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RESUMEN 

La inclusión financiera es uno de los principales objetivos de muchas naciones, y consiste 

en garantizar el acceso de las personas en países en desarrollo a los servicios financieros 

básicos. En numerosos estudios previos se ha demostrado la correlación que existe entre 

esta y diversos indicadores de desarrollo. Este trabajo trata de analizar la relación que 

guarda con las condiciones institucionales de un país, concretamente México y Nigeria 

que han sido las dos economías escogidas para realizar el estudio de casos. Ambos son 

países MINT, por lo que tienen unas características similares, pero a la vez al encontrarse 

en continentes distintos se diferencian lo suficiente para que la comparación entre ellos 

tenga sentido. Para estudiar las condiciones institucionales se han elaborado cinco 

categorías diferentes y cada una refleja adecuadamente un aspecto de la sociedad. Estas 

categorías son: gobernanza, educación, economía, social y sanidad; y cada una de ellas 

se mide con distintos indicadores. En cuanto a la inclusión financiera, la variable que se 

ha escogido para medirla ha sido la tenencia de una cuenta bancaria. La finalidad de este 

trabajo consiste en, una vez estudiadas cada una de estas variables institucionales, 

averiguar cuáles de ellas se correlacionan con la inclusión financiera. Se ha encontrado 

evidencia suficiente de que las instituciones económicas se correlacionan positivamente 

con la inclusión financiera, pero sobre el resto de instituciones solo se ha podido 

demostrar una correlación parcial.  

Palabras clave: inclusión financiera, México, Nigeria, condiciones institucionales, 

desarrollo, igualdad 

 

ABSTRACT 

Financial inclusion is one of the main objectives of many nations, and it consists of 

guaranteeing access to basic financial services for people in developing countries. 

Numerous previous studies have demonstrated the correlation between it and different 

development indicators. This paper attempts to analyze the relationship it has with the 

institutional conditions of a country, specifically Mexico and Nigeria, which are the two 

economies chosen for the study. Both are MINT countries, so they have similar 

characteristics, but at the same time, as they are located in different continents, they are 

different enough so that a comparison between them makes sense. To study institutional 

conditions, they have been divided into five different categories, each of which 
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adequately reflects an aspect of society. These categories are: governance, education, 

economy, social and sanitary; and each of them is measured with different indicators. As 

for financial inclusion, it has been measured by the account ownership. The purpose of 

this paper is to, having previously studied each of these institutional variables, find out 

which of them correlate with financial inclusion. Sufficient evidence has been found that 

economic institutions are positively correlated with financial inclusion, whereas for the 

other institutions there is insufficient evidence.      

Keywords: financial inclusion, Mexico, Nigeria, institutional conditions, development, 

equality 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. FINALIDAD Y MOTIVOS  

 

El Banco Mundial (2018) define el concepto de inclusión financiera como el siguiente: 

 

La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso 

a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera 

responsable y sostenible. 

 

La inclusión financiera, está además muy relacionada a la sostenibilidad y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, especialmente al octavo de ellos 

titulado “Trabajo decente y crecimiento económico”. En relación a este objetivo, existen 

varias metas que la ONU ha establecido para llegar a cumplirlo con éxito, que son, por 

ejemplo, el promover políticas orientadas a ello que sustenten “las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación”. (Loaiza, 2021). 

 

No obstante, ese no es el único de los ODS que potencia, sino que está directamente unido 

a otros siete. Estos son los siguientes: 1. Fin de la pobreza, ya que cuanta menos pobreza 

haya, más personas podrán acceder a los servicios financieros que necesiten según sus 

necesidades, al tener estos un coste que muchas personas no se pueden permitir; 2. 

Hambre cero, pues si las personas pueden acceder a estos productos tendrán la posibilidad 

de solicitar préstamos por ejemplo, que les permitan subsistir el tiempo que necesiten; 3. 

Salud y bienestar; 5. Igualdad de género; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10. 

Reducción de las desigualdades; y 17. Alianzas para lograr los objetivos, ya que 

uniéndonos es más fácil que las inversiones para aumentar la inclusión financiera lleguen 

a todas las partes del mundo. Esto queda demostrado por un estudio realizado en Kenia 

llamado M-PESA, el cual concluyó que el poder manejar dinero con el móvil consiguió 

sacar a 194.000 hogares de la pobreza y mejoró las condiciones de mujeres pobres 

(UNCDF).  
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La base de datos Global Findex del Banco Mundial nos muestra que entre los años 2011 

y 2017 hubo grandes avances en la reducción de la exclusión financiera en todo el mundo; 

como bien refleja el gráfico 1. No obstante, los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo, siguen teniendo muchas más dificultades hoy en día para poder acceder a estos 

servicios y necesitan mucha ayuda del resto de países. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de población mayor de 15 años con acceso a servicios financieros 

básicos. 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial, 2020. 

 

Desgraciadamente, la pandemia del Covid-19 ha acelerado las diferencias de riqueza 

entre países, aumentando así la cantidad de personas que viven en situación de pobreza y 

disminuyendo su grado de inclusión financiera; ya que la inclusión financiera y la riqueza 

están relacionadas de forma positiva. Actualmente 2500 millones de personas no tienen 

acceso a los servicios financieros necesarios, y también de las personas que hay en 

situación de pobreza, tres cuartos no disponen de una cuenta corriente. Cuanta más 

inclusión financiera haya, menor pobreza habrá. (Banco Mundial).  

 

Por tanto, todos tenemos mucho qué hacer y considero que es responsabilidad nuestra el 

aportar nuestra ayuda para que poco a poco esta brecha se vaya haciendo más pequeña. 
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Mi interés por todo el tema de las finanzas sostenibles surgió en 2017 cuando tuve la 

oportunidad de hacer unas prácticas para la Embajada de España en Costa de Marfil en 

su departamento de “Pobreza y Desigualdad”. Durante el tiempo que estuve ahí pude ver 

por mí misma el gran impacto que pueden tener los diferentes organismos tanto públicos 

como privados a la hora de mejorar las condiciones financieras y sociales de los 

ciudadanos. En mi departamento nos dedicábamos a ayudar a los habitantes del país a 

desarrollar sus propias ideas de negocio, financiándoles parte de su proyecto. Con poca 

financiación por nuestra parte, estas personas podían mejorar notablemente sus 

condiciones de vida y con ello tener acceso a servicios financieros básicos.  

 

En este trabajo pretendo explicar de qué manera las condiciones institucionales de un país 

afectan a su grado de inclusión financiera. Lo considero un análisis muy relevante, ya que 

conociendo en detalle cómo son estas condiciones en un país concreto, sabremos cómo 

actuar para proporcionar a sus habitantes un acceso mayor y mejor a los productos 

financieros básicos que necesiten. Desgraciadamente, un tercio de los adultos del mundo, 

lo que significa alrededor de 1,7 billones de personas, estaban excluidos financieramente 

en 2017. (Findex, 2017). Me inspira hacer mi trabajo de fin de grado en un tema con un 

gran impacto real. 

 

 Por último, en la etapa final del trabajo, añadiré una breve explicación sobre la inclusión 

financiera y su relación con el riesgo de crédito. Este verano tuve la oportunidad de hacer 

unas prácticas en JP Morgan en Londres para su departamento de Riesgo de Crédito 

donde pude aprender en detalle sobre cuáles son las condiciones que hacían que el banco 

prestara dinero y en qué cantidad. Me pareció un tema muy interesante, y como está 

relacionado con la inclusión financiera fue otro de los motivos que me llevaron a elegirlo 

para mi Trabajo de Fin de Grado. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

Hannig y Jansen (2010) explican en su estudio como surge la inclusión financiera y para 

ello dividen el eje cronológico en dos partes separadas por la década de 1980. En la 

primera de ellas, existían unos sistemas de “crédito dirigido” en los que los pequeños 

comercios recibían préstamos de los bancos de desarrollo. Estos tenían unas condiciones 

más favorables para ellos, ya que tenían difícil acceder a la financiación básica por sus 

limitados recursos económicos. No obstante, en ocasiones llevaban impuestos ciertos 

límites que restringían la capacidad de los comerciantes de disponer de los fondos, 

internos haciendo que estos no fueran tan eficaces.  

 

A raíz de ello surgió la segunda etapa, en la que se empezó a priorizar la posibilidad que 

tienen las organizaciones de prestar estos servicios a mayor escala y con un mayor 

alcance, en vez de centrarse únicamente en los pequeños locales y familias. Varios países 

de Asia fueron los primeros en demostrar que las microfinanzas son no solo viables si no 

también rentables económicamente, lo que hizo que cambiara la opinión del mundo sobre 

ellas. 

 

Posteriormente, en torno al año 2000, gracias a varios análisis que correlacionaban la 

inclusión financiera con numerosos factores económicos, este tema ganó en popularidad 

y fueron muchos los autores que lo estudiaron. Diversos estudios (Clarke et al., 2006; 

Honohan, 2007), pusieron de manifiesto el gran poder que tiene la inclusión financiera 

para lograr mayores índices de riqueza, igualdad y crecimiento económico (Roa, 2018). 

 

A pesar de que la inclusión financiera se estudie y desarrolle de forma nacional, tiene un 

origen global, concretamente en la crisis del 2008, y surge de la siguiente forma, como 

bien explican Cavallero et al. en 2021: 
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La inclusión financiera anuda una serie de procesos expansivos de las finanzas 

sobre poblaciones empobrecidas principalmente de América Latina, Asia y 

África. Se trata de un conjunto de políticas impulsadas por los organismos 

financieros internacionales que se aceleran a partir de la crisis global de 2008. 

Tienen como premisa el lenguaje de la “inclusión” para postular a la pobreza 

como una nueva frontera sobre la que deben avanzar los instrumentos 

financieros. 

 

Desde entonces, todos los países tratan de luchar contra la exclusión financiera, 

esforzándose en proporcionar a todos sus ciudadanos un acceso equitativo a los servicios 

que necesiten para conseguirla. En el año 2008 se creó la Alianza para la Inclusión 

Financiera (AFI) para ayudar a los países menos desarrollados y en estado emergente a 

que consigan elaborar políticas que mejoren su inclusión financiera (Estrada, 2013). La 

AFI ya ha incluido financieramente a 634 millones de personas, ha implementado 820 

cambios regulatorios y de políticas; y aglutina a 89 países1. 

 

Otro de los grandes avances en este tema, fue cuando la alianza de países del G20 se 

comprometió en la reunión de sus ministros de Finanzas en Baden- Baden en 2017 a 

luchar por la inclusión financiera y apoyar el trabajo del Global Partnership for Financial 

Inclusion o también llamado por sus siglas, GPFI, que fue lanzado el 10 de diciembre de 

2010 en Seúl (G20, 2017). Además, los países del G20 no solo se enfocan en la inclusión 

financiera tradicional, sino también en la digital -la cual será analizada en detalle más 

adelante-, y tienen desarrollados unos Principios de Alto Nivel para la Inclusión 

Financiera Digital. 

 

A pesar de que ha habido muchos progresos en todo el mundo a este respecto, la pandemia 

del Covid-19 inevitablemente ha ralentizado e incluso paralizado muchos de los avances 

que se habían hecho. En muchos países, los gobiernos han otorgado ayudas a sus 

ciudadanos que más lo necesitaban, los cuales se encontraban en ocasiones en situación 

de tal precariedad que ni siquiera tenían acceso a una cuenta bancaria. Esto fue un primer 

paso para la mencionada meta global, pero ¿hasta qué punto “la apertura de una cuenta 

corriente bancaria es sinónimo de inclusión financiera”? (Cavallero et al., 2021) 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

 

En este trabajo trataré de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

afectan las condiciones institucionales de un país a su grado de inclusión financiera? Para 

ello, este trabajo busca contrastar la siguiente hipótesis: 

 

Las condiciones institucionales de un país influyen en su nivel de inclusión financiera. 

 

1.4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

 

El principal objetivo de este trabajo es responder a la mencionada pregunta de 

investigación, es decir, analizar cómo afectan las condiciones institucionales de un país a 

su grado de inclusión financiera. Para ello agruparé estas condiciones en diferentes 

categorías: gobernanza, economía, educación, sanidad y social. Además, para cada 

condición institucional, se estudiarán variables relevantes que puedan ser medidas de 

forma cuantitativa, como la cobertura sanitaria o el grado de analfabetismo. A su vez, 

desglosaré la inclusión financiera en tradicional y digital, estudiando en detalle cada una. 

La metodología empleada para responder a la citada pregunta consistirá en analizar los 

casos de México y Nigeria, comparando lo que sucede en uno y en otro.  

 

El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos, la introducción, 

establece un primer enfoque del trabajo estableciendo qué temas van a tratarse, el por qué 

se han elegido, un breve contexto histórico sobre el tema, y plantea la pregunta de 

investigación. El segundo capítulo estudia el estado de la cuestión y el análisis de la 

literatura. Para ello, entra en más detalle sobre el tema de la inclusión financiera y su 

relación con las condiciones institucionales.  

 

La metodología del trabajo se expone en el tercer capítulo, en el cual se verifica 

empíricamente la hipótesis planteada, comparando los casos de México y Nigeria. En el 

cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada y en el quinto se 

finaliza con una exhaustiva conclusión e implicaciones académicas y prácticas.   

 
1 Fuente: página oficial de la AFI (https://www.afi-global.org) 

https://www.afi-global.org/
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

LITERATURA 

2.1 CONCEPTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

Como ya se ha mencionado previamente, la inclusión financiera tiene un papel muy 

importante en las agendas políticas de numerosos países, por lo que antes de empezar a 

responder a la pregunta de investigación debemos tener una definición clara de lo que 

significa. No obstante, no existe una única definición de ella por lo que procedo a 

exponer las que considero más importantes. El Centro para la Inclusión Financiera la 

define como el acceso a servicios financieros de calidad, prestados a precios asequibles 

y de manera adecuada para los clientes (Centro para la Inclusión Financiera, 2018).  

El Gobierno de México la define como “el acceso y uso de servicios financieros formales 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y 

promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los 

segmentos de la población” (Gobierno de México, 2016). También, De los Ríos (2010) 

ofrece una versión más básica pero concisa que la define como el “porcentaje de la 

población con acceso a los servicios financieros formales”. 

Una vez hemos definido la inclusión financiera, es también relevante que hagamos lo 

mismo con la exclusión financiera. Para ello acudimos a Valverde et al. (2015), que la 

define de la siguiente manera: “la incapacidad para acceder a los servicios financieros 

necesarios de una forma apropiada, ya sea por razones de precio, requisitos de acceso, 

escasez de oferta, discriminación social o autoexclusión”. Por tanto, nos ofrece los 

diversos motivos por los que alguien puede no tener acceso a estos servicios, dejando 

claro que no sirve uno cualquiera. En el gráfico 2 podemos observar como existen 

diferencias relevantes en cuanto a su medición tanto por regiones y por sexo.  
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Gráfico 2. % de adultos sin cuenta bancaria según su región. 

Fuente: Elaboración propia desde la Base de Datos Global Findex, 2017. 

Por otro lado, es importante también desglosar la inclusión financiera entre los dos tipos 

fundamentales que existen: la tradicional y la digital. La primera es la que ya ha sido 

analizada en los párrafos previos y la segunda es definida por el Banco Mundial (2020) 

de la siguiente forma:  

La inclusión financiera digital implica el despliegue de medios digitales que 

ahorran costes para llegar a las poblaciones actualmente excluidas 

financieramente y desatendidas con una gama de servicios financieros formales 

adecuados a sus necesidades que se prestan de forma responsable a un coste 

asequible para los clientes y sostenible para los proveedores.2 

La inclusión financiera digital tiene cuatro componentes principales, que son: las 

plataformas transaccionales digitales, los dispositivos utilizados por los clientes, los 

agentes que controlan las transacciones, y otros servicios financieros ofrecidos a través 

de las mencionadas plataformas. A su vez, no cabe duda de que tiene grandes beneficios, 

siendo los siguientes los más relevantes: el acceso a servicios financieros formales, 

menores costes, otros servicios financieros adaptados a los consumidores concretos y sus 

 
2 Traducción de la autora. 
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circunstancias, menor riesgo de pérdida y robo, y por último permite aumentar el 

empoderamiento económico, especialmente el de las mujeres (Banco Mundial, 2020). 

 

Gráfico 3. Evolución del Índice de Inclusión Financiera Digital en las economías emergentes 

(2014-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Fondo Monetario Internacional, 2020. 

Aparte de la base de datos Global Findex -marco de referencia para cualquier investigador 

o estudiante que desee entrar en profundidad en la inclusión financiera- hay otras formas 

de medir esta dimensión, que, aunque de menor importancia, también pueden 

proporcionar información de gran utilidad. Una de ellas es el Índice Multidimensional de 

Inclusión Financiera, o también llamado MIFI por sus siglas en inglés, que fue creado por 

la plataforma BBVA Research, de este conocido banco español. Este indicador permite 

comparar de forma eficaz el grado de inclusión financiera que existe en lugares distintos 

con circunstancias muy diferentes. Define a un sistema financiero exclusivo como aquel 

que “maximiza el uso y el acceso, mientras minimiza las barreras que bloquean la 

exclusión financiera”. Por otro lado, “la minimización de las barreras percibidas se mide 

a través de los obstáculos de aquellos individuos que no participan en el sistema 

financiero formal” (Cámara et al., 2014). 

Es de relevancia mencionar los indicadores en los que se basa y cuáles serán los que 

utilicemos en el capítulo de Metodología para verificar la hipótesis con los dos países de 
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estudio elegidos. Para BBVA Research estos indicadores se agrupan en tres dimensiones 

diferentes llamadas uso, barreras y acceso. En uso se encuentran los créditos, ahorros y 

productos financieros. En barreras -o también llamada la calidad- están contenidos la 

confianza en el sistema financiero, el coste de los servicios, los puntos de acceso y la 

documentación requerida. Por último, los indicadores de acceso son el número de lugares 

de atención al cliente, o las máquinas (Cámara et al., 2014). 

Por otro lado, el índice MIFI es muy útil para los gobiernos, ya que con él pueden asesorar 

la eficacia de sus medidas para incrementar la inclusión financiera. Además, se debe 

anotar que, en los países con este índice más elevado, la regulación suele ser más propicia 

a fomentar la “innovación, competencia y estabilidad, una fuerte adopción digital en la 

banca, la preocupación genuina por la educación financiera y gobiernos con un firme 

compromiso por acercar la banca a la gente” (Tuesta, 2016).  

Por último, añado a continuación los Principios de Alto Nivel para la Inclusión Financiera 

Digital del G20, que considero inspiradores y que todos debemos seguir (G20, 2016): 

- Promover un enfoque digital a la inclusión financiera. 

- Equilibrar la innovación y el riesgo para lograr la inclusión financiera digital. 

- Proporcionar un servicio de capacitación y proporcionalidad Legal y regulatoria 

Marco para la inclusión financiera digital. 

- Expandir el ecosistema de infraestructura de los servicios del sistema financiero 

digital. 

- Establezca un sistema digital responsable de prácticas financieras para proteger a 

los consumidores. 

- Fortalecer la comunicación digital y así como la alfabetización y concienciación 

financiera. 

- Facilitar la identificación del cliente para Servicios Financieros Digitales. 

- Seguimiento del progreso de la inclusión financiera digital. 
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2.2 RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES DE UN 

PAÍS Y SU GRADO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

Este apartado trata de responder precisamente a la mencionada pregunta de investigación 

de este trabajo. Para ello, se ha acudido a Google Scholar, el buscador especializado en 

documentos académicos donde se ha podido acceder a trabajos de investigación que 

anteriormente han estudiado este tema.  

En primer lugar, se debe definir primero lo que son las instituciones, que es la parte 

principal de este trabajo. Una vez que haya quedado claro, procederé a analizar los 

indicadores que permiten medir esas instituciones. Las condiciones institucionales de un 

país son los distintos baremos que miden el contexto en el que se produce su actividad 

económica. Son las normas del juego que regulan una sociedad, desde todos los aspectos 

posibles. De hecho, los países se distinguen unos de otros por su marco institucional, que 

está medido por distintas dimensiones. Son de muy diversos tipos, como se explicaba en 

el párrafo anterior, ya que cada uno afecta a su desarrollo en un aspecto distinto. 

Por otro lado, Huntington (1968) define las instituciones como patrones de 

comportamiento estables, valorados y recurrentes, que se caracterizan por su 

adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia. Este autor también define la 

institucionalización como el proceso mediante el cual adquieren valor y estabilidad las 

organizaciones y procedimientos (1990).  

Ioannou et al. (2012) se basan en estas definiciones y las agrupan en cuatro sistemas 

distintos: político, educativo y laboral, financiero y cultural. Estos serán analizados en 

mayor detalle en el capítulo de Metodología, ya que han influido en gran medida en la 

clasificación realizada de las instituciones y las variables que se han escogido para 

medirlas.  

A continuación, se procede a resumir las principales investigaciones recogidas de Google 

Scholar respecto a la influencia que tienen los indicadores que miden cada una de las 

instituciones en la inclusión financiera. Para empezar, se debe saber que no son pocos los 

estudios que han demostrado la importancia que tiene la inclusión financiera para el 

crecimiento económico de un país. King et al. (1993) comprobaron cómo está relacionada 
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“con el crecimiento real del PIB per cápita y las mejoras en eficiencia del capital 

humano”. Por otro lado, Beck et al. (2000) añadieron “que los intermediarios financieros 

también tienen un impacto positivo en las tasas de ahorro”. Bord (2017) explica también 

como en ocasiones, los ciudadanos no acceden a los servicios financieros formales porque 

existen otros alternativos, como por ejemplo los de cambio de cheques o prestamistas 

informales.  

A su vez, Harihan et al. (2012) concluyeron que, aumentando la inclusión financiera, se 

puede aumentar también el ingreso medio de los trabajadores. Demirgüç-Kunt et al. 

(2017) por otro lado, explican cómo la falta de un historial crediticio, que suele ser lo 

común en adultos con pocos recursos financieros, reduce su posibilidad de conseguir que 

se les otorgue un préstamo. A su vez, Ulwodi et al. (2017) recogen cómo el alto coste de 

los servicios financieros es una de las principales barreras para que las personas no 

accedan a ellos en países en desarrollo. Gupte et al. (2012) también estudiaron la 

influencia negativa que tienen los altos costes de creación de una cuenta bancaria y la 

exigencia de salarios mínimos en la creación de esta. 

También, Chithra et al. (2013) demostraron en un estudio sobre los determinantes de la 

inclusión financiera en India, donde este indicador varía mucho de un estado a otro, la 

relación positiva entre el PIB y el Índice de Inclusión Financiera. Ellos también analizaron 

el impacto que tienen algunas variables de infraestructura en la inclusión financiera, ya 

que el acceso a los servicios financieros requiere de unas plataformas y dispositivos 

específicos. Por otro lado, Khan (2012) explica en su estudio el impacto negativo que 

tiene la falta de suministro eléctrico y una mala conectividad de la red en la inclusión 

financiera, ya que causan que las operaciones bancarias tarden más tiempo del necesario 

en completarse.  

A su vez, Andrianaivo et al. (2012) demuestran en su estudio de países africanos entre 

1988 y 2007, cómo una mayor penetración móvil en el país contribuye a una mayor 

inclusión financiera. Asongu et al. (2021) también estudiaron cómo la difusión de 

innovaciones en teléfonos móviles impacta de forma positiva en la inclusión financiera. 

Mago et al. (2014) en su estudio demuestran que las personas con menos recursos están 

muy predispuestas a adoptar la banca móvil, ya que de ese modo su nivel económico no 
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les separa tanto del resto de ciudadanos y les permite acceder a los servicios financieros 

básicos de una manera más fácil, barata y rápida.  

Ello aumenta la actividad financiera en las zonas rurales y con ello el crecimiento 

económico. Una red de carreteras, telefonía, el acceso a información a través de internet, 

el ordenador, entre otros; todos desempeñan un papel fundamental en la mejora de la 

inclusión financiera al facilitar la movilidad y la concienciación sobre los servicios 

financieros. La conexión a internet es otro factor que influye positivamente en la inclusión 

financiera como bien demostraron Sanderson et al. (2018) en su estudio sobre los factores 

que influyen en ella, llegando a la conclusión de que cuanto mayor sea la conectividad a 

internet en un país, mayor será su inclusión financiera.  

Aparte de estas condiciones institucionales, hay algunas variables bancarias individuales 

como la penetración de los depósitos y el ratio de inversión que son relevantes para 

nuestro análisis ya que tienen una correlación positiva con la inclusión financiera; y otras 

como la penetración crediticia y el ratio crédito- depósito que se correlacionan con ella 

negativamente (Chithra et al., 2013). Otras variables individuales de interés son por 

ejemplo la falta de dinero, que es uno de los mayores obstáculos para poder disponer de 

una cuenta corriente (Tuesta et al., 2013). A su vez es interesante ver el impacto que tiene 

la dependencia del dinero en efectivo sobre la inclusión financiera. Sobre ello, Navarro 

(2018) ha demostrado que, si se eliminara el efectivo en los países subdesarrollados, se 

estaría excluyendo financieramente a un tercio de sus ciudadanos.  

Continuando con la gobernanza se ha estudiado lo siguiente. En un estudio realizado por 

Akileng et al. (2018) sobre inclusión financiera en Uganda, se demostró la importancia 

de que las autoridades gubernativas fortalezcan sus ayudas a los desempleados, 

facilitándoles préstamos para que así puedan realizar operaciones que aumenten su nivel 

de ingresos. De nuevo otro estudio más en el que se demuestra que el nivel de ingresos 

es muy importante para que aumente la inclusión financiera. 

Por otro lado, Soumaré et al. (2016) hicieron otro estudio sobre los determinantes de la 

inclusión financiera en África y también hace hincapié en la necesidad de que los 

gobiernos mediante la regulación estatal sean protejan mejor a los consumidores de 
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servicios financieros, aumenten el acceso de las personas más vulnerables a la educación 

y a la financiación, y consigan disminuir el desempleo.  

En el campo de la regulación Chen et al. (2019) analizan como influye la regulación 

estatal en la inclusión financiera, llegando al resultado de que cuando la calidad 

regulatoria está en el cuartil superior, los individuos de ese país tienen un 12,4% de 

probabilidades más de hacerse una cuenta en una institución financiera. A su vez, Ajide 

(2017) analiza el papel tan importante que juegan las infraestructuras institucionales en 

la inclusión financiera.    

Respecto a la educación, se debe saber que Akileng et al. (2018) comprobaron en su 

artículo la alta correlación que existe entre los conocimientos financieros y la inclusión 

financiera. Esto implica que cuanta más gente sea consciente de los servicios financieros 

que existen, mayor facilidad tendrán para acceder a ellos. Este estudio también concluye 

la importancia de que las instituciones financieras puedan, mediante medios de 

comunicación efectivos, llegar a la mayor parte posible de la población para que así las 

personas sepan cuáles son los productos que pueden satisfacer sus necesidades y de este 

modo aumentarán sus clientes.  

Akudugu (2013) también demostró en su estudio sobre el acceso al mercado financiero 

en Gana, como el grado de alfabetización influye positivamente en el acceso al sistema 

financiero. Por otro lado, Hurtado et al. (2018) demostraron en su tesis sobre los factores 

más determinantes en la inclusión financiera en Perú, cómo al aumentar la tasa de 

educación escolar y universitaria, una persona tiene muchas más posibilidades de estar 

más incluida financieramente. 

Además, es importante para analizar la relación entre la inclusión financiera y las 

condiciones institucionales, que se vea el papel que tiene en la primera la educación 

financiera. Se deben estudiar cuáles son las barreras que impiden que se de una correcta 

inclusión financiera en este aspecto. Estas son tanto por el lado de la oferta como de la 

demanda, y las tablas 1 y 2 clarifican cuáles son con algunos ejemplos y los estudios que 

los analizan, así como el grupo de instituciones al que pertenecen (De los Ríos, 2016).  
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Tabla 1. Barreras a la inclusión financiera (oferta) 

BARRERA EJEMPLOS REFERENCIAS 

EN LA 

LITERATURA 

INSTITUCIÓN 

Restricciones 

Regulatorias 

Prohibición o restricciones 

para que ciertos grupos 

puedan acceder a los 

productos / servicios 

financieros (jóvenes, 

inmigrantes) 

Chen et al. (2019) Gobernanza 

Servicios 

Financieros 

Alternativos 

Servicios de cambio de 

cheques  

Bord (2017) Economía 

Prestamistas a domicilio Bord (2017) 

Características 

del mercado 

Altos costes Ulwodi et al. 

(2017)  

Economía 

Exigencia de saldos 

mínimos elevados en las 

cuentas bancarias 

Gupte et al. (2012)  

Impedimentos para acceder 

a las personas sin historial 

crediticio  

Demirgüç-Kunt et 

al. (2017)  

Barreras 

físicas / 

geográficas 

Infraestructuras precarias, 

imposibilidad para tener 

una red de sucursales 

amplia 

Ajide (2017) Economía 

Falta de suministro 

eléctrico adecuado 

Khan (2012)  

Acceso limitado a 

ordenadores y teléfonos  

Andrianaivo et al. 

(2012)  

Sanidad pública inadecuada Frenk et al. (2002)  Sanidad 
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Elevados costes de los 

tratamientos sanitarios 

Klapper et al. 

(2016) 

Sistemas sanitarios 

privados de mucha mayor 

eficacia 

Férnandez-Zarza 

(2019) 

Zonas físicamente aisladas Hurtado et al. 

(2018)  

Social 

Fuente: Elaboración propia desde De los Ríos (2016, p. 210). 

Tabla 2. Barreras a la inclusión financiera (demanda) 

BARRERA EJEMPLOS REFERENCIAS 

EN LA 

LITERATURA 

INSTITUCIÓN 

Educación Bajos niveles en la 

educación general 

Hurtado et al. 

(2018)  

Educación 

Niveles limitados de 

alfabetización/aritmética  

Akudugu (2013)  

Circunstancias 

personales 

Desempleo Mehry et al. 

(2021)  

Social 

Falta de recursos/dinero  Tuesta et al. 

(2013) 

Economía 

Carencia de historial 

crediticio  

Demirgüç-Kunt 

et al. (2017)  

Exclusión 

social y 

tecnología 

Estatus inmigratorio Baugh (2019)  Social 

Falta de familiaridad con el 

uso de internet, la banca 

móvil o los cajeros 

automáticos  

Mago et al. 

(2014)  

Economía 

Educación 

financiera 

Bajos conocimientos y 

habilidades financieras 

De los Ríos 

(2016) 

Educación 

Carencia de conocimiento 

de los productos financieros  

Akileng et al. 

(2018)  
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Factores 

culturales / 

psicológicos 

Falta de confianza en los 

servicios financieros 

Xu (2020) Social 

Preferencias personales Mitton (2008)  

Creencias religiosas  Kim et al. (2020)  

Fuente: Elaboración propia desde De los Ríos (2016, p. 211). 

A este respecto, De los Ríos (2016) continúa con unas afirmaciones que muestran 

claramente la relación entre educación e inclusión financiera:  

La falta de una educación financiera adecuada se considera uno de los factores 

determinantes de la exclusión financiera de gran parte de la población mundial. 

(…) la inclusión financiera se corresponde positivamente con un alto nivel de 

conocimientos financieros, como puede apreciarse, entre otros, en el indicador 

que mide el grado de conocimiento que la población tiene de los productos 

financieros existentes en su país.  

En cuanto a las instituciones sociales, estudios como el de Mehry et al. (2021) y Alshyab 

et al. (2021) demostraron cómo la inclusión financiera tiene el efecto de disminuir la tasa 

de desempleo en países en desarrollo. Respecto al desarrollo, Datta et al. (2019) y Nanda 

et al. (2016) demostraron que el Índice de Desarrollo Humano (o también llamado IDH) 

y la inclusión financiera, guardan una estrecha relación entre sí, por lo que, al mejorar las 

condiciones de vida de las personas, aumentará también su inclusión financiera. 

Por otro lado, Akgun et al. (2022) demuestran como la inclusión financiera aumenta la 

felicidad de las personas, aunque el tamaño del impacto varía en función de la renta del 

país. A su vez, Adediyan (2021) concluyó en su estudio de 14 países africanos, cómo la 

inclusión financiera aumenta la esperanza de vida de las personas. En cuanto al estatus 

inmigratorio, Baugh (2019) expone cómo los inmigrantes tienen muchas dificultades para 

incluirse financieramente. Respecto a la contaminación del aire, Chen (2021) demostró 

que la inclusión financiera impacta negativamente en la contaminación, ya que 1 punto 

porcentual más en inclusión financiera aumenta la contaminación aérea en 0,36%.  

Xu (2020) también realiza un estudio en el que concluye que la confianza de las personas 

en las instituciones y mercados financieros es también un aspecto muy positivo y 
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significativo para su grado de inclusión financiera. Respecto a las preferencias personales, 

Mitton (2008) recoge que es la principal razón por la que las personas no tienen una 

cuenta bancaria. En cuanto a las creencias religiosas, Kim et al. (2020) demostraron en 

su estudio que afectan en gran medida en la inclusión financiera de las personas, así como 

los factores de desigualdad social. No obstante, esto depende de la religión, ya que ellos 

se basaron en el hecho de que los países musulmanes son los que tienen un nivel más bajo 

de inclusión financiera en todo el mundo, pero con el resto de religiones esto no sucede.  

De nuevo, añado algunas variables individuales, que a pesar de no ser institucionales 

también afectan a la inclusión financiera. Soumaré et al. (2016) concluyó que tener 

estudios, estar en edad de trabajar, y estar empleado a tiempo completo son características 

individuales significativas del acceso a una cuenta formal en África. A su vez, ser hombre 

y/o estar casado son determinantes positivos de la inclusión financiera para África y el 

tamaño del hogar tiene un impacto negativo en la titularidad de una cuenta. 

Por otro lado, Akudugu (2013) también demostró como el ser hombre influye 

positivamente en la inclusión financiera, así como la edad de la persona, aunque al llegar 

a cierto año comienza a tener el efecto contrario, ya que sigue una función cuadrática. 

También influye de manera positiva el hecho de tener familiares que tengan acceso a los 

servicios financieros básicos. Por el contrario, la falta de documentación personal influye 

negativamente en el objeto de nuestro estudio, así como la falta de confianza en el sistema 

finaciero. 

Se debe añadir que Hurtado et al. (2018) también estudiaron cómo al vivir en una zona 

rural se tienen menos posibilidades de acceder al sistema financiero respecto a si se vive 

en una zona urbana. A su vez es interesante saber que Rocha (2018) demuestra en su 

estudio de Bolivia cómo el estar soltero tiene un efecto negativo en la inclusión financiera 

respecto a estar casado, lo que suele ser porque no se tiene suficiente dinero que te 

respalde para acceder a la financiación. 

Respecto a la relación entre la sanidad y la inclusión financiera, Kara et al. (2021) 

analizan cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la ONU llamado “Salud 

y Bienestar” puede ser logrado mediante la inclusión financiera. Mencionan cómo 

diversos estudios como el de Frenk et al. (2002) y el de Krishna (2006) reflejan que la 
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falta de un sistema sanitario público adecuado en los países en desarrollo es una gran 

causa de pobreza.  

A su vez, cuando los habitantes de estos países tienen emergencias sanitarias les ocurren 

dos problemas: por un lado, no pueden ir a trabajar por lo que sus niveles de ingresos 

disminuyen sobremanera y por otro, al tener que sufragar ellos los elevados costes de sus 

tratamientos pierden también mucho dinero (Klapper et al., 2016). Por el contrario, si 

tuvieran acceso a servicios financieros básicos, podrían afrontar estos costes más 

cómodamente y sus enfermedades tendrían un menor impacto para ellos y sus bolsillos, 

continúan Kara et al. (2021). 

También declaran que en los países con sistemas de sanidad privada de mayor calidad 

que los públicos, las personas con menos recursos que se encuentran excluidas 

financieramente, también quedan apartadas de ellos pues no pueden sufragar los costes 

(Férnandez-Zarza, 2019). Asimismo, Mateo (2020) explica cómo al incluir 

financieramente a las personas estas pueden invertir en su salud, logrando por tanto 

alcanzar unas mejores condiciones de vida. De forma similar, Dupas et al. (2013) 

demuestran que la inclusión financiera se relaciona con una mejor salud y bienestar ya 

que ofrece a las personas la oportunidad de poder cuidarla mejor. 

Pero la inclusión financiera no solo está relacionada con la salud física si no también con 

la mental. El estudio de Ajefu et al. (2020) demuestra que tienen una fuerte correlación, 

y que incluir financieramente a una persona disminuye sus probabilidades de tener 

enfermedades mentales, como una depresión. Este trabajo se focaliza en Nigeria, que 

casualmente es uno de los dos países que se utilizarán más adelante en el estudio de casos. 

Paralelamente, Gyasi et al. (2019) ponen de manifiesto que la inclusión financiera retrasa 

y amortigua los problemas de salud en las generaciones mayores. Declara que las políticas 

gubernamentales deben tener esto en cuenta e implantar estrategias que incluyan 

financieramente a todos sus ciudadanos para así mejorar sus condiciones sanitarias.  

No obstante, llama la atención la escasa literatura científica que analiza la influencia de 

los factores sanitarios en la inclusión financiera. Para abordar esta carencia, en este trabajo 

se tratará este tema en mayor profundidad, siendo esta la principal aportación novedosa 

que tiene: analizar el impacto de variables como el gasto sanitario o el índice de 



28 

 

desnutrición en la inclusión financiera. Aparte de eso, se estudiará también el impacto del 

resto de variables mencionadas, con el ejemplo de México y Nigeria. 

Por todo lo anterior se contrastará la hipótesis ya mencionada en el capítulo anterior: Las 

condiciones institucionales de un país influyen en su nivel de inclusión financiera.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología utilizada ha sido la contrastación de hipótesis, al tratarse de un trabajo 

científico en el que se pretende demostrar la influencia que tienen unas variables sobre 

otras. Para ello se han estudiado dos tipos de variables: las que miden la inclusión 

financiera y las que miden las instituciones de un país, como se ha adelantado en el 

capítulo anterior.  

En él se ha realizado una investigación exhaustiva sobre literatura existente y la 

información que proporcionan diversos estudios de la inclusión financiera, para así ver lo 

que se ha escrito y las aportaciones nuevas de este trabajo. Es por ello por lo que el 

enfoque es principalmente deductivo, ya que después de todo lo analizado, se ha podido 

llegar a las conclusiones del trabajo. 

El método empleado para verificar de manera más tangible la hipótesis ha sido el análisis 

de casos, seleccionando a los países de México y Nigeria. La explicación de por qué se 

ha elegido a estos dos, se recoge en el siguiente apartado.  

3.2 MUESTRA. PAÍSES OBJETO DE ESTUDIO 

Para elegir a los dos países, el primer requisito que se necesitaba cumplir es que ambos 

fueran países en desarrollo, para que el análisis de la inclusión financiera tuviera sentido. 

Tras haber estudiado distintos países y haber leído la literatura previa sobre este tema, se 

ha optado por seleccionar a México y Nigeria. Ambos son lo suficientemente similares 

para que la comparación entre ellos tenga sentido -los dos forman parte del grupo de 

países MINT-, y a su vez son lo suficientemente distintos tal y como muestra la Tabla 3, 

por lo que aportará mucho esta comparación, ya que cada uno se encuentra en un 

continente diferente. 

Tabla 3. Datos descriptivos de las economías de México y Nigeria, 2020 

 MÉXICO NIGERIA 

Moneda Pesos mexicanos (1 

€=22,79 MXN) 

Nairas (1 €=459,72 

NGN) 
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Religión Cristianismo Islam 

Superficie 1.964.375 km2 923.770 km2 

PIB per cápita 7.454 € 1.824 € 

Déficit           -42.202 M.€ -21.782 M.€ 

Déficit (%PIB)  -4,5% -5,8% 

Gasto público 273.302 45.601 

Rating S&P BBB B- 

Índice de Corrupción 31 24 

Índice de Fragilidad3 71,5 99,9 

Tasa de desempleo3 4,3% 7,2% 

Salario Mínimo Interprofesional4 177 € 88 € 

Ranking de Capital Humano5 69º 114º 

IPC General6 7,3% 15,7% 

Tipos de interés7 6% 11,5% 

IVA8 16% 7,5% 

Exportaciones %PIB 38% 8% 

Importaciones % PIB 36% 13% 

Densidad de población 65 223 

Tasa natalidad9 17% 37% 

Tasa mortalidad10 6% 12% 

Índice de Desarrollo Humano10 0,779 0,539 

Esperanza de vida10 75 55 

Suicidios por 100.000 6 10 

Homicidios por 100.00010 29 35 

COVID-19 - Muertos por 

1.000.00011 

2.520 15 

 
3 Dato de 2018 
4 Datos de 2021 y 2013 respectivamente 
5 Dato de 2017 
6 Dato de febrero de 2022 
7 Dato de febrero de 2022 y 2020 respectivamente 
8 Dato de 2010 y 2020 respectivamente 
9 Dato de 2019 
10 Dato de 2019 y 2016 respectivamente 
11 Dato de marzo de 2022 
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Fuente: Elaboración propia desde Datosmacro. 

El acrónimo MINT se refiere a las economías de México, Indonesia, Nigeria y Turquía. 

Este término fue acuñado en 2011 por Fidelity Investment y popularizado dos años más 

tarde por el economista Jim O’Neill. Los países que se eligieron tienen unas expectativas 

de crecimiento fuertes para la próxima década, como se puede observar en el Gráfico 4, 

y suponen según Fidelity, focos de inversión interesantes que acabarán proporcionando 

grandes retornos. Se piensa que estos cuatro países formarán parte de las economías más 

potentes del mundo en el año 2050 (Kenton, 2021). 

Gráfico 4. Crecimiento económico de los MINTs en trillones de $ (2020-2050) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y un estudio de PWC (2017).  

Estos países tienen unas características comunes que son: economías emergentes, como 

se observa en el Gráfico 4 al tener expectativas de crecimiento tan elevadas; poblaciones 

jóvenes -y por tanto una fuerza de trabajo estable-, y altos números de habitantes, como 

refleja el Gráfico 5. A su vez, están posicionados estratégicamente para el comercio, al 

estar cada uno en continentes distintos, y se cree que serán grandes exportadores de 

materias primas en el futuro. No obstante, todos ellos tienen problemas y luchas a 

combatir, como sus altos índices de corrupción e inestabilidad política, la carencia de 

infraestructuras y su pobreza y desigualdad (Sabaté, 2016). 
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Gráfico 5. Población y su edad media en los MINTs (año 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia desde Datos macro 

Respecto a los dos países en cuestión sobre los que se va a realizar el estudio, se procede 

a ofrecer a continuación un breve análisis sobre la situación que tienen en cuanto a la 

inclusión financiera. Según BBVA Research, que realizó un ranking de inclusión 

financiera en 2014, México ocupaba el puesto número 97 y Nigeria el 85, encontrándose 

este último entre los top 10 países de África según esta métrica (Cámara et al., 2014).  

Por otro lado, como ya se ha declarado previamente, a pesar de que Findex sea la forma 

más universal y adecuada para medir la inclusión financiera, no es la única. El 

“Microscopio 2018” de “The Economist” muestra el grado en que los países apoyan la 

inclusión financiera, y en él se puede ver como México tiene una puntuación de 70 sobre 

100 y Nigeria del 56 sobre 100. El microscopio analiza de qué manera los gobiernos de 

estos países fomentan el acceso de sus ciudadanos a los servicios financieros básicos. 

Para la clasificación se tienen en cuenta veinticinco factores que apoyan la inclusión 

financiera como las políticas estatales y la lucha contra el fraude. También destaca la 

importancia de que las instituciones financieras sean flexibles para así poder incluir en el 

sistema a los más vulnerables (Linde, 2018). 

Analizando en concreto a México, se debe saber que este país a mediados del año 2016, 

puso en marcha su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (o también llamada ENIF) 

con el propósito de acelerar el acceso a servicios financieros de su población, ya que gran 

parte de ella no formaba parte del sistema financiero formal. El Banco Mundial ha estado 
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ayudando a México a que supervisen mejor el sector financiero, fortalezcan el crédito y 

de este modo mejoren su inclusión financiera (Banco Mundial, 2016). 

Todo ello tuvo su recompensa, pues entre los años 2016 y 2019, los sectores de la 

población mexicana con menos recursos, como por ejemplo los que habitan en el campo, 

las mujeres y los jóvenes; aumentaron su acceso a los servicios financieros. Se estima que 

se otorgaron en torno a 174.000 préstamos para fines productivos a pequeños 

comerciantes en las zonas más vulnerables. No obstante, la pandemia del Covid-19 ha 

impactado negativamente en el país, empobreciendo su economía, por lo que son las 

ayudas del Estado son sumamente importantes (Belmont, 2021).  

Por otro lado, el Microscopio (2018) también añade que México publicó la ley de Fintech 

en marzo de 2018, la cual regula estos servicios a la vez que pretende fomentar objetivos 

como la innovación y la competencia en el país. Explica además que en este país se han 

producido innovaciones como la interconexión entre el banco Banamex y la cadena de 

tiendas de conveniencia OXXO, que se unieron en 2012 para proporcionar una cuenta de 

forma sencilla a través de una tarjeta de debito que se ofrece en estas tiendas. Este informe 

recoge a su vez que México ha sido uno de los países que ha realizado prácticas 

autorizadas de KYC -siglas de Know Your Client- electrónicas que facilitan a la población 

el acceso a los servicios financieros, como por ejemplo las verificaciones en línea o la 

utilización de datos biométricos.  

En cuanto a la situación en Nigeria, es importante mencionar la “Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera” que fue creada en 2012 por su Banco Central. Su principal objetivo 

era que la tasa de adultos incluidos en los servicios financieros formales pasara a ser del 

36.3% en 2010 al 70% en 2020 (Banco Central de Nigeria, 2013). A pesar de que el Banco 

Central trabajara duro implementando diversas políticas para lograr sus objetivos, y 

aunque su inclusión financiera aumentó, únicamente se logró llegar al 51%. A su vez, a 

pesar de que en 2020 el uso de los bancos aumentó en el país, también lo hicieron el 

número de instituciones financieras informales (Gobierno de Reino Unido, 2021). 

Es interesante también conocer que Nigeria se ha apoyado en las monedas digitales para 

incrementar su inclusión financiera, siendo el primer país de África en hacerlo, con la 

idea de que el blockchain aumente su Producto Interior Bruto en 29 mil millones de 
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dólares en la próxima década (Onu, 2021). La adopción del blockchain por Nigeria tuvo 

lugar en octubre de 2021, a través de la creación de la criptomoneda eNaira (Bączkowski, 

2022). 

No obstante, según datos del Microscopio (2018), Nigeria, impone restricciones respecto 

a qué personas pueden emitir dinero electrónico. Su regulación es muy estricta, estando 

sus precios regulados por el Banco Central lo que constituye una importante barrera para 

el acceso a los servicios financieros y restringe los movimientos que puedan tener lugar 

en este. Por ello, a pesar de que a nivel gubernamental se hayan realizado iniciativas junto 

con el sector privado que promueven la inclusión financiera, los avances han sido lentos 

y todavía hay gran campo de mejora.  

3.3 VARIABLES A ANALIZAR 

Para demostrar la hipótesis nos centraremos en unas variables que permiten medir la 

inclusión financiera y las instituciones en los dos países elegidos. 

3.3.1 Inclusión financiera 

Como ya se ha explicado previamente, los datos de inclusión financiera provienen de la 

base de datos Findex (Banco Mundial) que se ha utilizado de forma recurrente en estudios 

previos sobre inclusión financiera: Xu 2020, Zins et al. 2016, Grohmann et al. 2018, 

Pangbourne et al. 2020, Weber et al. 2019, Lashitew et al. 2019, Bachas et al. 2021, Le 

et al. 2019, entre otros. Por tanto, todos los datos e información de inclusión financiera se 

han obtenido de Findex, en línea con Demirgüç-Kunt et al. (2017). Esta importante base 

de datos ha sido financiada gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates y se ha publicado 

en los años 2011, 2014 y 2017. 

Contiene información sobre el uso que dan los adultos de cada país a sus cuentas 

bancarias, la forma en la que realizan pagos y ahorran, así como los préstamos que 

solicitan. Sus datos se han obtenido realizando encuestas a personas mayores de 15 años 

en más de 140 países. Con sus resultados se puede ver como a nivel mundial la inclusión 

financiera ha ido en aumento cada uno de estos años, ya que van incrementando el número 

de personas con cuenta bancaria, o utilizan un servicio de dinero móvil, aunque en los 
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países en desarrollo sigue existiendo desigualdad en estos indicadores entre mujeres y 

hombres.  

Lamentablemente, como ya se ha dicho los datos más recientes que tiene son de 2017, 

por lo que son los últimos que se utilizan. No recogen el impacto de la pandemia del 

Covid-19, ya que este virus en el 2017 no existía, por lo que también nos aporta una visión 

más objetiva de la situación de estos países sin la variación pasajera que inevitablemente 

ha tenido el coronavirus en el mundo, ya que actualmente la economía mundial está 

recuperando sus niveles previos a este fenómeno. 

a) Acceso a una cuenta bancaria 

Esta variable se utiliza en muchas ocasiones como representativa de la inclusión 

financiera, ya que mide la penetración bancaria de un país. El tener una cuenta bancaria, 

ofrece a las personas una herramienta financiera muy importante que les ayuda a realizar 

operaciones monetarias de manera más fácil y segura, a la vez que les permite ahorrar 

más cómodamente.  

En la encuesta, se recoge el porcentaje de los participantes que poseen una cuenta 

corriente en un banco u otra institución financiera, o que han utilizado algún servicio de 

dinero en el móvil en los últimos 12 meses. Estas cuentas las pueden tener ellos solos o 

compartida con alguien. El porcentaje global de este aumento ha ido en aumento, como 

se puede observar en los distintos años en los que se ha realizado la encuesta de Findex. 

Comenzó siendo de un 51% en 2011, que aumentó al 62% en 2014 y que luego creció al 

69% en 2017. A pesar de ello, existe una gran desigualdad entre países, pues algunos 

países como Pakistán tienen porcentajes muy bajos -en este caso de solo del 20%-, y en 

cambio en otros como Dinamarca, el porcentaje llega hasta el 100%.  

En los gráficos 6 y 7 se observa la evolución de este porcentaje en los años que se ha 

realizado la encuesta y se puede ver como en términos generales, este es mayor en Nigeria 

que en México. No obstante, a pesar de que estos porcentajes sean relativamente bajos 

respecto al resto de países, hay una gran diferencia entre ricos y pobres, concretamente 

de 20 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los individuos con más recursos 

económicos, tienen el doble de probabilidades de tener una cuenta bancaria.  
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Gráfico 6. Porcentaje de adultos mayores de 15 años con acceso a una cuenta bancaria en 

México  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Gráfico 7. Porcentaje de adultos mayores de 15 años con acceso a una cuenta bancaria en 

Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Es preocupante observar, cómo entre los años 2014 y 2017 este porcentaje ha disminuido, 

aunque no excesivamente. Pero por ello es necesario que los gobiernos de ambos países 

impulsen más estrategias para incrementar la inclusión financiera. En los Gráficos 8 y 9 

se recogen los motivos por los que las personas de México y Nigeria no tienen una cuenta 

corriente, lo que da indicios a los gobernadores y entidades regulatorias de las barreras 

que tienen que centrarse en romper y cómo deben ser las mencionadas estrategias para 

facilitar el proceso a sus habitantes. 
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Gráfico 8. Principales motivos por los que los adultos mayores de 15 años no tienen una cuenta 

bancaria en México 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Gráfico 9. Principales motivos por los que los adultos mayores de 15 años no tienen una cuenta 

bancaria en Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Esta base de datos también nos muestra que, en ambos países, los adultos que se 

encuentran fuera del mercado laboral, tienen menos posibilidades de tener una cuenta que 

los que tienen un trabajo o están buscándolo activamente. Por otro lado, en este aspecto 

hay más igualdad de género en México que en Nigeria, así que en este último país se debe 

priorizar la inclusión financiera para las mujeres.  

Como también se observa en los gráficos anteriores el principal motivo por el que no se 

tiene una cuenta bancaria es la falta de dinero, pero no solo en estos dos países si no 
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también globalmente, donde dos tercios de los encuestados por Findex dieron esta 

respuesta. El coste de los servicios es otra barrera importante, declarada por el 26% de 

los encuestados en todo el mundo como la razón principal por la que no tienen una cuenta. 

El siguiente motivo en orden de importancia es que otra persona de su familia ya la tiene, 

por lo que no la necesitan. No obstante, este último porcentaje suele ser más elevado en 

hombres que en mujeres, siendo reflejo una vez más de la brecha de género. 

A su vez, también es un motivo importante en México la desconfianza en las instituciones 

financieras; mientras que en Nigeria no es tan común. Por otro lado, en Nigeria la 

distancia a estas instituciones es una razón de peso, ya que el 14% de los encuestados la 

cita como la principal. Es destacable también que a pesar de que en general, en los países 

encuestados por Findex, las personas que no tienen una cuenta bancaria suelen 

encontrarse entre los más pobres del país, en Nigeria esto no se cumple en absoluto, lo 

que significa que tienen las mismas posibilidades de tener una cuenta los más ricos como 

los más pobres.  

b) Utilización de los servicios financieros 

Habiendo ya analizado los patrones que se dan en los dos países elegidos respecto a la 

posesión de una cuenta bancaria y los motivos por los que hay personas que todavía no 

están bancarizadas, se procede a estudiar a continuación los usos que las personas dan a 

sus cuentas y los comportamientos que siguen en estos sitios respecto al ahorro, los 

préstamos y la resiliencia financiera.  

Para empezar, se debe mencionar que según los datos de Findex, la cantidad de personas 

que realizaron pagos digitales aumentó del 41% en 2014 al 52% en 2017, especialmente 

en economías en desarrollo. No obstante, este dato varía considerablemente en unos 

países y en otros, y por ejemplo en Nigeria, el aumento en el porcentaje es mucho mayor. 

Los Gráficos 10 y 11 muestran la tenencia de una tarjeta de débito y crédito en México y 

Nigeria. Gracias a estas los usuarios pueden pagar con su dinero del banco sin la 

necesidad de retirar dinero en efectivo. En 2017, el 80% de las personas de países 

desarrollados usaron una tarjeta de crédito o débito, mientras que en las economías en 

desarrollo este porcentaje era únicamente del 22%. Las tarjetas de débito se utilizan 



39 

 

también para pagar con el dinero de la cuenta o retirar dinero por medio de un cajero 

automático.  

Gráfico 10. Porcentaje de adultos mayores de 15 años con una tarjeta de débito en México y 

Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Se puede observar que a pesar de que este porcentaje aumentó para ambos países entre 

2011 y 2017 de forma total, entre 2014 y 2017 disminuyó. No obstante, el aumento no 

siempre es un síntoma positivo, ya que hay países como Venezuela donde el porcentaje 

es muy elevado, debido a que su débil economía ha originado una carencia de dinero en 

efectivo. Esto hace que sus ciudadanos se vean obligados a pagar con tarjetas de débito 

siempre que puedan. 

Respecto a las tarjetas de crédito, estas son menos utilizadas tanto en México como en 

Nigeria, aunque con una clara superioridad del primero sobre el segundo. Se trata de un 

producto que las pocas personas que lo poseen suelen utilizarlo en abundancia, tanto para 

pagar sus facturas como para sus compras diarias.  
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Gráfico 11. Porcentaje de adultos mayores de 15 años con una tarjeta de crédito en México y 

Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

No obstante, en algunos países sucede que a pesar de que haya muchos usuarios con 

cuenta bancaria, no son tantos los que la utilizan, considerándose sus cuentas como 

inactivas. Esto sucede principalmente en países del Sur de Asia, alcanzándose el grado 

máximo en la India. Otros países con este porcentaje elevado son Afganistán, Nepal y Sri 

Lanka; pero en los dos países en los que se centra el análisis esto no sucede especialmente, 

ya que la cantidad de retiradas o depósitos de dinero realizados es relativamente alta - 

Gráfico 12-. 

Gráfico 12. Porcentaje de adultos mayores de 15 años (de entre los que sí tienen una cuenta 

bancaria) que realizaron una retirada o depósito de dinero en el año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2011 2014 2017

México

Nigeria

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2014 2017

México

Nigeria



41 

 

En 2017, el 69% de estas retiradas de dinero en México se realizaron mediante un cajero 

automático y el 24% a través de una sucursal. En cambio, en Nigeria estos porcentajes 

fueron del 71% y 21% respectivamente. Por otro lado, en los países en desarrollo, 

desgraciadamente las mujeres son más propensas que los hombres a tener una cuenta 

inactiva, siendo de nuevo India el máximo exponente de este fenómeno. 

La siguiente métrica a analizar es el ahorro, utilizado generalmente para realizar pagos en 

el futuro como inversiones en educación, un negocio, la jubilación o cualquier emergencia 

que pudiera surgir. En 2017, el 48% de los adultos del mundo reconocían haber ahorrado 

dinero el año anterior, aunque con grandes diferencias entre países según su grado de 

desarrollo, teniendo los más avanzados una tasa significativamente mayor.  

Gráfico 13. El ahorro en los adultos mayores de 15 años en México y Nigeria  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

De los que ahorran solo el 10% lo hace a través de una institución financiera en México 

y el 21% en Nigeria, por lo que la mayoría utilizan canales informales. Estos últimos son 

una alternativa para no tener que acudir a una institución formal y suelen consistir en un 

club de ahorro -como las asociaciones de ahorro y crédito rotativo- o una persona de fuera 

de la familia que se encarga de ahorrar por ellos. A su vez, también hay otras formas 

informales de ahorro, como por ejemplo amontonando dinero en efectivo o mediante 

activos inmobiliarios. 
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Tanto en México como en Nigeria, los hombres ahorran más que las mujeres, algo que 

suele suceder normalmente en los países en desarrollo. A su vez, las personas con un 

mayor nivel de educación también se ha comprobado que ahorran más, así como las que 

tienen unos mayores ingresos. Respecto a las principales razones por las que las personas 

ahorran, estas se recogen en el Gráfico 14. Como se puede observar, en México suele ser 

más para la jubilación, mientras que, en Nigeria para empezar, operar o expandir un 

negocio.  

Gráfico 14. Motivo por el que los adultos mayores de 15 años ahorran en México y Nigeria  

  

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

El Gráfico 15 muestra la cantidad de adultos que piden préstamos en México y Nigeria, 

observándose una disminución entre los años 2014 y 2017. Es interesante ver también el 

motivo por el que los solicitan y la entidad a la que piden prestado -Gráficos 16 y 17-. En 

estos países se suelen pedir más por motivos de salud y sanidad, mientras que en Nigeria 

esto ha variado entre 2014 y 2017, siendo primero para crear o expandir un negocio y en 

2017 por motivos de salud y sanidad.  
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Gráfico 15. Cantidad de préstamos realizados por los adultos mayores de 15 años en México y 

Nigeria  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Gráfico 16. Motivo por el que los adultos mayores de 15 años solicitan préstamos en México y 

Nigeria  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

En el gráfico 17 se puede observar como en ambos países la mayoría de las veces que se 

pide dinero prestado es de forma informal, acudiendo a familiares o amigos. 
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Gráfico 17. Fuente de financiación del préstamo  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017)12 

Es importante también analizar la resiliencia financiera de las personas frente a 

situaciones adversas que puedan ocurrir inesperadamente. Para evaluarlo, Findex 

preguntó a sus encuestados si tendrían disponible una cantidad equivalente al 5% del PIB 

per cápita el mes siguiente. En Nigeria esta posibilidad es mayor que en México, tanto en 

el año 2014 como en el 2017. 

Gráfico 18. Resiliencia financiera de los adultos mayores de 15 años en México y Nigeria   

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

 
12 Nota: no hay datos sobre tienda en 2017, ni sobre club de ahorro en 2014 
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En México, la principal fuente de estos fondos para emergencias, procedía en 2017 de 

salarios -en un 31%-, mientras que en Nigeria de dinero de la familia o amigos -en un 

35%-. En ningún caso provenía de dinero ahorrado, mientras que globalmente sí que se 

trata de la principal fuente para los países más desarrollados.  

c) Internet y los servicios financieros13 

Es importante estudiar también el papel que tienen las nuevas tecnologías en la inclusión 

financiera. Se cree que el uso de cuentas de dinero móvil ayuda a reducir la desigualdad 

entre ricos y pobres respecto a la tenencia de cuentas corrientes, así como la desigualdad 

entre hombres y mujeres en todo el mundo. Del 69% de los adultos del mundo que poseen 

una cuenta, solo el 4% tiene una cuenta de dinero móvil. Suele ser más común la posesión 

de estas cuentas entre los más jóvenes, aunque esto depende del país que se trate. 

Las cuentas en el móvil pueden jugar un papel fundamental en las economías más débiles, 

especialmente en las que la titularidad general de las cuentas es muy baja. Se trata de una 

oportunidad para que las mujeres, los pobres y demás grupos excluidos socialmente 

puedan acceder al sistema financiero de una forma más sencilla para ellos. 

Desgraciadamente, los porcentajes de cuentas de dinero móvil son exageradamente bajos 

en México y Nigeria, a pesar de que entre 2014 y 2017 haya habido un estrecho 

crecimiento, como se observa en el Gráfico 19. 

Gráfico 19. Titularidad de una cuenta de dinero móvil por los adultos mayores de 15 años en 

México y Nigeria 

 

 
13 Findex solo proporciona datos de móviles desde 2014. 
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Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

Por otro lado, el internet supone una alternativa muy cómoda y eficiente para realizar 

pagos, en vez de tener que recurrir a las cuentas bancarias tradicionales. En las economías 

más avanzadas, la mitad de los adultos usaron el internet o su móvil para realizar un pago 

en 2017. No obstante, este porcentaje solo llega al 19% en los países en desarrollo. En 

México y Nigeria, como se ve en el Gráfico 20, la cantidad de personas que usaron el 

internet, bien para pagar facturas o bien para comprar algo online, es muy baja comparada 

con el resto de países. Se debe aclarar que el comprar algo online no significa que se haya 

pagado digitalmente, ya que, en muchos países en desarrollo, las personas pagan en 

efectivo después de haber encargado un producto por internet.  

Gráfico 20. Desglose de los pagos realizados a través de internet en 2017 por los adultos 

mayores de 15 años  

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

En el Gráfico 21 se puede observar cómo el porcentaje de personas que realizaron o 

recibieron pagos digitales disminuyó entre 2014 y 2017, teniendo en general Nigeria 

valores más altos que México para estas métricas. Con este gráfico se finaliza el estudio 

de las variables que miden la inclusión financiera.  
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Gráfico 21. Porcentaje de adultos mayores de 15 años que realizaron o recibieron pagos 

digitales 

 

Fuente: Elaboración propia desde la base de datos Findex (2017) 

3.3.2 Indicadores institucionales 

Para medir los indicadores institucionales, se han realizado cinco grupos distintos que 

cada uno mide un aspecto diferente de los países. Estos son los siguientes: gobernanza, 

educación, economía, social y sanidad. La agrupación se ha realizado siguiendo los NBS 

o también llamados “National Business Systems”, que ya han sido explicados en detalle 

en el Capítulo 2. También se ha realizado en base a todo lo leído de los indicadores sobre 

el MIFI, mencionados en el primer capítulo, aunque adaptado al análisis en cuestión. 

Whitley considera que las instituciones son muy diferentes en cada país y los NBS las 

caracterizan basándose en las actividades económicas (Ioannou et al., 2012). Los NBS 

son definidos por Whitley (1999, p.33) como “patrones distintivos de organización 

económica que varían en su grado y modo de coordinación de las actividades económicas, 

y en la organización y las interconexiones entre, propietarios, gerentes, expertos y otros 

empleados”.  

a) Gobernanza 

El principal medidor de la gobernanza es el Índice de Percepción de la Corrupción -o 

IPC-, que se publica cada año por la Organización de Transparencia Internacional y mide 

la percepción que tienen los ciudadanos de un país de la corrupción en el sector público. 
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Emplea una escala del 0 al 100, siendo el 0 la percepción de una alta corrupción y el 100 

de una baja. En 2021, México tuvo una puntuación de 31 puntos, situándose el 124 de 

180 países en ausencia de corrupción y Nigeria de 24, siendo el 154 (IPC, 2021). 

En la tabla 4 se desglosan los “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” de Kaufmann 

et al. (2010), que consisten en seis indicadores que miden distintas dimensiones de la 

gobernanza, a nivel individual y agregado. Definen la gobernanza como las tradiciones e 

instituciones por las que se ejerce la autoridad en un país. Cada una de las puntuaciones 

de la tabla refleja la posición del país en ese indicador respecto a los 180 países.  

Tabla 4. Indicadores Mundiales de Buen Gobierno para México y Nigeria 
 

MÉXICO NIGERIA 
 

2014 2017 2020 2014 2017 2020 

Voz y responsabilidad 48,8 42,9 44,9 29,6 35,5 32,4 

Estabilidad política y Ausencia 

de violencia o terrorismo 

17,6 17,6 17,9 5,2 5,2 4,7 

Eficacia del gobierno 61,5 55,2 46,2 12 15,9 13 

Calidad regulatoria 66,8 63,9 54,8 23,6 16,8 14 

Estado de derecho 38 31,7 26,9 13,5 18,8 21,2 

Control de la corrupción 24,5 18,3 21,6 8,2 12,5 13,5 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 14 

A continuación, se procede a explicar lo que mide cada uno de estos indicadores según el 

estudio de Kaufmann et al. (2010). El primero de ellos es “Voz y responsabilidad” y 

refleja la participación de los ciudadanos en las elecciones políticas y las libertades de 

expresión, asociación y de medios de comunicación. “Estabilidad política y Ausencia de 

violencia o terrorismo” mide la inestabilidad o violencia política, como por ejemplo el 

terrorismo. Por otro lado, la “Eficacia del gobierno” mide la calidad de los servicios 

públicos, de la administración y su grado de independencia, de las políticas 

gubernamentales, así como el compromiso del gobierno con dichas políticas.  

 
14 Los datos provienen de los “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” 
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En cuanto a la “Calidad regulatoria” refleja la capacidad del gobierno para implementar 

políticas y regulaciones que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. El 

“Estado de derecho” recoge la confianza y respeto de los agentes del orden hacia las 

normas societarias, la calidad del cumplimiento contractual, los derechos de propiedad, 

la policía y los tribunales, y el grado de violencia y delincuencia. Por último, el “Control 

de la corrupción”, mide el ejercicio del poder público en beneficio privado, incluyendo 

todo tipo de corrupción, y la presencia de los intereses privados en el Estado.   

b) Educación 

Tabla 5. Indicadores de educación para México y Nigeria 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 15 

 

 

 
15 N.D. significa que ese dato no está disponible 

 
MÉXICO NIGERIA 

 
2014 2016 2018 2014 2016 2018 

Tasa de alfabetización de 

jóvenes (15-24 años) 

99% 99,1% 99,3% N.D. N.D. 75% 

Tasa de alfabetización de 

adultos (25-64 años) 

95,6% 95,9% 96,5% N.D. N.D. 57,4% 

Tasa de alfabetización de 

ancianos (+ de 65 años) 

77,6% 78,9% 80,7% N.D. N.D. 28,3% 

Número de ataques a 

estudiantes, personal e 

instituciones 

0 0 12 505 505 19 

Ayuda oficial para becas 

(millones de euros) 

8,2 4,4 8,4 3,9 4,6 10,7 

Duración de la enseñanza 

obligatoria 

14 14 14 9 9 9 
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c) Economía 

Tabla 6. Indicadores de economía para México y Nigeria 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 
MÉXICO NIGERIA 

 
2014 2016 2019 2014 2016 2019 

PIB ($) billones 1,315 1,078 1,269 0,546 0,404 0,448 

Crecimiento anual del PIB 

per cápita 

+1,54 +1,4 -1,26 +3,51 -4,17 -0,38 

Inflación, precios al 

consumidor 

4% 2,8% 3,6% 8,1% 15,7% 11,4% 

Penetración de internet 44,4% 59,5% 70,1% 21% 25,7% 33,6% 

Penetración móvil 87,2% 90,6% 95,7% 78,8% 83% 91,8% 

Tasa de interés real -0,9% -0,8% 4,1% 11,4% 6,7% 4,5% 

Importaciones (% del 

PIB) 

33,1% 39% 39,1% 12,5% 11,5% 19,8% 

Exportaciones (% del 

PIB) 

31,9% 37% 38,8% 18,4% 9,2% 14,2% 

Formación bruta de 

capital (% del PIB) 

21,9% 23,6% 21,2% 15,8% 15,4% 25,4% 

Capitalización bursátil (% 

del PIB) 

36,5% 32,5% 32,6% 11,5% 7,4% 9,8% 

Relación entre capital 

bancario y activos 

10,8% 9,9% 11% 10,4% 11,4% 7,3% 
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d) Social 

Tabla 7. Indicadores sociales para México y Nigeria 
 

MÉXICO NIGERIA 
 

2014 2016 2018 2014 2016 2018 

% de la población 

viviendo en pobreza 

N.D. N.D. 41,9%  N.D. N.D. 40,1% 

Toneladas de emisiones de 

CO2 por persona  

3,8% 3,89% 3,74% 0,66% 0,58% 0,66% 

Índice de Capital Humano 

(0-1) 

N.D. N.D. 0,61 N.D. N.D. 0,35 

Crecimiento de la 

población 

1,28% 1,2% 1,13% 2,67% 2,63% 2,59% 

Escaños ocupados por 

mujeres en los 

parlamentos nacionales  

37,4% 42,4% 48,2% 6,7% 5,6% 5,6% 

Población rural 21% 20,4% 19,8% 53% 51,3% 49,7% 

Tasa de desempleo (% de 

la fuerza de trabajo) 

4,8% 3,9% 3,3% 4,6% 7,1% 8,2% 

Tasa de suicidios (por 

cada 100.000 habitantes)  

5,7 5,6 5,4 3,9 3,7 3,5 

Contaminación del aire 

(microgramos por metro 

cúbico) 

23,1 20,7 20,9 48,6 71,4 71,8 

Índice de GINI 48,7 46,3 45,4 N.D. N.D. 35,1 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 16 

 

 

 

 
16 N.D. significa que ese dato no está disponible 
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e) Sanidad 

Tabla 8. Indicadores de sanidad para México y Nigeria 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

 
17 Este dato es de 2012 
18 Este dato es de 2020 

 
MÉXICO NIGERIA 

 
2014 2016 2019 2014 2016 2019 

Población desnutrida 4,4% 5,8% 7,2% 9,3% 9,4% 14,6% 

Niños con sobrepeso 9%17 5,3% 6,3% 1,8% 1,5% 1,6%18 

Niños vacunados contra el 

sarampión 

97% 96% 73% 44% 51% 54% 

Niños con anemia 22,9% 22,2% 21,7% 71,5% 70,9% 68,9% 

Población infectada de 

SIDA 

0,27% 0,27% 0,27% 0,9% 0,81% 0,69% 

Personas con acceso a 

servicios sanitarios básicos 

88,2% 89,6% 91,7% 37,5% 39,2% 41,8% 

Tasa de fertilidad 

(nacimientos por cada 

mujer) 

2,2 2,2 2,1 5,7 5,5 5,3 

Gasto sanitario (% del 

PIB) 

5,6% 5,6% 5,4% 3,3% 3,6% 3% 

Esperanza de vida 74,9 74,9 75,1 52,7 53,5 55 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtienen al comparar la evolución 

histórica de la inclusión financiera en México y Nigeria con la de sus indicadores 

institucionales, para poder analizar con ello el impacto que tienen estos últimos en la 

inclusión financiera. Basándose en la literatura previa y para alcanzar unos resultados más 

coherentes, se han elegido solamente dos indicadores de cada condición institucional, que 

ya han sido utilizados previamente por otros autores para medirla. De nuevo se recalca 

que Findex solo proporciona información de los años 2011, 2014 y 2017 por lo que serán 

los únicos que se podrán utilizar para observar la correlación. 

Como representante de la inclusión financiera se utilizará el número de personas con una 

cuenta bancaria, variable que se considera en infinitud de estudios como representativa 

directa de la penetración bancaria (Fungácová et al., 2015; Anson et al, 2013; Cnaan et 

al., 2012; Paramasivan et al, 2013). Para comenzar se va a estudiar la influencia de las 

variables de gobernanza en la inclusión financiera. Para medir esta institución se utilizará 

el “Control de la corrupción” de cada uno de los países (Ajide, 2020; Olloqui et al., 2015; 

Navarro, 2018) y su “Calidad regulatoria” (Chen et al., 2019; Anarfo et al., 2020; Bruno 

et al., 2010), dos de los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno.    

Gráfico 22. Correlación entre las variables de gobernanza y el acceso a una cuenta bancaria 

de las personas mayores de 15 años en México  

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 
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Analizando los Gráficos 22 y 23 se observa cómo la calidad regulatoria en México influye 

positivamente en la inclusión financiera, representada por la tenencia de una cuenta 

bancaria. En Nigeria esta afirmación solo se cumple de forma parcial, es decir entre los 

años 2014 y 2017 disminuyen tanto la calidad regulatoria como la inclusión financiera, 

pero entre 2011 y 2014 llevan un curso independiente. Por otro lado, no se ha demostrado 

que el control de la corrupción tenga correlación con la inclusión financiera en ninguno 

de los dos países.  

Gráfico 23. Correlación entre las variables de gobernanza y el acceso a una cuenta bancaria 

de las personas mayores de 15 años en Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

Para analizar el impacto de las condiciones educativas de un país en su grado de inclusión 

financiera se han seleccionado dos variables: el porcentaje de inscripción escolar en 

primaria19 (Bommier et al., 2000 y Hurtado et al., 2018) y el volumen de las becas para 

estudios, en millones de dólares (Dassin et al., 2017; Omeje et al., 2015 y Callender, 

2009). 

 

 

 
19 Este porcentaje podrá ser mayor que 100 porque incluye a estudiantes que hayan repetido grados y a 

otros que hayan ingresado de forma precoz o tardía en la escuela primaria. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5

10

15

20

25

30

2011 2014 2017

A
cc

es
o

 a
 u

n
a 

cu
en

ta
 b

an
ca

ri
a

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
go

b
er

n
an

za

Años

Control de la corrupción

Calidad regulatoria

Tenencia de una cuenta
bancaria



55 

 

Gráfico 24. Correlación entre las variables de educación y el acceso a una cuenta bancaria de 

las personas mayores de 15 años en México 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

En el Gráfico 24 se puede observar cómo las ayudas destinadas a la educación y la 

inclusión financiera se correlacionan positivamente en México, pero de nuevo en Nigeria 

esto solo se cumple parcialmente, ya que entre 2014 y 2017 aumentan las ayudas a los 

estudios, pero no lo hace la tenencia de una cuenta bancaria. Respecto a la relación 

existente entre la tasa de escolarización primaria y la inclusión financiera, también hay 

una relación lineal pero que solo se cumple de forma parcial. En México entre el 2014 y 

el 2017 ambas disminuyen y en Nigeria sucede lo mismo en ese período de tiempo. Pero 

entre 2011 y 2017 no se observa correlación entre ellas.  

Gráfico 25. Correlación entre las variables de educación y el acceso a una cuenta bancaria de 

las personas mayores de 15 años en Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 
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De las variables que miden las instituciones económicas se han seleccionado el Producto 

Interior bruto -en billones de dólares- (King et al. (1993) y Chithra et al., 2013) y la 

Capitalización bursátil como porcentaje del PIB (Ioannou et al., 2012; Demirgüç-Kunt et 

al., 2012 y Emara et al., 2021). 

Gráfico 26. Correlación entre las variables de economía y el acceso a una cuenta bancaria de 

las personas mayores de 15 años en México20 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

Como se ve en los Gráficos 26 y 27, el PIB y la capitalización bursátil están 

correlacionadas positivamente con la inclusión financiera, ya que aumentan y disminuyen 

en cada uno de estos dos países a la vez que lo hace la tenencia de una cuenta bancaria. 

Gráfico 27. Correlación entre las variables de economía y el acceso a una cuenta bancaria de 

las personas mayores de 15 años en Nigeria21 
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Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

El siguiente indicador institucional a estudiar es el social. Para ello se ha elegido el Índice 

de Desarrollo Humano (Datta et al., 2019 y Nanda et al., 2016), por ser uno de los 

indicadores más completos del desarrollo social; y la tasa de desempleo (Mehry et al., 

2021 y Alshyab et al., 2021).  

Gráfico 28. Correlación entre las variables sociales y el acceso a una cuenta bancaria de las 

personas mayores de 15 años en México 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial y Datosmacro (para el IDH). 

Tanto en México como en Nigeria, la tasa de desempleo ha llevado una evolución lineal 

en los tres años estudiados, en el primer caso disminuyendo con el tiempo y en el segundo 

aumentando. Se puede decir por ello que es independiente a la inclusión financiera ya que 

no han seguido el mismo cauce. Respecto al Índice de Desarrollo Humano, este tiene una 

correlación parcial positiva con la posesión de una cuenta bancaria, es decir, aumenta a 

la vez que lo hace ésta en ambos países, pero solamente entre los años 2011 y 2014, no 

entre el 2014 y el 2017. 
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Gráfico 29. Correlación entre las variables sociales y el acceso a una cuenta bancaria de las 

personas mayores de 15 años en Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial y Datosmacro (para el IDH). 

Por último, se va a estudiar la correlación entre las condiciones sanitarias de un país y 

su grado de inclusión financiera. Como ya se ha explicado previamente, esta es la mayor 

aportación del trabajo pues existe una escasez en la literatura sobre el tema. Después de 

analizar las distintas variables sanitarias y su relación con la tenencia de una cuenta 

bancaria tanto en México como en Nigeria, se ha observado que esta es muy débil ya que 

la mayoría actúan de forma independiente. No obstante, sí se ha podido comprobar una 

ligera relación con el porcentaje de la población desnutrida y el Gasto sanitario medido 

como porcentaje del PIB. 

Gráfico 30. Correlación entre las variables de sanidad y el acceso a una cuenta bancaria de las 

personas mayores de 15 años en México 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 
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Se puede observar en el Gráfico 30 como cuando aumenta el gasto sanitario incrementa 

también el acceso a una cuenta bancaria en México y viceversa, por lo que se relacionan 

positivamente. A su vez, la desnutrición se correlaciona de forma negativa con la 

inclusión financiera en México, ya que cuando la desnutrición disminuye aumenta esta 

última y viceversa. No obstante, en Nigeria no sucede lo mismo, considerándose estas 

variables como independientes; por lo que dicha correlación solo sucede en algunos 

países.  

Gráfico 31. Correlación entre las variables de sanidad y el acceso a una cuenta bancaria de las 

personas mayores de 15 años en Nigeria 

 

Fuente: Elaboración propia desde el Banco Mundial 

Habiendo estudiado estas relaciones se va a declarar si la Hipótesis a analizar se cumple 

o no. Se recuerda que esta era la siguiente: Las condiciones institucionales de un país 

influyen en su nivel de inclusión financiera. 

Pues bien, observando los resultados del estudio la hipótesis se cumple por completo 

respecto a las instituciones económicas, ya que tanto en México como en Nigeria las dos 

variables escogidas, se relacionan positivamente con la inclusión financiera, 

corroborando con esto las afirmaciones de los estudios ya citados previamente. Este 

resultado considero que tiene mucha lógica, ya que cuanto más próspera sea la economía 

de un país, mejores serán las condiciones que predispongan a sus ciudadanos a realizar 

actividades financieras como el ahorro. No obstante, si el país vive en situaciones de 

pobreza, esta labor la tendrán más complicada.  
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Algo parecido sucede con la capitalización bursátil. Esta refleja el porcentaje del PIB que 

representan las empresas que cotizan en el mercado y como dijo Warren Buffett es 

probablemente el principal indicador de la valoración de un mercado. En los dos países 

escogidos cuando esta aumenta también lo hace su grado de inclusión financiera. Es decir, 

al aumentar la valoración de las empresas en bolsa, esto ayuda a que la economía del país 

crezca y por tanto más personas salgan de la pobreza pudiendo acceder a los servicios 

financieros básicos.  

En cuanto a las instituciones sanitarias, que se recuerda que es la principal aportación 

para la comunidad científica de este trabajo, se ve que la hipótesis solo se cumple para 

México, pero no para Nigeria, donde la inclusión financiera y las variables sanitarias 

tienen comportamientos independientes. Esto podría estar relacionado con el Índice de 

Fragilidad recogido en la Tabla 3. Mientras que en México tiene un valor de 71,5 en 

Nigeria este es de 99,9; siendo uno de los países con peor puntuación en este ranking.  

En mi opinión, al tener unas condiciones de por sí bastante inadecuadas, en Nigeria la 

inclusión financiera no aumenta cuando estas mejoran porque ya hay muchas otras 

cuestiones de las que se ocupan antes de la inclusión financiera, según su orden de 

prioridades. No obstante, creo que, si el estudio se hubiera podido realizar con muchos 

más países del mundo, sí se habría observado en bastantes de ellos una correlación entre 

ambas variables. En los países con un sistema sanitario público eficaz, sus ciudadanos no 

tienen que recurrir a sus ahorros para poder financiar el coste de los tratamientos médicos 

que necesitan. A la inversa, si se incluye financieramente a las personas, estas dispondrán 

de más fondos para cuidar su salud y llevar un estilo de vida más saludable.  

Pero como ya se ha dicho previamente la inclusión financiera no solo afecta a la salud 

física sino también a la mental. Lamentablemente en este estudio no se ha podido analizar 

la correlación entre ambas, ya que aparte de que se ha optado únicamente por escoger dos 

variables para medir cada condición institucional, intentándose que estas fueran las más 

relevantes, hay también una carencia de estos datos para México y Nigeria. Pues bien, 

citando de nuevo a Ajefu et al. (2020), la inclusión financiera incrementa la seguridad y 

estabilidad económica de las familias y también reduce el estrés al que estas se ven 

sometidas. A su vez, mejora la salud y reduce la pobreza al proporcionar un mejor acceso 
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a los seguros sanitarios y ayudar a evitar recursos alternativos de financiación con peores 

condiciones; ofreciendo con todo ello mayor tranquilidad.  

Respecto a los indicadores de gobernanza, no se ha encontrado evidencia suficiente de 

que estén relacionados con la inclusión financiera. Únicamente se ha visto una correlación 

positiva entre la calidad regulatoria y la inclusión financiera en México, mientras que en 

Nigeria de forma parcial. Esto tiene sentido, ya que una legislación justa y estable es el 

entorno perfecto para que las instituciones financieras se desarrollen de forma plena. La 

corrupción según las graficas obtenidas, parece no guardar ninguna relación con la 

inclusión financiera, pero de nuevo creo que sucede algo parecido que con la sanidad. En 

la Tabla 4 se observa como ambos países tienen un control de la corrupción 

extraordinariamente bajo, por lo que por mucho que este aumente o disminuya no se verá 

reflejado en la inclusión financiera al seguir siendo demasiado bajo. Podría ser que para 

que verdaderamente influyera en esta variable, tendría que alcanzar unos valores mínimos 

como punto de referencia. 

Por otro lado, la hipótesis se cumple de forma parcial para las condiciones educativas en 

Nigeria, con mayor evidencia de correlación en México. Esto podría ser porque México 

tiene unos niveles de escolarización mayores que en Nigeria, por lo que esta variable le 

afecta más. Es clave la formación recibida en los colegios y universidades para que las 

personas puedan disponer de sus finanzas de la forma correcta. La educación financiera 

juega un papel fundamental en el modo en el que las personas acceden a los servicios 

financieros. Muchas de ellas no acceden porque consideran que estos no son demasiado 

importantes, pero en cuanto descubren todos sus beneficios generalmente cambian de 

opinión. A su vez las ayudas del gobierno a la educación, aumentan la tasa de escolaridad, 

permitiendo a las personas obtener mejores trabajos posteriormente y de tal modo ganar 

más dinero y poder decidir más libremente qué hacer con él.   

Por último, las instituciones sociales también se relacionan positivamente de forma 

parcial con la inclusión financiera en ambos países, en concreto el IDH; pero respecto a 

otras variables no se ha encontrado correlación. Es algo indudable el que el IDH y la 

inclusión financiera se correlacionan ya que la segunda influye directamente en él. Si las 

personas no tienen acceso a una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito no han alcanzado 



62 

 

un grado de desarrollo mínimo y esto puede significar perfectamente que no tienen los 

recursos suficientes para vivir dignamente.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

La inclusión financiera es un tema de gran actualidad y que afortunadamente se ha 

incluido en los últimos años en los objetivos de la mayoría de gobiernos del mundo. 

Resulta impactante descubrir la cantidad de personas que hoy en día, desgraciadamente, 

no tienen acceso a servicios financieros básicos que todos damos por supuestos como por 

ejemplo la tenencia de una cuenta bancaria o el acceso a préstamos. Es por ello por lo que 

infinitud de asociaciones luchan a diario por que estas desigualdades vayan 

desapareciendo poco a poco y nos vayamos acercando a un mundo más justo. Para 

lograrlo es importante conocer los factores que influyen en ella y así poder trabajarlos 

para llegar a nuestro fin.  

El presente trabajo ha tratado de demostrar la siguiente hipótesis: Las condiciones 

institucionales de un país influyen en su nivel de inclusión financiera. Para ello, estas 

condiciones se han agrupado en cinco categorías: gobernanza, educación, economía, 

social y sanidad. Cada una de las dos variables a contrastar se puede medir de diversas 

formas, que han sido todas explicadas en el apartado de metodología. No obstante, 

únicamente se han elegido dos indicadores de cada condición institucional para lograr 

obtener unos resultados más claros. En cuanto a la inclusión financiera, esta se ha 

representado por el acceso a una cuenta bancaria, variable que mide directamente la 

penetración bancaria en el país.  

La contrastación de la hipótesis se ha llevado a cabo mediante un estudio de casos 

escogiendo para ello los países de México y Nigeria -en los años 2011, 2014 y 2017- por 

sus suficientes similitudes, así como diferencias entre ellos que los hacen una 

comparación apta y valiosa. Los resultados han demostrado que la única variable que 

tiene correlación real con la inclusión financiera en ambos países es la económica, ya que 

es la única que se cumple en ambos países.  

Se puede decir con bastante convencimiento que cuanto más próspero económicamente 

sea un país, mayor será su grado de inclusión financiera, afirmación que ya ha sido 

demostrada por infinitud de estudios previos. Los países más ricos suelen disponer de 

unas instituciones financieras -bancos, cajas de ahorros- más fortalecidas y capaces de 

soportar una mayor carga de sus clientes. El crecimiento económico de un país a través 
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de, por ejemplo, su tasa de interés, influirá en los comportamientos frente al ahorro y las 

inversiones de sus ciudadanos, y supondrá un verdadero apoyo para estos.   

A su vez, en México se ha probado que las instituciones sanitarias guardan relación con 

la inclusión financiera, pero no en Nigeria. Esto podría estar relacionado con la diferencia 

de calidad de la sanidad de cada uno, siendo la de México mucho mejor que la de Nigeria, 

donde esta todavía tiene gran margen de mejora. Esta era la principal institución que se 

pretendía probar con este trabajo, por la escasez de literatura previa encontrada sobre el 

tema.  

Las razones que pueden explicar este nexo, que se cumple solo en algunos países, son 

varias, como por ejemplo que, al disponer un país de sanidad pública eficaz, sus 

ciudadanos no necesitarán invertir su dinero en tratamientos médicos, pudiendo disponer 

de fondos para acceder a las instituciones financieras. También la inclusión financiera 

aumenta la estabilidad económica familiar y reduce el estrés al que se pueden ver 

sometidos por cuestiones financieras, reduciendo con ello el riesgo de contraer diversas 

enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión.  

En cuanto a las instituciones de gobernanza, solo se ha visto que están relacionadas de 

forma parcial, ya que únicamente se ha cumplido la hipótesis con la variable calidad 

regulatoria en ambos países, pero no con la corrupción. Esto tiene sentido, ya que la 

calidad política de un gobierno va a influir en la elección de la destinación de los fondos 

que dispone, bien para su propio provecho o para el interés común de todos sus 

ciudadanos. Por otro lado, el entorno regulatorio es un elemento clave para el desarrollo 

adecuado de las instituciones financieras, siendo el que determina el alcance de las 

operaciones financieras que pueden realizar.  

Sobre la relación entre las instituciones educativas y la inclusión financiera esta se ha 

probado también de forma parcial en ambos países, aunque con mayor evidencia en 

México. La educación financiera es un elemento esencial para el acceso de las personas 

a los servicios financieros básicos, ya que muchas de ellas no acceden porque no los 

conocen en plenitud. A su vez, las becas educativas permiten que las personas sin recursos 

puedan estudiar, por lo que gracias a ello obtendrán mejores trabajos y tendrán mas 

posibilidades de estar incluidas financieramente. 
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 La última condición institucional estudiada ha sido la social, de la cual únicamente se ha 

obtenido una evidencia parcial, en los dos países, de su correlación con la inclusión 

financiera. Esto se ha probado solamente con el Índice de Desarrollo Humano, ya que se 

ha visto que el desempleo lleva un curso independiente y lineal tanto en México como en 

Nigeria. Las calidades de vida de las personas están influenciadas por diversos factores 

como la contaminación del aire, la igualdad de género o la pobreza. Ya se ha probado en 

numerosos estudios que la pobreza está estrechamente relacionada con la inclusión 

financiera ya que facilita el ahorro y evita la necesidad de recurrir a instrumentos 

financieros informales. 

Se debe añadir que desafortunadamente, como la mayoría de los trabajos, este tiene una 

pequeña limitación. Esta consiste en que los resultados se han deducido mediante 

correlaciones entre las distintas variables y no causalidad, la cual nos habría llevado a 

resultados más fiables. Pero para estudiarlo mediante causalidad habría hecho falta 

utilizar técnicas econométricas de regresión lineal que exceden de los objetivos de este 

trabajo. Otra limitación que se podría mencionar es que en la muestra solo se han incluido 

dos países, a pesar de que habría sido interesante y se podría haber demostrado mejor la 

hipótesis si se hubiesen seleccionado a muchos otros más.  

Como ya se ha explicado, la inclusión financiera es una herramienta clave para disminuir 

la pobreza (Espiga, 2020; Bruhn et al., 2009; Burgess et al., 2005), reto global que nos 

atañe a todos los ciudadanos actualmente. Si se profundiza más en este medio, los 

resultados que se podrán alcanzar serán exponenciales y se estará ayudando a infinitud de 

personas en países subdesarrollados a tener unas condiciones de vida más dignas y 

equiparables al resto de los ciudadanos. Por lo que es labor de todos, contribuir a estrechar 

la brecha tan profunda que existe hoy en día entre países desarrollados y subdesarrollados.    

Por último, en este capítulo se quiere hacer un breve comentario sobre la relación entre la 

inclusión financiera y el riesgo de crédito, tema que considero muy interesante. Al 

otorgarse un préstamo, las entidades financieras evalúan el riesgo de crédito del 

prestatario, es decir si lo podrá repagar en tiempo y modo; y cuál sería la pérdida en caso 

de que no lo hiciera (Bazarbash, 2019). Si el riesgo de crédito es elevado, hay muy pocas 

probabilidades de que se otorgue finalmente ese préstamo, quedando la persona excluida 
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financieramente. Se trata de un tema muy amplio que excede del ámbito de este estudio, 

pero considero interesante dejarlo mencionado como futura línea de estudio.  
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