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Introducción
La Superintendencia Financiera de Colom-
bia y Banca de las Oportunidades tienen el 
placer de presentar la duodécima edición del 
Reporte de Inclusión Financiera. Construido 
a partir de datos provenientes de la oferta, 
este documento mide el acceso y el uso de 
productos y servicios financieros por parte 
de los colombianos, convirtiéndose con el 
paso del tiempo en un referente para iden-
tificar avances y fortalecer la política pública 
en la materia. El objetivo de este informe es 
ofrecer un análisis de la situación actual de 
la inclusión financiera en Colombia, resaltan-
do los logros alcanzados, los desafíos que 
persisten y las oportunidades que se vislum-
bran para impulsar el bienestar financiero de 
los colombianos, especialmente de aquellos 
que hacen parte de la economía popular.

En los últimos años, Colombia ha imple-
mentado una serie de políticas y programas 
encaminados a promover la inclusión finan-
ciera de todos los ciudadanos, independien-
temente de su ubicación geográfica, nivel 
socioeconómico o condición social. Estos 
esfuerzos se han materializado mediante el 
diseño y el desarrollo de productos innova-
dores, la colaboración entre entidades públi-
cas y privadas, y la adopción de tecnologías 
disruptivas que han transformado el pano-
rama financiero del país. En un mundo en 

constante evolución, el acceso a servicios 
financieros se ha convertido en muchos ca-
sos en una necesidad para el desarrollo eco-
nómico y social. En este contexto, Colombia 
ha demostrado su compromiso con la supe-
ración de las barreras que limitan el acceso 
y el uso con equidad del sistema financiero.

Los resultados observados confirman una 
evolución positiva en materia de inclusión fi-
nanciera en la última década. El indicador de 
acceso nacional, definido como el porcenta-
je de adultos que tenía por lo menos un pro-
ducto financiero, subió de 67,2 % en 2012 
a 92,3 % en 2022. Es decir, más de 14 mi-
llones de adultos han accedido al sistema 
financiero por primera vez en los últimos diez 
años. Así mismo, se han logrado avances 
importantes en materia de uso, pasando de 
un indicador de 77,2 %, con una diferencia 
de más de 10 puntos porcentuales a lo ob-
servado hace siete años. En cuanto a cober-
tura, hay presencia de corresponsales acti-
vos en la totalidad de municipios del país y 
se ha reducido el número de municipios con 
cobertura vulnerable en los últimos años. De 
esta forma se evidencia una mayor profundi-
zación de los ecosistemas transaccionales y 
canales digitales, así como la consolidación 
de la corresponsalía física y el desarrollo de 
los nuevos modelos digitales y móviles. 



El reto más apremiante en inclusión financiera es el 
cierre de brechas. En este sentido, se deben redoblar 
esfuerzos para acercar los servicios financieros 
formales a grupos específicos de la población que 
tradicionalmente han presentado mayores niveles 
de vulnerabilidad financiera, como las unidades 
productivas de baja escala, la población rural y las 
mujeres con menores ingresos. 

Queremos agradecer por su esfuerzo y de-
dicación en la elaboración de este reporte al 
equipo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia: Camila Quevedo, Mariana Esco-
bar y Óscar Martínez, y al equipo de Banca 
de las Oportunidades: Camilo Peña, David 
Lara, Felipe Antonio Londoño, Juan Sebas-
tián Gallego, Laura Acosta y Michael Bryan.

César Ferrari – Superintendente 
Financiero (E) de Colombia 

Paola Arias – Directora de Banca  
de las Oportunidades

Además del análisis de acceso y uso de 
productos de depósito y de crédito, en el in-
forme se abordan la inclusión financiera em-
presarial, la cobertura física del sistema, las 
nuevas tendencias en transaccionalidad y la 
inclusión en la industria de seguros. Espe-
ramos que este informe se constituya en un 
insumo para el debate sobre el futuro de la 
inclusión financiera en Colombia y contribu-
ya a consolidar los avances logrados hasta 
la fecha, respaldando nuevas acciones de 
política que permitan mejorar el bienestar de 
la población y, específicamente, de grupos 
más vulnerables.
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Colombia en Cifras es una 
sección del Reporte de 
Inclusión Financiera que 
recoge las principales cifras 
de acceso y uso a productos 
financieros, ahorro, crédito 
y cobertura a nivel nacional, 
departamental, por sexo y 
niveles de ruralidad.
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Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro 

Número de depósitos de bajo 
monto por 10 000 habitantes

21 001,5

$ 3 780 201,91

13 708

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

543

$ 6 597 025

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 92,3 %

Total: 72,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

98,1

80,7

91,2

82,0

86,3

58,4

88,6

77,9

Total: 91,3 %

Total: 74,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

96,7

76,8

90,5

80,8

84,6

55,1

87,9

71,6

Total: 36,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

41,8
26,4 28,2

38,2

1.1. 
Nacional

Depósitos de 
bajo monto

62,3

Cuenta de 
ahorros

79,6

Microcrédito

6,3

Tarjeta de 
crédito

22,5

Depósitos de 
bajo monto

48,2

Cuenta de 
ahorros

51,9

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

44 596,16

$ 1 015 909

54,15

$ 120 646 231Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Cobertura

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

113,31

1,85

264,30125,85

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,85 74,19

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

13,30

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto
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Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

23 547,3

$ 3 901 539

Número de desembolsos 
de microcrédito por 
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

528

$ 6 340 264,20

Total: 96,8 %

Total: 81,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

90,4

*

90,7

*

62,5

84,2

91,1

81
92,6

Total: 95,7 %

Total: 79,3 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

80,7

59,2

81,7

79,4
91,3

80,3

Total: 38,9 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

44,5
30,1 31,1

40,4

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

52 562

$ 1 003 968

63,40

$ 120 943 621Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

117,4

1,9

N/A129,9

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,9

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

*

Depósitos de 
bajo monto

65,2

Cuenta de 
ahorros

83,9

Microcrédito

5,5

Tarjeta de 
crédito

25,2

51,1

Cuenta de 
ahorros

56,2

76,9 13,4
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

1.2.  
Municipios urbanos
Los municipios urbanos agregan la información de las 
ciudades y aglomeraciones y la de los municipios intermedios 
de acuerdo con Misión para la Transformación del Campo.
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Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

7099,3

$ 1 587 071

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

627

$ 7 778 233,65

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 64,3 %

Total: 49,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

78,1

60,7

27,3

23

62,7

36,1

72,9

59,4

Total: 63,4 %

Total: 46,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65
Depósitos

Depósitos

68,9

56,7

26,9

22

53,6

33,1

63,5

Total: 21 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

26,9
8,7 12,5

25,5

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

1123

$ 4 063 636

3,73

$ 93 198 343Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

90,8

1,4

N/A103,6

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,4

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

43,1

Cuenta de 
ahorros

55,9

Microcrédito

10,6

Tarjeta de 
crédito

8

56,3

Depósitos de 
bajo monto

30,4

Cuenta de 
ahorros

28,5

59,6 13
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

1.3.  
Municipios rurales
Los municipios rurales agregan la información de 
los municipios rurales y rurales disperso de acuerdo 
con Misión para la Transformación del Campo. 
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Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

17 587,1

$ 1 335 576

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

563

$ 5 771 481

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 88,7 %

Total: 74,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

97,2

82,177,3

83

57,1

82,4

72,7

Total: 87,7 %

Total: 72,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

81,1

67,5

84,9

76,1

83

54

81,8

71

Total: 34,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

29,825,1 25,4
36,5

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

42 564

$ 892 362

52

$ 110 878 077Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

85,6

1.4. 
Mujeres

Depósitos de 
bajo monto

61,8

Cuenta de 
ahorros

76

Microcrédito

6

Tarjeta de 
crédito

21,7

Depósitos de 
bajo monto

48,6

Cuenta de 
ahorros

48,4

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto
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Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

21 174,8

$ 1 327 905

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

509

$ 6 893 279

Total: 95,6 %

Total: 79 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

99,193,9 90,4

60,2

94,4

82,8

Total: 94,4 %

Total: 76,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

82,2

63,7

79,1

93,2

82,9

84,1

90,4

56,6

93,7

81

Total: 38,1 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

33,1
27 31,7

39,7

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

46 808

$ 1 138 082

57

$ 130 289 000Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Depósitos de 
bajo monto

1.5.  
Hombres

Cuenta de 
ahorros

82,9

Depósitos de 
bajo monto

62,3

Microcrédito

6,6

Tarjeta de 
crédito

23,3

47,3

Cuenta de 
ahorros

55,4

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto
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El indicador de acceso a productos financie-
ros tuvo un comportamiento favorable en el 
último año. El porcentaje de adultos que tenía 
algún producto subió de 90,5 % al cierre de 
2021 a 92,3 % en 2022, incrementándose 
1,9 pp. Durante 2022, 1,2 millones de co-
lombianos adquirieron productos financieros 
por primera vez. De esta manera, 34,7 mi-
llones de adultos contaban con un producto 
con el sistema financiero. A nivel de uso se 
observó una tendencia similar: el número de 
adultos con al menos un producto activo o 
vigente creció de 27,7 a 29,1 millones entre 
2021 y 2022, lo cual llevó a que el indicador 
de uso de los productos subiera del 74,8 % 
al 77,2 %, un crecimiento de 2,4 pp.

En general, los productos de depósito expli-
can el crecimiento del indicador de acceso. 
El porcentaje de la población adulta que te-
nía algún producto del pasivo bancario fue 
del 91,3 % al cierre de 2022, cifra que supe-

ró en 2,2 pp a la observada el año anterior. 
La cuenta de ahorros sigue siendo el pro-
ducto que tiene mayor penetración entre los 
colombianos. En diciembre de 2022, 29,9 
millones de adultos tenían al menos una, lo 
que corresponde al 79,6 % de la población 
adulta del país. Los depósitos de bajo monto 
fueron el segundo producto de depósito al 
que los colombianos más accedieron.

En lo correspondiente a los productos de 
crédito, el porcentaje total de adultos con 
por lo menos uno de ellos llegó a 36,2 %, 
una cifra mayor en 1,8 pp a la observada el 
año anterior. La tarjeta de crédito (22,5 %) y 
el crédito de consumo (20,6 %) continuaron 
siendo los más adquiridos por parte de los 
colombianos. El tercer lugar lo ocupó el mi-
crocrédito, puesto que el 6,3 % de los adul-
tos colombianos contaba con este producto 
en diciembre de 2022. Dicha cifra para el 
caso del crédito de vivienda llegó al 3,4 %.

2.1.
Principales resultados
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Analizando los desembolsos 
efectuados por las entidades 
financieras, se encontró 
que el número de créditos 
desembolsados por cada 
100 000 adultos se incrementó 
para todas las modalidades 
entre 2021 y 2022.
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2.2.
Acceso y uso de productos y servicios 
financieros de los adultos

Los dos indicadores, de acceso y uso, tu-
vieron una tendencia creciente. El indicador 
de acceso, que mide el número de adultos 
con productos financieros sobre el total 
de la población mayor de edad del país, 
alcanzó el 92,3 % en diciembre de 2022. 
Este dato fue mayor en 1,9 pp al observa-

do en el mismo mes de 2021 (90,5 %). De 
esta manera, el indicador mantuvo la ten-
dencia creciente que ha exhibido durante 
los últimos años (gráfica 1). Así, 34,7 mi-
llones de adultos colombianos contaban 
con por lo menos un producto financiero al 
finalizar 2022.

Gráfica 1. Evolución de los indicadores de acceso y uso 2010-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC), con datos de TransUnion y Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Igualmente, el indicador de uso, que mide el 
número de adultos con algún producto finan-
ciero activo o vigente sobre la población mayor 
de edad, presentó un comportamiento positivo 
entre 2021 y 2022. En efecto, el 77,2 % de 

los adultos del país tenía al menos un producto 
financiero activo al cierre del año 2022, 2,4 pp 
más que el registro de final de 2021. Así, el nú-
mero de adultos con al menos un producto ac-
tivo o vigente llegó a 29,1 millones (gráfica 1).
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Departamental

Gráfica 2. Indicador de acceso por departamento

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

En 2022, la tendencia departamental del 
indicador de acceso a productos financie-
ros se comportó de forma similar a la de 
los años anteriores. Por departamentos, 
se encontró que Bogotá, Antioquia, Huila 
y Valle alcanzaron los registros más altos 

en el indicador de acceso en 2022, con 
registros que fueron superiores al 97,0 %. 
En contraste, Vaupés, Vichada y Guainía 
presentaron los desempeños más bajos 
en este indicador, con datos inferiores del 
45,0 % (gráfica 2).
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Gráfica 3. Indicador de uso por departamento

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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A nivel de uso, se presentaron resultados pa-
recidos, siendo los mismos departamentos 
los que mostraron mejor acceso, mientras 
que Vichada, Vaupés, Guainía y Chocó evi-
denciaron los peores desempeños.
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Niveles de ruralidad

En 2022, se observó un incremento en la 
tenencia de productos financieros en to-
das las categorías excepto en la ruralidad. 
Los resultados son heterogéneos y mues-
tran que en las ciudades y aglomeraciones 
los niveles de acceso y uso son superiores 

al promedio nacional. El indicador de uso 
creció en el sector rural de 0,27 pp, y en 
las zonas rurales dispersas, 0,9 pp. Pese 
a los avances, el acceso continúa siendo 
menor a medida que aumenta la ruralidad 
(gráfica 3).

Gráfica 4. Indicadores de acceso y uso a productos 
financieros por categorías de ruralidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Sexo

Gráfica 5. Indicadores de acceso y uso de productos financieros por sexo

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.

El acceso a productos financieros presen-
tó un comportamiento favorable para mu-
jeres y hombres adultos en 2022, llegando 
al 88,7 % en el caso de las primeras y a 
95,6 % en estos últimos.

En el caso de los hombres, se observó un 
aumento de 2 pp en este indicador, llegando 
a 17,2 millones con productos. En el caso 
de las mujeres, este incremento fue de 1,6 pp, 
alcanzando una cifra de 17,4 millones. La 

brecha en el acceso entre hombres y muje-
res se amplió, pasando de 6,4 pp en 2021 a 
6,9 pp en 2022 (gráfica 4).

Un comportamiento similar se observó en 
el nivel de uso de los productos financieros 
por sexo, con un avance de 2,5 pp para los 
hombres y de 2,2 pp para las mujeres en-
tre 2021 y 2022. Por su parte, la diferencia 
entre hombres y mujeres fue de 4,1 pp para 
el último año.
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.

Grupos de edad

En 2022, el incremento en el acceso y el uso 
a productos financieros se dio en todos los 
rangos de edad (gráfica 5). Las personas 
entre 41 y 65 años mostraron el mayor ac-
ceso (98,1 %), seguidas de las más jóvenes 
con 91,2 % de acceso y, en tercer lugar, los 
adultos de la generación de 26 a 40 años 
(88,6 %). Desde 2019, el grupo de edad 
con mayor crecimiento ha sido el de los más 
jóvenes, el cual subió 19 pp desde ese año.

En cuanto al uso, los adultos más jóvenes 
fueron quienes más usaron sus productos 
financieros, y el grupo de mayores de 65, los 
que menos. Sobresale la evolución de este 
indicador por parte del grupo de los más jó-
venes, puesto que mostró un crecimiento de 
23,1 pp entre 2019 y 2022.

Gráfica 6. Indicadores de acceso y uso de productos financieros por grupos de edad
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2.3.
Tenencia de productos de depósito

El número de adultos con al menos un pro-
ducto de depósito fue de 34,3 millones al 
finalizar 2022, cifra que para aquellos que lo 
tenían activo llegó a 28 millones. Esto quie-
re decir que, en el último año, 1,6 millones 
de colombianos reactivaron o abrieron un 
producto del pasivo bancario. El número de 
adultos con al menos una cuenta de aho-
rros subió en un millón entre 2021 y 2022.

A nivel de uso se observaron resultados simi-
lares. Por una parte, la población mayor de 
edad con una cuenta de ahorros activa au-
mentó de 18,9 millones en 2021 a 19,5 mi-
llones en 2022. En otras palabras, 574 000 

personas se sumaron a los adultos que tie-
nen su producto de depósito activo.

Por último, en el caso del depósito de bajo 
monto se encontró que el número de adultos 
que contaba con al menos un producto de 
este tipo ascendió a 23,4 millones en 2022, 
2,6 millones de personas más que en 2021. 
Además, 18 millones de personas tenían un 
depósito de bajo monto activo, cifra que su-
peró en 2,7 millones al dato del año ante-
rior. Los depósitos de bajo monto han sido 
fundamentales en el reciente avance en ac-
ceso y uso de productos financieros, espe-
cialmente en la población más joven del país.

2.4.
Tenencia de productos de crédito

El número de adultos con al menos un pro-
ducto de crédito vigente en el país aumentó 
de 12,6 millones en 2021 a 13,6 millones 
en 2022. De esta manera, la proporción de 
adultos con el menos un producto del activo 
bancario presentó un aumento, pasando de 
34,4 % a 36,2 % en el último año. Al analizar 
por producto se encontró que el número de 
adultos con al menos una tarjeta de crédito 
vigente en el país aumentó de 7,9 a 8,5 mi-
llones entre 2021 y 2022. Una trayectoria si-
milar se halló para el número de adultos con 
microcrédito: fueron cerca de 21 000 más. 
Por su parte, los adultos con crédito de con-
sumo, excluyendo quienes tienen tarjetas de 
crédito, fueron 7,8 millones en 2022, fren-
te a los 6,9 millones de 2021. Por su lado, 

el número de adultos que contaban con un 
crédito de vivienda en el país se mantuvo es-
table en cerca de 1,3 millones.

A nivel nacional, se desembolsaron 44 596 
créditos de consumo por cada 10 000 
adultos, con un monto promedio de COP 
1 millón durante 2022. Asimismo, se efec-
tuaron 543 desembolsos por cada 10 000 
adultos de microcrédito por un monto pro-
medio de COP 6,5 millones y 120 crédi-
tos de consumo de bajo monto por cada 
10 000 adultos con un valor promedio de 
COP 946 244. Finalmente, se realizaron 54 
desembolsos de créditos de vivienda por 
cada 10 000 adultos, por un valor prome-
dio de COP 120 646 231.
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2.5.
Acceso y uso a través de las 
entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia

En los indicadores tanto de acceso como de 
uso se observa un incremento a lo largo de 
los años analizados. En efecto, el porcentaje 
de adultos que tenía algún producto finan-
ciero con las cooperativas de ahorro y cré-
dito vigiladas por la SFC subió del 90,1 % 

al cierre de 2021 a 92 % en 2022, un creci-
miento del 1,5 pp. Así mismo, a nivel de uso, 
el porcentaje del número de adultos con al 
menos un producto activo o vigente aumen-
tó de 74 % a 76,7 % entre 2021 y 2022, con 
una mejora de 2 pp (gráfica 6).

Gráfica 7. Indicadores de acceso y uso de productos financieros a 
través de las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la SFC

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
TransUnion y DANE
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Gráfica 8. Número de cuentas de ahorro por 10 000 adultos 
2019-2022, a través de la SFC

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos de la SFC.

Así mismo, los productos de depósito, en 
especial, las cuentas de ahorro y los depó-
sitos de bajo monto, desempeñaron, des-
empeñaron un papel fundamental como 
puerta de entrada al sistema financiero. En 
particular, el número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adultos pasó de 19 478 en 2021 

a 20 207 en 2022, con un crecimiento del 
4 % (gráfica 7). Por su parte, los depósi-
tos de bajo monto superan a las cuentas 
de ahorro en esta dinámica pues pasaron 
10 851 productos por 10 000 adultos en 
2021 a 13 708 en 2022, con una tasa de 
crecimiento de 26,3%.

Al comparar con el dato en 2021, el número de 
desembolsos incrementó en las modalidades 
de microcrédito y de consumo en 2022. Para 

el mismo periodo, el número de desembolsos 
de crédito de vivienda decreció en el 20 % en 
relación con el dato del año anterior (tabla 1).

Tabla 1. Número de desembolsos por 10 000 adultos y monto promedio desembolsado a través 
de las entidades vigiladas por la SFC

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades, con datos de la SFC.

Tipo Indicador 2021 2022

Microcrédito
Número 389,1 441,7

Monto (COP)  6 329 692  6 919 606

Consumo
Número 35 241 44 322

Monto (COP)  1 072 522  977 901

Vivienda
Número 66,5 53,7

Monto (COP)  119 663 600 120 632 491
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2.6.
Acceso y uso a través de 
las entidades vigiladas por 
la Superintendencia de 
Economía Solidaria1

A pesar de que la proporción de adultos con 
al menos un producto financiero en las coope-
rativas de ahorro y crédito vigiladas por la SES 
ha descendido, el número de adultos que los 

usan aumentó ligeramente en 2022. En parti-
cular, el indicador de uso tuvo una tendencia 
favorable, pasando de 2,7 % en 2021 a 2,8 % 
2021, un incremento de 0,1 pp (gráfica 8).

El comportamiento de los indicadores de ac-
ceso y uso de productos financieros a través 
de las entidades vigiladas por la Superinten-
dencia de Economía Solidaria (SES) ha venido 

disminuyendo sostenidamente. En lo referen-
te al indicador de acceso a productos finan-
cieros, esta proporción disminuyó 10 puntos 
básicos (pb) entre 2021 y 2022 (gráfica 8).

Gráfica 9. Indicadores de acceso y uso de productos financieros 
a través de las entidades vigiladas por la SES

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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1. Parte de la 
información de 
esta sección se 
realiza con base en 
las entidades del 
sector solidario que 
reportan información 
TransUnion. Así, 
es posible que se 
subestime ligeramente 
la dimensión del 
sector solidario por 
este hecho.
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Gráfica 10. Número de cuentas de ahorro por 10 000 adultos 
2019-2022, por años, a través de la SES

Gráfica 11. Número de desembolsos por 10 000 adultos de microcrédito, consumo y vivienda 
otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la SES 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con 
datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES).

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SES.

El número de cuentas de ahorro en las coope-
rativas que son vigiladas por la SES siguen au-
mentando continuamente desde 2020. La can-
tidad de cuentas de ahorro por 10 000 adultos 

fue de 771,8 en 2021 y subió a 794,9 a cierre 
de 2022 (gráfica 9). Esto significa que hubo un 
crecimiento del 3 % en el número de cuentas 
de ahorro por adulto en esas entidades.

En cuanto a los desembolsos de crédito, el 
número de operaciones de crédito de con-
sumo se incrementó en un 9 % entre 2021 
y 2022 en este tipo de entidades (gráfica 

10). Por el contrario, el número de des-
embolsos de microcrédito y vivienda sigue 
bajando, con un decrecimiento del 6 % y 
8 %, respectivamente.
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2.7.
Acceso a productos financieros a 
través de las ONG microfinancieras2

El acceso a productos financieros de las 
ONG microfinancieras continuó presentando 
una tendencia decreciente a cierre de 2022. 
Así, el porcentaje de adultos que tenía algún 
crédito con una ONG disminuyó del 1 % al 

cierre de 2021 a 0,9 % en 2022. De otro 
lado, el número de desembolsos de micro-
crédito descendió de 79,43 en 2021 a 73,78 
por cada 10 000 adultos a cierre de 2022, 
con un decrecimiento del 7 % (gráfica 11).

Gráfica 12. Indicadores de acceso y uso de productos financieros 
a través de las ONG microfinancieras

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

Acceso

Gráfica 13. Número de desembolsos por 10 000 adultos de microcrédito de las ONG 
microfinancieras 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de ONG microfinancieras.
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79,43 73,78 2. La información 
de esta sección se 
realiza con base en las 
entidades del sector 
solidario que reportan 
voluntariamente 
a Banca de las 
Oportunidades. Así, 
es posible que se 
subestime ligeramente 
la dimensión del 
sector de las ONG 
microfinancieras por 
este hecho.
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Los indicadores asociados a los productos 
de depósito mantuvieron un comportamien-
to favorable en 2022, aumentando tanto a 
nivel de acceso como de uso en compara-
ción con el año anterior. Este resultado se 
explica por la dinámica registrada en los de-
pósitos de bajo monto y, en menor medida, 
por las cuentas de ahorro. 

Analizando los resultados por dominios geo-
gráficos, se evidencia que el nivel de ingreso 
sigue siendo un determinante claro del acce-
so y uso de productos depósito, teniendo en 
cuenta que casi siempre los indicadores son 
mejores en las zonas con mayor actividad 
económica. En particular, la región pacífica 
es la más rezagada en los diferentes indica-
dores estudiados en este informe.

Comparando por niveles de ruralidad, se en-
contró que los municipios clasificados como 
rurales, que usualmente presentan mayores 

3.1. 
Principales resultados

niveles de pobreza, están rezagados en los 
indicadores de acceso y uso a depósitos 
en relación con los municipios clasificados 
como ciudades y aglomeraciones. 

Por otro lado, en cuanto a las diferencias en 
sexo y edad, los resultados fueron variables. 
En general, las mujeres presentan niveles 
más bajos en los indicadores de análisis 
con respecto a los hombres; sin embargo, 
en ciertas comparaciones, como los saldos 
promedios de las cuentas de ahorro y el ac-
ceso a depósitos de bajo monto, esta dife-
rencia resulta a favor de ellas. Paralelamente, 
las personas mayores de 65 años registran, 
en el total, un acceso y uso más bajo a pro-
ductos de depósito, algo que, no obstante, 
está explicado en mayor medida por el resul-
tado registrado en el acceso y uso a depó-
sitos de bajo monto, lo cual podría indicar la 
existencia de una barrera para utilizar servi-
cios financieros digitales.

34 Reporte de Inclusión Financiera



Este capítulo se divide en tres 
secciones. En la primera se 
resume el comportamiento 
general de los indicadores de 
acceso y uso a productos de 
depósito. La segunda sección se 
centra en el comportamiento de 
las cuentas de ahorro. La última 
sección analiza la evolución de 
los depósitos de bajo monto.
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3.2.  
Perspectivas generales

El acceso a productos de depósito man-
tuvo la tendencia positiva de los últimos tres 
años. En 2022, el indicador de acceso a pro-
ductos de depósito fue de 91,3 %, el cual es 
2,2 pp más alto que el resultado del año ante-
rior (Gráfica 1. Indicadores de acceso y uso a 
productos de depósito nacional 2019-2022). 
Esto implica que, en el último año, 34,3 mi-
llones de adultos contaban con un pro-
ducto del pasivo bancario. No obstante, 
se observa que el ritmo de crecimiento del 
indicador se ha desacelerado. 

1. También incluye 
certificados de 

depósito a término 
(CDT), que por 

definición siempre 
están activos.

A nivel de uso se registraron resultados si-
milares. El indicador aumentó 3,2 pp, alcan-
zando un nivel de 74,5 %. Es decir, cerca 
de 28,1 millones de adultos mantuvieron 
activa o vigente al menos una cuenta de 
ahorros, una cuenta corriente o un depósito 
de bajo monto1. 

Gráfica 1. Indicadores de acceso y uso a 
productos de depósito nacional 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC), con datos de TransUnion y Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).
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Desagregando los datos a nivel depar-
tamental, el índice de acceso a produc-
tos de depósito presentó los resultados 
más bajos en Vaupés (27 %), Vichada 
(32,7 %) y Guainía (44,4 %), mientras 
que los de mejor desempeño fueron los 
departamentos en donde se ubican las 

principales ciudades del país (Antioquia, 
Bogotá D. C. y Valle del Cauca: 97,2 %) 
(gráfica 2). Los resultados anteriormente 
mencionados se mantuvieron en términos 
de uso, a excepción de Huila, que tuvo el 
tercer mejor dato (76,4 %) en este aparta-
do (gráfica 3). 

Gráfica 2. Mapa departamental del indicador de acceso 
a productos de depósito 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Gráfica 3. Mapa departamental del indicador de uso a 
productos de depósito 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.
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Del lado del sexo, el porcentaje de mujeres 
adultas que accedieron a un producto de 
depósito fue de 87,7 %, un indicador 6,7 pp 
más bajo que el de los hombres (gráfica 5). 

2. La proporción de 
productos de depósito 
activos (uso/acceso) fue 
mayor en las ciudades 
y aglomeraciones 
(84 %) que en las zonas 
rurales (72-74 %). Las 
ciudades intermedias 
tuvieron un 77 % de 
productos activos. 
Estas cifras muestran 
diferencias significativas 
entre los distintos 
territorios, aunque 
menores que las que se 
obtienen con los índices 
habituales de acceso y 
uso a los depósitos.

Por el contrario, a nivel de uso, los jóvenes 
entre 18 y 25 años, los hombres y los adul-
tos que viven mayoritariamente en ciudades 
y aglomeraciones se destacaron por ser los 
que más tenían este tipo de productos acti-
vos. En detalle, sus indicadores de uso fue-
ron 80,8 % (gráfica 4), 76,1 % (gráfica 5) y 
84,3 % (gráfica 6), respectivamente2. 

Por nivel de ruralidad, mientras que las zo-
nas rurales dispersas tuvieron un índice de 
acceso de 54,6 %, los municipios interme-
dios registraron uno de 76,6%, una diferen-
cia de 22 pp. (gráfica 6).

Ahora bien, analizando los resultados por 
grupos de edad se encuentra que, en 2022, 
la población mayor a 65 años registró un in-
dicador de acceso de 84,6%, lo que repre-
senta una brecha con los jóvenes entre 18 y 
25 años de 5,9 pp (gráfica 4). 

Gráfica 5. Indicadores de acceso y uso 
de productos de depósito por sexo 2022
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3.3. 
Cuentas de ahorro

Durante 2022, la cuenta de ahorros siguió 
siendo el producto con mayor penetración 
en el país, manteniendo incrementos relativa-
mente estables. Por un lado, el indicador de 
acceso de cuentas de ahorro aumentó 1,5 pp, 
comparado con el año anterior, situándose 
en 79,6 % (gráfica 7). Así, 29,9 millones de 
adultos tenían una cuenta de ahorros, aproxi-

madamente un millón más que en 2021. Por 
otro lado, el indicador de uso de cuentas de 
ahorro se ubicó en 51,9 %, aumentando  
0,7 pp con respecto al año pasado (casi 600 
mil personas adicionales). No obstante, a pe-
sar del comportamiento favorable, no se han 
recuperado los niveles de uso de 2019, cuan-
do el indicador alcanzó un valor de 52,7 %.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Gráfica 6. Indicadores de acceso y uso a productos 
de depósito por niveles de ruralidad 2022
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Gráfica 7. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro 2019-2022

A su vez, para fines del análisis, el país se 
puede dividir en seis regiones: el Caribe 
(Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Gua-
jira, Magdalena, San Andrés y Sucre), el Eje 
Cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Ri-
saralda), el Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño 
y Valle del Cauca), Centro Sur (Amazonas, 
Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima), Lla-
nos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Meta, Vaupés y Vichada) y Centro Orien-
te (Bogotá D. C., Boyacá, Cundinamarca, 
Norte de Santander y Santander)3.

Dicho lo anterior, en materia tanto de ac-
ceso como de uso de las cuentas de aho-
rro tradicionales, se puede evidenciar que 
las regiones del Caribe, el Pacífico y los 
Llanos son las más rezagadas. 

Concretamente, en 
promedio, el indicador de 
acceso en estas regiones fue 
de 62,7 %, y el de uso, de 
36,7 %. En cambio, el Eje 
Cafetero, la región Centro 
Oriente y Centro Sur tienen 
indicadores promedio de 
acceso y uso de 77,2 % y 
49,3 %, respectivamente 
(gráficas 8 y 9). 

3. Esta es la 
distribución geográfica 
por regiones según 
el artículo 45 de la 
Ley 2056 de 2020 
“Por la cual se regula 
la organización y el 
funcionamiento del 
Sistema General de 
Regalías”.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.
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77 %

Gráfica 8. Mapa departamental del indicador 
de acceso a cuentas de ahorro 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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58 %

Gráfica 9. Mapa departamental del 
indicador de uso de cuentas de ahorro 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Al revisar los indicadores de acceso y 
uso a cuentas de ahorro por grupos de 
edad, se evidencian resultados mixtos. Por 
una parte, el 66,4 % de los jóvenes con 
edades entre los 18 y los 25 años tienen 
una cuenta de ahorros, siendo el grupo 
etario con menor acceso. Este compor-
tamiento es bastante dispar al resto de 
grupos de análisis, que tuvieron niveles de 
acceso superiores al 76 %. 

Por otra parte, en lo que se refiere al uso 
del producto, este fue al menos del 50 % 
para todas las edades, exceptuando para 
los adultos mayores de 65 años, los cuales 
tuvieron un índice del 44,4 % (gráfica 10). 
En particular, cabe mencionar que la brecha 
entre nivel de acceso y uso de los productos 
es más alta en los grupos con mayor edad. 

Frente a los indicadores desagregados 
por sexo, la brecha en acceso y uso de 
cuentas de ahorro fue de alrededor de 7 pp. 
Así, los hombres registraron un indicador 
de acceso de 82,9 % y de uso de 55,4 %, 
mientras que las mujeres tuvieron, para las 
mismas mediciones, indicadores de 76 % y 
48,4 %, respectivamente (gráfica 11).

En cuanto a las dinámicas entre los dominios 
urbanos y rurales, se puede observar que el 
acceso y el uso de cuentas de ahorro conti-
núan siendo menores a medida que aumenta 
la ruralidad. En efecto, en las ciudades y aglo-
meraciones, el indicador de acceso equivalió 
al 88,1 % (22,3 millones de adultos), y el 
indicador de uso, a 60,8 % (15,4 millones); 
en los intermedios fue del 66,6 % (4,3 millo-
nes de personas) y del 38 % (2,5 millones), 
respectivamente; en los rurales, 60,4 % (2,2 
millones) y 31,2 % (1,1 millones), y en los 
rurales dispersos, 48,6 % (1,1 millones) y 
23,9 % (530 mil personas) (gráfica 12).

Gráfica 10. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por grupos de edad 2022
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

Análisis del número de cuentas de ahorro

Ahora bien, con información del número de 
cuentas de ahorro por cada 100 adultos a 
nivel municipal, se puede evidenciar que las 
regiones Caribe (70,1 %) y Pacífico (54,5%) 
fueron las que más concentraron municipios 
en los dos primeros quintiles, mientras que 
el Eje Cafetero (5,6 %) y Centro Sur4 (6,9 %) 
fueron las que tuvieron una menor propor-
ción de sus municipios clasificados en el 

Gráfica 11. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por sexo 2022

Gráfica 12. Indicadores de acceso y uso a cuentas de ahorro por niveles de ruralidad 2022

grupo más bajo de número de cuentas de 
ahorro por adulto (el primer quintil de la dis-
tribución corresponde a máximo 40 cuentas 
de ahorro por adulto). En contraste, los Lla-
nos (27,8 %), el Eje Cafetero (25,3 %) y Cen-
tro Oriente (23,2 %) tuvieron la mayor canti-
dad de municipios en el último quintil (entre 
124 y 1040 cuentas de ahorro por cada 100 
adultos) (gráfica 13). 

4. Hay que mencionar 
que también es la 
región con más datos 
no disponibles, pues 
tiene 10 datos faltantes.
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 Gráfica 13. Mapa municipal del número de cuentas de ahorro por adulto 
(indicador por cada 100 adultos)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC 
y Superintendencia de Economía Solidaria (SES).

En cuanto al saldo promedio en cuentas de 
ahorro, se encuentra que las regiones con 
saldos promedios más altos también suelen 
ser las de mayor actividad económica. En 
primer lugar, la que más se destaca es la de 

los Llanos, con el 30,6 % de sus municipios 
ubicados en el último quintil, el cual corres-
ponde a saldos promedio entre COP 2 mi-
llones y aproximadamente COP 10 millones. 
Luego, aunque con una menor proporción 
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de municipios en la última agrupación, están 
el Eje Cafetero y Centro Oriente, que tuvieron 
casi el 40 % y el 50 % de los municipios con 
saldos promedios entre COP 900 mil y COP 
1,3 millones, y COP 1,3 millones y COP 2 
millones, respectivamente (gráfica 14). En ter-

cer lugar está la región Centro Sur, que con-
centra el 31 % de su territorio con saldos pro-
medio desde COP 500 mil y COP 900 mil. 
Por último, Caribe y Pacífico tuvieron el 31 % y 
el 25 % de sus municipios con saldos inferio-
res a los COP 500 mil, respectivamente.

Gráfica 14. Mapa municipal del saldo promedio en cuentas de ahorro 
(leyenda agrupada por quintiles 2022 [indicador en millones de pesos])

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de la SFC y SES.

No disponible

($2,$9,8)

($1,3,$2)

($0,9,$1,3)

($0,5,$0,9)

($0,$0,5)

47Capítulo 3 | Los productos de depósito y transaccionales



Al revisar las brechas por sexo5, se ob-
servó que, en casi todo el territorio na-
cional, los hombres tienen más cuentas 
de ahorro que las mujeres. Las regiones 
en donde las brechas fueron más altas (la 
proporción de municipios en los quintiles 
4 y 5 eran mayores) fueron el Eje Cafete-
ro (65,7 %), Centro Sur (54,6 %), Llanos 
(47,2 %) y Centro Oriente (40,3 %). A ni-
vel de municipio, la brecha fue más amplia 
en Melgar (714 cuentas por cada 100 adul-
tos, en Tolima), Nilo (262 cuentas por cada 
100 adultos, en Cundinamarca) y Frontino 
(240 cuentas por cada 100 adultos, en An-
tioquia) (gráfica 15).

5. La brecha se  
calcula así: .

Por el contrario, los municipios en donde 
la brecha resultó mayor para las mujeres 
fueron Barrancominas (61,1 cuentas por 
cada 100 adultos, en Guainía), Guatapé 
(45,9 cuentas por cada 100 adultos, en An-
tioquia) y Mogotes (41,2 cuentas por cada 
100 adultos, en Santander). Sin embargo, 
en el agregado regional, se encuentra que 
las regiones Caribe y ―en menor medi-
da― Pacífico fueron las que más munici-
pios registraron en los dos primeros deciles.

El saldo promedio en cuentas de ahorro de 
mujeres es de COP 1,33 millones, 7 670 
más que los hombres.

Gráfica 15. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del número de 
cuentas de ahorro por cada 100 adultos (leyenda agrupada por quintiles) 2022 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos de la SFC y SES.
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En relación con la brecha entre hombres y 
mujeres del saldo promedio de las cuentas 
de ahorro6, los resultados son más hetero-
géneos a los presentados a nivel de número 
de cuentas de ahorro. Por una parte, los mu-
nicipios que registraron las diferencias más 
altas fueron: Firavitoba (COP 26,6 millones, 
en Boyacá), Pueblo Bello (COP 3 millones, 
en Cesar) y Ráquira (COP 2,6 millones, en 
Boyacá), mientras que los municipios en 
donde las mujeres tenían un saldo promedio 
mayor en la cuenta de ahorros fueron Paya 
(COP 3,2 millones, en Boyacá), Sucre (COP 
2,8 millones, en Cauca) y Lloró (COP 2,3 

millones, en Chocó) (gráfica 16). Solo en 
ciudades y aglomeraciones la brecha es en 
favor de las mujeres (COP 3 255), mientras 
que los demás municipios se revierte para 
los hombres. 

Por regiones, se puede evidenciar que la 
proporción de municipios agrupados en 
brechas negativas (a favor de mujeres) o en 
brechas que no son estadísticamente dife-
rentes de cero es mayor al porcentaje de 
municipios que tienen brechas positivas, ex-
ceptuando la región Centro Sur, donde son 
prácticamente iguales.

6. La brecha se  
1calcula así: .
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Gráfica 16. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del saldo promedio en 
cuentas de ahorro (leyenda agrupada por quintiles; indicador en millones de pesos) 2022 

Fuente: elaboración propia Banca de las 
Oportunidades y SFC, con datos de la SFC y SES.
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Al cierre de 2022, por entidades, se encuen-
tra que las cuentas de ahorro y el saldo de 
estas se ubica principalmente en estableci-
mientos bancarios y, en menor medida, en 
cooperativas de ahorro y crédito (CAC) vigi-
ladas por la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria (SES), independiente del monto 
que tienen estos productos. Específicamen-

te, la participación de los establecimientos 
bancarios superó el 92 % en todos los ru-
bros de análisis, lo que contrasta de mane-
ra significativa con lo registrado en las CAC 
vigiladas por la SES, que máximo alcanzaron 
el 6 % (gráfica 17). No obstante, el peso de 
las el peso de la CAC vigilas aumenta a me-
dida que disminuye el saldo en las cuentas.

Gráfica 17. Participación del número y monto de 
cuentas de ahorro por rangos de saldo y tipo de entidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC y SES.
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Así mismo, como las compañías de financia-
miento y las cooperativas de carácter finan-
ciero, tuvieron una participación reducida en 
el mercado de las cuentas de ahorro, tan-
to en número como en valor. La gráfica 18 

Gráfica 18. Participación del número y monto de cuentas 
de ahorro por sexo y tipo de entidad

 Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC y SES.
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En el caso de los análisis por tipo de actividad 
de las cuentas de ahorro, se puede eviden-
ciar, en lo que se refiere a los montos, que las 
brechas de acceso y uso no son tan altas, ex-
ceptuando las de las corporaciones financie-

ras. Por el contrario, con respecto al número 
de cuentas, la brecha en los productos totales 
y activos sí fue significativa en todas las enti-
dades, lo cual se puede observar en los cam-
bios que tiene la distribución de la gráfica 19.

Gráfica 19. Participación del número y monto de 
cuentas de ahorro por actividad y tipo de entidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de la SFC y SES.
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3.4.
Depósitos de bajo monto

Los indicadores de acceso y uso de depó-
sitos de bajo monto continuaron creciendo 
con respecto al año anterior, como lo vienen 
haciendo desde 2020. No obstante, la dife-
rencia entre acceso y uso creció en 2021, 
ligeramente menos en el último año. 

En línea con lo anterior, la brecha entre ac-
ceso y uso se ha venido ampliando conside-
rablemente desde 2021. De manera puntual, 
en 2022 se observó que 23,5 millones de 
adultos tenían depósitos de bajo monto; en 

otras palabras, 62,3 % de la población adul-
ta. Esto representó un crecimiento de 2,6 mi-
llones de personas o 6,2 pp (gráfica 20).

No obstante, de los 23,5 millones de adul-
tos con depósitos de bajo monto, solo 18,2 
millones las tenían activas. Este último nú-
mero es resultado de un aumento en 2,8 mi-
llones en comparación con el año anterior, 
que llevó a que la relación entre el número 
de adultos con depósitos de bajo monto y la 
población adulta fuera de 48,2 %. 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
TransUnion y DANE.

A nivel departamental, las gráficas 21 y 22 
muestran que, en promedio y como en la sec-
ción anterior, los del Pacífico y los Llanos tienen 
el menor acceso y uso de depósitos de bajo 
monto. Por su parte, los departamentos que 
presentaron el menor desempeño en cada re-

Gráfica 20. Indicadores de acceso y uso de depósitos de bajo monto 2019-2022

8. Aparte de Bogotá, 
que tuvo un indicador 
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uno de uso de 67 %.

7. En 2019 no se 
tiene agregados 
los depósitos de 
bajo monto, con lo 
que esta cifra es 
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Trámite Simplificado. gión fueron Chocó (acceso: 37 % y uso: 25 %) 

y Vaupés (acceso: 14 % y uso: 8 %). Al con-
trario, las regiones de mejor desempeño fueron 
Centro Oriente y Caribe, en donde resaltaron 
Norte de Santander8 (acceso: 63 % y uso: 
47 %) y Atlántico (acceso: 66 % y uso: 52 %).
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Gráfica 21. Mapa departamental del indicador 
de acceso a depósitos de bajo monto 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.
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Gráfica 22. Mapa departamental del indicador de uso a depósitos de bajo monto 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.
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Con respecto a los grupos de edad, es evi-
dente que existe una brecha generacional en 
este producto (especialmente para los mayo-
res de 65 años), pues a medida que aumenta 
la edad de la población, el acceso y el uso 
de productos de depósito disminuyen consi-
derablemente. En concreto, mientras que el 
porcentaje de jóvenes de 18 y 25 años que 
tenían depósitos de bajo monto en 2022 era 
del 78 % (5,3 millones de personas), esta 
misma proporción para los adultos mayores 
de 65 años era de solamente el 25,6 % (1,2 
millones) (gráfica 23). Esto mismo pasa en el 
indicador de uso, el cual registró un valor de 
65,9 % para los jóvenes entre 18 y 25 años, 
56,4 % para los adultos que tenían entre 26 y 
40 años, 44,6 % para los de 41 y 65 años, y 
13,7 % para los mayores de 65. 

Por sexo, a diferencia de los análisis ante-
riores, la brecha de acceso entre hombres y 
mujeres fue significativamente baja (0,5 pp), 
teniendo en cuenta que tanto la propor-
ción de hombres (11,2 millones) como la 
de mujeres (12,1 millones) que tenían al 

menos un depósito de bajo monto fueron 
cercanas al 62 %. Incluso, la brecha está a 
favor de las mujeres (1,3 pp) cuando se uti-
liza el indicador de uso. En otras palabras, 
hubo más mujeres (9,5 millones) con de-
pósitos de bajo monto activos que hombres 
(8,5 millones) (gráfica 25).

Por último, desagregando los resultados por 
nivel de ruralidad, se obtiene que el acceso y 
el uso son más bajos en las zonas clasifica-
das como rurales dispersas. 

Sin embargo, junto 
con las ciudades y las 
aglomeraciones, es la 
categoría que menor 
brecha tiene entre el acceso 
y el uso de los depósitos de 
bajo monto (gráfica 25). 

Gráfica 23. Indicadores de acceso y uso a depósitos 
de bajo monto por grupos etarios
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Gráfica 24. Indicadores de acceso y uso a depósitos 
de bajo monto por sexo

Gráfica 25. Indicadores de acceso y uso a depósitos 
de bajo monto por niveles de ruralidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Recuadro 1. Evolución de los productos transaccionales en Colombia

Desde hace varios años, las cuentas de aho-
rro y los depósitos de bajo monto son los 
principales vehículos para acceder al siste-
ma financiero. Entre las razones que explican 
su amplia aceptación destaca el hecho de 
que ambos productos se utilizan para recibir 
salarios, remesas o desembolsos de crédi-
tos y llevar a cabo transferencias o pagos a 
terceros. Además, es posible vincularles un 
medio de pago altamente aceptado, como 
las tarjetas débito.

Por su parte, la digitalización generada por la 
pandemia posibilitó que los depósitos de bajo 
monto tomaran mayor protagonismo como 
producto transaccional y que casi hayan al-
canzado los niveles de las cuentas de ahorro. 
En 2020, el número de cuentas de ahorro por 
adulto en el país era de 1,94, mientras que 
para los depósitos en mención este indicador 
fue de 0,32 (gráfica A). Sin embargo, el nú-
mero de estos últimos por adulto aumentó a 
1,09 y 1,37 en 2021 y 2022, respectivamen-
te, mientras que las cuentas de ahorro por 
adulto han crecido a un ritmo menor. 

En términos del valor que albergan, las 
cuentas de ahorro tienen un saldo signifi-
cativamente mayor que los depósitos de 
bajo monto. Las primeras han tenido alre-
dedor de COP 4 millones en promedio, 
mientras que los productos digitales y sim-
plificados que representan los segundos 
han contenido cerca de COP 60 000. 

En particular, la mayoría 
de estos productos tienen 
la posibilidad de realizar 
transferencias o pagos, 
recibir depósitos y realizar 
retiros en canales como 
cajeros automáticos o 
corresponsales, con bajos 
costos o en algunos casos 
específicos sin costo alguno. 
Además, han venido 
tomando fuerza como 
medio de pago entre los 
negocios más informales.
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Gráfica A. Panel A: número de cuentas por adulto; panel B: saldo promedio en cuentas 
de ahorro y depósitos de bajo monto

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del 
Formato 534 SFC y SES.
Nota: Los saldos fueron deflactados a precios de 2022.
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 SFC y SES.

Tabla A. Número de productos transaccionales y porcentaje de actividad por tipo de entidad 2022
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9. El Decreto 222 
del 2020, que 
modificó al Decreto 
2555 del 2010, 
establece que los 
depósitos ordinarios 
son depósitos de 
bajo monto que han 
sobrepasado los 
límites regulatorios 
de saldo máximo 
o de monto 
acumulado de 8 
SMLMV. Además, 
el depósito ordinario 
está disponible 
también para 
personas jurídicas y 
no tiene límite con 
relación al número 
de cuentas.

10. Cruz, J. P. 
(2022, 2 de junio). 
Desaparecerá Giros 
& Finanzas y nos 
posicionaremos 
con el nombre 
Banco Unión. La 
República. https://
www.larepublica.
co/finanzas/
desaparecera-giros-
finanzas-y-nos-
posicionaremos-con-
el-nombre-banco-
union-3375089

Durante el año 2022, los datos revelan 
una tendencia positiva en la participación 
de los usuarios de productos de depósi-
to y transaccionales, pues se registraron 
aumentos en el número de depósitos de 
bajo monto, depósitos ordinarios9 y cuen-
tas de ahorro. Los depósitos de bajo mon-
to, en particular, alcanzaron una cifra de 
51,6 millones, mostrando un crecimiento 
con respecto al año pasado de 28,3 %. 
Así mismo, los depósitos ordinarios expe-
rimentaron un aumento considerable de 
8,9 %, llegando hasta 634 196 produc-
tos. Por otro lado, las cuentas de ahorro 
también crecieron, aunque a un menor rit-
mo que el resto de los productos (5,3 %), 
con un total de 79 millones de cuentas en 
el mercado (tabla A).

Por tipo de entidad financiera, este dinamis-
mo estuvo impulsado principalmente por los 
crecimientos registrados en los estableci-
mientos bancarios, los cuales, en 2022, tu-
vieron 74,9 millones de cuentas de ahorro, 
45,6 millones de depósitos de bajo monto y 
614 000 depósitos ordinarios. No obstante, 
hubo comportamientos interesantes en otras 
entidades. Por ejemplo, en las sociedades 
especializadas en depósitos y pagos elec-
trónicos (Sedpes) se registraron incrementos 
anuales en los depósitos de bajo monto y 
ordinarios de 105 % y 31 % respectivamen-
te. En contraste, las compañías de finan-
ciamiento experimentaron un aumento del 
50 % en los depósitos de bajo monto, pero 
una disminución del 78 % en las cuentas 
de ahorro. En concreto, la transformación 
de Giros y Finanzas en Banco Unión causó 
este último comportamiento. Esta decisión 
se tomó con el propósito de facilitar la co-
municación con respecto a los servicios que 
ofrecía la entidad y mejorar la percepción de 
solidez y reputación de esta10.

Al analizar los niveles de actividad, se obser-
vó que aproximadamente el 60 % de los de-
pósitos de bajo monto y los depósitos ordi-
narios estaban activos, mientras que solo el 
40 % de cuentas de ahorro se encontraban 
en esta condición (tabla A). 

Desagregando por tipo de entidad, se en-
cuentra que, para los depósitos, las Sedpes 
presentaron la proporción más alta de pro-
ductos activos, cercana al 100 %. En el caso 
de las cuentas de ahorro, fueron las coope-
rativas (de ahorro y crédito [CAC] y financie-
ras) las que registraron la mayor cantidad de 
cuentas activas. Por el contrario, las com-
pañías de financiamiento registraron el me-
nor número de depósitos activos tanto or-
dinarios (50 %) como de bajo monto (8 %). 
Paralelamente, las corporaciones financieras 
tuvieron la menor proporción de cuentas de 
ahorro activas (29 %).

Frente al año pasado, el porcentaje de 
cuentas de ahorro activas aumentó 9 pp 
en las compañías de financiamiento. Por su 
parte, en este mismo rubro, las CAC expe-
rimentaron un incremento del 1 pp, mien-
tras que en los bancos dicho aumento fue 
de 0,3 pp. Sin embargo, las corporaciones 
y cooperativas financieras presentaron un 
menor porcentaje de cuentas de ahorros 
activas este año, con una disminución es-
pecífica de 3 pp y 1 pp cada una.

Por último, cabe destacar que, aunque la pro-
porción de depósitos de bajo monto activos 
aumentó 1 pp en los establecimientos ban-
carios, este indicador se redujo 2 pp en las 
compañías de financiamiento y 1 pp en las 
Sedpes. En relación con los depósitos ordina-
rios, el porcentaje de actividad se mantuvo in-
alterado en todas las entidades, exceptuando 
los bancos, en donde se redujo 4 pp.
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4.1.
Principales resultados

El indicador de acceso a crédito, que mide 
el porcentaje de adultos en Colombia con 
algún crédito vigente, aumentó en 2022, 
tras un descenso desde 2019. Este resulta-
do estuvo explicado por la dinámica regis-
trada en el crédito de vivienda, las tarjetas 
de crédito y el crédito de consumo, princi-
palmente. En cambio, el acceso a microcré-
dito continúa decreciendo.

Analizando los resultados por dominios geo-
gráficos, se evidencia que las ciudades prin-
cipales y otros municipios urbanos cuentan 
con los indicadores de acceso a crédito 

más altos. A su vez, los departamentos del 
centro del país y las regiones aledañas a las 
ciudades principales registran altos niveles 
de acceso a productos del activo bancario. 
Cabe resaltar que hay un mayor número 
de adultos del suroccidente del país que 
cuentan con un microcrédito. Las entida-
des especializadas en este producto son las 
que mayor número de operaciones de me-
nor cuantía desembolsan en las ciudades, 
mientras que la banca pública, a partir de 
montos superiores a las 3 SMMLV. Las ONG 
microfinancieras tienen mayor operación en 
los dominios más rurales. 
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Las mujeres y los adultos más 
jóvenes cuentan con menor 
acceso a crédito que los demás 
grupos sociales. A pesar de 
que las mujeres acceden en 
menor proporción que los 
hombres, les desembolsan más 
y mayor monto en créditos de 
consumo de bajo monto. 
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4.2.
Perspectivas generales

El acceso a productos de crédito ha tenido un 
desempeño variable en los últimos cuatro años. 
En 2022, el indicador de acceso a crédito se 
ubicó en 36,2 % (gráfica 1). En otras palabras, 

cerca de cuatro de cada diez adultos en el país 
tiene al menos un producto del activo bancario, 
como una tarjeta de crédito, una libranza o un 
préstamo para un vehículo, por ejemplo.

Gráfica 1. Indicador de acceso a crédito nacional 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion 
y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

El indicador de acceso a crédito se situó en 
36,2 % en 2019 y en 2022, con una caída 
entre estos tres años. En efecto, el porcen-
taje de adultos con al menos un crédito fue 
de 35,1 % en 2020, disminuyendo en 1,1 

pp desde 2019, proporción que entre 2020-
2021 cayó a 34,4 %, el nivel más bajo en 
estos cuatro años. Sin embargo, el indicador 
creció en 1,8 pp desde 2021, retornando a 
los niveles de 2019. 
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Gráfica 2. Mapa departamental del indicador de acceso a crédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos 
de TransUnion y DANE.
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A nivel departamental, el indicador de acce-
so a crédito es más alto en territorios que se 
ubican en el centro del país. En efecto, más 
del 38 % de los mayores de edad que viven 
en Bogotá, Huila, Valle del Cauca y Antioquia 
tienen un producto de crédito (gráfica 2). Por 

el contrario, los departamentos más aleja-
dos del centro del país tienen menor acceso 
a crédito, especialmente el oriente colom-
biano. Vaupés, Vichada o Guainía tienen 
una proporción de adultos con algún crédito 
inferior al 13 %. 

Gráfica 3. Panel A: indicador de acceso por grupos de edades; panel B: indicador 
de acceso a crédito por sexo; panel C: indicador de acceso por niveles de ruralidad

68 Reporte de Inclusión Financiera



Ciudades y 
aglomeraciones

Intermedio Rural Rural 
disperso

2022

0 %

20 %

30 %

40 %

15 %

10 %

5 %

25 %

35 %

Po
rc

en
ta

je
 %

Pa
ne

l C
45 %

42,1 %

26,5 %

22,8 %

18,1 %

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

Los adultos más jóvenes, las mujeres y los 
habitantes de los municipios más rurales 
cuentan con menores niveles de acceso a 
crédito que los demás grupos de adultos. En 
particular, solo el 26,4 % de las personas en-
tre 18 y 25 años tienen al menos un produc-
to del activo bancario, seguidos de los ma-
yores de 65 años, que acceden en 28,2 % 
(gráfica 3, panel A). Los grupos etarios con 
más alto acceso a crédito son aquellos que 

se encuentran entre 41 y 65 años (41,8 %), 
seguidos de los de 26 a 40 años (38,2 %) 
(gráfica 3, panel A). Por su parte, la brecha 
de acceso a crédito por sexo es de 3,9 pp 
en favor de los hombres (gráfica 3, panel B). 
Finalmente, los municipios rurales dispersos 
tienen un indicador de acceso a crédito de 
18,1 %, seguidos de los rurales (22,8 %), los 
intermedios (26,5 %) y las ciudades y aglo-
meraciones (42,1 %) (gráfica 3, panel C).
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4.3.
La dinámica del microcrédito 
en Colombia

El acceso a microcrédito ha descendido con-
tinuamente desde 2019. Para el periodo de 
2022, este indicador, que mide el porcentaje de 
adultos con al menos uno de estos productos, 

fue de 6,3 % (gráfica 4). Esto indica que solo 
2,4 millones de adultos colombianos cuentan 
con una de estas herramientas de financia-
miento, principalmente a microempresarios.

Gráfica 4. Indicador de acceso a microcrédito nacional 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

Para 2019, el indicador de acceso a mi-
crocrédito fue de 6,9 % y decreció cerca 
de 0,6 pp cuatro años después. Más es-
pecíficamente, la proporción de mayores 
de edad con uno de estos productos se 

ubicó en 6,5 % en 2020 y en 6,3 % en 
2021, disminuyendo 0,4 pp y 0,2 pp res-
pectivamente (gráfica 4). Con la misma di-
námica, este porcentaje continuó cayen-
do a 6,27 % en 2022. 
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Gráfica 5. Mapa departamental del indicador de acceso a microcrédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Al revisar esta proporción por departa-
mento, el acceso a microcrédito es consi-
derablemente más alto en el suroccidente 
del país en comparación con el resto del 
territorio. Concretamente, las zonas con 
el más alto porcentaje de adultos con al 
menos un microcrédito son Huila, Nariño 

y Putumayo, en ese orden. En contraste, 
en Vichada, Bogotá y Guainía menos del 
3,5 % de los adultos tiene al menos un mi-
crocrédito. Se observa que casi todos los 
departamentos del norte del país, Chocó, 
Vaupés y Amazonía tienen niveles inferio-
res al promedio nacional.

Gráfica 6. Panel A: indicador de acceso a microcrédito por grupos de edades; panel B: indicador de 
acceso a microcrédito por sexo; panel C: indicador de acceso a microcrédito por niveles de ruralidad
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.

Los adultos mayores, las mujeres y las per-
sonas que viven en los municipios con ma-
yor nivel de urbanidad son quienes cuentan 
con menor acceso a los productos micro-
crediticios. Por su parte, los mayores de 
65 años y los menores de 40 años cuentan 
con un indicador de acceso a microcrédito 
por debajo del promedio nacional, mientras 
que aquellos que se encuentran entre 41 y 

65 años lideran el acceso a este producto 
(gráfica 6, panel A). Las mujeres acceden 
en menor proporción a microcrédito que los 
hombres en 0,6 pp (gráfica 6, panel B). Fi-
nalmente, en los municipios rurales y rurales 
dispersos hay mayor proporción de adultos 
con al menos un microcrédito, seguidos por 
los municipios intermedios y las ciudades 
(gráfica 6, panel C).
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Gráfica 7. Mapa municipal del número de desembolsos de microcrédito por 100 adultos 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 
534, Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) y ONG microfinancieras. 
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Gráfica 8. Mapa municipal del monto promedio 
desembolsado de microcrédito en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC 
con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 9. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del número 
de desembolsos de microcrédito por 100 adultos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del 
Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 10. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del 
monto promedio desembolsado de microcrédito en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de 
las Oportunidades y SFC con datos del 
Formato 534, SES y ONG microfinancieras.

La penetración y los montos promedio de las 
operaciones de microcrédito, así como las 
brechas por sexo, exhiben patrones regio-
nales. En concreto, en los quintiles más altos 
del número de desembolsos por 100 adultos 
están principalmente los municipios ubicados 

en el corredor que va desde el suroccidente 
del país hacia el centro y el nororiente, inclu-
yendo algunos municipios alrededor de esta 
región (gráfica 7). En cuanto al monto prome-
dio que se desembolsa bajo la modalidad de 
microcrédito, a los municipios del oriente de 
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el corredor del Tolima y el Valle del Cauca. 
También se refleja en el norte de Boyacá y 
en los municipios contiguos a Santander, los 
aledaños a la frontera de Nariño y Putumayo 
y algunas municipalidades dispersas entre 
sí de los llanos orientales. Por su parte, las 
mujeres reciben montos de microcrédito ma-
yores que los de los hombres en un número 
limitado de municipios (gráfica 10). Se des-
taca que entre ellos se encuentran algunos 
del Chocó, el sur del Darién, Nariño, algunos 
dispersos de la costa atlántica, el centro del 
país y la Orinoquía.

Gráfica 11. Participación del número de desembolsos de microcrédito 
por rangos de monto en salarios mínimos y tipo de entidad 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC 
con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.

Boyacá, los del sur de Putumayo, los más 
orientales y los del norte de la provincia del 
Darién se les otorga un monto mayor que el 
promedio nacional (gráfica 8).

En cuanto a la brecha en la penetración de 
este producto por sexo, el número de ope-
raciones por adulto es mayor para mujeres 
que para hombres en 431 municipios del 
país, mientras que en más de 600 la dinámi-
ca es la opuesta (gráfica 9). En todo caso, la 
brecha a favor de las mujeres se presenta en 
el norte de La Guajira, el Urabá antioqueño, 
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Al analizar la participación del tipo de entida-
des en los desembolsos de microcrédito para 
ciertos grupos de monto de crédito, se apre-
cian diferencias significativas en los nichos de 
atención de las entidades especializadas en 
microfinanzas1, las ONG microfinancieras y la 
banca pública. En efecto, más del 50 % de las 
operaciones que se efectuaron por debajo de 

1. Las entidades 
especializadas en 
microfinanzas son los 
establecimientos de 
crédito vigilados por 
la SFC cuyo enfoque 
de negocio es el 
microcrédito. 

los 3 SMMLV fueron realizadas por cuatro en-
tidades bancarias enfocadas en microfinan-
zas (gráfica 11). Las ONG microfinancieras 
tienen un comportamiento similar. En el caso 
de la banca pública, a medida que aumentan 
los montos de los desembolsos, estas entida-
des ganan mayor participación en el número 
de operaciones otorgadas. 

Gráfica 12. Participación del número de desembolsos de microcrédito 
por rangos de monto, por tipo de entidad y nivel de ruralidad
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Al descomponer las operaciones en los cuatro 
niveles de ruralidad, unas entidades financie-
ras tienen mayor vocación rural y otras con-
centran su operación en las urbes del país. Es 
así como los bancos especializados en micro-
finanzas ostentan una participación mayoritaria 
en todos los municipios y en desembolsos de 
medio o bajo monto, mientras que la banca 

pública y las ONG microfinancieras son más 
importantes en los municipios rurales y rurales 
dispersos (gráfica 12). Los bancos y las coo-
perativas de ahorro y crédito (CAC) vigiladas 
por la SES son entidades en las que los des-
embolsos se concentran en municipios clasifi-
cados como ciudades y aglomeraciones, y en 
montos de mayor tamaño. 

Fuente: elaboración propia Banca de las 
Oportunidades y SFC con datos del Formato 534, 
SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 13. Participación del número de desembolsos de microcrédito por 
sexo y tipo de entidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del Formato 
534, SES y ONG microfinancieras.

Por su lado, hay ciertas entidades que tie-
nen mayor participación de desembolsos 
de microcrédito para mujeres que para 
hombres. De hecho, solo las CAC vigiladas 
por la SES y los bancos de nicho de microfi-
nanzas les otorgan más microcréditos a los 
hombres que a las mujeres (gráfica 13). Al 

contrario, las compañías de financiamiento 
(57,8 %), los bancos (54,6 % del resto de 
bancos y 53,3 % de la banca pública), las 
cooperativas de carácter financiero (52,4 %) 
y las ONG microfinancieras (50,1 %) des-
embolsan más microcréditos a mujeres que 
a sus pares.
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4.4.
Perspectivas de acceso a tarjetas de 
crédito y otros créditos de consumo

El acceso a tarjetas de crédito y otros créditos 
de consumo se recuperó en el último año. A 
cierre del 2022 este indicador, que se calcula 
como el cociente del número de adultos con 
al menos uno de estos productos y el número 
de los adultos en Colombia, llegó a 22,5 % y 

20,6 %, respectivamente (gráfica 14). En otras 
palabras, cerca de un cuarto de los adultos 
colombianos cuenta con al menos una tarjeta 
de crédito, y uno de cada cinco, con otro tipo 
de crédito de consumo, como un crédito ve-
hicular, uno de libre inversión o una libranza. 

Gráfica 14. Indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito 2019-2022 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos de TransUnion y DANE.

El porcentaje de adultos con al menos una 
tarjeta de crédito fue de 23,4 % a cierre de 
2019, disminuyendo hasta 2021 y recupe-
rándose en 2022. En concreto, el indicador 
de acceso a tarjetas de crédito se redujo 1,2 
pp de 2019 a 2020, para reducirse luego a 
21,5 % y creciendo 1 pp en 2022. Por el lado 

de los demás créditos de consumo, el 19 % 
de los adultos en Colombia tuvo uno de es-
tos productos a cierre de 2019, disminuyó 
a 18,8 % a inicios de década y continuó en 
el mismo nivel en el año siguiente. A 2022, 
este indicador creció 1,6 pp frente al dato de 
cuatro años atrás.
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Gráfica 15. Mapas a nivel departamental del indicador de acceso a tarjetas 
de crédito (panel A) y de crédito de consumo (panel B)

Panel A

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.
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El acceso a tarjetas de crédito y al resto de 
los créditos de consumo es mayor en las 
zonas centrales del país. En cuanto al pri-
mer producto, Bogotá (43 %), Valle del Cau-
ca (24,6 %), Risaralda (24,6 %) y Antioquia 
(24,3 %) tienen los indicadores más altos de 
acceso, patrón que se cumple también para 

los demás créditos de consumo. En los úl-
timos lugares están Vaupés (2,28 %), Guai-
nía (5,19 %) y Vichada (5,38 %), exhibiendo 
poca inclusión crediticia a través de estos 
productos. Atlántico, Casanare y el Huila son 
lugares que presentan niveles alrededor del 
promedio nacional.

Gráfica 16. Panel A: indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por sexo; 
panel B: indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por edades; panel C: 
indicador de acceso a crédito de consumo y tarjetas de crédito por niveles de ruralidad 
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Por su parte, los hombres, los adultos entre 
41 y 65 años y aquellos que residen en las 
ciudades del país son más tarjetahabientes 
de crédito que los demás grupos sociales en 
al menos uno de estos productos. Particu-
larmente, la brecha entre hombres y mujeres 
en el indicador de acceso a tarjeta de crédito 
es de 1,6 pp (gráfica 16, panel A). En cuanto 
a los diferentes grupos de edad, el 13,8 % 
de los adultos más jóvenes, el 16,4 % de 
los adultos mayores y el 24,7 % de aquellos 
con una edad entre 26 y 40 años tienen una 
tarjeta de crédito (gráfica 16, panel B). Final-
mente, el acceso disminuye a medida que 
las personas viven en un municipio de mayor 
ruralidad (gráfica 16, panel C).

Los demás créditos de consumo tienen una 
dinámica análoga a la de las tarjetas de cré-
dito por sexo, edad y niveles de ruralidad. 
La diferencia en el indicador de acceso a 
otros créditos de consumo entre hombres 
y mujeres es de cerca 3,7 pp (gráfica 16, 
panel A). Por su lado, los adultos entre 26 
y 40 años obtienen en mayor proporción al 
menos un crédito de consumo que aque-
llos entre 41 y 65 años en 10 puntos bási-
cos (pb), seguidos por los adultos mayores 
(17,6 %) y quienes están entre 18 y 25 años 
(15,5 %) (gráfica 16, panel B). Los créditos 
de consumo son más adquiridos en al me-
nos un producto en los municipios urbanos 
(25,1 % y 13,7 % para ciudades y aglome-
raciones e intermedios, respectivamente) 
que en los rurales (9,9 % en municipios ru-
rales y 6,4 % para rurales dispersos).

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con 
datos de TransUnion y DANE.
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Gráfica 17. Mapa municipal del número de desembolsos de crédito de consumo 
por 100 adultos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 
534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 18. Mapa municipal del monto promedio 
desembolsado de crédito de consumo en millones

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del 
Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 19. Mapa municipal de la brecha en el número de desembolsos de crédito 
de consumo por 100 adultos entre hombres y mujeres 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos 
del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 20. Mapa municipal de la brecha del monto promedio desembolsado 
de crédito de consumo entre hombres y mujeres en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de 
las Oportunidades y SFC, con datos del 
Formato 534, SES y ONG microfinancieras.

El crédito de consumo se concentra en algu-
nas regiones del país y está dirigido principal-
mente a hombres. La zona baja de Antioquia, 
el eje cafetero, la parte norte del Tolima y el 
oriente del Cauca y su valle tienen una eleva-
da concentración de desembolsos de crédi-
to de consumo por adulto (gráfica 17) y, a su 

vez, en la mayoría de los municipios de estas 
zonas los hombres reciben más desembolsos 
de este tipo de crédito que las mujeres, ajus-
tados por el número de adultos (gráfica 19). 
Además, hay otros municipios de La Guajira, 
el Urabá antioqueño y gran parte del centro 
del país que siguen este patrón.
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Aunque los montos que en promedio se 
desembolsan comparten una dinámica si-
milar a la penetración de los desembolsos 
de créditos de consumo, la cantidad que se 
otorga a las mujeres es considerablemente 
alta en varias regiones del país. En efecto, las 
mujeres obtienen un monto medio mayor en 
operaciones crediticias de consumo en 472 

municipios del país que sus pares hombres, 
mientras que en el resto estos últimos reci-
ben mayor monto en promedio (gráfica 20). 
Cabe destacar que el tamaño de la diferen-
cia promedio en favor de las mujeres alcan-
za los COP 32,4 millones, mientras que este 
mismo valor para los hombres es de cerca 
de COP 21,6 millones.

Gráfica 21. Mapa municipal del número de desembolsos de crédito de consumo 
de bajo monto por 10 000 adultos

Fuente: elaboración propia Banca de las 
Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534, 
SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 22. Mapa municipal del monto promedio desembolsado 
de crédito de consumo de bajo monto en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 23. Mapa municipal de la brecha número de desembolsos de crédito 
de consumo de bajo monto por 10 000 adultos entre hombres y mujeres

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con 
datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 24. Mapa municipal de la brecha del monto promedio desembolsado de 
crédito de consumo de bajo entre hombres y mujeres en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 
534, SES y ONG microfinancieras.
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La oferta y la otorgación de créditos de con-
sumo de bajo monto aún son incipientes en el 
país y se concentran principalmente en mu-
nicipios urbanos, aunque se aprueban más 
a mujeres. Efectivamente, los municipios con 
mayor número de desembolsos de crédito 
de consumo en el país son Medellín, Bogotá, 
Puerto Berrío, Chiquinquirá, Sogamoso, Car-
tagena y Barranquilla, en ese orden (gráfica 
21). Por su parte, la diferencia del número de 
operaciones por 10 000 adultos en favor de 
las mujeres se presenta en 34 municipios, 
mientras que en 28 dicho diferencial se revier-
te (gráfica 23). Cabe destacar que Medellín es 
el municipio donde este tipo de crédito se da 

más a mujeres que hombres, mientras que en 
Bogotá pasa lo contrario.

En lo que respecta al valor promedio de estas 
operaciones, en los Santanderes y el Valle del 
Cauca se otorgan mayores montos de crédito 
de consumo de bajo monto; concretamente, 
en Ocaña, Floridablanca y Cúcuta por el lado 
de los Santanderes, y en Tuluá y Guadalajara 
en Valle del Cauca. El crédito medio de bajo 
monto asciende a los COP 3,9 millones (gráfi-
ca 22). En cuanto a la diferencia entre el mon-
to promedio por sexo, las mujeres obtienen 
un monto mayor de esta cartera en 25 muni-
cipios, mientras que en 37 son los hombres 
quienes obtienen más que sus pares mujeres.

Gráfica 25. Participación del número y monto de desembolsos 
de crédito de consumo por tipo de entidad y sexo 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 26. Participación del número y monto de desembolsos 
de crédito de consumo de bajo monto por tipo de entidad y sexo

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del 
Formato 534, SES y ONG microfinancieras.

En relación con el crédito de consumo de 
bajo monto, las mujeres obtienen un mayor 
número de estos, con montos más altos en 
cualquier tipo de entidad financiera (gráfica 

26). Se destaca que en los establecimientos 
de crédito el porcentaje de créditos otorga-
dos a mujeres es de más del 65,2 %, mientras 
que la cifra para los montos asciende al 68 %.

El 51,9 % de los créditos de consumo otor-
gados por las CAC vigiladas por la SES son 
para mujeres, mientras que este indicador es 
del 51,6 % para las compañías de financia-
miento (gráfica 25). Por el contrario, las enti-
dades que conceden mayor número de ope-

raciones a los hombres son las cooperativas 
con carácter financiero (51,2 %) y los esta-
blecimientos de crédito (50,5 %), respectiva-
mente. En términos de monto, solo las CAC 
vigiladas por la SES entregan un monto más 
alto a ellas que a sus pares. 
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4.5. 
Estado actual del crédito de vivienda 
en Colombia

El acceso entre la población adulta a crédi-
tos de vivienda aumentó entre 2021 y 2022. 
A diciembre de 2022 este indicador, que se 
determina como la razón entre el número de 
adultos con al menos uno de estos productos 

del activo bancario y el total de la población 
adulta, alcanzó el 3,4 % (gráfica 27). Es decir 
que 1,2 millones de colombianos mayores de 
edad cuentan con uno de estos créditos para 
acceder a vivienda en Colombia.

Gráfica 27. Indicador de acceso a crédito de vivienda en Colombia

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos de TransUnion y DANE.

La tasa de adultos con algún crédito de vi-
vienda ha venido creciendo desde el primer 
año de la pandemia. El indicador de acce-
so a esta clase de crédito fue de 3,22 % en 

2020, y aumentó 8 pb y 1 pb para 2021 y 
2022, respectivamente. En pocas palabras, 
el aumento en términos de adultos fue de 2,9 
y 4,05 millones para cada año, en su orden.
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Gráfica 28. Mapa a nivel departamental del indicador de acceso a crédito de vivienda 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, 
con datos de TransUnion y DANE.

El acceso a créditos de vivienda a nivel de-
partamental se encuentra focalizado princi-
palmente en los que están más al centro del 
país, con pocas excepciones. Por un lado, 
aquellos que cuentan con un indicador 
superior al promedio nacional son Bogotá 
(7,1 %), Risaralda (4,3 %), Valle del Cauca 

(4,3 %), Cundinamarca (3,8 %) y Atlántico 
(3,6 %). Por otra parte, los que tienen me-
nor acceso a este tipo de productos son las 
zonas con menor acceso en la mayoría de 
los indicadores de inclusión financiera en el 
país (Vichada, Chocó y Vaupés). 

Gráfica 29. Panel A: indicador de acceso a crédito de vivienda por sexo; panel 
B: indicador de acceso a crédito de vivienda por edades; panel C: indicador de 
acceso a crédito vivienda por niveles de ruralidad 
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Gráfica 30. Mapa municipal del número de desembolsos de 
crédito de vivienda por 10 000 adultos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.

(35, 528)

(16, 35)

(7, 16)

(2, 7)

(0, 2)

No disponible

103Capítulo 4 | Inclusión crediticia



Gráfica 31. Mapa municipal del monto promedio desembolsado de 
crédito de vivienda en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos 
del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 32. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del 
número de desembolsos de crédito de vivienda por 10 000 adultos 

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica 33. Mapa municipal de la brecha entre hombres y mujeres del 
monto promedio desembolsado de crédito de vivienda en millones de pesos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con datos del Formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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La penetración del crédito de vivienda se 
concentra en algunas ciudades principales 
y los municipios de sus áreas metropolita-
nas, principalmente. En Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Cali, Yopal, Neiva, Cartage-
na, Santa Marta y Cúcuta y sus municipios 
aledaños, el número de desembolsos por 
10 000 adultos está entre 16 y 528 opera-
ciones, cifra que es más alta que la de las 
demás regiones (gráfica 30). En cuanto al 
monto promedio que se desembolsa, la ma-
yoría de estas ciudades y sus áreas metro-
politanas o colindantes siguen este patrón, 
a excepción de algunos casos en La Guajira, 
Guaviare y Caquetá (gráfica 31). 

La brecha entre hombres y mujeres del núme-
ro de desembolsos de crédito de vivienda por 
10 000 adultos no sigue el patrón antes men-
cionado. En efecto, a las mujeres les desem-
bolsan más créditos para acceder a vivienda 
que a los hombres en Cúcuta, Pasto y algunos 
de sus municipios aledaños. También, la pe-
netración del crédito de vivienda en favor de 
las mujeres se presenta en algunos municipios 
de los llanos orientales, la zona del Chocó an-
tioqueño y algunos municipios dispersos de la 
costa atlántica y el suroccidente del país. Una 
tendencia similar se presenta en la diferencia 
del monto promedio desembolsado para este 
crédito entre ellos y ellas (gráfica 32).

Gráfica 34. Participación del número y monto de desembolsos 
de crédito de vivienda por tipo de entidad y sexo 

Fuente: Elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del 
formato 534, SES y ONG microfinancieras.
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de los créditos de vivienda otorgados por las 
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nan a hombres, cifra similar a la que se obtie-
ne cuando se compara el monto entregado 
(gráfica 34). Por su parte, los establecimien-

tos de crédito aprueban cerca del 50,2 % 
de las operaciones a hombres, valor que as-
ciende a 54,4 % cuando se revisan los mon-
tos. En contraste, las CAC y las compañías 
de financiamiento otorgan más a las mujeres 
en términos de número y monto. 
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Recuadro 1. Análisis de nuevos al crédito en 2022
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2. Se incluyen los 

créditos provenientes 
de entidades 

financieras, 
cooperativas, ONG 

y microcrediticias, 
excluyendo el sector 

real y fintechs.

El acceso al crédito desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo económico y fi-
nanciero de individuos y empresas ya que les 
proporciona la capacidad de financiar pro-
yectos, adquirir bienes y servicios, invertir en 

oportunidades de crecimiento y hacer fren-
te a situaciones imprevistas. Durante 2022 
cerca de dos millones de personas naturales 
accedieron por primera vez al crédito formal 
en el país2. 

Gráfica A. Número de personas naturales nuevas al crédito por tipo de crédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion.
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Gráfica B. Número de personas jurídicas nuevas al crédito por tipo de crédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion.
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Gráfica C. Cambio en el número de personas naturales y jurídicas nuevas al crédito 
2021-2022, por modalidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion.
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Del total de personas naturales que acce-
dieron por primera vez al crédito en 2022 
(1 844 161), un 39,5 % (728 000 personas) 
lo hicieron a través de crédito de consumo; 
39,4 % (725 000 personas), mediante tar-
jeta de crédito, y 19 % (357 000 personas), 
a partir del microcrédito (gráfica A). Estas ci-
fras, estas tres modalidades representan la 
puerta de entrada al financiamiento formal en 
el país puesto que explicaron un 98 % de los 
créditos por primera vez a personas natura-
les en 2022. Por su parte, tanto la modali-
dad de vivienda como la comercial, dados 
sus montos y naturaleza, no generaron ma-
yores aportes al acceso por primera vez al 
crédito, a pesar de contribuir en la profundi-
zación de la inclusión crediticia.

Ahora bien, es importante mencionar que 
el número de personas nuevas al crédito a 
través de microcrédito representó un 15,2 % 
(14,5 % en 2021) del total de personas que 
ya contaban con este producto. Este por-
centaje fue menor para las demás modalida-
des, con un 9,4 % (8,8 % en 2021) en con-
sumo, 8,6 % (5,6 % en 2021) en tarjeta de 
crédito, 2,1 % (2,6 % en 2021) en comercial 
y tan solo 1,5 % (1,6 % en 2021) en crédito 
de vivienda.

Por su parte, de las 28 058 personas jurídi-
cas que accedieron por primera vez al cré-
dito en 2022, un 77 % (21 689 personas) 
lo hizo a través de crédito comercial; 13 % 
(3 722 personas), mediante tarjeta de crédi-

to; 8 % (2266 personas), a partir del crédito 
de consumo, y 1 % (380 personas) con el 
microcrédito (gráfica B). 

En total, para 2022, 1 872 219 personas 
naturales y jurídicas accedieron por primera 
vez al crédito, de las cuales un 94,7 % pro-
vinieron de entidades financieras; un 2,7 %, 
de cooperativas, y un 2,5 %, de entidades 
ONG y microcrediticias.

El registro de 2022 representó un incremento 
del 29 % con respecto a 2021, año en el cual 
poco menos de un millón y medio de perso-
nas naturales y jurídicas obtuvieron su primer 
crédito formal (gráfica C). El incremento anual 
se explicó principalmente por las tarjetas 
de crédito, las cuales contribuyeron con un 
67,1 % de dicho comportamiento. En segun-
do lugar se ubicó el crédito de consumo, con 
un aporte del 27,1 % a la variación anual. 

En 2022 la tarjeta de crédito, el crédito de 
consumo y el microcrédito desempeñaron 
un papel fundamental en la inclusión cre-
diticia al servir como puerta de acceso al 
financiamiento formal. El crédito de con-
sumo y la tarjeta de crédito se destaca-
ron gracias a sus estándares más flexibles 
en el momento de otorgar los préstamos. 
Por su parte, el microcrédito, gracias a su 
metodología relacional, permitió un mayor 
porcentaje de nuevos accesos al crédito 
frente a la población que ya cuenta con 
este producto.
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Recuadro 2. Análisis de crédito del sector real en 2022

El sector real3 ha incursionado en el ámbi-
to crediticio, brindando a los consumidores 
la posibilidad de acceder a financiamiento 
para la adquisición de bienes y servicios. 
Para muchas personas, especialmente 
aquellas que carecen de historial crediticio 
o no cumplen con los requisitos tradiciona-
les establecidos por las instituciones finan-
cieras, el crédito proveniente del sector real 
se ha convertido en una alternativa para el 
acceso por primera vez al crédito, lo cual, 
al generar información crediticia, ha servido 
de puerta de entrada de la población al fi-
nanciamiento formal.

Ejemplo de lo anterior es que, a cierre de 
2022, el sector real brindó crédito por pri-
mera vez a 113 499 personas, superior al 
número de primeros créditos de las coope-
rativas, ONG y microcrediticias.

A cierre de 2022, 9,9 millones de adultos te-
nían crédito con el sector real, lo que representa 
un 26,3 % de la población adulta colombiana. 
Las zonas con mayores niveles de urbanidad, 
como las ciudades y aglomeraciones (30,9 %) 
y los municipios intermedios (19,2 %), mostra-
ron un mayor acceso al crédito del sector real 
que los municipios rurales (15,8 %) y rurales 
dispersos (10,7 %) (gráfica A).

3. El sector real 
incluye todo el 
financiamiento 

directo de entidades 
no financieras 

tanto comerciales 
como de servicios 

y obligaciones 
con empresas de 

telecomunicaciones, 
ya sea por 

contratos pospago 
o financiamiento 

de equipos. Cabe 
resaltar que este 

sector no se incluye 
a la hora de calcular 

el indicador de 
acceso al crédito.
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Gráfica A. Acceso a crédito del sector real por niveles de ruralidad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Geográficamente, las regiones Eje Cafetero 
(30,3 %) y Centro Oriente (28,6 %) registra-
ron un mayor porcentaje de población con 

crédito en el sector real. En cambio, las re-
giones Pacífico (20 %) y Caribe (24,1 %) tu-
vieron los menores niveles (gráfica B).

Eje cafetero

Centro 
Oriente

Llano

Centro Sur

Caribe

Pacífico

Gráfica B. Acceso a crédito del sector real por región y departamento

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Los departamentos con los niveles más 
altos de acceso a crédito del sector real 
fueron Santander, Antioquia, Atlántico y Ri-
saralda, todos con un indicador superior al 

30 %. En el quintil más bajo se encontraron 
Chocó, Guainía, Vichada y Vaupés, con in-
dicadores menores al 13 %. 
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Gráfica C. Acceso a crédito del sector real por grupos de edad

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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En cuanto a los diferentes grupos de edad, 
se observa que los adultos entre 26 y 40 
años tuvieron el mayor nivel de acceso al 
crédito del sector real (30,5 %). Seguido a 
este grupo están los más jóvenes (28,6 %) y 
luego el grupo entre 41 y 65 años (26,4 %). 

Finalmente están aquellos mayores de 65 
años (12,1 %) (gráfica C). 

Por último, el acceso a crédito del sector real 
para las mujeres fue de 26,3 %, mientras que el 
de los hombres se ubicó en 26,1 % (gráfica D). 
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Gráfica D. Acceso a crédito del sector real por sexo

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Recuadro 3. Evolución de los desembolsos de crédito

Durante el año 2022, la dinámica de los 
desembolsos mostró una heterogeneidad 
en cuanto a la cantidad y monto de opera-
ciones, en un contexto de tasas de interés 
de créditos altas debido a la posición de la 
política monetaria para contrarrestar la infla-
ción. Por un lado, se observó una tendencia 
positiva en el número total de desembolsos 

(25,3 %), lo que indica una mayor demanda 
de financiamiento por parte de los diferen-
tes sectores económicos. Por otro lado, se 
registró una disminución real4 en el monto 
promedio de los desembolsos comparado 
con el del año anterior (–23,2 %), lo que su-
giere una menor cantidad de financiamiento 
requerida (gráfica A).

4. El monto 
promedio para 

cada rubro 
de crédito fue 

deflactado 
utilizando el 

índice de precios 
del consumidor 
(IPC), publicado 

por el DANE, 
de diciembre 
de cada año. 
Se realizó un 

cambio de base 
de diciembre de 

2018 a diciembre 
de 2022. Por 

tanto, las cifras 
expresadas en 
pesos están en 
pesos de 2022.
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Gráfica A. Tendencia del número de desembolsos y de su monto promedio para el 
total de créditos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.
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El comportamiento observado se debió prin-
cipalmente al incremento en los desembol-
sos de crédito de consumo, que incluyen 
tarjetas de crédito, crédito de libre inversión, 
libranzas y créditos de consumos de bajo 
monto. Estos desembolsos experimentaron 

un aumento de 9103 por cada 10 000 adul-
tos. Sin embargo, es importante señalar que 
el monto promedio de los desembolsos en 
este segmento se redujo en COP 0,3 mi-
llones de 2022 en comparación con el año 
anterior (gráfica B).
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Gráfica B. Tendencia del número de desembolsos y su monto promedio para crédito 
de consumo

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.
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Gráfica C. Tendencia del número de desembolsos y su monto promedio para crédito 
de consumo de bajo monto

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.

Además del crédito de consumo, se obser-
varon patrones interesantes en otros rubros 
con menor participación. Específicamente, el 
crédito de consumo de bajo monto mostró 
un aumento en el número total de desembol-
sos y en su monto promedio, manteniendo 

la recuperación que venía exhibiendo des-
de 2020. En particular, la tasa pasó de 80 
a 120 desembolsos por cada 10 000 adul-
tos, mientras que el monto promedio se in-
crementó de COP 1,1 millones a COP 1,2 
millones de 2022 (gráfica C). 
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Gráfica D. Tendencia del número de desembolsos y su monto promedio 
para microcrédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.

En cambio, el comportamiento del micro-
crédito y del crédito comercial fue mixto du-
rante el año 2022. Por una parte, el número 
de desembolsos de microcrédito por cada 
10 000 adultos aumentó alrededor del 8,3 % 

en comparación con el año anterior, lo que 
indica una recuperación gradual después del 
impacto de la pandemia. Con respecto al 
monto promedio, este se redujo en un 2,5 % 
real anual (gráfica D). 
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Gráfica E. Tendencia del número de desembolsos y su monto promedio 
para crédito comercial

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.

Por otra parte, el número de desembolsos 
dirigidos a crédito comercial volvió a de-
crecer, presentando una disminución de 3 
desembolsos por cada 10 000 adultos. No 
obstante, el monto promedio de los des-
embolsos aumentó en COP 2 millones de 

2022 con respecto al año anterior, a diferen-
cia de lo que había ocurrido en 2021, cuan-
do el monto promedio había registrado, en 
términos reales, una reducción de COP 1,6 
millones de 2022 (gráfica E).
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Finalmente, en cuanto al crédito de vivienda, 
se observó una disminución de 13 desem-
bolsos por cada 10 000 adultos luego de 
haber registrado un aumento significativo 
en 2021 (gráfica F). Además, se evidenció 

una caída importante en el monto promedio 
de estas operaciones, con una disminución 
real anual de COP 15 millones de 2022 en 
comparación con el año anterior, cuando ha-
bía aumentado COP 27 millones de 2022.

Gráfica F. Tendencia del número de desembolsos y su monto promedio 
para crédito de vivienda

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos del Formato 534 de 
la SFC, SES y ONG microfinancieras.
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Recuadro 4. Condiciones de acceso al crédito y reclamaciones desde una perspectiva de género

El objetivo de este recuadro es identificar di-
ferencias entre consumidores financieros de 
acuerdo con su sexo biológico5 con respecto 
a dos áreas de interés: el acceso al crédito 
formal y el tratamiento de las reclamaciones. 
El acceso al crédito fortalece el empodera-
miento económico de las mujeres, lo que 
facilita la acumulación y el control sobre sus 
activos, mejorando su autoestima y conoci-
mientos financieros6. Este empoderamiento 
se refleja en otros factores que inciden en la 
calidad de vida y en el bienestar social de las 
familias, como beneficios en patrones de con-
sumo para los hijos, reducción de la mortali-
dad infantil, mayores capacidades de produc-

ción agrícola y una mayor esperanza de vida7. 
Por su parte, las reclamaciones asociadas a 
los productos de crédito permiten identificar 
el grado de satisfacción de consumidores que 
han hecho uso de créditos y si hay un pa-
trón en resolución de las quejas basado en el 
género de estos usuarios. En general, el ac-
ceso a datos desagregados por sexo biológi-
co permite identificar diferencias por género 
desde varias dimensiones y oportunidades de 
negocio novedosas, información que contri-
buye al diseño y al ajuste de productos espe-
cíficos para hombres y mujeres, insumo para 
la definición de las estrategias comerciales de 
los establecimientos de crédito.

5. A lo largo de este 
recuadro se utilizan 
indistintamente los 
términos “género” 
y “sexo biológico”.

6. Zaman, H. 
(2001). Assessing 

the Poverty and 
Vulnerability Impact 

of Micro-Credit in 
Bangladesh: A case 

study of BRAC. 
The World Bank.

7. Banco Mundial. 
(2011). Buscar la 

igualdad de género 
es acertado y tiene 

sentido, según 
Informe del Banco 

Mundial. https://
www.bancomundial.
org/es/news/press-

release/2011/09/18/
gender-equality-

right-smart-thing-
to-do-world-
bank-report

8. Vivienda cuyo 
valor es menor 
a 135 SMMLV.

9. Formato 341 
de la SFC.

Acceso al crédito formal

Identificar brechas de género en créditos 
permite una adecuada formulación de es-
trategias que facilite la inclusión productiva 
de la mujer, quien presenta menor acceso a 
desembolsos que los hombres a pesar de te-
ner mejores indicadores de siniestralidad en 
cartera. En este ejercicio se identificaron di-
ferencias entre deudores hombres y mujeres 
en cuanto a características de los créditos, 
como el valor promedio de los desembolsos, 
tasas de interés, indicadores de riesgo, entre 
otros. La desagregación presentada en este 
recuadro permite identificar diferencias en 
las características mencionadas de acuerdo 
a la modalidad del producto analizado y el 
grupo de edad del deudor. Específicamente, 
se analizaron las carteras de microcrédito, 
consumo por producto (automóvil, libranza, 
libre inversión, rotativos y tarjetas de crédito) 
y vivienda por tipo (vivienda de interés social 
[VIS] y no VIS8).

Para el análisis se tomó como fuente princi-
pal de información el formato de operaciones 

activas de crédito9, donde los establecimien-
tos de crédito vigilados por la SFC registran 
trimestralmente los créditos por deudor. Se 
tomaron los últimos siete años de registros 
de endeudamiento, entre 2016 y 2022. La 
información contenida en el formato identifi-
ca el nombre del deudor, naturaleza jurídica 
y número de identificación, entre otros, pero 
no el sexo biológico. Por esta razón, a partir 
del número de identificación de las personas 
naturales, se cruzaron los registros con la 
base de datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para identificar dicha infor-
mación. En el caso de deudores que no se 
pudieron identificar en la base de datos de 
la Registraduría, se buscaron en los regis-
tros de afiliados al Sistema General de Pen-
siones que las administradoras de pensiones 
reportan a la SFC. Por último, con base en 
el nombre del deudor se desarrolló un al-
goritmo para asignar el sexo biológico a los 
deudores restantes. Después de aplicar este 
procedimiento se asignó el sexo biológico a 
más del 99,8 % de los deudores.
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A continuación, se resumen los principales 
resultados del análisis:

Acceso: A diciembre de 2022 se observó una 
mayor participación de los hombres en el va-
lor del saldo de las carteras analizadas10. La 
brecha de acceso por género, medida como 
la diferencia entre la participación masculina y 
la femenina en el saldo, fue positiva para las 
carteras de microcrédito (7,9 %), consumo 
(14,2 %) y vivienda (9,3 %). Solamente para 
los créditos para VIS la brecha encontrada fue 
negativa, indicando un mayor acceso por parte 
de las mujeres. Durante el periodo analizado 
(2016-2022) se observó un aumento progresi-
vo en la participación de las mujeres en el saldo 
de la cartera en todos los casos analizados.

Desembolsos promedio: En todas las car-
teras analizadas el valor de los desembolsos 
promedio otorgados a los hombres fue supe-
rior al de los otorgados a mujeres a diciembre 
de 2022. La brecha salarial positiva a favor de 
los hombres observada en Colombia y en ge-
neral en todos los países que reportan a la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE)11 incide en los análisis 
de capacidad de endeudamiento que realizan 
las entidades de crédito previo al desembol-
so. Por tanto, desigualdades en el mercado 
laboral entre géneros se replican en las ca-
racterísticas de los créditos desembolsados a 
mujeres, como el monto desembolsado.

Tasas de interés: El costo promedio de los 
créditos otorgados a mujeres es bastante si-
milar al asociado a créditos otorgados a hom-
bres. En el caso de microcrédito, las mujeres 

presentan tasas de interés ponderadas pro-
medio mayores a los hombres. En vivienda 
también las mujeres enfrentan mayores tasas 
que los hombres, pero la diferencia entre gé-
neros es reducida. En consumo la diferencia 
depende del producto analizado, y para el to-
tal de la cartera se cobran mayores tasas en 
promedio a los hombres. Los costos fijos aso-
ciados con el otorgamiento y el seguimiento 
del crédito hacen que la tasa de interés sea 
mayor en desembolsos de tamaño bajo, inde-
pendientemente del género del deudor.

Calidad de la cartera: Los indicadores de 
calidad de cartera, tanto por mora como ries-
gosa12, muestran que la cartera otorgada a 
mujeres presenta una menor siniestralidad. 
En el caso de microcrédito, en diciembre de 
2022, el indicador de cartera vencida para 
hombres fue de 6,1 %, y el de mujeres, de 
5,4 %, por lo que por cada COP 100 presta-
dos a mujeres las entidades hubieran podido 
reducir su gasto en provisiones en promedio 
en 70 centavos (diferencia de 0,7 %). Solo 
para el grupo de deudores de menor edad los 
hombres presentaron mejores indicadores de 
siniestralidad en microcrédito que las mujeres. 
Para la cartera de consumo total, la diferencia 
entre indicadores de calidad fue de 1,3 %, 
destacándose el potencial menor gasto en 
provisiones a cartera otorgada a mujeres en 
los productos libre inversión y tarjeta de cré-
dito. Los únicos casos en que los hombres 
presentan mejores indicadores de pago con 
respecto a las mujeres son para automóvil y 
rotativo en mayores de 65 años. Por último, 
en la cartera de vivienda la diferencia entre in-
dicadores de calidad entre hombres y mujeres 
fue de 0,7 %, siendo más pronunciada para 
VIS (1,1 %) y en general mayor para grupos 
de deudores con mayor edad. Por tanto, aun 
cuando las mujeres presentan en promedio 
menor acceso y tamaño de los desembolsos, 
la cartera otorgada a ellas refleja menores ni-
veles de siniestralidad y riesgo de crédito, lo 
que representa una oportunidad en términos 
de menor constitución de provisiones a las 
entidades de crédito.

10. No se incluyó 
en el análisis 
la cartera con 
modalidad 
comercial, donde 
solo el 7,5 % 
fue otorgada 
a deudores 
identificados 
como personas 
naturales.

11. Ver https://
data.oecd.org/
earnwage/gender-
wage-gap.htm

12. La cartera 
vencida o en 
mora identifica el 
porcentaje de la 
cartera bruta que 
presenta mora 
mayor a 30 días. 
El indicador de 
cartera riesgosa 
identifica el 
porcentaje 
de la cartera 
en categorías 
diferentes a A 
(menor riesgo).
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Microcrédito13

13. El análisis 
incluyó el 98,3 % 

de la cartera 
de microcrédito 

conformado 
por deudores 

con cédulas de 
ciudadanía.

Las mujeres tienen una menor participación en 
los saldos de cartera de microcrédito que los 
hombres debido a que reciben en promedio 
desembolsos de menor tamaño, aun cuando 
registran un mayor número tanto de opera-
ciones activas como de desembolsos. Los 
hombres tienen 7,9 % más participación en 
los COP 16,5 billones de saldo de microcrédi-

tos que las mujeres, brecha que ha decrecido 
en los últimos años, teniendo en cuenta que 
en 2016 la diferencia fue cercana al 11 %. 
Los mayores de 65 años han sido el grupo 
por edad con mayor brecha, pero también 
con mayor reducción de esta, mientras que 
han sido los más jóvenes el único grupo etario 
donde la brecha ha aumentado (gráfica A).

Gráfica A. Brecha de género en la participación de los saldos de microcrédito, 
por grupos de edad, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.
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El desembolso promedio de microcrédito otor-
gado a las mujeres en 2022 fue de COP 6,1 mil-
lones, COP 1,4 millones menos que el promedio 
desembolsado a los hombres (gráfica B). Esta 

diferencia positiva en el valor desembolsado se 
observó en todos los grupos de edad, especial-
mente en aquellos entre 26 y 65 años, donde se 
concentró el 87,9 % de los desembolsos.

Gráfica B. Brecha de género en el desembolso promedio de microcrédito, por 
grupos de edad, diciembre 2022 (millones de pesos)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.

En cuanto al número de operaciones acti-
vas de microcrédito y de desembolsos, las 
mujeres mantienen un mayor número de 
operaciones y reciben un mayor número de 
desembolsos que los hombres. Las mujeres 
recibieron el 54,6 % de los 1,4 millones de 

desembolsos de microcrédito realizados en 
2022. A diciembre de 2022, 1 037 985 mu-
jeres mantuvieron 1,38 millones de opera-
ciones activas de microcrédito, equivalentes 
al 50,8 % de los 2,7 millones de operaciones 
registradas en dicha fecha.
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Las tasas asociadas a microcréditos toma-
dos por mujeres son mayores a las de los 
hombres entre 2016 y 2022, con un margen 
de 0,4 pp en diciembre de 2022 (gráfica C). 
Este resultado es consistente con el menor 

tamaño del desembolso promedio otorgado 
a las mujeres, teniendo en cuenta que los 
créditos de montos bajos tienen asociadas 
mayores tasas para poder cubrir los costos 
fijos de originación y seguimiento.

Gráfica C. Tasas de interés por sexo asociada a las operaciones activas de 
microcrédito 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.
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Gráfica D. Calidad de la cartera de microcrédito por género, cartera en mora 
y en riesgo 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.
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La calidad de la cartera en microcréditos 
otorgados a mujeres es mejor a la otorgada 
a los hombres, aun cuando los desembolsos 
más pequeños y las tasas más altas cobra-
das a ellas indican una mayor percepción 
de riesgo. Tanto en el indicador de cartera 
vencida como en el de cartera riesgosa, la 
calidad de la cartera es mejor cuando el deu-
dor es una mujer para todos los años inclui-
dos en la muestra (gráfica D). Este resultado, 
calculado para el promedio de deudores de 

microcrédito, indica que ellas han presenta-
do carteras más sanas a pesar de enfrentar 
mayores tasas de interés.

Al desagregar por grupos de edad, la calidad 
de los microcréditos otorgados a mujeres es 
mayor cuando ellas tienen más de 25 años. 
Solamente en el rango de mujeres más jó-
venes (18 a 25 años) se encuentra un me-
jor indicador de calidad de cartera para los 
hombres (gráfica E).

Gráfica E. Calidad de la cartera de microcrédito otorgada a hombres y 
mujeres, por rango de edad, cartera en mora, diciembre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.
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Análisis adicionales por tamaño de desem-
bolso y tipo de garantía podrían confirmar 
si las diferencias en calidad de cartera por 
género se mantienen en todos los rangos 

desembolsados y si el resultado depende de 
las garantías recibidas (fondos de garantías 
públicos [FNG o FAG], garantías personales 
o desembolsos sin garantías).

Gráfica F. Brecha de género en la participación de los saldos de crédito de 
consumo, por producto, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.

Consumo14

La participación femenina en el saldo de la 
cartera de consumo es menor a la de los 
hombres debido principalmente a los meno-
res desembolsos que en promedio ellas re-
ciben. El 42,9 % de los COP 214 billones 
de cartera de consumo registrada en dic-

iembre de 2022 corresponde a deudoras 
mujeres, por lo que la brecha de género fue 
de 14,2 %. Esta diferencia, sin embargo, se 
viene reduciendo lentamente en los últimos 
años, teniendo en cuenta que en 2016 fue 
de 20,8 % (gráfica F).

14. El análisis 
incluyó el 99,5 % 
de la cartera 
de consumo 
conformado 
por deudores 
con cédulas de 
ciudadanía.
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La cartera de consumo está conformada por 
productos heterogéneos, donde los crédi-
tos de libre inversión representan el 40,3 %; 
libranza, el 31,3 %; tarjeta de crédito, el 
17,5 %; automóvil, el 9,3 %, y rotativos, el 
1,6 %. Más de la mitad de las operaciones 
están asociadas a tarjetas de crédito, donde 
el saldo promedio a diciembre de 2022 fue 
de COP 3 millones. El desembolso prome-
dio para automóvil fue de COP 54 millones; 
para libranza, COP 27 millones, y de libre 
inversión, COP 10 millones.

A pesar de las diferencias en los productos 
que se comercializan bajo esta modalidad, en 

todos los casos, el valor de los desembolsos 
promedio otorgados a mujeres fue inferior al 
de los desembolsos otorgados a los hombres 
(gráfica G). Por ejemplo, a diciembre de 2022 
el desembolso promedio otorgado a mujeres 
del producto libre inversión fue COP 9,1 mil-
lones, 17,0 % y COP 1,9 millones más bajo 
que el promedio desembolsado a hombres. 
En el producto con mayor número de deu-
dores, tarjeta de crédito, el saldo promedio de 
mujeres es de COP 2,8 millones y fue COP 
0,5 millones más bajo que el de los hom-
bres. El resultado de mayores desembolsos 
promedio a hombres mantiene su validez en 
los diferentes grupos de edad.

Gráfica G. Brecha de género en el desembolso promedio de crédito de 
consumo, por producto, diciembre 2022 (millones de pesos)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
*Para TC se toma saldo promedio del endeudamiento.
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En cuanto a las tasas promedio de los crédi-
tos de consumo a diciembre 2022, no se ob-
serva una diferencia significativa o una ten-
dencia definida entre las asociadas a créditos 
de mujeres y hombres. Sin importar el pro-
ducto de crédito de consumo, la diferencia 
en tasas promedio entre géneros es reduci-

da, y así lo ha sido en el periodo 2016-2022. 
A diciembre de 2022 las tasas promedio 
fueron levemente mayores para hombres en 
rotativos y libranza, levemente mayores para 
las mujeres en tarjeta de crédito o automóvil 
e iguales para ambos géneros en el caso de 
libre inversión (gráfica H).

Gráfica H. Tasas de interés por sexo asociadas a las operaciones activas de 
crédito de consumo, por producto, 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de 
SFC y Registraduría.

Para el total de la cartera de consumo y cada 
uno de los productos que la componen, las 
mujeres presentan mejor calidad de cartera 
(gráfica I). Este resultado es consistente para 
la totalidad de la muestra (2016-2022), inde-
pendientemente de si la calidad se mide con 
respecto a la cartera en mora o a la cartera 
riesgosa. El indicador de calidad de cartera por 

mora en diciembre de 2022 para la totalidad 
de la cartera de consumo otorgada a mujeres 
fue de 5,1 %, mientras que para los hombres 
fue 6,4 % (diferencia de 1,3 %). En los produc-
tos más masivos de la modalidad, como libre 
inversión y tarjetas de crédito, la diferencia en el 
indicador de calidad por mora en diciembre de 
2022 fue de 1,8 % y 1,4 %, respectivamente.
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Gráfica I. Calidad de la cartera de consumo por producto, cartera en mora, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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Gráfica I. Calidad de la cartera de consumo por producto, cartera en mora, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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Al analizar la calidad de la cartera por grupos 
de edades y tipo de producto, en la mayoría 
de casos las mujeres presentaron mejores 
indicadores de calidad de cartera vencida 
que los hombres. Solo en dos casos espe-
cíficos se observó mejor calidad en la cartera 
de los hombres: en cartera para automóvil y 

rotativos en mayores de 65 años. La diferen-
cia en el indicador entre hombres y mujeres 
es mayor en grupos de edad temprana, y 
a medida que envejece la población se re-
duce, por lo que se destacó la mejor calidad 
en cartera de consumo otorgadas a mujeres 
jóvenes (gráfica J).

Gráfica J. Diferencia (pp) en la calidad de la cartera de consumo otorgada entre hombres 
y mujeres, por tipo de producto y rango de edad, cartera en mora, diciembre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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Vivienda15

Gráfica K. Brecha de género en la participación de los saldos de crédito de vivienda, 
por tipo de vivienda, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.

La participación femenina en el saldo de 
la cartera de vivienda es menor a la de los 
hombres debido a que reciben en promedio 
desembolsos de menor valor y registran un 
menor número de operaciones. El 45,4 % 
de los COP 103 billones de cartera de 

vivienda registrada en diciembre de 2022 
corresponde a deudoras mujeres, por lo 
que la brecha de género fue de 9,3 %. En 
2016 la brecha fue de 16 %, de modo que 
la brecha se ha venido reduciendo en los 
últimos años (gráfica K).

15. El análisis 
incluyó el 99,1 % 
de la cartera 
de vivienda 
conformado 
por deudores 
con cédulas de 
ciudadanía.
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El acceso por género es diferente por tipo 
de vivienda, donde el 72,2 % del saldo de 
la cartera es de vivienda que no es de in-
terés social o no VIS y 27,8 % es VIS. En la 
cartera no VIS se registró un mayor número 
de operaciones a hombres, al tiempo que 
el desembolso promedio de COP 172 mil-
lones fue mayor en COP 21 millones al de-
sembolso promedio otorgado a las mujeres 
(gráfica L), razones por las cuales la brecha a 
diciembre de 2012 fue de 14,4 %.

En el caso de la cartera VIS, el acceso 
fue mayor para las mujeres que para los 
hombres, condición que se viene dando 

desde el año 2019 (gráfica K). A diciembre 
de 2022, el 52,0 % del saldo de la car-
tera de VIS fue otorgada mujeres, por lo 
que la brecha de acceso registrada fue de 
–4,0 %. La mayor participación femenina 
en VIS se debe al mayor número de op-
eraciones registradas por ellas (357 194, 
esto es, 38 000 más que las otorgadas 
a hombres) y a la reducida diferencia en 
el valor promedio desembolsado entre 
género (COP 70 millones para hombres y 
COP 67 millones para mujeres). Por tan-
to, las mujeres presentan mejor acceso a la 
cartera VIS, caracterizada por operaciones 
de vivienda de menores montos.

Gráfica L. Brecha de género en el desembolso promedio de crédito de vivienda, por 
tipo de vivienda, diciembre 2022 (millones de pesos)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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Las tasas asociadas a créditos de vivienda 
otorgados a hombres son ligeramente más 
altas a las tasas de créditos otorgados a mu-
jeres (gráfica M). Entre 2016 y 2022 se iden-
tifican varios periodos en los que los créditos 

otorgados a mujeres tienen mayores tasas y 
viceversa, por lo que no hay una tendencia 
definida sobre la diferencia en tasas por gé-
nero en la modalidad.

Gráfica M. Tasas de interés por sexo asociada a las operaciones activas de crédito 
de vivienda, por tipo de vivienda, 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.

En cuanto a la calidad de la cartera de vivi-
enda por sexo, sí se identifica un patrón en 
toda la muestra (2016 a 2022). En particular, 
la cartera es más sana cuando es otorgada 
a mujeres, tanto para VIS como para no VIS 
(gráfica N). El resultado es el mismo inde-
pendientemente de si el indicador de calidad 
se calcula con base en la mora o el riesgo. 

Si bien la cartera VIS presenta en promedio 
mayor siniestralidad que la cartera no VIS, a 
diciembre de 2022 la calidad es similar en 
el caso de las mujeres (2,3 % en no VIS y 
2,2 % en VIS), mientras que para los hom-
bres la diferencia en calidad es más pronun-
ciada (2,8 % en no VIS y 3,4 % en VIS).

VIS
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vivienda

No VIS

Hombres Mujeres

Diferencia (pp) entre tasa a hombres y mujeres 
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0,1
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Gráfica N. Calidad de la cartera de vivienda por tipo de vivienda, cartera en mora, 2016-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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El menor riesgo promedio a los desembol-
sos otorgados a mujeres comparado con 
los desembolsos a hombres se observó en 
todos los rangos de edad, sobre todo en la 
población mayor a 40 años (gráfica O). Por 

tanto, independientemente del tipo de vivien-
da, indicador de calidad usado o rango de 
edad del deudor, las mujeres presentan en 
promedio una cartera de vivienda más sana 
que la de los hombres.

Gráfica O. Diferencia en la calidad de la cartera de vivienda otorgada entre hombres 
y mujeres por tipo de vivienda y rango de edad, cartera en mora, diciembre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y Registraduría.
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Reclamaciones presentadas por los 
consumidores financieros

El número de quejas presentadas permi-
te reconocer el grado de satisfacción de 
los consumidores financieros que han 
usado sus productos. Adicionalmente, el 
porcentaje de quejas favorables o par-
cialmente favorables a los consumidores 
indica el tratamiento que las entidades vi-
giladas dan a los casos presentados, lo 
que ayuda a identificar patrones o con-
ductas en la resolución de reclamaciones 
por género. Además, el indicador permite 
identificar productos que, por falta de cla-
ridad del vigilado o poco conocimiento del 
cliente, terminan no cumpliendo con las 
expectativas de los consumidores, gene-
rando un desgaste en las entidades vigi-
ladas y el supervisor. En este ejercicio se 
determinaron las diferencias en el grado 
de satisfacción de los hombres y las muje-
res, así como las variaciones observadas 
en el grado de favorabilidad de las que-
jas dependiendo del sexo del consumidor. 
El análisis se enfocó en los productos de 
crédito por modalidad.

La información de las reclamaciones co-
rresponde a las cerradas en el segundo 
semestre de 2022 y proviene del sistema 
SmartSupervision, el cual agrupa las quejas 
interpuestas por los consumidores financie-
ros ante las entidades vigiladas, el defen-
sor del consumidor o la SFC. El número de 
adultos con productos financieros y de cré-
dito por modalidad se calculó para el cierre 
de 2022 y proviene de TransUnion.

A continuación, se resumen los principales 
resultados del análisis por género:

Satisfacción del producto: Las mujeres pre-
sentan un grado de satisfacción menor al de 
los hombres en el uso de productos de crédi-
to, medido por el número de quejas cerradas 
en el segundo semestre de 2022 por cada 
100 consumidores con crédito. La diferencia 
con respecto al indicador de los hombres es 
reducida en los productos tarjetas de crédi-
to, consumo, vivienda y microcrédito. Solo 
cuando el producto es cartera comercial se 
observó una mayor diferencia en el indicador 
de las mujeres con respecto a los hombres y 
mayores niveles de insatisfacción de ellas. El 
grado de satisfacción de los consumidores de 
créditos es mayor al presentado por los con-
sumidores financieros de los establecimientos 
de crédito, teniendo en cuenta que se presen-
taron 2,2 quejas por cada 100 consumidores 
con productos activos de establecimientos de 
crédito, mientras que cuando el producto fue 
el crédito el indicador se redujo a 1,9.

Favorabilidad en las quejas: No se identi-
ficaron conductas o patrones por género en 
la favorabilidad de las reclamaciones resuel-
tas por los establecimientos de crédito. En los 
productos tarjetas de crédito, consumo y vi-
vienda son las mujeres quienes recibieron ma-
yor proporción de respuestas favorables que 
los hombres. Caso opuesto ocurre con mi-
crocrédito y cartera comercial, modalidades 
en que el porcentaje de favorabilidad al con-
sumidor es menor al del resto de la cartera.
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Grado de satisfacción del consumidor

El indicador utilizado para medir el grado de 
satisfacción del consumidor fue el número de 
quejas cerradas por cada 100 consumidores 
con el producto financiero activo16. Las difer-
encias en el grado de satisfacción entre hom-
bres y mujeres utilizando este indicador son 
reducidas. Para el total de productos de los 
establecimientos de crédito, en el segundo se-
mestre de 2022 se cerraron 2 quejas por cada 

100 consumidores identificados como hom-
bres con productos activos y 1,9 en el caso 
de mujeres, por lo que los hombres presen-
taron un indicador ligeramente superior a las 
mujeres (menor satisfacción). De las 629 409 
quejas cerradas, en 44,4 % el consumidor se 
identificó como hombre; 43,7 %, como mujer; 
0,3 %, como no binario; 0,002 %, como trans-
género, y 11,7 % no identificó su género.

Gráfica P. Número de quejas por cada 100 adultos con el producto financiero activo, 
segundo semestre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC.

Cuando el análisis se realizó para los produc-
tos de crédito, se observó un mayor nivel de 
satisfacción que para el total de productos 
de los establecimientos de crédito (menor ni-
vel del indicador). En el segundo semestre de 
2022 se contabilizaron 1,7 quejas por cada 
100 deudores, tanto para aquellos identifi-
cados como hombres como para mujeres. 
Ellas presentaron un indicador ligeramente 
superior, con una diferencia de –0,06 con 
respecto a los hombres (gráfica P).

El 33,2 % de las quejas cerradas en el se-
gundo semestre de 2022 fueron asociadas 
con productos de crédito (261 013 quejas), 
de las cuales 55,3 % estuvieron relaciona-
das con tarjetas de crédito; 21,3 %, con 
créditos de consumo; 9,1 %, con cartera 

comercial; 8,4 %, con cartera de vivienda, y 
2,8 %, con microcréditos17.

Al desagregar el indicador por modalidad de 
crédito, se observó que en todos los casos 
las mujeres presentaron un menor grado de 
satisfacción que los hombres, aunque con 
diferencias bastante reducidas (excepto 
en la modalidad comercial, gráfica Q). Por 
ejemplo, para tarjetas de crédito el indicador 
fue de 1,5 para hombres y mujeres, siendo 
la diferencia de tan solo –0,02. Se observó 
un mayor grado de satisfacción (indicador 
menor a 1) en las modalidades de consumo 
y especialmente en microcrédito. Solo en la 
cartera comercial se observaron un mayor 
nivel del indicador (insatisfacción) y una di-
ferencia relevante entre hombres y mujeres.

16. Se tomaron las 
quejas asociadas 
a bancos, 
corporaciones 
financieras, 
compañías de 
financiamiento, 
cooperativas 
financieras e 
instituciones 
oficiales especiales.

17. Al referirnos 
en esta sección 
a crédito de 
consumo, no se 
están incluyendo 
tarjeta de crédito 
ni consumo bajo 
monto. El 3,0 % 
de las quejas 
asociadas a 
créditos son de 
productos de 
leasing y consumo 
bajo monto, a 
los cuales no 
se les calculó el 
indicador por no 
tener información 
de adultos por 
género con estos 
productos.
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Gráfica Q. Número de quejas por cada 100 adultos con crédito vigente, por 
modalidad, segundo semestre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC.

Grado de favorabilidad en las quejas presentadas

De las quejas presentadas ante los establec-
imientos de crédito, el 56,5 % fueron favor-
ables o parcialmente favorables al consum-
idor financiero. Aun cuando el indicador de 
favorabilidad18 es mayor para los hombres, la 
diferencia con respecto a las mujeres es de 
solo 0,3 % (gráfica R).

Cuando solo se toman en cuenta las quejas 
asociadas a productos de crédito, se ob-
servó una mayor favorabilidad en las quejas 
presentadas por las mujeres (56,2 %) con 
respecto a las presentadas por hombres 
(54,3 %). Adicionalmente, el grado de favor-
abilidad al consumidor es menor en produc-
tos de crédito con respecto al total de pro-
ductos de los establecimientos de crédito, 
especialmente para los hombres.

Al analizar el indicador de favorabilidad por 
modalidad de crédito, no se observa una 

conducta o patrón en la favorabilidad de las 
quejas por género.

En los productos tarjetas de crédito, consumo 
y vivienda son las mujeres quienes recibieron 
mayor proporción de respuestas favorables 
que los hombres, con diferencias del indica-
dor de favorabilidad entre géneros de –2,5 %, 
–2,2 % y –2,8 %, respectivamente. Los nive-
les de favorabilidad de estos productos, donde 
se agrupan la mayor cantidad de deudores, 
fluctúan entre el 53 % y el 63 % (gráfica S).

En las quejas asociadas a créditos comer-
ciales, el grado de favorabilidad en las inter-
puestas por hombres y mujeres fue similar 
y cercano al 31 %, nivel menor al de otras 
modalidades. Por tanto, en esta modalidad 
hay pocos deudores, se presentan más que-
jas por adulto con crédito y la favorabilidad al 
consumidor en las quejas es menor.

18. El indicador 
de favorabilidad 
se define como 

la proporción de 
quejas favorables 

o parcialmente 
favorables al 
consumidor 

financiero.
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Gráfica R. Porcentaje de quejas cerradas con favorabilidad o favorabilidad parcial al 
consumidor financiero, segundo semestre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC.

Con respecto las quejas que provienen de 
un microcrédito, se observó el menor nivel 
de favorabilidad al consumidor, cercano al 
15 %. En esta modalidad, son las quejas 
interpuestas por hombres las que presen-
taron un mayor índice de favorabilidad que 

las de mujeres, con una diferencia de 2,2 % 
en el indicador de favorabilidad. Por tanto, 
aun cuando se presentó un mayor indicador 
de satisfacción (menor número de quejas 
por deudor), la favorabilidad al consumidor 
fue reducida.

Gráfica S. Porcentaje de quejas cerradas con favorabilidad o favorabilidad parcial al 
consumidor financiero, por modalidad, segundo semestre 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC.
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A pesar de que el acceso a produc-
tos financieros a nivel nacional superó el  
90 % en 2022, aún se observan dispa-
ridades en la inclusión financiera entre 

diversos segmentos de la población 
colombiana. Una de las mayores bre-
chas de acceso se evidencia para la 
mujer joven rural. 

Gráfica A. Acceso, uso y proporción de uso de productos financieros

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Recuadro 5. Análisis de inclusión financiera de la mujer joven rural
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En efecto, el acceso a productos financie-
ros de la mujer joven rural se ubicó en un 
25,1 %, 67 pp por debajo del total nacional 
y 39 pp inferior a la población rural, tanto en 
general como en hombres y mujeres rura-
les (gráfica A). Por otra parte, cabe desta-
car que la proporción de uso, interpretada 
como el porcentaje de personas que dan 

uso a los productos a los que ya tienen ac-
ceso, fue superior para la mujer joven rural, 
con un 82,8 %, en contraste con el total 
nacional (81,7 %), el hombre rural (70,5 %) 
y la mujer rural (76,6 %). Esto indica que, en 
promedio, las mujeres rurales jóvenes utili-
zan en mayor medida los productos finan-
cieros a los cuales logran acceder.

Gráfica B. Acceso, uso y proporción de uso de depósitos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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De manera similar, el acceso a depósitos 
por parte de la mujer joven rural se ubicó 
en un 24,7 %, 66 pp por debajo del total 
nacional y 38 pp inferior a la población rural, 
tanto en general como en hombres y muje-
res rurales (gráfica B). Además, se evidencia 
que la proporción de uso fue superior para 

la mujer joven rural, con un 77,8 %, en con-
traste con el total nacional (77,4 %), el hom-
bre rural (66,3 %) y la mujer rural (73,8 %). 
Esto indica que, en promedio, las mujeres 
rurales jóvenes utilizan en mayor medida los 
depósitos a los cuales logran acceder.

Gráfica C. Acceso, uso e índice de concentración de depósitos de bajo monto

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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En cuanto a depósitos de bajo monto, el 
acceso de la mujer joven rural se ubicó en 
un 19,5 %, 42,8 pp por debajo del total 
nacional, 23,6 pp de la población rural, 
18,9 pp de hombre rural y 28,4 pp de mu-
jer rural. Esto demuestra una menor bre-
cha de la mujer joven rural en el acceso 
a los depósitos de bajo monto frente a al 
acceso a productos financieros en gene-
ral (gráfica C). Por otra parte, vale la pena 
señalar que las mujeres rurales poseen un 
mayor acceso a depósitos de bajo monto 
que los hombres rurales.

Ahora bien, al analizar el índice de concentra-
ción de los depósitos de bajo monto, es decir, 
dentro de las personas con acceso a depósi-
tos qué porcentaje cuenta con depósitos de 
bajo monto, se puede evidenciar una mayor 
concentración para la mujer joven rural, con 
un 79 %. Esto nos indica que, a la hora de 
acceder a depósitos, la mujer rural joven es 
la que más prefiere hacerlo mediante depó-
sitos de bajo monto, frente al total nacional y 
la población rural, tanto en general como en 
hombres y mujeres rurales. De esta manera 
se evidencia que los depósitos de bajo mon-
to cuentan con una mayor penetración en la 
población de mujeres jóvenes rurales.

Finalmente, el acceso al crédito por parte de la 
mujer joven rural se ubicó en un 8,6 %, 27,6 
pp por debajo del total nacional, 12,4 pp 

por debajo de la población rural, 13,2 pp 
de hombre rural y 11,5 pp de mujer rural 
(gráfica D).
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Gráfica D. Acceso a productos de crédito

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de TransUnion y DANE.
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Gráfica A. Indicador de acceso a productos financieros para empresas registradas 
como personas jurídicas 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del RUES y TransUnion.

El acceso a productos financieros de em-
presas constituidas como personas jurí-
dicas ha venido recuperándose desde el 
2020 a niveles superiores a los encontra-
dos antes de la pandemia. En efecto, el 
indicador de acceso a productos financie-
ros para personas jurídicas, el cual mide el 

porcentaje de empresas con registro activo 
en cámara de comercio con al menos un 
producto financiero, fue de 69,8 % en 2019 
y disminuyó a 65,1 % el siguiente año (grá-
fica A). Sin embargo, este indicador se situó 
en 69,2 % a diciembre de 2021, creciendo  
4,1 pp en el último año.
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Gráfica B. Indicador de acceso a productos de depósito y crédito para empresas 
registradas como personas jurídicas 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del RUES y TransUnion.
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Gráfica C. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por 
tamaño empresarial 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del RUES y TransUnion.

El acceso a depósitos y crédito de las perso-
nas jurídicas con registro activo en cámaras 
de comercio se ha comportado de mane-
ra opuesta. Más específicamente, mientras 

que el porcentaje de empresas jurídicas con 
depósitos pasó de 60,7 % a 73,1 % entre 
2019 y 2022, el de crédito se ha reducido 
paulatinamente (gráfica B).
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Gráfica D. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por 
sector económico 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del RUES y TransUnion.

De esta forma, un poco menos de una de 
cada tres personas jurídicas accede a cré-
dito, con lo que el rezago de este indicador 
es alto en comparación con el promedio 
empresarial en el país. Por ejemplo, solo 
18,1 % de las microempresas con perso-
nería jurídica accedieron a crédito en 2019, 

disminuyendo 230 pb a 2022 (gráfica C). En 
comparación, al menos dos terceras partes 
de las pequeñas compañías con persone-
ría jurídica tienen acceso a crédito desde 
2019. Así se resalta la brecha existente 
entre las empresas de mayor tamaño y las 
más pequeñas.
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Gráfica E. Indicador de acceso a productos de crédito para personas jurídicas por 
antigüedad 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC con datos del RUES y TransUnion.

En términos de sectores, las empresas de 
servicios con personería jurídica cuentan con 
los menores niveles de acceso a crédito en 
el país, seguidas por las de comercio, las de 
industria manufacturera y las agropecuarias 
(gráfica D). Por otra parte, cuando se analiza 
el porcentaje de empresas que acceden a 

crédito por antigüedad, aquellas con menos 
de dos años de antigüedad (nacientes) y las 
que tienen entre dos y cinco (jóvenes) tienen 
indicadores inferiores al promedio de perso-
na jurídica en 2022 (gráfica E). El porcentaje 
de este tipo de firmas que acceden a crédito 
ha venido decreciendo desde 2019.
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6.1.
Principales resultados

En 2022 se reportaron 6956 oficinas con pre-
sencia en 869 municipios (78,7 % de los mu-
nicipios), continuando con el decrecimiento 
en el número de oficinas observado en los úl-
timos años. Fue en las principales ciudades 
del país donde se observó una mayor reduc-
ción en este aspecto a pesar de mantener 
una presencia en el 86,5 % de las ciudades y 
municipios intermedios. En la ruralidad, don-
de se ubican 171 de los 235 municipios sin 
oficinas, también hubo una disminución. Hay 
oficinas en el 77,5 % en municipios rurales y 
en 66,3 % de los rurales dispersos, donde 
se destaca la presencia de cooperativas de 
ahorro y crédito (CAC), ONG microcrediticias 
y banco público.

El canal de corresponsales sigue consolidán-
dose como un punto de contacto en expan-
sión, con cobertura de puntos físicos activos 
en todos los municipios del país. En 2022 el 
crecimiento estuvo impulsado por la expan-
sión en los corresponsales propios (56,4 %), 
los cuales son empleados por 17 entidades 
y representan 10,5 % del total de transac-
ciones. Por su parte, los recientemente crea-
dos corresponsales móviles y digitales aún 
representan una fracción pequeña del total 
de corresponsales (3195 móviles y 644 digi-
tales) y operaciones, a pesar del crecimiento 
acelerado que se presentó en 2022.

Se mantiene la cobertura de corresponsales 
activos en el 100 % de los municipios del 
país. El 58,6 % de los corresponsales regis-
tró actividad en los últimos tres meses, por-
centaje que fue mayor para los propios en 
municipios rurales que para los tercerizados 
en general. En 2022 los corresponsales acti-
vos se expandieron en el 83,7 % de los mu-
nicipios del país, porcentaje que fue similar 
para todos los niveles de ruralidad.

Al cierre de 2022 se reportaron 1 593 179 
puntos de contacto físicos1, 19,2 % más 
que en 2021. La expansión en correspon-
sales y datáfonos ha impulsado la dinámica 
de los puntos de contacto físico. Entretanto, 
canales que requieren infraestructuras más 
complejas, como oficinas y cajeros, reduje-
ron su número durante 2022.

En los últimos cinco años se ha reducido 
significativamente el número de municipios 
con cobertura vulnerable y de municipios 
vulnerables críticos. Un municipio tiene co-
bertura estable cuando tiene una o más 
oficinas o cuando tiene presencia de más 
de dos corresponsales activos propios; así, 
el resto de municipios se consideran vulne-
rables. Ahora bien, son vulnerables críticos 
cuando solo tienen corresponsales inacti-
vos o activos tercerizados.

1. Los puntos 
de contacto son: 
Corresponsales, 

oficinas y 
datáfonos.
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Bajo estas definiciones, al cierre de 
2022 se identificaron 66 municipios 
con cobertura vulnerable (6 % de 
los municipios), de los cuales 16 son 
críticos. Así mismo, se observó una 
concentración de vulnerabilidad en 
zonas rurales de los departamentos de 
Chocó (14), Bolívar (6), Boyacá (8), 
Magdalena (6) y Santander (8). En 
2018 se registraron 127 municipios 
vulnerables, de los cuales 29 eran 
críticos. La reducción en el número de 
municipios vulnerables estuvo impulsada 
por la expansión en los corresponsales 
activos en todos los niveles de ruralidad.
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6.2.
Oficinas
Al cierre de 2022 se mantuvo la tendencia 
decreciente en el número de oficinas de los 
últimos años. Se registraron 6956 oficinas a 
diciembre de 2022, número levemente infe-
rior al reportado en 2021, de 7014 (gráfica 
1). El decrecimiento anual de 0,8 % en el nú-
mero de oficinas es consistente con el mayor 
uso de canales digitales y menor al presenta-
do en años anteriores.

La mayoría de oficinas se localiza en ciu-
dades y aglomeraciones. El 69,1 % de las 
oficinas se localiza en ciudades y aglome-
raciones; 18,7 %, en municipios interme-

dios, y el 12,1 %, en municipios rurales o 
rurales dispersos.

En el último año, el número de oficinas en la 
ruralidad se redujo al pasar de 586 en 2021 
a 573 en 2022 en municipios rurales, y de 
283 en 2021 a 271 en municipios rurales dis-
persos. Esta tendencia decreciente también 
se observó en ciudades y aglomeraciones, 
donde el número de oficinas pasó de 4880 
a 4808 en el mismo lapso. Por otro lado, ha 
sido en los municipios intermedios donde se 
ha observado un crecimiento en oficinas en 
2022, al pasar de 1265 a 1304.

Gráfica 1. Número de oficinas por tipo de entidad 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), con base en Formato 322 de la SFC e información reportada por cooperativas 
financiera vigiladas por la SES y ONG microfinancieras.
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Por tipo de entidad, los establecimientos 
bancarios presentan mayor número de ofi-
cinas, la mayoría de las cuales están locali-
zadas en zonas no rurales. Por su parte, las 
CAC vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria (SES) y las ONG micro-
crediticias, proporcionalmente, tienen mayor 
presencia de oficinas en la ruralidad. De las 
5197 oficinas de bancos comerciales en 
2022, 11 de los 29 bancos han establecido 
571 en zonas rurales (11 %), de las cuales 
419 corresponden a oficinas en municipios 
rurales de la banca pública, que concentró el 
73,4 % de las oficinas rurales de los bancos 
comerciales. Se destacan por su presencia 
en municipios rurales las CAC vigiladas por 
la SES con 167 oficinas (18 % del total en 

este tipo de entidades), las ONG microcredi-
ticias, con 56 en municipios rurales (13,8 % 
del total) y una compañía de financiamiento, 
con 34 oficinas en municipios rurales.

La gran mayoría de municipios en Colombia 
cuenta con la presencia de al menos una 
oficina, aun cuando en 2022 cuatro muni-
cipios dejaron de tener y dos empezaron a 
tener una. En 869 municipios se dispone al 
menos de una oficina (78,7 % de los muni-
cipios), por lo que 235 no cuentan con una, 
171 de los cuales son rurales (gráfica 2). En 
el 86,5 % de las ciudades y municipios in-
termedios hay oficinas, porcentaje que se 
reduce a 77,4 % en municipios rurales y a 
66,3 % en rurales dispersos.

Gráfica 2. Número de municipios con oficinas y participación de municipios con oficina, por 
nivel de ruralidad 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 322 
de la SFC e información reportada por cooperativas financiera vigiladas por la SES y ONG 
microfinancieras.
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Durante 2022, cuatro municipios dejaron de 
tener oficinas: Santa Rosa (Bolívar), Gachan-
cipá (Cundinamarca), Hatonuevo (La Guajira) 
y Ambalema (Tolima). Por su parte, en dos 
municipios se abrió por primera vez una ofi-
cina: Tibasosa (Boyacá) y Palmas del Socorro 
(Santander). En 51 municipios aumentó el nú-
mero de oficinas, en 42 se redujo, y en 772 se 
mantuvo igual. Fue en las principales ciuda-
des del país donde se observó una mayor re-
ducción en el número de oficinas, con el cierre 
de 24 en Bogotá, 18 en Medellín y 12 en Cali.

Al calcular la densidad de la cobertura de ofi-
cinas frente a la población adulta para 2022, 
hay 1,85 oficinas por cada 10 000 adultos 
para el promedio nacional, cifra marginal-
mente menor a la observada en 2021, de 
1,89. Por tipo de entidad, se observa una 
leve disminución, excepto en los bancos 
(gráfica 3), quienes son el tipo de entidad 
que más contribuye al indicador.

Gráfica 3. Número de oficinas por cada 10 000 adultos, por tipo de entidad, 2021-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 
322 de la SFC e información reportada por cooperativas financiera vigiladas por la SES 
y ONG microfinancieras.
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6.3.
Corresponsales

El canal de corresponsales sigue conso-
lidándose como un punto de contacto en 
expansión con cobertura de puntos físicos 
activos en todos los municipios del país1. En 
2022, se reportaron 477 540 corresponsa-
les, de los cuales 3195 son móviles, y 644 
digitales, lo que representó un crecimiento 
de 21,3 % con respecto a 2021 (tabla 1)2. 
Se destaca el alto crecimiento de los co-
rresponsales móviles, cuyo número se mul-
tiplicó más de 10 veces, así como de los 
digitales, que se triplicaron.

Lo anterior muestra la adopción progresiva 
de las entidades de los dos nuevos mode-
los de corresponsalía creados en 2020. Sin 
embargo, la participación de los corres-

ponsales móviles y digitales en el mercado 
es aún incipiente:
 

Cuatro entidades vigiladas 
hacen uso del modelo 
móvil, y cinco, del digital, 
representando conjuntamente 
el 0,8 % del número total de 
corresponsales, 1,4 % del 
número de operaciones del 
canal y 0,4 % del monto de 
las operaciones del canal.

Tabla 1. Número de corresponsales por tipo de entidad y tipo de corresponsal: total nacional 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 534 de la 
SFC e información reportada por cooperativas financiera vigiladas por la SES.

1. Se considera que 
un corresponsal 
está activo cuando 
ha registrado 
al menos una 
operación en los 
últimos tres meses.

2. Incluye 349 
corresponsales 
reportados por 
entidades vigiladas 
por la SES. Las 
ONG no cuentan 
con el canal. No se 
reportaron cifras 
desagregadas por 
actividad o tipo 
de corresponsal 
para entidades 
vigiladas por la 
SES, por lo que el 
análisis realizado 
en los siguientes 
párrafos se limita a 
los corresponsales 
de entidades 
vigiladas por la SFC 
(99,9 % del total).

Físicos Móviles Digitales Propios Tercerizados Total

Establecimientos 
bancarios 316 163 3 185 635 41 603 278 380 319 983 

Compañías de 
financiamiento 9771 1018 8753 9771 

Cooperativas 
financieras 29 214 9 149 29 074 29 223 

Sedpe 118 204 1 9 7 299 110 915 118 214 

CAC vigiladas 
SES 349     349 

Total 473 701 3195 644 50 069 427 122 477 540 
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A diferencia de años anteriores, durante 2022 
el crecimiento en corresponsales estuvo im-
pulsado por la expansión en el número de 
corresponsales propios. El 10,5 % de los 
corresponsales son propios y presentaron un 
crecimiento anual de 56,4 % en el último año, 
fortaleciendo este tipo de modelo, que ha 
sido adoptado por 17 entidades vigiladas por 
la SFC y en el que se suele ofrecer un mayor 
número de operaciones al consumidor3. Por 
otro lado, 89,5 % de los corresponsales son 
tercerizados y tuvieron un crecimiento en el 
último año de 18,1 %. Ahora bien, cabe ano-
tar que, teniendo en cuenta la forma en que 
las entidades reportan sus corresponsales, un 
mismo punto físico tercerizado podría conta-
bilizarse más de una vez, sobreestimando el 
reporte agregado de corresponsales4.

Todos los municipios del país contaron con 
corresponsales activos a diciembre de 2022, 

aun cuando una porción relevante de estos 
no reportó transaccionalidad en los últimos 
tres meses. El 58,6 % de los corresponsales 
registró actividad en los últimos tres meses, 
con un mayor nivel de actividad en los digita-
les (80,7 %), mientras que el de los móviles 
fue menor (51,6 %). De hecho, el nivel de 
actividad ha decrecido en los últimos años, 
especialmente en los años 2020 y 2021, 
cuando los puntos presenciales se vieron 
afectados por las restricciones en circulación 
asociadas a la pandemia (gráfica 4). Sin em-
bargo, la transaccionalidad reciente muestra 
una mayor diversificación por tipo de tran-
sacción a la registrada hace cinco años: en 
2018, 56 % de las transacciones por este 
canal fueron pagos, y 22,5 %, retiros, mien-
tras que para 2022 estas participaciones pa-
saron a 39,2 % y 34,4 %, respectivamente, 
dando espacio a los depósitos (25,5 % de 
las transacciones).

Gráfica 4. Evolución de la participación de corresponsales activos 2018-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 534 
de la SFC.

3. Los corresponsales 
propios usan 

los sistemas de 
transmisión de 

datos propios de la 
entidad contratante, 

mientras que los 
tercerizados hacen 
uso de un sistema 
de transmisión de 

datos contratado por 
la entidad con un 

tercero, normalmente 
mediante una red 
dispuesta por un 
establecimiento 

comercial. Vale la 
pena aclarar que esta 

desagregación está 
disponible solamente 

para las entidades 
vigiladas por la SFC.

4. Al respecto, 
algunos análisis a 

partir de una muestra 
de agregadores de 
corresponsales han 

ubicado la proporción 
de corresponsales 

tercerizados únicos 
cercana al 36 % del 
total y señalan que 

es un fenómeno más 
frecuente en las zonas 

urbanas. Ver, por 
ejemplo, Marulanda 
Consultores. (2020). 
Country Analysis on 

CI/CO Networks: 
Colombia. CGAP.
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En cuanto a ruralidad, el nivel de actividad 
es similar en ciudades (58,9 %), intermedios 
(58,3 %), rurales (57,5 %) y rurales dispersos 
(57,1 %). Sin embargo, se observó un ma-
yor nivel de actividad de los corresponsales 
propios en municipios intermedios (66,8 %), 
rurales (73,2 %) y rurales dispersos (72,3 %) 
que para el resto (gráfica 5). Por tanto, en 
municipios rurales los corresponsales pro-
pios presentaron un mayor nivel de actividad 
que los tercerizados.

Durante 2022 se expandió la presencia de 
corresponsales activos en la mayoría de 
municipios del país, confirmando una ma-

yor dinámica de este canal sobre otros con 
requerimientos de montaje más complejos, 
como las oficinas. Así pues, el número de 
corresponsales activos se incrementó en el 
83,7 % de los municipios del país en 2022, 
se mantuvo igual en 2,4 % y se redujo en 
14,0 %5. Fue en los municipios intermedios 
donde se observó una mayor expansión del 
canal, dado que el 86,1 % experimentó un 
aumento, mientras que en las ciudades y 
aglomeraciones el porcentaje fue de 81,8 % 
(gráfica 6). En cuanto a municipios rurales y 
rurales dispersos, la expansión del canal du-
rante 2022 se observó en 82,9 % y 82,4 % 
de estos territorios, respectivamente.

5. Para el análisis de 
actividad por nivel 
de ruralidad solo se 
tuvieron en cuenta 
corresponsales 
físicos y móviles, en 
los cuales se cuenta 
con un registro 
por municipio de 
su ubicación.

Gráfica 5. Participación de corresponsales activos por nivel de ruralidad y tipo de 
corresponsal 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 534 
de la SFC.
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Así mismo, la penetración de este canal ha 
permitido reducir el número de municipios 
con cobertura vulnerable (ver última sección 
de este capítulo) y viabilizar la presencia del 
sistema financiero en áreas remotas y con 
baja densidad poblacional. En 2022, por 
ejemplo, hubo 20 corresponsales ubicados 
en cuatro de las 20 áreas no municipalizadas 
del país, localizadas en los departamentos 
de Amazonas, Vaupés y Guaviare.

Los comercios más frecuentemente usados 
para el funcionamiento de corresponsales son 

aquellos donde se prestan servicios de teleco-
municaciones y postales (16,9 % de los terce-
rizados) y comercios de alimentos y bebidas 
(13,1 %). En cuanto a empresas agregadoras 
de corresponsales, dos de ellas concentran el 
53,7 % de los corresponsales tercerizados.

La densidad de corresponsales activos fren-
te a la población adulta al cierre de 2022 
fue de 74 corresponsales activos por cada 
10 000 adultos para el promedio nacional, 
cifra mayor a la observada en 2021, de 63.

Gráfica 6. Número de municipios en los que aumentó, se mantuvo o se redujo el número de 
corresponsales activos por nivel de ruralidad, entre los años 2021 y 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 
534 de la SFC.
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6.4.
Datáfonos6

6. El número de 
datáfonos de esta 
sección es mayor 
al reportado en 
Colombia en Cifras, 
en donde se tomó 
un subconjunto de 
los datáfonos para 
los cuales se contó 
con desagregación 
a nivel municipal.

Gráfica 7. Número de datáfonos a nivel nacional 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 444 
de la SFC.

Los datos de cierre de 2022 registran un 
total de 1 096 503 datáfonos en todo el te-
rritorio, cifra superior en 19,4 % a la alcan-

zada el año anterior (gráfica 7). El indicador 
de densidad frente a la población alcanzó 
291 dispositivos por cada 10 000 adultos.
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6.5.
Cajeros automáticos

Gráfica 8. Número de cajeros automáticos a nivel nacional 2019-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 444 
de la SFC

El número de cajeros automáticos a nivel 
nacional se mantuvo estable durante 2022 
al pasar de 16 026 en 2021 a 16 019 en 
2022 (gráfica 8). El indicador de densidad 

de la población se mantuvo en 4,3 cajeros 
por cada 10 000 adultos, mientras que el 
número de cajeros por cada 1 000 km2 se 
mantuvo en 14.
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6.6.
Presencia total de puntos 
de contacto físicos

Al cierre de 2022 se reportaron 1 593 179 
puntos de contacto físicos, 19,2 % más que 
en 2021. La expansión en corresponsales 
y datáfonos ha impulsado la dinámica de 
los puntos de contacto físico. Canales que 
requieren infraestructuras más complejas, 
como oficinas y cajeros, redujeron marginal-
mente su número durante 2022.

Respecto a la población, se pasó de 361 
puntos por cada 10.000 adultos en 2021 a 
423 en 2022, mientras que, normalizando 
por la superficie a cubrir, hay 1396 puntos 
por cada 1000 km2, resultado superior en 
19,2 % al de 2021.

Tabla 2. Número de puntos de contacto físico, total nacional 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 534 y 444 
de la SFC e información reportada por cooperativas financiera vigiladas por la SES.

  2021 2022 Crecimiento 
anual

Oficinas 7014 6956 –0,8%

Corresponsales 393 718 473 701 20,3%

Datáfonos 919 751 1 096 503 19,2%

Cajeros 16 026 16 019 –0,04%

Total puntos físicos  1 336 509 1 593 179 19,2%



168 Reporte de Inclusión Financiera

6.7.
Municipios vulnerables

La presencia limitada de puntos de contac-
to físico de entidades financieras dificulta el 
acceso a productos por parte de consumi-
dores financieros. La identificación de mu-
nicipios vulnerables permite ubicar las zo-
nas del país donde el acceso a productos 
financieros es limitado, de acuerdo con la 
cantidad de oficinas y el tipo de correspon-
sales presentes. Tomando como referencia 

el ejercicio llevado a cabo en el Reporte de 
Inclusión Financiera (RIF) de 2018, consi-
deramos que un municipio tiene cobertura 
estable cuando cuenta con una o más ofici-
nas o cuando hay presencia de más de dos 
corresponsales activos propios7. El resto de 
municipios se consideran vulnerables y se 
clasifican en los siguientes cuatro grupos 
(de más a menos vulnerables):

Grupo A

Sin oficinas y sin corresponsales activos 
(solo corresponsales inactivos).

Grupo B

Sin oficinas y sin corresponsales activos propios (solo 
corresponsales inactivos o tercerizados activos).

Grupo C

Sin oficinas y con solo un corresponsal activo propio.

Grupo D

Sin oficinas y con solo dos 
corresponsales activos propios.

De acuerdo a esta clasificación, en diciembre 
de 2022 se reportaron 1036 municipios con 
cobertura estable (94 % de los municipios), 
donde hay una o más oficinas o presencia 
de más de dos corresponsales activos pro-
pios. Por otro lado, en la misma fecha se 
identificaron 66 municipios con cobertura 
vulnerable (6 % de los municipios), de los 
cuales ninguno pertenece a la categoría A, 
ya que en todos los municipios del país hay 
corresponsales activos; 16 corresponden a 
la categoría B, donde solo hay correspon-

sales inactivos o tercerizados activos; 22 se 
enmarcan en la categoría C, donde hay un 
solo corresponsal activo propio, y 28 se en-
cuentran en la categoría D, donde hay dos 
corresponsales activos propios.

Entre los municipios con cobertura estable, 
en 169 no hay presencia de oficinas, en 322 
solo hay una oficina que es del banco públi-
co, en 55 solo cuentan con una oficina que 
no es del banco público, y en 490 existe más 
de una oficina.

7. No se tuvieron en 
cuenta dos categorías 

de menor criticidad 
incluidas en el RIF de 
2018: una oficina sin 

corresponsales activos 
y una oficina, y uno o 

dos corresponsales 
activos tercerizados 

(ver diagrama 2.1 
del RIF 2018). No 

se identificaron 
municipios en estas 

dos categorías 
excluidas para 

el año 2022.
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Gráfica 9. Municipios con cobertura vulnerable, sin oficinas y municipios cuya 
única oficina es del banco público, 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base 
en Formato 534 de la SFC.
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Tabla 3. Listado de municipios con niveles críticos de vulnerabilidad en cobertura financiera 
(grupos A y B) 2018, 2021 y 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en Formato 534 de la SFC.

En cuanto a municipios vulnerables, se ob-
servó una concentración en zonas rurales 
de los departamentos de Chocó (14), Bolívar 
(6), Boyacá (8), Magdalena (6) y Santander 
(8). En estos cinco territorios se registraron 
42 municipios vulnerables, 63,6 % del total. 
La gráfica 9 permite identificar áreas más vul-
nerables (en amarillo o tonos claros) en gran 
parte del departamento de Chocó (incluido 

Murindó, Antioquia, límites entre Magdalena 
y Bolívar, costa pacífica de Cauca y Nariño, 
sur de Bolívar, oriente de Boyacá, entre otras. 
A su vez, 89,4 % de los municipios vulnera-
bles son rurales, 38 son rurales dispersos, y 
21 son rurales. Además, 16 de los 66 mu-
nicipios vulnerables conforman el grupo B y 
son considerados los más críticos en cuanto 
al acceso a productos financieros del país.
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Murindó-Antioquia B B B El Cantón del San  
Pablo-Chocó   B

Arroyohondo-Bolívar B B A Río Quito-Chocó   B

El Guamo-Bolívar   B Beltrán-Cundinamarca B B B

Margarita-Bolívar  B  Nariño-Cundinamarca   B

Caldas-Boyacá   B Pedraza-Magdalena B B B

Santa Rosa-Cauca  B B San Zenón-Magdalena B B B

Bojaya-Chocó B B B Concordia-Magdalena   B

El Litoral del San  
Juan-Chocó B B B Remolino-Magdalena   B

Medio Atrato-Chocó B   La Tola-Nariño   B

Sipí-Chocó B B B Magüi-Nariño   B

Alto Baudó-Chocó B B B Roberto Payán-Nariño  B B

Atrato-Chocó B B  Santiago-Norte de 
Santander B B B

Lloró-Chocó B B B Jordán-Santander B B B

Río Iró-Chocó B  B Cepitá-Santander   B

Bagadó-Chocó  B  Palmito-Sucre   B

Cértegui-Chocó   B Taraira-Vaupés B B A

Juradó-Chocó   B
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En los últimos cinco años se ha reducido sig-
nificativamente el número de municipios con 
cobertura vulnerable y de municipios vulne-
rables críticos (grupos A y B) (gráfica 10). En 
2018 se registraron 127 municipios, de los 
cuales 2 pertenecían al grupo A, y 27, al gru-
po B. Cuatro años más tarde, en 2021, se 
reportaron 92 municipios vulnerables, ningu-
no perteneciente al grupo A, y 18 correspon-
dientes al grupo B. En el último año el núme-
ro de municipios vulnerables se redujo en 26 

(más de una cuarta parte del año anterior), 
alcanzando 66 municipios, ninguno perte-
neciente al grupo A y 16 del grupo B. Así 
mismo, 4 municipios dejaron de pertenecer 
al grupo B en 2022 y 2 municipios del Cho-
có (Medio Atrato y Río Iró) entraron a este. 
Finalmente, 6 de los municipios con mayor 
criticidad en 2018 no hicieron parte del con-
junto de municipios vulnerables en 2022 (en 
gris en la tabla 3) gracias a la expansión en 
corresponsales propios activos.

Gráfica 10. Número de municipios con cobertura vulnerable, por nivel de 
vulnerabilidad (A, B, C y D) 2018, 2021 y 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base en 
Formato 534 de la SFC.
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Las operaciones realizadas en 2022 re-
presentaron 7,6 veces el producto interno 
bruto (PIB), tamaño relativo a la producción 
que ha oscilado entre 7,3 y 7,8 veces el PIB 
desde 2018. Un 55,8 % de las operacio-
nes corresponden a consultas de saldo, y 
44,2 %, a operaciones monetarias donde 
hubo movimiento de dinero. 

Los canales digitales, como internet y tele-
fonía móvil, han aumentado su participación 
en el total de operaciones y en valor transa-
do en los últimos años. Por una parte, la 
participación de los canales digitales en el 
número de operaciones monetarias pasó 
de 19,9 % en 2018 a 40,5 % en 2022. En 
cuanto a las consultas de saldo, el 98,9 % 
se realizaron por canales digitales. El ma-
yor uso de la telefonía móvil e internet para 
llevar a cabo operaciones financieras ha 
desplazado el uso de otros canales, como 
cajeros automáticos, oficinas y datáfonos.

El uso de canales varía dependiendo del 
tipo de transacción ejecutada, entre las que 

se destacan las transferencias (40 % del nú-
mero de transacciones realizadas en 2022), 
los pagos (29,7 %), los retiros (23,6 %) y los 
depósitos (6,1 %). La totalidad de transac-
ciones llevadas a cabo por canales digitales 
fueron transferencias o pagos, por lo que 
los canales para realizar retiros y depósitos 
son los no digitales.

Las tarjetas son cada vez más usadas por 
los adultos para llevar a cabo sus transac-
ciones, especialmente las de débito, que se 
emplean como medio de pago asociado a 
un producto de depósito. Entre 2018 y 2022 
las tarjetas débito mostraron un creciente 
número de plásticos por adulto, mayor tran-
saccionalidad por tarjeta y mayor uso en 
compras de menor tamaño, evidenciando el 
aumento en el alcance que este medio de 
pago tiene en compras con montos bajos. 
Por tipo de transacción, el número de com-
pras supera el de los retiros desde 2021, por 
lo que los consumidores vienen dando un 
uso más amplio a la tarjeta débito para hacer 
compras, en lugar del retiro de dinero. 

7.1. 
Principales resultados
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En el caso de las tarjetas de crédito, 
entre 2018 y 2022 el número 
de plásticos por adulto se redujo 
levemente, mientras que el número 
de transacciones por tarjeta aumentó 
hasta 27,9 en 2022. El 93 % de 
las operaciones con este producto 
son compras, las cuales presentaron 
un valor promedio de COP 
212 000, mayor al observado para 
las tarjetas débito (COP 114 000).
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7.2.
Total de operaciones

En 2022 se realizaron 14 367 millones 
de operaciones, 44,2 % de las cuales 
fueron monetarias y 55,8 % consultas 
de saldo (no monetarias), proporciones 

Gráfica 1. Número de operaciones monetarias y no monetarias 2018-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base 
en Formatos 534 y 444 de la SFC.

similares a las observadas en 2018 
(gráfica 1). En el último año se observó 
un crecimiento del 28,7 % en el total 
de operaciones. 

El valor de las operaciones ascendió a 
COP 11 093 billones, lo que representó 
7,6 veces el PIB del año 2022 y un valor 
transado promedio por persona con pro-

ducto financiero de COP 310 millones 
(tabla 1). El tamaño de las operaciones 
ha oscilado entre 7,3 y 7,8 veces el PIB 
desde 2018.
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Tabla 1. Valor de las operaciones totales, valor promedio por persona con 
producto financiero y valor de las operaciones en el PIB 2018-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con base en Formatos 534 y 444 de la SFC.

Al analizar la relación entre el número de 
las operaciones, su valor y la cantidad de 
personas que tuvieron acceso al sistema 
financiero en 2022, se observa que por 
cada persona que tiene al menos un pro-
ducto financiero se realizaron alrededor de 
178 transacciones, con un valor prome-
dio transado anual por persona de COP  

310 millones. En 2021 el promedio de 
operaciones por persona fue de 142, con 
un valor promedio transado por persona 
de COP 266 millones. Aproximadamente 
140 de las 178 operaciones por persona 
realizadas en 2022 fueron transferencias o 
pagos, 30 correspondieron a retiros, y 8 se 
trataron de depósitos. 

7.3.  
Operaciones por canal
En 2022 el mayor número de operaciones 
se realizaron en los canales telefonía móvil 
(27,4 %) y datáfonos (18,9 %), mientras que 
el mayor valor se registró en las operaciones 
realizadas por internet (46 %) y en oficinas 
(23,9 %) (gráfica 2). Ahora, aun cuando es-

tas participaciones no cambiaron mucho en 
el último año, se destaca el crecimiento sos-
tenido en el número de operaciones realiza-
das por telefonía móvil y el valor transado por 
internet y telefonía móvil (ver próxima sección 
de operaciones en canales digitales).

2018 2019 2020 2021 2022

Valor operaciones 
(billones COP  
de 2022)

9054 10 045 9224 10 406 11 093

Valor promedio 
por persona con 
producto (millones 
COP de 2022)

313 331 280 301 310

Valor en PIB 7,3 7,8 7,7 7,7 7,6
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Gráfica 2. Participación en el número de operaciones monetarias y su valor por canal 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con base en Formatos 534 y 444 de la SFC.

El valor promedio por operación fue más alto 
en el canal ACH (COP 7,5 millones), ofici-
nas (COP 6,4 millones) e internet (COP 6,1 

millones), mientras que en promedio los valo-
res más bajos se transan en datáfonos (COP 
149 000) y telefonía móvil (COP 263 000).
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7.4.
Operaciones en canales digitales 

Las operaciones llevadas a cabo por 
medio de canales digitales1 presentan 
una tendencia creciente en los últimos 
años, con un incremento importante en 
2020 asociado a las restricciones en cir-
culación y medidas de distanciamiento 

1. Se incluyeron en 
esta categoría las 
transacciones realizadas 
por banca móvil, internet 
y audiorrespuesta.

social tomadas en pandemia. En 2022 
se hicieron 14 367 millones de opera-
ciones, de las cuales 73,0 % se realiza-
ron por canales digitales, participación 
mayor a la presentada en el año 2021, 
de 70,9 % (gráfica 3). 

Gráfica 3. Participación de operaciones realizadas por medio de canales digitales 2018-2022

La mayor parte de las operaciones regis-
tradas corresponden a consulta de saldos, 
realizadas casi en su totalidad por canales 
digitales. Así, el 55,7 % del total de opera-
ciones llevadas a cabo durante 2022 fueron 
consultas de saldo, 84,8 % por telefonía mó-
vil y 13,7 % por internet. Entretanto, menos 
del 1,2 % de las consultas de saldo en 2022 
se hicieron por medio de canales no digitales, 
como cajeros y oficinas. El número de consul-
tas de saldo creció 2,3 % entre 2021 y 2022. 

Si concentramos el análisis en las opera-
ciones monetarias, se observó que la par-
ticipación en número y valor de las tran-
sacciones realizadas por medio de canales 
digitales ha venido aumentando en los 
últimos años. En 2022 se realizaron 6353 
millones de transacciones monetarias, 
un crecimiento anual de 30,5 %. Por su 
parte, la participación de canales digitales 
se duplicó entre 2018 y 2022, al pasar de 
19,9 % a 40,5 %, respectivamente.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades 
y SFC, con base en Formatos 534 y 444 de la SFC.
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El valor de las operaciones monetarias reali-
zadas en 2022 ascendió a COP 11 093 bi-
llones, de los cuales 50,2 % usaron canales 
digitales en 2022, participación mayor a la 
presentada en 2018, de 39,3 %. Los cana-
les que más han ganado participación en el 
número de operaciones en los últimos cinco 
años han sido telefonía móvil, corresponsa-
les e internet, mientras que los cajeros auto-

máticos, las oficinas y los datáfonos han sido 
menos usados por los consumidores para 
llevar a cabo sus transacciones. Si se revisa 
la composición por canales del valor de las 
operaciones monetarias, en los últimos cin-
co años, los consumidores han reducido el 
valor de las operaciones realizadas en ofici-
nas, las cuales han empleado otros canales 
como telefonía móvil e internet. 

7.5.
Operaciones monetarias por tipo 
de transacción2

2. El análisis por tipo 
de transacción se 

limita a los canales 
internet, telefonía 

móvil, cajeros, 
corresponsales y 

oficinas, teniendo en 
cuenta las limitaciones 

en información del 
Formato 444. 

El uso de canales varía dependiendo del tipo 
de transacción ejecutada. Las transferencias 
representaron el 40 % del número de tran-
sacciones realizadas en 2022, de las cua-
les 84,9 % se hicieron por telefonía móvil, y 
12,5 %, por internet, por lo que es un tipo de 

transacción que casi en su totalidad se ejecuta 
en canales digitales (gráfica 4). Los pagos re-
presentaron el 29,7 % de las transacciones y 
se llevaron a cabo en todos los canales repor-
tados, principalmente por internet (44,1 %), 
corresponsales (24,5 %) y oficinas (18,1 %). 

Gráfica 4. Participación del número de transacciones por tipo de canal y transacción 2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base 
en Formatos 534 y 444 de la SFC.

TransferenciasDepósitosRetirosPagos

13 %

44 % 73 %

22 %

67 % 85 %

12 %

6 %

27 %
5 %

24 %

18 %

Telefonía móvil Cajeros 
automáticos

Corresponsales  
bancarios OficinasInternet

180 Reporte de Inclusión Financiera

20 %

0 %

40 %

60 %

80 %

100 %



La totalidad de transacciones llevadas a 
cabo por canales digitales fueron transfe-
rencias o pagos, por lo que los canales para 
ejecutar retiros y depósitos son los no digita-
les. En el caso de los retiros, representaron 
23,6 % de las transacciones realizadas en 
2022, 72,5 % de las cuales se ejecutaron en 

cajeros, y 22,4 %, en oficinas. Los depósitos 
representaron 6,1 % de las transacciones y 
se hicieron principalmente en corresponsales 
y oficinas. Las transacciones internacionales 
correspondieron al 0,6 % de las transaccio-
nes en 2022 y fueron ejecutadas principal-
mente por datáfonos. 

7.6. 
Transaccionalidad en tarjetas 
de crédito y débito

Las tarjetas son cada vez más usadas por 
los adultos para llevar a cabo sus transac-
ciones, especialmente las de débito, que se 
emplean como medio de pago asociado a 
un producto de depósito. Al cierre de 2022 
se registraron 45,8 millones de tarjetas dé-
bito vigentes y 16 millones de tarjeta de 
crédito vigentes. En el último año el número 
de tarjetas débito y el de crédito crecieron 
12,3 % y 2,5 %, respectivamente.

Gráfica 5. Indicadores de profundización de tarjetas débito y crédito 2018-2022

El indicador de profundización a diciembre 
de 2022, que mide el número de tarjetas por 
cada 10 adultos, alcanzó 12,2 en el caso de 
las tarjetas débito y 4,3 para las tarjetas de 
crédito (gráfica 5). En el caso de las tarjetas 
débito, el crecimiento en profundización ha 
sido sostenido en los últimos años, mientras 
que para las tarjetas de crédito se mantienen 
niveles de tenencia similares.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con base 
en Formato 466 de la SFC.
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La transaccionalidad observada en ambos 
tipos de tarjeta en los últimos años es similar. 
Aun cuando desde 2020 ha crecido la tran-
saccionalidad por tarjeta, en 2022 se man-
tienen niveles inferiores a los observados 
antes de pandemia en tarjetas débito, mien-
tras que en las de crédito se reportan niveles 
superiores con tendencia creciente. 

Con tarjetas débito se realizaron 1402 millo-
nes de transacciones en 2022: 62,6 % fueron 

compras, y 37,4 %, retiros, por lo que en pro-
medio se realizaron 30,6 operaciones por tarje-
ta en dicho año, nivel inferior a los observados 
en 2018 y 2019 (gráfica 6). Ahora bien, en los 
últimos años ha aumentado el uso de las tarje-
tas débito para realizar compras, teniendo en 
cuenta que en 2018 representaban el 35,6 % 
de la transaccionalidad del medio de pago. A 
su vez, el valor de las transacciones ascendió 
a COP 364 billones en 2022, 27,6 % asocia-
do a compras, y 72,4 %, a retiros.

Gráfica 6. Transaccionalidad por tarjeta y tipo de transacción, 2018-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con 
base en Formato 466 de la SFC.
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Tabla 2. Valor promedio por tipo de transacción y tarjeta 2018-2022

En el caso de tarjetas de crédito, se reali-
zaron 447 millones de operaciones: 93 % 
compras y 7,0 % avances, alcanzando 27,9 
operaciones por tarjeta en promedio en 2022. 
Por tanto, aun cuando el número de tarjetas 
de crédito por adulto se ha mantenido esta-
ble, desde 2020 se observa un mayor uso 

del producto (gráfica 6). El valor de las tran-
sacciones ascendió a COP 111 billones en 
2022, 79,8 % asociado a compras, y 20,2 %, 
a avances. El cupo no utilizado de las tarjetas 
vigentes al cierre de 2022 fue de COP 74 bi-
llones, aproximadamente el doble del saldo 
de la cartera de tarjeta de crédito.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y 
SFC, con base en Formato 466 de la SFC

Por último, el valor promedio de las compras 
realizadas con tarjetas se ha venido reducien-
do desde 2018 (tabla 2), siendo el valor pro-
medio con tarjeta de crédito (COP 212 000) 
superior al de tarjeta débito (COP 114 000). 

3. A pesar de esta 
mayor penetración 
en el uso de tarjetas, 
el efectivo sigue 
desempeñando un 
papel central para 
llevar a cabo los 
gastos de los hogares 
en Colombia (ver 
resultados tabulados 
de la Tercera Encuesta 
de Demanda de 
Inclusión Financiera).

La mayor frecuencia de uso en compras que 
cada vez son de menor tamaño evidencia el 
avance en la penetración que las tarjetas han 
tenido a la hora de adquirir nuevos bienes y 
servicios por parte de los consumidores3. 

Miles de pesos  
de 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Tarjeta débito

Compras 156 144 145 134 114

Retiros 429 424 470 508 503

Tarjeta de crédito

Compras 242 230 223 231 212

Avances 643 680 777 791 720
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8.1.
Introducción

La inclusión financiera a través de los se-
guros busca que más personas tengan ac-
ceso y mejoren su calidad de vida con el 
uso de productos que protejan el valor de 
sus activos, su salud y su vida. Atención es-
pecial merecen los seguros diseñados para 
atender las necesidades de las poblaciones 
más vulnerables, como aquellos con bajos 
ingresos, informales y grupos hasta ahora 
no atendidos por el sistema financiero. El 
sector asegurador enfrenta el reto de de-
sarrollar productos asequibles, que respon-
dan a nuevas necesidades de protección 
de personas y empresas ante imprevistos o 
choques inesperados.

Aunque el contenido en este capítulo cubre 
la totalidad de los productos ofrecidos por 
la industria aseguradora, se ha focalizado el 
análisis en los microseguros y los seguros 
masivos, tomando como base el formato que 
desde 2021 utilizan las aseguradoras para 
reportar información de inclusión financiera a 
la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC)1. A lo largo de este reporte se considera 
que una póliza es un microseguro si fue dise-
ñada para el uso de la población con bajos 
ingresos o negocios de menor tamaño, y es 
voluntaria, sencilla y asequible2. Los seguros 
masivos, son las pólizas comercializadas ma-
sivamente que cumplen con los requisitos de 
universalidad, sencillez y estandarización3.

1. El formato 
y el instructivo 

empleados hacen 
parte de los 

archivos adjuntos 
a la Carta Circular 

076 de 2022 
de la SFC.

2. Una póliza será 
asequible si su 
prima mensual, 

neta de subsidios, 
es menor a COP 

20.000 en el caso 
de seguros de 

vida y accidentes, 
COP 30.000 
para seguros 
de propiedad 

y agricultura, y 
COP 75.000 para 
seguros de salud.

3. Ver artículo 
2.31.2.2.1 del 
Decreto 2555 

de 2010.
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El formato de inclusión 
financiera en seguros permite 
construir indicadores de 
acceso, uso y calidad para el 
total de riesgos asegurados por 
la industria,y, específicamente, 
para los microseguros y los 
seguros masivos4. Contar con 
estos indicadores contribuirá 
al análisis y formulación de 
políticas que permitan mejorar 
el bienestar de la población 
que accede a seguros5.

4. El formato permite 
la identificación 
de tres grupos 
independientes: los 
microseguros masivos 
(pólizas que cumplen 
los requisitos para 
ser microseguros 
y al mismo tiempo 
son masivos), 
los microseguros 
no masivos y los 
seguros masivos 
(no microseguros).

5. La información 
contenida en el formato 
por entidad se puede 
descargar en las 
páginas web de Banca 
de las Oportunidades 
y de la SFC.
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8.2.
Principales resultados

La penetración y la densidad de los seguros 
crecieron en 2022, alcanzando el 3,2 % del 
PIB y un gasto por habitante de COP 915 049, 
respectivamente. Se observó un crecimiento 
real de 18,3 % en primas emitidas, mayor al 
crecimiento real del PIB de 7,5 %.

También se observa que el mercado de los 
seguros masivos es maduro y diversificado 
y mantiene una sólida expansión. De hecho, 
representó el 33,1 % de las primas emitidas 
en 2022, donde las principales líneas de 
negocio fueron vida grupo deudores y Se-
guro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT)6. Cabe señalar que 31 de las 45 ase-
guradoras establecidas en Colombia ven-
dieron seguros masivos, de las cuales cinco 
concentraron el 49,3 % de las primas emi-
tidas en 2022 y ocho comercializaron casi 
exclusivamente este tipo de seguros.

Por su parte, el mercado de microseguros 
es incipiente comparado con el de seguros 
masivos, teniendo en cuenta que es usa-
do para comercializar pocos productos en 
algunas líneas de negocio (ramos) y con 
participación limitada de aseguradoras. Los 
microseguros representaron 2,0 % de las 
primas en 2022: 74,8 % se comercializó 
masivamente y se concentró en coberturas 
de vida grupo y accidentes personales. El 
68,7 % de las primas emitidas se comer-
cializaron por medio de pólizas colectivas, 
donde un tercero no vigilado es el tomador 

de la póliza y vincula a sus usuarios. Duran-
te 2022, 21 de las 45 aseguradoras estable-
cidas en Colombia vendieron microseguros, 
de las cuales tres concentraron el 51,9 % 
de las primas emitidas.

La industria cuenta con 172 582 puntos 
presenciales para la expedición de pólizas, 
la gran mayoría ubicados en ciudades y 
con una importante presencia en la red de 
otras entidades vigiladas, especialmente en 
municipios rurales. Buena parte de las ase-
guradoras en la muestra hizo uso de proce-
dimientos simplificados de conocimiento del 
cliente, facilitando la apertura no presencial 
de productos, sobre todo en microseguros y 
seguros masivos.

A su vez, el 29,7 % de las primas emitidas 
se comercializaron usando herramientas no 
presenciales en 2022, como páginas web, 
aplicaciones móviles o centros de atención 
telefónica. El uso de este tipo de herramientas 
es menor para los microseguros. Entretanto, 
canales no tradicionales de comercialización, 
como el uso de la red de entidades vigiladas, 
empresas de servicios públicos, y tiendas y 
grandes superficies, son más usados en la 
venta de microseguros y seguros masivos. El 
39,8 % de las primas en microseguros y el 
28,2 % en seguros masivos fueron comercia-
lizados usando la red de entidades vigiladas, 
canal que ha sido clave para mantener la pre-
sencia del sector en municipios rurales.

6. El SOAT cubre 
lesiones y muerte de 

personas involucradas 
en accidentes de 

tránsito. Todos 
los vehículos que 

transitan por el 
país deben tener 
un SOAT vigente.
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De igual modo, se destaca que las mujeres 
aseguradas presentaron una menor siniestra-
lidad que los hombres asegurados, a la vez 
que reflejaron un menor acceso a seguros. La 
tasa de siniestralidad de las mujeres asegu-
radas fue de 45,3 %, 10,6 pp más baja que 
la de los hombres, diferencia que alcanzó 
21,7 pp en las pólizas de seguros masivos. 
Así, la brecha de acceso entre hombres y mu-
jeres asegurados se amplió en el último año 
y alcanzó 12,4 pp al cierre de 2022. Esta di-
ferencia en acceso es menor en el caso de 
los seguros masivos (10,4 pp) y todavía más 
reducida para microseguros (8,3 pp).

Otro hallazgo es que el 22,3 % de las primas 
emitidas cubrieron asegurados identificados 
como personas jurídicas, de las cuales un 
poco menos de la mitad correspondieron 
a asegurados mipymes. Se observó una 
tasa de siniestralidad para las mipymes de 
77,1 %, superior a la observada en ase-
gurados identificados como gran empresa 
(64,7 %) y personas naturales.

Cabe agregar que la industria aseguradora 
ofrece amplios rangos en coberturas, pri-
mas y valores asegurados. El valor de la pri-
ma mensual promedio por póliza vigente en 
2022 fue de COP 95.864; para microsegu-
ros, COP 24.834, y para seguros masivos, 
COP 49.225. Los microseguros muestran 
mayor cantidad de riesgos asegurados pro-
medio por póliza (3,5) que el promedio de la 
industria (3,0). Además, una parte conside-
rable de las pólizas y primas emitidas por la 
industria son de obligatoria contratación por 
parte de los usuarios, especialmente en los 
seguros masivos. En 2022, 67,9 % de las 
pólizas de seguros masivos y 44,8 % de sus 
primas emitidas estuvieron asociadas a póli-
zas consideradas como obligatorias.

En cuanto a la tasa de siniestralidad, se 
evidencia una reducción en el último año 
en todos los tipos de seguro, alcanzando 

47,1 % para el total de pólizas de la indus-
tria. Los microseguros y seguros masivos 
mostraron menores tasas en este sentido 
que el promedio de la industria, aún des-
pués de sumar sus costos de intermedia-
ción. En definitiva, las tasas son bastante 
heterogéneas entre líneas de negocio y ti-
pos de seguros. También es preciso señalar 
que para los microseguros y seguros ma-
sivos se han implementado procesos sim-
plificados de pago de siniestros, por lo que 
para estas pólizas el número de días pro-
medio para el pago de siniestros fue menor 
que para el promedio de la industria.

Por último, los microseguros presentan los 
mayores niveles de insatisfacción y tasas de 
rechazo para los consumidores, con 6 que-
jas por cada 1000 pólizas y 13,4 % de si-
niestros rechazados. 

El impulso hacia el 
desarrollo de nuevos 
microseguros debe tomar 
en consideración el 
amplio uso de pólizas 
colectivas (59,8 % de los 
asegurados por medio de 
microseguros emplearon 
pólizas colectivas sin 
información de sexo), 
su comercialización 
masiva y la menor tasa 
de siniestralidad en 
pólizas de microseguros 
colectivas (24 %).
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8.3.
Densidad y penetración

Durante el año 2022 las primas emitidas7 por 
las compañías de seguros alcanzaron COP 
47,3 billones, lo que implicó un crecimiento 
real de 18,3 %, mayor al crecimiento real del 
PIB observado de 7,5%. Así, la penetración 
del sector aumentó al 3,2 % en 20228, y el 
indicador de la densidad del seguro hizo lo 
propio con un valor de COP 915.049, lo que 
representó un crecimiento real de 17 % frente 

a 20219 (gráfica 1). En particular, se observa 
que la entrada de una aseguradora que re-
gistró altas primas10 y la inflación de 13,1 % 
contribuyeron al crecimiento en el valor no-
minal de las primas emitidas con respecto al 
año anterior. Las líneas de negocio que más 
aportaron al crecimiento de las primas emi-
tidas fueron pensiones Ley 100, vida grupo, 
riesgos laborales, automóviles y SOAT.

Gráfica 1. Penetración y densidad del seguro 2012-2022

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC y DANE.

El mercado de los microseguros es aún in-
cipiente y se concentra en algunas líneas de 
negocio y aseguradoras. El 2 % de las primas 
emitidas en 2022 correspondieron a microse-
guros (COP 937 000 millones), participación 
similar a la observada en 2020, un año atípi-
co en el que se redujeron los microseguros 
comercializados (gráfica 2)11. Las compañías 
de seguros de vida emitieron 61,4 % de las 
primas de microseguros, y las generales, 
38,6 %. Las líneas de negocio más represen-
tativas en los microseguros en 2022 fueron 

vida grupo voluntario (45,6 % de las primas 
con valor de COP 427 000 millones), acci-
dentes personales (22,4 % con COP 210 000 
millones) y vida individual (8 % con COP 
75 000 millones). En estos tres ramos se 
concentran el 76 % de las primas emitidas 
en microseguros, donde participan con me-
nores montos otras líneas de negocio como 
los seguros exequiales, incendio, terremoto y 
salud. Con primas menores a los COP 10 000 
millones en 2022, se registraron desempleo, 
agropecuario, hogar y responsabilidad civil.
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7. Las primas emitidas 
se definen como la 
suma de las primas 

emitidas directas, las 
primas aceptadas en 

coaseguro, menos 
las cancelaciones 
o anulaciones de 
primas emitidas 

directas y coaseguro.

8. La penetración del 
sector asegurador 

se calcula como 
la relación entre 

el total de primas 
emitidas y el PIB.

9. La densidad del 
seguro se estima 

como el gasto 
por habitante en 

seguros (población 
estimada a 2022 de 

51 682 692 según 
el Departamento 

Administrativo 
Nacional de 

Estadística [DANE]).

10. La compañía 
entrante reportó COP 

5 billones en primas 
emitidas por rentas 

vitalicias en 2022. 
Los indicadores 

de penetración y 
densidad sin tener 

en cuenta esta 
entidad fueron 

de 2,9 % y COP 
817.905 en 2022.

11. Al excluir el 
efecto en primas 

de la compañía 
entrante comentada 

anteriormente, la 
participación de los 

microseguros en 
primas emitidas en 
2022 hubiera sido 
de 2,2 %, mismo 

nivel que en 2021.
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En 2022, 21 de las 45 aseguradoras estable-
cidas en Colombia vendieron microseguros. 
La aseguradora con mayor participación en 
este ramo en 2022 emitió 28,3 % de las pri-
mas, y las tres aseguradoras con mayor pro-
ducción concentraron 51,9 % de las primas, 
lo que muestra un mayor grado de concen-
tración que el año anterior en este tipo de 
seguros12. Como se evidenció en el párrafo 
anterior, la relevancia del microseguro en la 
producción de las aseguradoras es baja y las 
tres aseguradoras con mayor participación 

en sus primas emitidas alcanzaron 24,1 %, 
21 % y 12,6 %, respectivamente (tabla 1). 
En 2022, el 76,9 % de los microseguros se 
comercializaron masivamente, y solo 23,1 % 
se comercializaron en forma no masiva. Ade-
más, el 68,7 % de las primas emitidas están 
asociadas a pólizas colectivas. Por tanto, 
para construir la presencia de la industria en 
segmentos de la población que demandan 
microseguros se han usado principalmente 
canales de comercialización masivos y póli-
zas colectivas.

Gráfica 2. Participación de las primas emitidas por tipo de seguro y sus principales ramos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.
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12. En 2022 el 
índice de Herfindahl, 
el cual estima la 
competencia en un 
mercado, fue de 1342 
para microseguros, 
mayor al observado 
en 2021, de 1304.
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Por su parte, el mercado de los seguros 
masivos es maduro, diversificado y man-
tiene una sólida expansión en compara-
ción con el de microseguros. En efecto, 
el 33,1 % de las primas emitidas en 2022 
correspondieron a seguros masivos (COP 
15,7 billones), participación inferior a la 
observada en 2021 y 202013. El 52,3 % de 
los seguros de esta clase fueron vendidos 
por compañías especializadas en seguros 
de vida, quienes han ampliado su partici-
pación en los últimos años. Las líneas de 
negocio más relevantes en el mercado del 
seguro masivo en 2022 fueron los seguros 
de vida grupo a deudores (22,8 % de las 
primas) y el SOAT (18,9 %). La mayoría de 
las líneas de negocio incrementaron el valor 

de primas emitidas en 2022, con la excep-
ción de vida individual deudores, terremoto 
e incendio voluntarios.

Finalmente, 31 de las 45 aseguradoras es-
tablecidas en Colombia vendieron seguros 
masivos. Las cinco aseguradoras con ma-
yor producción concentraron 49,3 % de las 
primas de esta clase de seguros14. Además, 
son 8 las aseguradoras que comercializan 
casi exclusivamente seguros masivos (80 % 
o más de sus primas emitidas), 8 las espe-
cializadas en comercializar este tipo de se-
guros (entre 33 % y 80 % de sus primas 
emitidas) y 12 aseguradoras con participa-
ción no marginal en seguros masivos (entre 
10 % y 33 % de sus primas emitidas).

Tabla 1. Número de aseguradoras, según relevancia en la comercialización de microseguros 
y seguros masivos

 Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

 Relevancia

% primas emitidas Microseguros Seguros masivos

Rangos Número de aseguradoras

Alta: casi 
exclusiva >80 % 0 8

Medio alta: 
especializada 33-80 % 0 8

Media 10-33 % 3 12

Marginal 0-10 % 18 3

Sin relevancia 0 % 24 14

Número total de aseguradoras 4513. Al excluir el 
efecto en primas 

de la compañía 
entrante comentada 

anteriormente, la 
participación de los 
seguros masivos en 
primas emitidas en 

2022 hubiera sido de 
37,1 %, similar nivel al 

reportado en 2021.

14. En el último año 
ha aumentado la 

competencia de las 
aseguradoras en 

este tipo de seguros, 
teniendo en cuenta 

que en 2022 el 
índice de Herfindahl 
fue de 893 para los 

seguros masivos, 
menor al observado 
en 2021, de 922, y 

al presentado por 
los microseguros.
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Gráfica 3. Puntos de acceso para adquirir seguros, por categoría de ruralidad 
y canal de comercialización

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos de SFC y DANE.

8.4.
Cobertura y acceso
La cobertura que ofrece la industria asegu-
radora para adquirir pólizas alcanzó 172 582 
puntos presenciales en 202215. El 76,6 % de 
ellos están localizados en ciudades, 5,8 %, 
en municipios intermedios; 5,4 %, en muni-
cipios rurales, y 12,2 %, en municipios rura-
les dispersos (gráfica 3). Por tanto, en 2022 
la participación de los puntos de acceso ru-
rales y rurales dispersos fue de 17,7 %, me-
nor a la presentada en 2021 (19,3 %).

Entretanto, los canales de comercialización con 
mayor número de puntos de acceso presencial 
en 2022 fueron las agencias y agentes indepen-
dientes (40 %) y el uso de red de otras entida-
des vigiladas por la SFC (36,2 %). En cuanto a 
la cobertura rural por canal, la presencia de la 
industria aseguradora se focaliza en el uso de 
red de otras entidades vigiladas por la SFC.

En cuanto a la diversidad de productos ofreci-
dos, en 2022 la industria aseguradora ofreció 
para la venta a los consumidores financieros 
cerca de 1900 productos comerciales o tipos 
de póliza. El 12,3 % de estos fueron pólizas 

de microseguros, y 37,5 %, de seguros ma-
sivos. En este sentido, cabe señalar que la 
flexibilización del marco normativo del Siste-
ma de Administración de Riesgos de Lava-
dos de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) ha facilitado el acceso a seguros 
por medio de la implementación de procedi-
mientos simplificados para el conocimiento 
del cliente. Dicha condición ha contribuido a 
agilizar la apertura de productos de seguros 
por medio del uso de canales digitales16.

Al cierre de 2022 se observó un amplio uso de 
procedimientos simplificados para el conoci-
miento de clientes en el sector asegurador. En 
33 de 45 aseguradoras (73,3 %) se recurrió a 
ellos en personas naturales y en 55,6 % de las 
aseguradoras se reportó su utilización en más 
de la mitad de los clientes identificados como 
personas naturales. La normatividad también 
permite la aplicación de procedimientos sim-
plificados para el conocimiento de clientes 
identificados como personas jurídicas, lo que 
ha permitido a 13 de las 45 aseguradoras sim-
plificar el acceso de este tipo de clientes.

Ciudades y aglomeraciones Agencias de seguro

Intermedio Corredores Sector solidario

Uso de red

Rural Fuerza propiaRural disperso Otros

Por categoría de 
ruralidad

Por canal de 
comercialización

76,6 %

40,0 %

5,8 %

36,2 %

12,4 %

2,5 %
1,8 % 7,1 %

5,4 %

12,2 %

15. Los puntos de 
acceso descritos 
en esta sección 
corresponden a los 
reportados por 43 
aseguradoras, ya 
que dos entidades 
afirmaron no tener 
puntos de venta 
presencial.

16. Numeral 
4.2.2.2.1.4.4. del 
Capítulo IV, Título 
IV, Parte I, de la 
Circular Básica 
Jurídica de la SFC.
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Gráfica 4. Participación de herramientas no presenciales en el total de primas emitidas 
por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

8.5. 
Canales de comercialización

La industria ha fomentado el desarrollo de 
canales no presenciales para conectarse 
con clientes, propios y de aliados, en forma 
ágil y con contenidos especializados. De he-
cho, las nuevas tecnologías han permitido 
que el 29,7 % de los seguros comercializa-
dos en 2022 hayan usado herramientas no 
presenciales como páginas web, aplicacio-
nes móviles o centros de atención telefónica 
(call center, contact center) (gráfica 4).

En el caso de los seguros masivos, se ob-
servó un uso de herramientas no presencia-
les similar al de toda la industria (29,7 % en 
2022), mientras que en los microseguros las 
herramientas no presenciales se emplearon 

menos (17,5 % en 2022) en comparación 
con el observado para el promedio de la 
industria. Se tiene por delante el desafío de 
lograr una mayor penetración de este tipo de 
canales entre consumidores con menores in-
gresos o negocios pequeños, aprovechando 
los altos niveles de utilización de dispositivos 
móviles en el país17.

Los canales de comercialización que hicie-
ron un mayor uso de herramientas no pre-
senciales para la venta de seguros fueron la 
fuerza de ventas propia, las tiendas y gran-
des superficies, los corredores de seguros, 
el uso de red, y las agencias de seguros y 
agentes independientes.

2021 2022

35 %

15 %

25 %

30 %

10 %

20 %Po
rc

en
ta

je
 %

Microseguros Masivos Total pólizas

20,4 %

30,8 %
29,7 %

27,5 %

29,7 %

17,5 %

17. De acuerdo con 
los resultados de la 

Encuesta de Demanda 
de Inclusión Financiera 

2022 de Banca de 
las Oportunidades, 

86,6 % de la 
población tiene un 
celular inteligente, 
porcentaje que es 

mayor en ciudades 
y en población con 

menor edad.
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Gráfica 5. Participación de primas emitidas por canal de comercialización y tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

A nivel general, los canales de comercializa-
ción tradicionales18 siguen siendo los más 
usados para la venta de seguros. En 2022, la 
fuerza propia de ventas fue el canal de comer-
cialización más usado (29,6 % de las primas 
emitidas), seguida de las agencias de seguros 
y agentes independientes (24,4 %) y de los 
corredores de seguros (22,1 %) (gráfica 5).

No obstante, para el caso específico de los 
microseguros y seguros masivos se opta por 

canales más novedosos como el uso de red. 
Al analizar los microseguros, el canal más 
empleado fue este último (39,7 % de las pri-
mas emitidas), y se destacaron las empresas 
de servicios públicos (9,6 %). Por su parte, 
en lo correspondiente a los seguros masivos, 
los principales canales fueron el uso de red 
(28,2 % del valor de las primas emitidas), 
seguido de corredores de seguros (22,6 %), 
agencias de seguros y agentes independien-
tes (15,7 %) y fuerza propia (15,3 %).

Total pólizas Microseguro Masivo

Fuerza propia

Agencias de 
seguro y agentes 

independientes

Corredores de 
seguros

Otros canales de 
comercialización

Uso de red

Tiendas y grandes 
supercicies

Sector solidario

Empresas de 
servicios públicos

Instituciones 
microfinancieras

45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 %

29,6 %
11,0 %

15,3 %

24,4 %
12,0 %

15,7 %

22,1 %
15,9 %

22,6 %

10,7 %
1,2 %

11,3 %

10,1 %
39,7 %

28,2 %

1,7 %
1,1 %

4,5 %

0,9 %
3,5 %

1,1 %

0,3 %
9,6 %

0,8 %

0,2 %

0,6 %
6,1 %

18. Los canales de 
comercialización 
tradicionalmente 
usados por la 
industria son la fuerza 
de ventas propia, 
los corredores, las 
agencias y los agentes 
independientes 
de seguros.
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El uso de canales también puede analizarse 
dependiendo de si el asegurado es una per-
sona natural o jurídica. Cuando se trata de 
una persona natural, se presentó una mayor 
comercialización por medio del uso de red. 
De hecho, 23,2 % de las personas naturales 
aseguradas usaron este canal, mientras que 
para las personas jurídicas este porcentaje 
se ubicó en 1,8 %.

En el caso de los microseguros, 26,1 % de 
las personas naturales obtuvieron su segu-

ro por medio del uso de red, y 10,9 %, con 
empresas de servicios públicos (gráfica 6). 
Entretanto, en lo correspondiente a los se-
guros masivos, el 42,6 % de las personas 
naturales aseguradas obtuvieron su seguro 
por medio del uso de red.

En lo que respecta a las personas jurídicas ase-
guradas, 57,7 % se aseguraron por medio de 
canales de comercialización tradicionales, par-
ticipación que es mayor en el caso de micro-
seguros (81,9 %) y seguros masivos (62 %).

Gráfica 6. Participación de asegurados por canal de comercialización, por tipo de seguro 
y persona (natural y jurídica)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.
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Gráfica 7. Participación de asegurados por tipo de persona natural y tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

8.6.
Características de los asegurados

Personas naturales

En las pólizas donde el asegurado es una 
persona natural, el 43,3 % consistió en 
pólizas colectivas en las que no fue posi-
ble determinar el sexo del asegurado (grá-
fica 7). Esta participación es menor cuando 
el seguro fue comercializado masivamente 
(35,2 %). Así mismo, el uso de pólizas co-

lectivas donde no fue posible determinar el 
sexo del asegurado fue mayoritario en los 
microseguros (56,7 % de asegurados). La 
proporción de asegurados por medio de 
pólizas colectivas sin información de sexo 
se redujo en el último año en todos los tipos 
de seguro.
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17,5 %
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Gráfica 8. Brecha de acceso para asegurados persona natural por sexo, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

La brecha de acceso a seguros por sexo19 
fue de 12,4 pp para el total de pólizas, por lo 
que aumentó 1,9 pp en el último año (gráfica 
8). Los microseguros presentaron el mayor 
aumento en la brecha en 2022, aun cuan-
do siguen siendo el tipo de seguro con una 
menor diferencia entre la proporción de ase-
gurados hombres y mujeres (8,3 pp). En el 
caso de los seguros masivos, la brecha de 
acceso por sexo fue de 10,4 pp, menor a la 

observada el año anterior. La brecha de ac-
ceso por sexo es mayor en las compañías de 
seguros generales (16,7 %), mientras que en 
las de vida se observó una mayor participa-
ción de las mujeres aseguradas en compa-
ración con los hombres (brecha de 6,7 pp). 
En todos los casos analizados la brecha es 
positiva, evidenciando el menor acceso de 
las mujeres a los seguros en general, inclu-
yendo microseguros y masivos.

Personas jurídicas

Las primas emitidas asociadas a pólizas 
donde el asegurado se identificó como una 
persona jurídica redujeron su participación 
en el último año, al pasar de 28,1 % de las 
primas emitidas en 2021 a 22,3 % en 2022 
(gráfica 9). Tanto las grandes empresas 

como las mipymes redujeron su participa-
ción en el último año. En 2022, el 47,1 % de 
las primas emitidas donde el asegurado fue 
una persona jurídica cubrieron riesgos a las 
mipymes, participación superior a la registra-
da en 2021 (43,3 %).
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19. Se define la 
brecha de acceso 
por sexo como la 
diferencia entre la 

participación de 
asegurados hombres 

y mujeres, en el 
total de asegurados 

personas naturales en 
las cuales se identificó 
el sexo del asegurado.
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Los seguros masivos y los microseguros no 
han sido los productos más usados para 
el aseguramiento de las mipymes. De los 
COP 5 billones en primas emitidas donde 
el asegurado fue una empresa pertenecien-
te a esta categoría, solo COP 28 000 mi-
llones correspondieron a microseguros, y 
COP 1,2 billones, a seguros masivos. En 
2022 el 10,5 % de las primas emitidas ase-
guraron a mipymes, 1,6 pp menos que lo 
reportado en 2021. Esta participación es 
menor si solo tenemos en cuenta las pri-
mas de los seguros masivos (7,6 %) o los 
microseguros (3 %). A su vez, 19 de las 25 
compañías de seguros generales incluidas 

en este reporte vendieron pólizas donde el 
asegurado fue una mipyme, número que se 
reduce a 6 si solo tenemos en cuenta mi-
croseguros, y a 12 si solo se consideran los 
seguros masivos.

Lo anterior sugiere que el incremento de los 
niveles de inclusión de micro, pequeñas y 
medianas empresas en el sector asegurador 
requiere del desarrollo de microseguros y 
seguros masivos, con soluciones de protec-
ción sencillas, diseñadas a partir de las nece-
sidades de este tipo de empresas y comer-
cializadas por medio de canales cercanos a 
este tipo de negocios.

Gráfica 9. Participación de primas emitidas por tipo de persona asegurada y tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.
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Gráfica 10. Participación por ramo de los principales riesgos asegurados, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

8.7.
Características de los riesgos 
asegurados20

Los principales riesgos asegurados en 2022 
fueron accidentes personales (17,1 % del 
total de riesgos asegurados), vida grupo 
deudores (14,4 %), vida grupo volunta-
rio (14,3 %) y SOAT (7,9 %) (gráfica 10). El 
8,9 % del total de riesgos se aseguraron por 
medio de microseguros, donde los principa-
les riesgos asegurados se concentran en las 
coberturas de vida grupo voluntario (49,8 % 

del total de microseguros) y accidentes per-
sonales (30,1 %). Por su lado, los seguros 
masivos representaron el 50 % de los ries-
gos asegurados por la industria, donde las 
coberturas más comunes son vida grupo 
deudores (21,5 % de los riesgos asegurados 
en seguros masivos), accidentes personales 
(17,8 %), vida grupo voluntario (17,3 %) y 
SOAT (12,8 %).
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20. Corresponde 
al número de vidas 

o propiedades 
asegurados, y se 

clasifican en ramos 
o líneas de negocio. 

Gran parte de las 
pólizas ofrecidas por 

las aseguradoras 
contienen más de una 

cobertura o riesgo 
asegurado.
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Gráfica 11. Prima mensual y valor asegurado promedio por riesgo asegurado, por tipo de 
seguro, y sus principales riesgos asegurados

*Vlr. aseg corresponde al valor asegurado promedio por riesgo asegurado en millones de pesos.

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

La industria aseguradora ofrece variedad en 
coberturas, con un amplio rango en primas y 
valores asegurados. El valor de la prima men-
sual promedio por riesgo asegurado en 2022 
fue de COP 32 241 para todo el sector, COP 
7174 para microseguros y COP 21 359 para 

seguros masivos. En lo correspondiente al va-
lor asegurado promedio por riesgo asegura-
do, este ascendió a COP 158 millones para 
el total de la industria, COP 70 millones en el 
caso de microseguros y COP 178 millones 
para seguros masivos (gráfica 11).
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Gráfica 12. Prima mensual promedio (COP) por póliza, individuales/colectivas  
y obligatorias/voluntarias, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

La variedad y la asequibilidad también son 
aplicables a las pólizas ofrecidas por la indus-
tria aseguradora. Al finalizar 2022 se contó 
con 41,2 millones de pólizas vigentes, 1,2 
millones de pólizas más que las registradas 
en el año 2021, de las cuales 7,6 % fueron 
pólizas de microseguros, y 64,5 %, pólizas 
de seguros masivos.

La prima mensual promedio por póliza vi-
gente fue de COP 95 864, y el número de 

riesgos asegurados promedio por póliza 
fue de 3 durante 2022 (gráfica 12). En el 
caso de seguros masivos, la prima men-
sual promedio por póliza fue menor (COP 
49 225), y el número de riesgos asegura-
dos por pólizas fue de 2,3. Los microse-
guros muestran mayor cantidad de riesgos 
asegurados promedio por póliza (3,5) y, en 
línea con su naturaleza, presentaron meno-
res valores de prima mensual promedio por 
póliza (COP 24 834).
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Gráfica 13. Número de pólizas vigentes 2022, segmentadas (%) entre individuales/colectivas y 
obligatorias/voluntarias, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

Al analizar si las pólizas vigentes tienen la ca-
racterística de ser individuales o colectivas 
(donde con una misma póliza se da cobertu-
ra a un grupo de personas), se encontró que, 
para el promedio de la industria, el 24,4 % de 
las pólizas vigentes al final de 2022 fueron co-
lectivas y representaron el 37,1 % de las pri-

mas emitidas. Las pólizas colectivas son ma-
yormente usadas en microseguros, donde el 
56,3 % de las pólizas vigentes en 2022 fueron 
de esta clase y corresponden al 68,7 % de las 
primas emitidas. En el caso de los seguros ma-
sivos, las pólizas colectivas sumaron el 27,5 % 
y el 57,8 % del valor de las primas emitidas.

Una parte considerable de las pólizas y pri-
mas emitidas por la industria son de obliga-
toria contratación por parte de los usuarios21. 
En 2022, para el total del sector asegurador, 
52,6 % de las pólizas y 48,8 % de las primas 
emitidas estuvieron asociadas a pólizas con-
sideradas como obligatorias (gráfica 13). En 

el caso de los seguros masivos, 67,9 % de 
las pólizas y 44,8 % de las primas emitidas 
estuvieron asociadas a pólizas consideradas 
como obligatorias. En lo correspondiente a 
los microseguros, se trata de pólizas de vo-
luntario uso para el consumidor, por lo que 
no existe algún carácter obligatorio.
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21. Se considera 
que una póliza es 
obligatoria si cumple 
con cualquiera de 
estas condiciones: 
i) se adquirió para 
cumplir con la 
normatividad vigente 
(como es el caso de 
pólizas de riesgos 
laborales, SOAT, 
terremoto o incendio 
de bienes inmuebles 
hipotecados a 
entidades vigiladas); 
ii) es requerida 
por entidades 
financieras, vigiladas 
y no vigiladas, 
como condición 
para acceder a un 
crédito; iii) se emitió 
como resultado de la 
adquisición de otro 
producto o servicio 
que, sin la existencia 
del seguro, no hubiera 
podido adquirir el 
consumidor (por 
ejemplo, el seguro 
de accidentes para 
estudiantes como 
requisito en planteles 
educativos). El 
resto de las pólizas 
se consideran 
voluntarias.
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Gráfica 14. Participación por nivel de ruralidad de los riesgos asegurados, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

Por último, se analizó la ubicación de los 
riesgos asegurados por nivel de ruralidad 
(gráfica 14). El 85,5 % de los riesgos ase-
gurados (lugar de la propiedad o residencia 
de la vida asegurada) están localizados en 
ciudades; 8,3 %, en municipios intermedios; 
5,3 %, en municipios rurales, y 0,8 %, en 
municipios rurales dispersos. Con respec-
to a esta composición para el total de la 

industria, se observó en los microseguros 
una mayor cantidad de riesgos asegurados 
en ciudades y aglomeraciones (90,9 % de 
los riesgos), mientras que los seguros ma-
sivos cubren más riesgos en municipios in-
termedios (11,8 % de los riesgos) y rurales 
(8,5 %). Por tanto, para el aseguramiento 
por fuera de ciudades, la industria ha usado 
más el seguro masivo que el microseguro.
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Gráfica 15. Tasas de siniestralidad y comercialización, por tipo de seguro

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

8.8.
Calidad del producto

La tasa de siniestralidad es la fracción de las 
primas emitidas que utilizó la aseguradora 
para indemnizar los siniestros de sus asegu-
rados22. En el año 2022 se observó una tasa 
de siniestralidad de la industria aseguradora 
de 47,1 %, menor a la observada en 2021, 
de 56,0 % (gráfica 15). Así, de cada COP 
100 en primas emitidas, la industria asegu-
radora reconoció a los beneficiarios de sus 
pólizas COP 47 en siniestros.

La reducción en la tasa de siniestralidad en 
2022 también se observó en microseguros y 
en seguros masivos, tipos de seguro en los 
que estas tasas siguen siendo menores que 
para el total de la industria. En el caso de los 
seguros masivos, la tasa de siniestralidad fue 
39,0 % (8,1 pp menor a la industria). Por su 
parte, dicha tasa en microseguros (27,7 %) 
implicó un menor pago de siniestros a sus 
beneficiarios comparado con el promedio de 
la industria (COP 19 menos de indemnizacio-
nes por cada COP 100 en primas).
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22. La tasa de 
siniestralidad descrita 
en este capítulo 
se calculó como 
el cociente entre 
siniestros liquidados 
y primas emitidas.
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Gráfica 16. Tasas (%) de siniestralidad por tipo de seguro y para sus principales ramos

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.

Como se ha expuesto, los microseguros y los 
seguros masivos se adquieren especialmente 
a través de canales de comercialización no tra-
dicionales para contactar potenciales clientes 
y expedir sus pólizas, por lo que los costos de 
intermediación incluyen algún tipo de remune-
ración a ellos. Por consiguiente, en microsegu-
ros y seguros masivos los costos de comercia-
lización ascendieron a alrededor del 20 % de 
las primas emitidas, casi 6 pp más que para 
el total de la industria. Al sumar estos gastos 
de comercialización23 como porcentaje de las 
primas emitidas a la tasa de siniestralidad, los 
seguros masivos, y especialmente los micro-
seguros, mantienen menores tasas que para el 
total de las pólizas de la industria (gráfica 15)24.

Al segmentar la tasa de siniestralidad en las 
líneas de negocio, se observó heterogenei-
dad entre los principales ramos de cada 
tipo de seguro, siendo el microseguro el que 
frecuentemente presentó menores tasas 
(gráfica 16). Por ejemplo, para el ramo vida 
grupo voluntario la tasa de siniestralidad fue 
de 40,4 %, mientras que al tomar las pólizas 
masivas de este ramo la tasa fue de 30,1 % 
y para microseguros fue de 27,4 %. En acci-
dentes personales también la tasa de sinies-
tralidad es mayor para el total de pólizas de 
la entidad (22,7 %) que para los microsegu-
ros (17,3 %) o los seguros masivos (16,6 %).
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31,0 %

23. Los gastos de 
comercialización 

descritos incluyen la 
remuneración a favor 

de intermediarios 
dependientes e 
independientes, 

remuneraciones por 
uso de red y a canales 

de comercialización.

24. No se cuenta con 
gastos administrativos 
y de personal por tipo 

de seguro para afirmar 
que la tasa técnica 

de los microseguros 
o seguros masivos 
es menor a la tasa 

promedio del sector.
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Gráfica 17. Tasas de siniestralidad por tipo de seguro y persona (natural y jurídica)

Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.
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Al segmentar de acuerdo con el sexo del 
asegurado, se observó una menor tasa de 
siniestralidad de las mujeres con respecto 
a los hombres para el total de pólizas de la 
industria y los seguros masivos25. La tasa 
de siniestralidad de las mujeres aseguradas 
por el total del sistema asegurador fue de 
45,3 %, mientras que para los hombres fue 
de 55,8 % (diferencia de 10,6 pp) (gráfica 

17). En el caso de los seguros masivos, los 
niveles de siniestralidad fueron más bajos, 
y la diferencia, de 21,7 pp (50,1 % para 
hombres y 28,4 % para mujeres). En el 
caso de los microseguros se reportó una 
mayor tasa de siniestralidad para las mu-
jeres aseguradas, por lo que la diferencia 
alcanzó 0,8 pp (30,9 % para hombres y 
31,7 % para mujeres).

25. El reporte de 
información de 
primas y siniestros, 
desagregada 
entre persona 
natural y jurídica, 
se hizo conforme 
a la naturaleza del 
asegurado, no 
del tomador ni del 
beneficiario. Por 
tanto, la tasa de 
siniestralidad se 
calcula para los 
asegurados de 
acuerdo con sus 
características.
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Gráfica 18. Variables asociadas con el pago del siniestro y satisfacción de usuarios, 
por tipo de seguro

Se destaca la menor tasa de siniestralidad 
asociada con los microseguros y segu-
ros masivos de pólizas colectivas, donde 
el asegurado fue una persona natural a la 
cual la aseguradora no le fue posible deter-
minar su sexo. La tasa de siniestralidad de 
los asegurados por medio de estas pólizas 
colectivas fue cercana al 24 % para todo 
tipo de seguros.

En lo relacionado con las personas jurídi-
cas aseguradas, la tasa de siniestralidad 
fue mayor a la presentada por las personas 
naturales en 2022. En el caso de las gran-
des empresas, la tasa de 64,7 % fue menor 
a la presentada por las mipyme (77,1 %). 
Las tasas de siniestralidad de las mipyme 
en microseguros fue de 71 % y de 90,7 % 
en seguros masivos.

El valor promedio del siniestro pagado en 
2022 se incrementó para el total de póli-
zas de la industria, alcanzando COP 5,2 
millones. En el caso de los microseguros 
y los seguros masivos, el valor promedio 
del siniestro pagado se redujo en el último 
año, alcanzando COP 2,1 millones y COP 
2,9 millones, respectivamente (gráfica 18). 
Por su parte, la tasa de rechazos de sinies-

tros26 disminuyó levemente para el total de 
pólizas y seguros masivos, mientras que en 
el caso de microcréditos aumentó hasta el 
13,4 %. Entretanto, el número de días pro-
medio para el pago del siniestro se redujo 
en todos los tipos de seguro, con niveles 
menores en los casos de microseguros y 
seguros masivos27.

 
Por último, el nivel de insatisfacción de 
los usuarios, medido por el número de 
quejas por cada 1000 pólizas vigentes, 
aumentó su nivel durante el último año. 
 

Los microseguros 
presentaron los mayores 
niveles de insatisfacción 
para los consumidores, con 
6 quejas por cada 1000 
pólizas, cifra menor a la 
presentada el año anterior, 
de 11 quejas por cada 
1000 pólizas.
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26. Definida como 
el cociente entre 

siniestros objetados y 
siniestros presentados 

(que es equivalente 
a la suma de los 

siniestros liquidados 
y objetados).

27. Debido a la 
implementación de 

procesos simplificados 
de reclamación 

establecidos en la 
normatividad cuando 

la comercialización 
se realiza por 

corresponsales 
o uso de red.
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Fuente: elaboración propia Banca de las Oportunidades y SFC, con datos SFC.
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9.



RIF 20229.Anexos
Colombia en cifras (departamentos)
Página 213

Glosario
Página 246



En los anexos se encuentra la 
sección restante de Colombia 
en Cifras que incluyen las 
principales cifras de los 32 
departamentos de Colombia. 
Adicional a ello, hay unas 
definiciones básicas para 
comprender parte del reporte.
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13 082,5

$ 2 913 233

409

$ 4 405 510

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 63 %

Total: 44,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

77

77

44,2

34,3

67,3

67,3

62,9

62,9

Total: 62,1 %

Total: 43,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

75,8

75,8

43,5

33,9

66,3

66,3

62

62

Total: 18,8 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

35,9

8,7
26,628

1579

$ 10 470 303

5,33

$ 127 207 397

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

50,67

1,85

157,7557,23

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

-

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Amazonas

Depósitos de 
bajo monto

30,2

Cuenta de 
ahorros

58,6

Microcrédito

3,7

Tarjeta de 
crédito

11,2

Depósitos de 
bajo monto

19,9

Cuenta de 
ahorros

35,2

25,85 6,56
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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20 285,6

$ 3 873 842

402

$ 7 540 018

Total: *

Total: 97,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

*

*

87,1

87,1

96,9

96,9

Total: *

Total: 95,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

*

*

*

*

85,5

85,5

96,2

96,2

Total: 38,3 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

54,6
33,5 37,2

51,5Tarjeta de 
crédito

22,6

18 607

$ 2 594 445

48,58

$ 149 330 182

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

69,88

2,13

221,9781,51

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,22

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Antioquia

Depósitos de 
bajo monto

75,5

Cuenta de 
ahorros

85,8

Microcrédito

4,6

Depósitos de 
bajo monto

56,9

Cuenta de 
ahorros

62,8

45,78 11,64
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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15 629,9

$ 1 949 781

617

$ 7 858 331

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 76,9 %

Total: 61,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

93,6

93,6

50,5

43,2

87,9

87,9

74,8

74,8

Total: 76,7 %

Total: 60 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

93,2

93,2

50,3

42,7

87,5

87,5

74,7

74,7

Total: 24 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

39,8

13
22,3

33,5

6535

$ 2 376 240

9,83

$ 103 358 533

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

149

1,28

117,62158,83

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,33

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Tarjeta de 
crédito

11

Depósitos de 
bajo monto

43,3

Cuenta de 
ahorros

37,2

Arauca

Depósitos de 
bajo monto

55,6

Cuenta de 
ahorros

68,1

Microcrédito

8,5

93,11 11,17
Número 
decorresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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32 963,7

$ 4 029 434

285

$ 8 549 677

Total: 78,6 %

Total: 66,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

85,4

52,7

85,9

85,9

79,1

79,1

Total: 78,3 %

Total: 65,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

85

85

85,4

52,5

48,2

48,6

85,1

85,1

78,9

78,9

Total: 32 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

46,3

16

40,142,4

33 170

$ 1 373 328

18,67

$ 167 988 959

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

139,99

2,90

3957,73146,01

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,83

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

Depósitos de 
bajo monto

45,1

Cuenta de 
ahorros

76,4

Microcrédito

3,5

Tarjeta de 
crédito

19,9

35,6

Cuenta de 
ahorros

57,9

57,45 6,84

Archipiélago de San 
Andrés, Providencia 
y Santa Catalina

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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19 992,8

$ 2 081 033

323

$ 5 656 296

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 90,2 %

Total: 74,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

74,7

83,8

83,8

85,9

85,9

Total: 89,1 %

Total: 72,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

98,8

98,8

80,9

73,6

81,5

81,5

85,4

85,4

Total: 33,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

49,5

28,6
38,645

32 747

$ 1 113 613

67,09

$ 93 962 167

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

83,16

1,41

788,1589,39

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,62

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

81,6

Depósitos de 
bajo monto

65,5

Cuenta de 
ahorros

77,2

Microcrédito

3,5

Tarjeta de 
crédito

22,5

Depósitos de 
bajo monto

52,2

Cuenta de 
ahorros

47

52,70 6,85

Atlántico

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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36 510,2

$ 7 101 195

228

$ 8 376 233

Total: *

Total: 99,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

* *

*

*

* *

96,6

96,6

Total: *

Total: 97,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

* *

* *

*

*

96,3

96,3

Total: 55,9 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

75,3

47,7
57,564,2

190 662

$ 640 836

114,13

$ 141 263 718

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

162,28

2,12

384,12178,11

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,65

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Bogotá

Cuenta de 
ahorros

*

Microcrédito

3,1

Depósitos de 
bajo monto

Tarjeta de 
crédito

43

Depósitos de 
bajo monto

78,1

66,4

Cuenta de 
ahorros

75,4

17,47
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

111,10
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14 024,9

$ 2 602 333

382

$ 5 802 088

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 77,4 %

Total: 60,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

93,5

93,5

40,1

35,2

75,9

75,9

82,9

82,9

Total: 76,2 %

Total: 58 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

91,7

91,7

39,5

34,3

73,8

73,8

82,2

82,2

Total: 24,1 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

42,5

13
29,537,8

16 831

$ 1 321 472

35,46

$ 114 433 678

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

110,88

1,14

176,60118,33

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,45

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Bolívar

Depósitos de 
bajo monto

56,5

Cuenta de 
ahorros

64,9

Microcrédito

4,8

Tarjeta de 
crédito

14,2

Depósitos de 
bajo monto

40,8

Cuenta de 
ahorros

35,9

61,07 7,88
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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19 805,5

$ 2 092 244

1099

$ 8 398 161
Microcrédito

Total: 87,2 %

Total: 73,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

92,6

92,6

70,8

65,9

80,2

80,2

93,1

93,1

Total: 86,3 %

Total: 69,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

91,5

91,5

70,3

64,8

78,9

78,9

92,5

92,5

Total: 36,6 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

54,1

25,5
34,3

56,2

11 224

$ 2 239 593

40,68

$ 95 735 011

Ahorro

Crédito

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

160,66

2,82

188,83186,08

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,46

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Boyacá

Depósitos de 
bajo monto

56,6

Cuenta de 
ahorros

78,7

Microcrédito

12,9

Tarjeta de 
crédito

17,5

Depósitos de 
bajo monto

45

Cuenta de 
ahorros

48,7

26,74
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

106,79
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18 636,8

$ 1 835 890

510

$ 5 616 565

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 75,1 %

Total: 60,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

81,2

81,2

53,2

47,5

74,7

74,7

78,3

78,3

Total: 74,3 %

Total: 58,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

80,1

80,1

52,9

46,7

73,6

73,6

77,9

77,9

Total: 28 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

42,2

17,2
32,3

41,9

14 554

$ 1 828 494

40,36

$ 127 900 119

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

93,28

2,09

116,84104,02

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,89

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Caldas

Depósitos de 
bajo monto

44,4

Cuenta de 
ahorros

66,8

Microcrédito

5,5

Tarjeta de 
crédito

14,6

Depósitos de 
bajo monto

30,4

Cuenta de 
ahorros

44,7

68,94 11,38
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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15 240,6

$ 1 474 598

896

$ 7 151 555

Total: 78,4 %

Total: 62,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

81,4
96,1

94,9

37,3

81,4
96,1

85,8

85,8

30,6

Total: 77,5 %

Total: 58,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

80

80

85,1

85,1

29,7

94,9

Total: 28,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

49,6

10,9
27,3

42,9

12 144

$ 2 029 376

9,29

$ 117 677 495

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

193,91

1,96

151,28207,12

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,09

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

37

Depósitos de 
bajo monto

54,7

Cuenta de 
ahorros

70

Microcrédito

12,6

Tarjeta de 
crédito

12,6

41,8

Cuenta de 
ahorros

34,5

14,19

Caquetá

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

125,37
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21 273,5

$ 2 404 667

871

$ 6 701 867

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 91 %

Total: 77,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

66,9

61,6

90,2

90,2

93

93

Total: 90,5 %

Total: 75,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

*

*

66,6

60,8

89,2

89,2

92,7

92,7

Total: 36 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

56,5

22
33

50,9

10 911

$ 2 510 992

22,78

$ 83 603 828

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

163,76

2,31

233,05180,42

Oficinas por 
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,96

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

64,6 

Cuenta de 
ahorros

83,5

Microcrédito

9,4

Tarjeta de 
crédito

21,1

Depósitos de 
bajo monto

50,8

Cuenta de 
ahorros

53,1

17,52

Casanare

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

112,97
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9740

$ 2 893 363

817

$ 6 010 612

Total: 64,7 %

Total: 51,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

77,2

37,9

62,3

62,3

68

68

Total: 63 %

Total: 47,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

75,2

75,2

77,2

36,6

29,9

32,1

60,7

60,7

66,4

66,4

Total: 25,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

42,8

13,4
26

37,9

4893

$ 2 374 509

17,20

$ 83 742 817

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

93,79

1,16

95,97103,54

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,42

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

Cuenta de 
ahorros

32

Cauca

Depósitos de 
bajo monto

37,6

Cuenta de 
ahorros

56,9

Microcrédito

10,7

Tarjeta de 
crédito

11

27,8

53,45 10,10
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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12 851,8

$ 1 708 685

543

$ 5 691 393

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 78,5 %

Total: 63,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

90,3

90,3

50

80,5

80,5

79,1

79,1

Total: 77,3 %

Total: 60,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

88,7

88,7

56,4

48,8

78,4

78,4

78,4

78,4

Total: 25,3 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

44,8

15,6
30

38,9

10 576

$ 1 781 809

27,45

$ 101 848 100

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

145,24

1,40

88,66158,11

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,56

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

57,3

Cesar

Depósitos de 
bajo monto

59,1

Cuenta de 
ahorros

65,6

Microcrédito

7,1

Tarjeta de 
crédito

13,9

Depósitos de 
bajo monto

43,7

Cuenta de 
ahorros

36,7

70,15 13,42
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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8623,1

$ 2 012 550

288

$ 7 630 376

Total: 53,2 %

Total: 39,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

* *

61,3 67 61,6

18,5

61,3

15

67 61,6

Total: 52,9 %

Total: 38,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

66,6 61,2

14,8

60,9

18,4

66,6 61,2

60,9

Total: 14,4 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

26,2

4,6
1823,5

1002

$ 8 825 349

2,20

$ 149 511 124

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

65,44

0,84

151,0573,64

Oficinas por 10 
000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,20

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Chocó

Microcrédito

3,8

Depósitos de 
bajo monto

Depósitos de 
bajo monto

37,1

Cuenta de 
ahorros

46,6

Tarjeta de 
crédito

6,7

24,6

Cuenta de 
ahorros

24,6

47,25 8,37
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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10 284,9

$ 2 037 466

518

$ 5 312 315

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 73,6 %

Total: 57,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

82,2

82,2

47,5

41,8

64,9

64,9

82,8

82,8

Total: 72,5 %

Total: 55,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

80,8

80,8

46,8

40,7

63,5

63,5

82,1

82,1

Total: 21,7 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

35,3

15,6
22,5

36

8790

$ 1 694 494

12,50

$ 104 533 686

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

75,06

1,04

183,9083,05

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,45

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

41

Depósitos de 
bajo monto

54,7

Cuenta de 
ahorros

61,4

Microcrédito

6,2

Tarjeta de 
crédito

11,7

Cuenta de 
ahorros

30,4

55,03 8,33

Córdoba

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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15 900

$ 1 823 128

538

$ 7 190 622
Microcrédito

Total: 72,5 %

Total: 63,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

77,6

77,6

66,4

62,7

74,3

74,3

69,3

69,3

Total: 71,9 %

Total: 61,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

76,7

76,7

66,1

62

73,1

73,1

69

69

Total: 33,5 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

48

25,7
34,2

43,4

11 513

$ 1 543 326

35,26

$ 99 366 358

Ahorro

Crédito

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

115,58

1,69

187,27129,58

Oficinas por 
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,82

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

42,1

Cuenta de 
ahorros

45,2

Depósitos de 
bajo monto

50,3

Cuenta de 
ahorros

66,9

Microcrédito

6

Tarjeta de 
crédito

20,8

80,89 14,77

Cundinamarca

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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10 952,5

$ 7 408 259

408

$ 7 545 494

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 44,2 %

Total: 35,3 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

60

60

26,3

22,8

51,4

51,4

44,3

44,3

Total: 44,1 %

Total: 34,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

59,9

59,9

26,3

22,6

51,1

51,1

44,2

44,2

Total: 12,4 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

26,3

4,6
14,118,2

1470

$ 6 381 465

2,07

$ 71 868 559

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

60,61

1,03

149,1168,53

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

-

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

19,6

Cuenta de 
ahorros

42,6

Microcrédito

3,4

Tarjeta de 
crédito

5,2

Depósitos de 
bajo monto

13,8

Cuenta de 
ahorros

30,1

35,47 7,92

Guainía

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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12 647,9

$ 3 043 390

1019

$ 8 682 548

Total: 82,7 %

Total: 67,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

88,6

*

99,6

54,6

88,6

*

82,6

82,6

46,5

Total: 82,4 %

Total: 66 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

88,2

88,2

82,3

82,3

45,8

99,6

Total: 28,5 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

47

15,6
24,3

42,1

1700

$ 11 423 140

14,15

$ 89 749 723

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

124,43

1,55

1096,94137,20

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,35

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

54,4

Depósitos de 
bajo monto

57,8

Cuenta de 
ahorros

75,9

Microcrédito

10,9

Tarjeta de 
crédito

11,8

45,6

Cuenta de 
ahorros

43,1

80,94 13,12

Guaviare

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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25 202,4

$ 1 576 771

1570

$ 5 593 542

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 98,4 %

Total: 81,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

73,7

65,2

90,9

90,9

*

*

Total: 96,3 %

Total: 76,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

*

**

72

61,9

88,1

88,1

*

Total: 43,4 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

67,6

29
43,5

65,8

13 940

$ 2 495 412

46,62

$ 92 926 773

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

159,18

2,63

125,74179,41

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,34

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Huila

Depósitos de 
bajo monto

66,8

Cuenta de 
ahorros

85,9

Microcrédito

16,7

Tarjeta de 
crédito

21,9

Depósitos de 
bajo monto

48

Cuenta de 
ahorros

51,5

20,43
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

100,60
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9460,6

$ 1 957 873

321

$ 4 994 916

Total: 61,8 %

Total: 47,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

77,6

41,2

68,1

68,1

60,7

60,7

Total: 61,1 %

Total: 46,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

76,7

76,7

77,6

40,5

34,7

35,3

67,1

67,1

60,1

60,1

Total: 16,5 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

31,2

9,1
20,125,3

3673

$ 3 150 997

7,46

$ 130 209 247

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

92,88

0,93

254,1297,98

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,71

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

52,17 5,82

Depósitos de 
bajo monto

46,4

Cuenta de 
ahorros

51,7

Microcrédito

3,6

Tarjeta de 
crédito

9,6

35,2

Cuenta de 
ahorros

28,4

La Guajira

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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12 406

$ 1 806 743

434

$ 5 363 909

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 78,4 %

Total: 62,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

91

91

43,4

79,9

79,9

82,8

82,8

Total: 77,3 %

Total: 60,3 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

89,5

89,5

48,4

42,6

77,7

77,7

82

82

Total: 23 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

41,4

13
31,736,9

19 908

$ 979 484

21,87

$ 124 266 960

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

89,16

1,10

182,2496,06

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,82

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

49

Depósitos de 
bajo monto

60,2

Cuenta de 
ahorros

65,7

Microcrédito

5,5

Tarjeta de 
crédito

13,2

Depósitos de 
bajo monto

45,6

Cuenta de 
ahorros

34,7

59,48 7,71

Magdalena

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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21 793,5

$ 2 078 193

804

$ 6 834 253

Total: 90,2 %

Total: 76,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

* *

92,8 97
85,3

75,1

92,8

69,3

97
85,3

Total: 89,5 %

Total: 74,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos
96

83,6

68,4

92,4
74,8

96
83,6

92,4

Total: 35,3 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

52,7

25,5
35

50,4

14 311

$ 2 275 016

47,84

$ 102 192 079

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

135,25

2,03

241,47159,81

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

2

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Meta
Depósitos de 
bajo monto

102,17

Depósitos de 
bajo monto

64,6

Cuenta de 
ahorros

81,2

Microcrédito

8,3

Tarjeta de 
crédito

20,9

50,9

Cuenta de 
ahorros

51,2

26,41
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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13 118,2

$ 1 944 180

1316

$ 6 365 103

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 71 %

Total: 55,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

84,2

84,2

38,6

33,1

65,4

65,4

76,3

76,3

Total: 68,8 %

Total: 50,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

81,8

81,8

37

30,7

63,2

63,2

74,3

74,3

Total: 27,9 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

47,8

15
26,5

44,2

5842

$ 2 689 663

16,71

$ 121 828 178

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

81,46

1,64

163,4493,75

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,27

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

55,07

Nariño

Depósitos de 
bajo monto

45,7

Cuenta de 
ahorros

61,2

Microcrédito

14,1

Tarjeta de 
crédito

10

Depósitos de 
bajo monto

33

Cuenta de 
ahorros

32

12,56
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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16 247,2

$ 2 365 788

435

$ 7 673 545
Microcrédito

Total: 87,6 %

Total: 71 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

99

99

68,3

61,1

93,1

93,1

84,1

84,1

Total: 86,8 %

Total: 68,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

98

98

67,8

60,2

91,8

91,8

83,6

83,6

Total: 29,7 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

45,9

22
29,3

43,1

10 297

$ 2 270 017

40,21

$ 85 506 368

Ahorro

Crédito

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

120,91

1,36

125,95135,53

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,59

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Microcrédito

7

Depósitos de 
bajo monto

62,4

Cuenta de 
ahorros

75,2

Tarjeta de 
crédito

16,3

Depósitos de 
bajo monto

46,6

Cuenta de 
ahorros

46,5

71,61 16,21

Norte de 
Santander

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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12 291,8

$ 2 331 266

1218

$ 5 802 334

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 69,7 %

Total: 54,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

85,1

85,1

37,5

30,5

72,5

72,5

74

74

Total: 68,8 %

Total: 51,8 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

83,8

83,8

36,9

29,3

71

71

73,2

73,2

Total: 25,4 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

44,5

12,1
24,6

39,6

1130

$ 11 430 273

5,17

$ 93 835 921

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

98,02

1,79

245,44106,89

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,28

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

48,3

Cuenta de 
ahorros

62,9

Microcrédito

13,5

Tarjeta de 
crédito

9

Depósitos de 
bajo monto

36,4

Cuenta de 
ahorros

31,1

62,97 9,15

Putumayo

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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20 188,9

$ 1 906 104

664

$ 5 633 406

Total: 79,3 %

Total: 63,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

75,3
88,3

55,4

75,3
88,3

81,8

81,8

48,6

Total: 78,2 %

Total: 60,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

73,7

73,7

81,2

81,2

47,9

86,9

Total: 29,1 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

45,5

16,7
32,6

43,5

32 141

$ 1 096 243

69,68

$ 95 508 468

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

86,48

2,08

367,8198,09

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,67

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

55,1

34,3

Cuenta de 
ahorros

44,3

Depósitos de 
bajo monto

48,4

Cuenta de 
ahorros

70,1

Microcrédito

4,7

Tarjeta de 
crédito

17,5

64,39 12,24

Quindío

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo

86,9
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22 454,2

$ 2 266 287

425

$ 5 513 279

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 96,7 %

Total: 76,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

81,8

72,1

86

86

99,9

99,9

Total: 95,3 %

Total: 74 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65
Depósitos

Depósitos

*

*

99,1

81,2

70,9

83,9

83,9

99,1

Total: 37,7 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

56,5

27,1
41,3

54,5

26 835

$ 1 505 493

66,72

$ 111 438 539

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

75,71

2,14

207,9683,98

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,31

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

54,6

Cuenta de 
ahorros

87,4

Microcrédito

4,6

Tarjeta de 
crédito

24,6

Depósitos de 
bajo monto

37,1

Cuenta de 
ahorros

57,9

51,30 8,47

Risaralda

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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23 750

$ 2 310 351

811

$ 7 168 536

Total: 93 %

Total: 77,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

97,9
88,1 88

88

91,8

91,8

Total: 91,6 %

Total: 74,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

96,1

96,1

97,9

87,3

79

80,4

85,6

85,6

91

91

Total: 37,5 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

57,3

29,2
41

53,6

16 966

$ 2 350 634

46,81

$ 109 557 562

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

138,13

2,68

230,09152,24

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,75

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

Depósitos de 
bajo monto

58,6

Cuenta de 
ahorros

82,9

Microcrédito

8,6

Tarjeta de 
crédito

21

45,7

Cuenta de 
ahorros

54,2

90,57 14,72

Santander

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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9 744,3

$ 2 116 590

574

$ 5 710 038

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 77,2 %

Total: 60,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

89,6

89,6

40,5

70,9

70,9

85,1

85,1

Total: 75,7 %

Total: 57,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

87,6

87,6

44,7

39

69,1

69,1

84

84

Total: 23,5 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

39,8

17,7
23,4

39,1

10 866

$ 1 353 341

11,56

$ 113 889 522

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

116,62

1,20

84,32124,81

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,34

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

45,9

Depósitos de 
bajo monto

45,8

Sucre

Depósitos de 
bajo monto

60

Cuenta de 
ahorros

61,7

Microcrédito

6,7

Tarjeta de 
crédito

12,6

Cuenta de 
ahorros

29,7

68,58 8,51
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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21 953,2

$ 1 533 627

1003

$ 5 593 704

Total: 91,6 %

Total: 75,7 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

98,1 98,6 86,3

69,8

98,1

63,8

98,6 86,3

Total: 90,4 %

Total: 72,4 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos
97,1

84,4

62,5

97,4

69,2

97,1
84,4

97,4

Total: 36,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

55,5

25,1
37,8

56,5

11 125

$ 2 643 408

67,69

$ 82 624 257

Ahorro

Crédito

Cobertura

Microcrédito

Número 
corresponsales 

móviles y digitales 
por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

126,61

2,22

206,40146,02

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

1,29

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Tolima
Depósitos de 
bajo monto

Cuenta de 
ahorros

51,4

Depósitos de 
bajo monto

61

Cuenta de 
ahorros

82,3

Microcrédito

11,8

Tarjeta de 
crédito

18,6

46

75,15 20,66
Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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23 555,9

$ 2 363 280

519

$ 5 906 782

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 98 %

Total: 78,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

*

*

75,5

67

93

93

*

*

Total: 96,9 %

Total: 75,1 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

*

*

74,9

65,8

91,5

91,5

99,7

99,7

Total: 38,6 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

57,5

25,1
44,151,4

22 846

$ 1 855 796

74,29

$ 98 174 929

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

105,82

1,96

276,53115,93

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,75

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

54,8

Cuenta de 
ahorros

88,9

Microcrédito

5,1

Tarjeta de 
crédito

24,6

Depósitos de 
bajo monto

39,7

Cuenta de 
ahorros

57,4

70,86 10,82

Valle  
del Cauca

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

* Cifras en revisión

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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5612,2

$ 8 444 414

408

$ 3 484 811
Microcrédito

Total: 26,6 %

Total: 19,5 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

38,2

38,2

38,211,7

8,9

33,8

33,8

33,7

30,7

30,7

30,7

Total: 26,6 %

Total: 18,9 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

38,2

11,7

8,7

33,730,7

Total: 7,7 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

17,9
2,2 8,412,2

231

$ 2 650 259

-

-

Ahorro

Crédito

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

57,61

0,79

23,6867,08

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,39

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

13,5

Cuenta de 
ahorros

25,8

Microcrédito

3,6

Tarjeta de 
crédito

2,3

Depósitos de 
bajo monto

7,8

Cuenta de 
ahorros

15,9

39,46 9,87

Vaupés

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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7538,6

$ 3 108 474

193

$ 8 043 954

Ahorro

Crédito

Microcrédito

Total: 32,6 %

Total: 25,2 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65Total productos

Total productos

43,4

43,4

19,2

15,5

47,1

47,1

31,1

31,1

Total: 32,5 %

Total: 24,6 %

18 - 25

18 - 25

26 - 40

26 - 40

41 - 65

41 - 65

> 65

> 65

Depósitos

Depósitos

43,2

43,2

19,2

15,4

47,1

47,1

31

31

Total: 10,2 %

18 - 25 26 - 40 41 - 65 > 65

Crédito

19,1
4

13,313,5

589

$ 10 984 401

2,98

$ 89 688 967

Cobertura
Número 

corresponsales 
móviles y digitales 

por 10 000 adultos

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales activos 
por 10 000 adultos

Corresponsales 
físicos, móviles 
y digitales 
tercerizados por 
10 000 adultos

55,34

1,34

31,9263,09

Oficinas por  
10 000 adultos

Datáfonos por 
10 000 adultos

0,30

Número de 
corresponsales físicos, 

móviles y digitales propios 
por 10 000 adultos

Depósitos de 
bajo monto

17,9

Cuenta de 
ahorros

30,4

Microcrédito

3

Tarjeta de 
crédito

5,4

Depósitos de 
bajo monto

12,8

Cuenta de 
ahorros

18,8

32,22 8,05

Vichada

Número de 
corresponsales 
físicos por  
10 000 adultos

Adultos (%) con productos 
activos o vigentes

Adultos (%) 
con productosIndicador  

por producto

Indicador  
por producto

Número de cuentas de ahorro 
por 10 000 adulto

Saldo promedio 
cuentas de ahorro

Número de desembolsos 
de microcrédito por  
10 000 habitantes 

Monto desembolsado 
en microcrédito

Número de créditos de consumo 
por 10 000 habitantes 

Número de créditos de 
vivienda por 10 000 habitantes

Monto promedio crédito  
de vivienda

Monto promedio 
crédito de consumo
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Certificados de depósito a término (CDT): 
Título valor que emite una entidad financiera a 
un cliente que ha hecho un depósito de di-
nero con el propósito de ahorrar y ganar ren-
tabilidad a un plazo determinado. Este plazo 
depende de la entidad, el cual puede ir desde 
30 días hasta incluso 720.

Corresponsales activos: Puntos corres-
ponsales que durante el último trimestre ha-
yan realizado operaciones.

Corresponsales bancarios: Personas na-
turales o jurídicas contratadas para prestar 
servicios financieros a nombre de un esta-
blecimiento de crédito bajo las condiciones 
establecidas en el Decreto 2672 de 2012.

Corresponsales propios: Puntos corres-
ponsales conectados a través de sistemas 
de transmisión de datos, los cuales son ad-
ministrados de manera directa por una enti-
dad vigilada.

Corresponsales tercerizados: Puntos co-
rresponsales conectados a través de siste-
mas de transmisión de datos, cuya adminis-
tración es contratada por la entidad vigilada 
con un tercero.

Cuentas de ahorro de trámite simplifi-
cado (CATS): Depósitos a la vista dirigidos 
a personas naturales. Las CATS pueden ac-
tivarse a través del celular, con el número de 
cédula y su fecha de expedición. Contrario 
a las cuentas de ahorro electrónicas, las 
CATS sí pueden tener tarifas por comisio-
nes de cuota de manejo, retiros o transfe-
rencias. El límite de débitos mensuales de 
estas cuentas es de 3 SMMLV y el saldo 
máximo es de 8 SMMLV.

Glosario

Cuentas de ahorro electrónicas (CAE): 
Depósitos a la vista dirigidos a las perso-
nas pertenecientes al nivel 1 del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén), desplaza-
dos inscritos en el Registro Único de Pobla-
ción Desplazada o beneficiarios de progra-
mas de ayuda o subsidios otorgados por el 
Estado colombiano. Los establecimientos 
de crédito y las cooperativas autorizadas no 
pueden cobrar a los titulares por el mane-
jo de la cuenta de estos productos ni por 
uno de los medios habilitados para su ope-
ración. Así mismo, estos tienen hasta dos 
retiros en efectivo y una consulta de saldo 
realizadas por el cliente al mes y no generan 
comisiones a favor de estas entidades. Las 
CAE tienen un límite de débitos mensuales 
de 3 SMMLV.

Depósitos de bajo monto: Depósitos a 
la vista cuyo titular únicamente pueden ser 
personas naturales. Estos se constituyen en 
una nueva categoría dentro de la que se en-
marcan los denominados Depósitos de bajo 
monto, las cuentas de ahorro electrónicas y 
las cuentas de ahorro de trámite simplifica-
do. El saldo máximo de depósitos no podrá 
exceder en ningún momento 8 SMLMV. Así 
mismo, el monto acumulado de las opera-
ciones débito que se realicen en un mes 
calendario no podrá superar los 8 SMLMV. 
De igual forma, el consumidor financiero so-
lamente puede ser titular de un depósito de 
bajo monto en cada entidad. Es un produc-
to de trámite simplificado, lo que implica que 
los trámites relacionados con su apertura se-
rán simplificados y no requerirán la presencia 
física del consumidor financiero. 
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Depósitos ordinarios: El Decreto 222 del 
2020, que modificó al Decreto 2555 del 
2010, establece que son depósitos de bajo 
monto que han sobrepasado los límites re-
gulatorios de saldo máximo o de monto acu-
mulado de 8 SMLMV. Además, el depósito 
ordinario está disponible también para per-
sonas jurídicas y no tiene límite con relación 
al número de cuentas.

Establecimientos de crédito: Estableci-
mientos bancarios, corporaciones financie-
ras, compañías de financiamiento y coope-
rativas financieras vigilados por la SFC.

Indicador de acceso: Registro que mues-
tra el porcentaje de adultos que acceden al 
sistema financiero. Este se calcula como el 
cociente del número de adultos con Total 
productos financiero (ya sea activo, vigente 
o no) y el tamaño de la población adulta.

Indicador de uso: Relación entre el nú-
mero de adultos con algún producto activo 
o vigente y el número de adultos con ese 
producto. Un producto se considera activo 
cuando tuvo al menos un movimiento en los 
últimos seis meses.

Índice de pobreza multidimensional (IPM): 
Registro que va más allá de la pobreza mo-
netaria e identifica múltiples carencias a nivel 
de los hogares y de las personas en los ám-
bitos de la salud, la educación y el nivel de 
vida. El IPM refleja tanto la prevalencia de las 
carencias multidimensionales como su inten-
sidad, es decir, cuántas carencias sufren las 
personas al mismo tiempo.

Monto promedio por adulto: Se calcu-
la como el cociente entre el monto total de 
transacciones en corresponsales bancarios 
y el número de adultos en el municipio, de-
partamento o país en cuestión.

Monto promedio por transacción: Rela-
ción del monto y el número total de transac-
ciones monetarias en corresponsales banca-
rios en cierta área geográfica.

Monto total de operaciones: Valor, en mi-
llones de pesos, de los movimientos, ma-
nejos o transferencias de dinero realizados 
por los clientes o usuarios de las entidades 
durante el periodo.

Nivel o porcentaje de actividad: Relación 
entre el número de productos activos y el to-
tal de productos. Un producto se considera 
activo cuando tuvo al menos un movimiento 
en los últimos seis meses.

Número de operaciones monetarias: 
Cantidad de movimientos, manejos o 
transferencias de dinero realizados por los 
clientes o usuarios de las entidades duran-
te el periodo.

Número de operaciones no moneta-
rias: Cantidad de consultas de saldo rea-
lizadas por los clientes de las entidades 
durante el periodo.

Número total de operaciones: Consolida 
el número de operaciones monetarias y el 
número de operaciones no monetarias (con-
sultas de saldo) realizadas por los clientes o 
usuarios de las entidades durante el periodo.

SEDPE: Entidades financieras vigiladas 
por la SFC, con requisitos regulatorios li-
vianos, que pueden captar ahorros del pú-
blico únicamente para ofrecer los servicios 
de pagos, giros, transferencias, recaudo y 
ahorro. Estas operaciones estarán exentas 
del gravamen a los movimientos financieros 
siempre que los retiros no excedan de 65 
UVT por mes.

Transacción promedio por adulto: Rela-
ción entre el número total de transacciones 
monetarias en corresponsales y el tamaño de 
la población adulta en cierta área geográfica.

Transacciones monetarias: Operaciones 
que involucran movimientos, manejos o 
transferencias de dinero realizados por los 
clientes o usuarios de las entidades.
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