado anterior, al mostrar que mientras más costoso sea 
acceder a un municipio desde aquellos ya bancarizados, la probabilidad de 
instalación de infraestructura bancaria (y, en consecuencia, de bancariza
ción de dicha población) es menor.

Es importante, además, resaltar la coincidencia de los factores que re
sultaron relevantes en nuestros análisis econométricos entre los tres tipos 

10 Para más detalles, véase Banco de México (2008).
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de infraestructura. Podríamos inferir que, a grandes rasgos, existe una 
estrategia conjunta de decisión de la instalación de infraestructura para 
las instituciones financieras; después de todo, las terminales todavía nece
sitan una sucursal bancaria cercana para depositar los comprobantes de 
pago. Si esto fuera así, se dificultaría aún más la posibilidad de extender el 
acceso a servicios de pago a través de uno de los tres tipos de infraestruc
tura (en particular, la instalación de terminales punto de venta, por ser el 
tipo de terminal más barata de los tres).

Finalmente, es importante resaltar el contraste hallado entre las va
riables que se relacionan con la instalación de infraestructura entre ban
cos grandes y bancos pequeños. Si bien los bancos grandes se ajustan to
talmente a las características descritas, observamos una tendencia de los 
bancos chicos a concentrarse en regiones menos pobladas o con menor in
greso o desarrollo poblacional. Esto podría sugerir que los bancos peque
ños están orientando su estrategia a alcanzar el nicho poblacional que ha 
quedado fuera del alcance de los bancos grandes, si bien sería todavía 
cuestionable si dicha estrategia sería suficiente para dar acceso a servicios 
bancarios en todos los municipios donde aún no se tiene, dado que el por
centaje de cobertura  todavía es muy bajo. 

El alcance de nuestro estudio y la relevancia de nuestros resultados 
tienen algunas limitantes. En primer lugar, hay factores no incluidos por 
falta de datos y que probablemente también influyen en la decisión de 
instalación de infraestructura de pagos. Algunos ejemplos de tales facto
res son el grado de inseguridad, la concentración o dispersión de los habi
tantes a lo largo del municipio, la calidad de las vías de transporte entre 
poblados, e incluso las costumbres de ahorro, consumo e inversión que ca
racterizan a la región. Por otra parte, en investigaciones futuras sería de
seable considerar algún modelo de competencia particular para enrique
cer el análisis sobre la decisión de instalación de infraestructura, o de 
entrada a los diversos mercados locales que enfrentan los bancos.11 En 
este tipo de análisis también sería adecuado incorporar la presencia de 
otras instituciones no bancarias que prestan servicios financieros o de pa
gos a la población, y verificar si, por ejemplo, tal presencia influye positi
vamente para que un banco decida establecerse en cierta localidad, dado 

11 En la mayoría de los países donde se han elaborado estudios sobre la instalación de infra
estructura bancaria, particularmente ATM, no se cuenta con información de costos de instala
ción de infraestructura, por lo cual la mayoría de los documentos que analizan el vínculo entre 
instalación y costos se han centrado en análisis teóricos. véase, por ejemplo, Bjorndal, Hamers 
y Koster (2004).
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que su población ya demanda ciertos servicios de este tipo. Sería valioso, 
además, que el presente análisis a nivel de municipios se reprodujera en el 
futuro, según se vaya disponiendo de series de tiempo más largas para las 
variables relevantes y se puedan aplicar técnicas adecuadas para explotar 
esa dimensión de los datos.

Los resultados de nuestro análisis son relevantes en el estudio de la 
bancarización en México y en la determinación de líneas a seguir para in
crementar el acceso regional a servicios de pagos entre la población. En 
estudios recientes se ha enfatizado la importancia que tiene para los ho
gares el acceso a servicios de pago que tradicionalmente ofrecen los ban
cos. México es uno de los principales países receptores de remesas, las 
cuales se envían en la mayoría de los casos por medios fuera del sistema 
financiero formal. Sólo una pequeña parte de los receptores accede a sus 
recursos a través del sistema bancario, el cual funciona en la mayoría de 
los casos sólo como mecanismo de transferencia, ya que las remesas se 
utilizan en mayor medida para solventar gastos corrientes, rentas y alqui
leres, y para pagar servicios públicos, según Orozco (2006).

Por lo tanto, es necesario evaluar las opciones para la expansión de las 
redes de servicios financieros y de pagos más allá de la infraestructura 
bancaria. Una opción que ya se implementó en varios países y que se está 
explorando en México es el establecimiento de “corresponsalías bancarias”. 
En febrero de 2008 el Congreso aprobó algunas reformas y adiciones a los 
artículos 46 bis 1, 46 bis 2, 92, 96 y 112 de la Ley de instituciones de Crédi
to, que buscan flexibilizar y estructurar con mayor claridad el esquema de 
corresponsalías en México. En esta ley se establece que los bancos pueden 
firmar contratos con terceros para ofrecer a través de ellos servicios finan
cieros. Asimismo, se tiene previsto que los corresponsales actúen siempre 
“a nombre y por cuenta de las instituciones de crédito”, y que no tengan la 
posibilidad de “determinar los plazos o tasas de las operaciones en las que 
intervengan, ni obtengan diferenciales de precios o de tasas por dichas 
operaciones” (Ley de instituciones de Crédito, 2008). Además, estos esta
blecimientos deberán contar con medidas básicas de seguridad para el 
manejo de los recursos que capten del público, de acuerdo con las reglas en 
la materia recién emitidas por la cnbv el pasado 4 de diciembre de 2008.12 
Bajo este esquema, establecimientos no financieros (como podrían ser ofi
cinas de telecomunicaciones, comercios o supermercados) se asociarían 

12  Para más detalles, véase Comisión Nacional Bancaria y de valores (2008).
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con un banco comercial para ofrecer algunos servicios financieros y de 
pagos como corresponsal del banco. En Brasil, por ejemplo, se cuenta con 
un programa de corresponsalía bancaria que opera a través de oficinas 
postales, farmacias, supermercados, agencias de lotería y otros comercios 
pequeños que actúan en nombre de los bancos comerciales ofreciendo ser
vicios de pago (GTSPALC, 2006).

En México, con estas medidas, se espera lograr diversos beneficios. 
Para los clientes actuales de los bancos, los beneficios se relacionan con el 
hecho de contar con mayores puntos de acceso a los servicios bancarios, lo 
cual reduce sus costos de desplazamiento, y con una mayor competencia 
entre los bancos, que puede redundar en mejores condiciones para los 
usuarios respecto de sus cuentas de depósito, en términos de rendimientos 
obtenidos y comisiones pagadas. Para la población que aún no cuenta con 
servicios bancarios por carecer de sucursales en la actualidad, el beneficio 
se relaciona con la posibilidad de acceder a los servicios financieros y lle
var a cabo transacciones en establecimientos que visitan rutinariamente. 
Para los bancos las corresponsalías representan un mecanismo de bajo 
costo para extender su cobertura geográfica, aumentar su infraestructura 
de servicios y captar más clientes; en particular, ampliar la base de depo
sitantes. Finalmente, para los establecimientos comerciales la provisión 
de servicios financieros abre una oportunidad para atraer nuevos clientes 
o fortalecer la lealtad de sus clientes actuales, así como para optimizar su 
manejo de efectivo.

Por otro lado, uno de los bancos comerciales de mayor participación de 
mercado en México, Banamex, ya opera un esquema de corresponsalía con 
comercios, mediante el cual éstos pueden ofrecer a cuentahabientes pagos 
de cheques, disposiciones de efectivo y transferencias nacionales e inter
nacionales. También se usan las sucursales de Telecomm (el prestador del 
servicio de telégrafos en México) como corresponsal de servicios bancarios. 
Desde 2005 seis bancos (Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, inbursa y 
Scotiabank) han firmado con Telecomm acuerdos de “corresponsalía ban
caria”, que les permiten ofrecer servicios bancarios (principalmente recep
ción de depósitos en chequeras y en tarjetas de crédito y de débito) a través 
de las 1 563 oficinas de la Red Telegráfica, que están enlazadas con conec
tividad vía terrestre y en su caso satelital. En México se ha seguido anali
zando la figura de las corresponsalías bancarias recientemente. Aún se 
encuentran bajo discusión las reglas de operación y los requisitos que de
berían cumplir los establecimientos que deseen participar con los bancos 
en este esquema. Los servicios más básicos que se podrían proveer a tra
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vés de los corresponsales son retiros, depósitos, pago de servicios y trans
ferencias a terceros, que no sean mayores a cierto monto diario.13 Después 
podría pensarse en ampliar la gama de otros servicios, como la entrega y/o 
instalación de tpv y pago de tarjetas bancarias. La apertura de cuentas 
podría seguir restringida a las propias sucursales, hasta haber evaluado 
cómo funciona la provisión de los otros servicios. Otra posibilidad para la 
expansión de los servicios financieros y de pagos a lo largo del país son las 
sucursales de Bansefi, un banco de desarrollo orientado a sectores de la 
población que no tienen acceso a la banca comercial. Bansefi actualmente 
ofrece cuentas de ahorro y de inversión, así como tarjetas de débito.

Respecto a estas dos redes, cabe destacar la complementariedad entre 
la distribución de sucursales de la banca comercial con las de Telecomm y 
Bansefi. Hay 685 municipios que tienen presencia de dos o más de estas 

13 Para más detalles véanse El Financiero (2008) y Reforma (2008). 

Mapa 5. Distribución de las sucursales de Banca Múltiple, Bansefi 
y Telecomm, 2005

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, y de 
Telecomunicaciones de México.
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redes, mientras que 493 sólo tienen presencia de una de estas redes (57 
por la banca comercial, 91 por Bansefi y 345 por Telecomm). Los 1 250 mu
nicipios restantes aún no cuentan con servicios que ofrecen estas redes, lo 
cual sugiere la gran relevancia de la alternativa de las corresponsalías de 
los proveedores de servicios financieros tradicionales con comercios y otros 
tipos de establecimientos.

Si bien todas estas adecuaciones permitirían comprender mejor los fac
tores que determinan la dimensión geográfica del problema de acceso a 
servicios financieros en México, para tener una visión más integral de este 
problema son necesarios más estudios que se refieran a las dificultades 
para obtener productos financieros, o a la inexistencia de productos apro
piados una vez considerado el perfil de ingreso. Cotler (2008), que estudia 
los problemas de financiamiento que enfrentan las micro y pequeñas em
presas en México, encuentra que los requisitos que tienen que cumplir 
este tipo de usuarios para solicitar préstamos –y no los montos y las tasas 
de interés de los créditos– son el verdadero problema que enfrentan los 
emprendedores dueños de microempresas para acceder al crédito banca
rio. Esto se debe a que la gran mayoría de los bancos exige una serie de 
documentos que, aunque a las instituciones financieras les facilitan el 
otorgamiento y la administración de las líneas de crédito, usualmente no 
tienen las empresas más pequeñas (por ejemplo, el acta constitutiva de la 
empresa o estados financieros auditados). Sin duda, más estudios dedica
dos a comprender las restricciones que enfrentan grupos de usuarios espe
cíficos enriquecerán el entendimiento de las limitantes que enfrenta el 
sistema financiero en su desarrollo, y por ende contribuirán de manera 
útil a un mejor diseño del sistema financiero.
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