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*Sin fuente de financiamiento para el desarrollo de la investigación 

El objetivo de la investigación es relacionar el crecimiento económico y la inclusión financiera en 

México. La metodología empleada es datos de panel de efectos fijos, incorporando el análisis de 

temporalidad y espacialidad, se utilizó el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

como variable dependiente y la relaciona con el incremento de la infraestructura tecnológica 

disponible como variables independientes. El resultado muestra que el aumento de la inclusión 

financiera se encuentra significativamente relacionada con el incremento de los puntos de acceso 

tecnológicos, por lo que se recomienda impulsar su crecimiento. La limitación del estudio es que se 

enfocado a analizar e impacto en los canales tecnológicos digitales y no considera los canales 

tradicionales. La originalidad es que se valida mediante un modelo econométrico la aseveración 

teórica de que las tecnologías digitales representan la mejor manera de aumentar la inclusión 

financiera y el crecimiento económico. En las conclusiones, se observa que los dispositivos digitales 

se han establecido como un factor significativamente relevante en el crecimiento de la inclusión 

financiera y el crecimiento económico.  

Clasificación JEL: C51, E44, G21, O11, O33, O43. 

Palabras clave: Inclusión financiera, tecnologías digitales, crecimiento económico, reducción de la 

pobreza, cultura financiera. 

The objective of the research is relate the economic growth and financial inclusion in Mexico. The 

methodology is fixed effects data panel, incorporating in the analysis temporality and spatiality, used 

the Quarterly Index of State Economic Activity (ITAEE) as a dependent variable and related it to the 

increase in available technological infrastructure as independent variables.  The result found shows 

that the increase in financial inclusion is significantly related to the increase in technological access 

points, so it is recommended to boost its growth. The limitation of this research is that is focused on 

analyzing and impacting digital technology channels and does not consider traditional channels. 

Originality is established by validating through an econometric study the theoretical assertion that 

digital technologies represent the best way to increase financial inclusion and economic growth. In 

the conclusions, it is observed that digital devices have been established as a significantly relevant 

factor in the growth of financial inclusion and economic growth. 

JEL Classification: C51, E44, G21, O11, O33, O43. 

Keywords: Financial Inclusion, digital technologies, economic growth, poverty reduction, financial 

culture. 
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1. Introducción 
 

Para Larraín y Sachs (2004) el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en la 

economía de un país, que se mide normalmente a través del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, 

Antúnez (2011) establece que las teorías económicas de crecimiento hacen referencia al crecimiento 

de la producción de bienes y servicios dentro de una sociedad.   

En esta misma línea, Jiménez (2014) plantea que las teorías de crecimiento económico 

permiten analizar la expansión del producto económico y la productividad de las economías en el 

largo plazo, con especial atención en las causas y determinantes del crecimiento. Así mismo, Sánchez 

(2021) establece que el crecimiento económico puede ser definido como la evolución positiva de los 

estándares de vida de un territorio, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía 

y de su renta dentro de periodos de tiempo. 

De acuerdo a Demirgüç-Kunt et al. (2018), las tecnologías digitales representan la mejor 

manera de aumentar la inclusión financiera, debido a que han reducido su precio y aumentado su 

cobertura, lo que ha generado un crecimiento en el número de personas que cuentan con un teléfono 

inteligente y acceso al servicio de internet móvil. Tener un teléfono celular puede, propiciar que la 

población a abrir cuentas bancarias y otros servicios financieros, ya que el tener acceso a internet 

desde estos dispositivos genera la posibilidad de contar con recursos antes no disponibles.  

El Banco Mundial (2018) a través de su informe medición de la inclusión financiera y la 

revolución de la tecnología financiera presenta a la inclusión financiera como un factor que impulsa 

el desarrollo económico de un país, ayuda a las familias a escapar de la pobreza,  las apoya en los 

temas de alimentación, educación y salud, promueve el crecimiento de las micro y pequeñas 

industrias, ayudan a enfrentar los problemas financieros de las familias, en aspectos tales como 

afrontar enfermedades o perder su fuente de ingreso principal.  

De acuerdo con el Banco Mundial (2020), la inclusión financiera se considera un factor clave 

que ayuda a reducir la pobreza, impulsa la prosperidad y el crecimiento económico, permite a las 

empresas generar riqueza y ayuda a la sociedad a tener acceso a recursos financieros de manera 

oportuna. En el informe generado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2021) se establece 

que el crecimiento del sector tecnológico y financiero puede potenciar la inclusión financiera en 

México. Además, indica la importancia de la tecnología digital en la transformación del sistema 

financiero, que es una tendencia a nivel global y se considera un elemento que promueve al 

crecimiento económico. 

Al analizar el impacto de la inclusión financiera y el crecimiento económico a nivel global se 

observan diferencias en como cada región o país. Autores como Bayar y Gavriletea (2018) y Gul, 

Mughal y Majeed (2019) observaron que dentro de los países de la Unión Europea la inclusión 

financiera tiene un impacto positivo que se ve reflejado en el crecimiento económico, sobre todo 

cuando se facilitan los requisitos crediticios y de apertura de cuentas a los grupos sociales más 

marginados. Lo mismo sucede en China (Fungacova y Weill, 2015). En este país, el acceso a las 

tecnologías digitales ha permitido a los sectores más jóvenes tener acceso a los servicios financieros 

(Mahmood A., et al. 2021). Dicha relación positiva también se observa en países como India (Sharma, 

2016; Lenka Sharma, 2017). 
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En contraste con lo planteado en el párrafo anterior, en Nigeria Nkwede, (2015) encontró un 

impacto negativo en el crecimiento económico debido a la inclusión financiera, dicho autor atribuye 

el resultado a un alto nivel de exclusión de ciudadanos adultos con capacidades de financieras en 

Nigeria en lo particular y en África en lo general.  No obstante, Babajide, Adegboye, y Omankhanlen, 

(2015) plantean que un factor determinante de la pobreza es la exclusión financiera.  

Los servicios financieros digitales permiten a las personas recibir y enviar dinero en caso de 

necesidad a personas en otras localidades, trasparentan los apoyos otorgados por programas de 

ayuda gubernamental, facilitan de manera eficaz la dispersión de recursos de programas de 

asistencia gubernamental, ayudando a evitar problemas de corrupción, que en los países en 

desarrollo son comunes. 

La presente investigación tiene como objetivo relacionar el crecimiento económico con la 

inclusión financiera en México por entidad federativa mediante el análisis del incremento de los 

dispositivos digitales en el sistema financiero en el periodo comprendido de diciembre de 2013 a 

marzo de 2021. El aporte permitirá determinar, mediante un modelo econométrico, si los indicadores 

de crecimiento económico y de infraestructura tecnológica están relacionados, lo que coadyubara a 

determinar si la inclusión financiera es un factor determinante en el crecimiento económico en 

México y, con ello, servir de referencia para el desarrollo de políticas públicas que promuevan la 

inclusión financiera.  

Este trabajo se distingue con respecto de la literatura actual en los siguientes aspectos…1) 

por estado, 2) actualizado a 2021, 3) se corrieron 5 modelos de datos panel, 4) se dan 

recomendaciones 

Esta investigación se encuentra organizada de la siguiente forma en la segunda sección se 

presenta la revisión de la literatura acerca del impacto que tiene la inclusión financiera con el 

crecimiento económico en diferentes países y en México. En la tercera sección se describen los datos 

utilizados y se especifica el modelo econométrico utilizado.  En la cuarta sección se exponen y 

discuten los resultados. En la quinta sección se plantean las conclusiones de la investigación.   

 

2. Estado del arte 
 

Para Brune et al. (2011), el ahorro facilita a las familias afrontar las crisis financieras, aumentar el 

consumo y generar activos, lo que les permite invertir en salud y educación. Así mismo, Dixit y Ghosh 

(2013) establecen que el acceso a los servicios financieros potencializa a los grupos sociales 

marginados a salir de los ciclos de pobreza, debido a que genera una cultura del ahorro y la 

generación de emprendimientos familiares de bajo costo.  

Adicionalmente, Sanjaya (2014) observó que la inclusión financiera permite, a través de 

estímulos y microcréditos, mejorar la situación social y económica de los pobres. En este mismo 

sentido, Park y Mercado (2015), encontraron evidencia empírica de la relación entre la baja inclusión 

financiera, la pobreza y la desigualdad de los ingresos en los sectores más pobres de la sociedad. 

De forma similar Boukhatem (2016) desarrolló una investigación que relaciona el nivel de 

desarrollo financiero y la reducción de la pobreza en 67 países de bajos y medianos ingresos en el 

periodo de1988-2012. El autor encuentra que el aumento del desarrollo financiero influye 

directamente en la reducción de la pobreza.  
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En lo referente a la relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico, se pueden 

mencionar las investigaciones de Kendall et al. (2010) y Ghosh (2011), los cuales evaluaron la 

importancia que tiene la inclusión financiera y el aumento en el uso de los servicios financieros en el 

crecimiento económico en los países en desarrollo.  

Así mismo, Martínez (2011) argumenta que el acceso a la financiación es una de las 

principales herramientas de las políticas públicas que los gobiernos utilizan, las cuales han sido 

desarrolladas por los economistas para estimular el crecimiento económico, ya que al fomentar el 

financiamiento de los agentes productivos las actividades económicas de la población se 

incrementan, lo cual genera un ciclo positivo dentro de la producción. En este mismo sentido 

Mihasonrina y Kangni (2011) encontraron la importancia que tiene la inclusión financiera y el 

desarrollo tecnológico sobre el crecimiento económico.  

Adicionalmente, Sarma y Pais (2011) hallaron evidencia empírica de la relación entre el 

crecimiento económico y la inclusión financiera en un estudio con información de 49 países. De la 

misma manera, Falahaty y Hook (2013) demostraron que el desarrollo del sector financiero y 

bancario es fundamental para impulsar el crecimiento social y económico de los países. 

En ese sentido, Raccanello y Guzmán (2014) indican que la inclusión financiera es un 

instrumento fundamental para el crecimiento económico debido a que permite la trasferencia de 

recursos entre consumidores y proveedores y favorece la adquisición de servicios financieros como 

son el crédito y el ahorro, los cuales son fundamentales en el desarrollo de la sociedad. Otro de los 

factores que destacan estos autores es la educación financiera la cual es considerada como un factor 

indispensable para lograr un aumento en la inclusión financiera en los países desarrollados o en vías 

de desarrollo. 

De la misma forma Law et al. (2014) establecieron que un sistema financiero bien 

desarrollado es fundamental para el crecimiento económico. Además, Sarma (2016) analizó la 

causalidad entre diferentes dimensiones de la inclusión financiera y el crecimiento económico, 

encontrando que existe una relación de causalidad bidireccional entre el acceso a los servicios 

bancarios y el crecimiento económico. Adicionalmente, en los estudios de Pradhan et al. (2016), kim 

et al. (2018) y Raza et al. (2019) se establece que existe una relación positiva y significativa entre la 

inclusión financiera y el crecimiento económico. 

No obstante a lo planteado en los estudios presentados en los párrafos anteriores, durante la 

revisión de la literatura también se encontraron estudios que indican que no toda la relación entre 

inclusión financiera y desarrollo económico es positiva. Entre dichos estudios se encuentra el de 

Niceur y Samir (2011), los cuales examinaron la relación entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico en 11 países de Oriente Medio y África del Norte, encontrando una influencia 

negativa entre ambos conceptos.  

En el mismo sentido, Khan (2011) mostró que en ciertos casos la inclusión financiera tiene 

una influencia negativa sobre el crecimiento económico, ya que puede reducir los estándares de 

préstamos porque las instituciones financieras al tratar de llegar a comunidades de más bajos 

ingresos, reducen los periodos de amortización de los préstamos y generan riesgos de cartera 

vencida  de los bancos, debido a que los gobiernos reducen los márgenes de capitalización 

regulatorios para fomentar los créditos en áreas rurales. 



5 

 
 

Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva Época, Vol. 18 No. 3, pp. 1-19, e891  
DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v18i3.891 

En otro orden de ideas, Gwalani y Parkhi (2015) plantean que la inclusión financiera se 

encuentra presente en todas las agendas económicas de los países desarrollados o emergentes, que 

en su mayoría siguen los modelos tradicionales de fomento a la inclusión en el marco internacional; 

sin embargo, es indispensable que dichas políticas sean adaptadas a las características de cada país 

con el fin de conducir y acelerar el desarrollo.  

En esta misma línea de pensamiento, Global Findex (2017) y Demirgüç-Kunt et al. (2018) 

establecen que existen diferencias en el uso de servicios financieros entre las regiones a nivel global, 

además de que muestran diferencias significativas en la forma en la que las personas ahorran, 

obtienen créditos, realizan pagos y administran sus riesgos. Además, Mungaray et al. (2021) plantean 

que la estrategia de aumentar los niveles de educación financiera puede mejorar los niveles de 

inclusión social, sin importar el estrato social de los individuos. Los esfuerzos de los gobiernos de 

aumentar la inclusión financiera no se verán reflejados sin el aumento de la educación financiera de 

la población.   

Por lo que se refiere a los estudios realizados sobre México, Mohan (2006) establece que, para 

fomentar la inclusión financiera en los países en desarrollo, y en México, se deben de diseñar 

productos financieros denominados cuentas básicas, que eliminan lujos y permiten saldos bajos e 

incluso en ceros. Dichas cuentas deben tener, preferentemente, bajos requisitos para su apertura, lo 

que permitirá a las personas de bajos ingresos abrir nuevas cuentas, lo que coadyubará a que se 

incorporen más personas en áreas urbanas y rurales, fortaleciendo de esta manera la inclusión 

financiera. 

De acuerdo con Villacota y Reyes (2012) y Roa (2013), existen restricciones que impiden un 

desarrollo acelerado de la inclusión financiera en México. Para estos autores la regulación y la 

supervisión de las entidades de gobierno sobre productos y servicios financieros que aprovechen las 

tecnologías digitales aún siguen siendo una asignatura pendiente.  

Adicionalmente, López-Mateo et al. (2018) establecen que para mejorar la calidad del sistema 

financiero en México y promover la inclusión financiera, es necesario una mayor competencia de los 

intermediarios financieros que permita disminuir los costos y diversifique los productos y servicios 

financieros, además de que permita cubrir las necesidades de los nuevos usuarios, evitando la 

concentración y el acaparamiento de los recursos en los sectores financieros tradicionales. 

Así mismo, Hernández y Mar (2021) plantean que la inclusión financiera en México impacta 

el dinamismo económico, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales 

son el motor de la economía del país, ya que facilita las operaciones financieras de los individuos y 

de las organizaciones, además de que permite planificar a mediano y largo plazo.  

Otro factor a considerar es el descrito por el informe de la Organización de Naciones Unidas 

(2021) que plantea que la inclusión financiera facilita el flujo de las remesas internacionales 

haciéndolas más rápidas, seguras y menos costosas, lo que permite utilizar estos recursos como 

fuente de inversión productiva. Además, los servicios financieros digitales han sido fundamentales 

para mejorar el acceso a los servicios financieros y han sido particularmente relevantes durante el 

COVID-19 para eludir restricciones de movilidad.  

  Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), las 

tecnologías digitales han permitido un fuerte crecimiento de contratos de banca móvil en México, el 

crecimiento anual ha sido del 35.2%, siendo el canal de acceso de mayor dinamismo y permitiendo 

que cada vez más usuarios finales utilicen los servicios financieros. Además, en el reporte de Política 
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Nacional de Inclusión Financiera (2016) se muestra que el 50% de los adultos no bancarizados 

cuenta con un teléfono inteligente con conexión a Internet, lo que representa un área de oportunidad 

en el proceso de inclusión financiera. 

Adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2021) plantea que el 

crecimiento del sector tecnológico y financiero en México puede potencializar la inclusión financiera 

en el país, además de que pueden incrementar los servicios financieros que se ofrecen en México. 

Cabe resaltar la importancia de la tecnología en la transformación del sistema financiero a nivel 

global y en México, siendo un elemento que promueve al crecimiento económico. 

 

3. Metodología  
 

En la presente sección se presentan los datos y los modelos que se utilizara para determinar la 

relacionar entre el crecimiento económico con la inclusión financiera mediante el análisis del 

incremento de los dispositivos digitales en el sistema financiero en México por entidad federativa. 

 

3.1 Los datos  
 

De acuerdo con el marco teórico presentado, la unidad de medida más utilizada para evaluar el 

crecimiento económico de un país es el PIB. Sin embargo, en México no se encuentra este indicador 

de manera desagregada a nivel estatal con una periodicidad trimestral, lo cual es necesario para el 

desarrollo de la presente investigación, por lo que se utilizara el Índice Trimestral de Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) para determinar el crecimiento económico, el cual se obtuvo de las bases 

de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Cabe señalar que el ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de 

la situación y evolución macroeconómica de las entidades del país, por lo que muestra información 

con mayor desagregación temporal que el PIB por entidad Federativa (PIBE) anual. El ITAEE sigue 

los mismos principios y normas contables del cálculo anual del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México (SCNM) en general y del PIBE en particular, por lo cual sus resultados pueden ser 

considerados como confiables.  

Además, se utilizan las cifras de crecimiento de la infraestructura tecnológica digital, que 

incluye la información del número de cajeros automáticos (ATM), establecimientos con terminales 

punto de venta (ETPV), y contratos de banca móvil (CBM) a través de servicios de Internet. Las cifras 

de crecimiento de la infraestructura tecnológica digital se presentan en la base de datos de inclusión 

financiera de la CNBV. Cabe mencionar que las cifras de crecimiento de la infraestructura tecnológica 

digital se encuentran desagregadas a nivel estatal y con periodicidad trimestral.  

Los ATM representan un canal de acceso a los servicios financieros que funciona de manera 

automática, los cuales se encuentran conectados de manera directa con los bancos que son los que 

invierten en este tipo de infraestructura tecnológica. 

Los ETPV representan a los comercios que cuentan con un dispositivo tecnológico digital que 

facilita el acceso a los servicios financieros para realizar compras bienes y servicios, además de 

promover la reducción de la utilización de efectivo. Este tipo de canales no sólo apoyan a los usuarios 
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en la adquisición de bienes, sino también apoyan a los comercios, debido a que facilita las 

transacciones monetarias. 

Los CBM son aquellos productos financieros que utilizan como canal de acceso un dispositivo 

electrónico digital con conexión vía internet, cuyo propietario es el usuario final, que puede ser una 

computadora, una tableta o un teléfono inteligente. 

 

3.2 El modelo 
 

Para relacionar las series de datos, e integrarlas en una matriz, las variables se organizaron por 

columnas de la siguiente manera: por estado de la República Mexicana, periodo, ITAEE, número de 

ATM, número de ETPV y número CBM.  

Se utilizaron los logaritmos naturales de las variables con la finalidad de homologarlas, con 

lo que se tiene: 

 

ln( 𝐼𝑇𝐴𝐸𝐸𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝐴𝑇𝑀𝑖𝑡) + 𝛽2 ln(𝐸𝑇𝑃𝑉𝑖𝑡) + 𝛽3 ln(𝐶𝐵𝑀𝑖𝑡) + ɛ𝑖𝑡 .                    (1) 

 

en donde: 

𝐼𝑇𝐴𝐸𝐸𝑖𝑡: Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal en el estado i al tiempo t 

𝐴𝑇𝑀𝑖𝑡: Número de cajeros automáticos en el estado i al tiempo t 

𝐸𝑇𝑃𝑉𝑖𝑡: Establecimientos con Terminales Punto de Venta en el estado i al tiempo t 

𝐶𝐵𝑀𝑖𝑡: Contratos de Banca Móvil en el estado i al tiempo t 

𝜀𝑖𝑡: Término de perturbación 

 

A la matriz resultante se le ordenó por nombre del estado de la República y por periodo, cabe 

señalar que dicha matriz es la que se utilizó en el modelo econométrico y que para realizar el análisis 

se utilizó el software SPSS de IBM en su versión 23. 

El modelo econométrico seleccionado fue el modelo de datos de panel de efectos fijos (MPEF), 

debido a que utiliza modelos matemáticos-estadísticos de regresión lineal que permiten solucionar 

el problema de variables omitidas; además de que contempla las características del conjunto de datos 

disponible, que se considera balanceado. Es decir, se cuenta con información completa de todas las 

variables objeto de estudio en el periodo analizado.  

El presente estudio se realizó comparando distintos MPEF, con la finalidad de identificar si 

existe una relación significativa entre la variable dependiente e independientes. Asimismo, se hizo 

una comparación de cuatro modelos.  

 

3.2.1 El modelo pool sin efectos fijos 
 

El primer modelo es el pool sin efectos fijos, es decir, utilizando una regresión lineal sin utilizar 

efectos temporales ni espaciales, dicho modelo se encuentra plasmado en forma general en la 

siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡
+ ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

+ ɛ𝑖𝑡                                                           (2) 
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En donde: 

𝑦𝑖𝑡: Variable dependiente 

𝑋1𝑖𝑡
𝛽1: Variable explicativa 1 

𝑋𝑘𝑖𝑡
𝛽𝑘: Variable explicativa k 

𝛽𝑘: Parámetros para los individuos y el tiempo 

𝜀𝑖𝑡; Término de error  

 

3.2.2 El modelo de efectos fijos con factor transversal  

 

El segundo, es un modelo de datos de panel de efectos fijos que utiliza un factor transversal espacial, 

que analiza los 32 estados de la República Mexicana cada uno con información trimestral, dicho 

modelo se encuentra plasmado en forma general en la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡
+ ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

+ 𝑈𝑖𝑡                                                       (3)  

𝑈𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝜀𝑖𝑡  

 

en donde 𝛼𝑖 es el efecto de error del Estado y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error normal  

 

3.2.3 El modelo de efectos fijos con factor temporal   

 

El tercero, es un modelo de datos de panel de efectos fijos que utiliza un factor temporal, que es el 

periodo analizado y que va de diciembre de 2013 a marzo 2021, lo que implica un total de 30 

observaciones por cada estado de la República Mexicana, dicho modelo se encuentra plasmado en 

forma general en la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡
+ ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

+ 𝑈𝑖𝑡                                                               (4) 

𝑈𝑖𝑡 =   𝜑𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

en donde 𝜑𝑡 efecto de error del periodo y 𝜀𝑖𝑡 es el error normal. 

 

3.2.4 El modelo de efectos fijos con factor espacial y temporal   

 

El cuarto modelo utilizado es un modelo de datos de panel de efectos fijos que combina el modelo de 

factor transversal espacial con el modelo de factor temporal, lo que implica un total de 960 

observaciones, dicho modelo se encuentra plasmado en forma general en la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡
+ ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

+ 𝑈𝑖𝑡                                                       (5) 

         𝑈𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝜑𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  

 

en donde  𝛼𝑖 es el efecto de error del Estado,  𝜑𝑡 efecto de error del periodo y 𝜀𝑖𝑡 es el error normal. 
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En la siguiente sección se presentan y analizan los resultados que se obtuvieron con la 

aplicación de los modelos presentados anteriormente, cabe señalar que para la estimación de dichos 

resultados se utilizó SPSS en la versión 23. 

 

4. Resultados y discusión 
 

En la presente sección se presentan y se analizan los resultados que se obtuvieron mediante la 

estimación de los modelos que se presentaron en la sección anterior para, posteriormente, presentar 

las conclusiones y las recomendaciones.  

 

4.1 El modelo pool sin efectos fijos 
 

Por lo que respecta al primer modelo, el modelo pool sin efectos fijos y sin efectos temporales ni 

espaciales (véase tabla 1), como herramienta para identificar la relación entre las variables su 

utilización permitió reconocer el nivel de significancia que existe en la relación entre el crecimiento 

económicos y la inclusión financiera en México, representada por el comportamiento de la 

infraestructura tecnológica, utilizándolas como variables independientes y el ITAEE como variable 

dependiente.  

 

Tabla 1. Estimación del modelo pool sin efectos fijos 

Parámetro Estimador Error Std. Observaciones T Sig. 

95% Intervalo de 

Confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Intersección 7.488126 2.320467 960.000 3.227 .001 2.934354 12.041899 

ATM -.181149 .410821 960.000 -.441 .659 -.987360 .625063 

ETPV -.278682 .292094 960.000 -.954 .340 -.851899 .294534 

CBM -.439211 .182861 960.000 -2.402 .017 -.798064 -.080357 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se observa en la tabla anterior, los resultados de la aplicación del modelo pool sin 

efectos fijos muestran que solo la variable contratos de banca móvil (CBM) resulto significativa, a un 

nivel del 95%, para explicar el crecimiento económico de México, mientras que las variables de 

número de cajeros automáticos (ATM) y establecimientos con terminales punto de venta (ETPV) no 

fueron significativas. 

Lo planteado en el párrafo anterior implica que, uno de los mecanismos, para impulsar el 

crecimiento económico en México es el acceso a los servicios financieros de forma remota mediante 

dispositivos móviles, lo que conlleva al desarrollo de aplicaciones y sistemas de seguridad 

informática por parte de las instituciones financieras para dicho motivo. 
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4.2 El modelo de efectos fijos con factor transversal  
 

Por lo que respecta al segundo modelo, el modelo de datos de panel de efectos fijos que utiliza un 

factor transversal espacial que analiza los 32 estados de la República Mexicana (véase tabla 2), se 

utilizaron, al igual que en el primer modelo, como variables independientes el comportamiento de la 

infraestructura tecnológica y el ITAEE como variable dependiente.  

 

Tabla 2. Estimación del modelo de datos de panel de efectos fijos con factor transversal espacial 

Parámetro Estimador Error  Std. Observaciones T Sig. 

95% Intervalo de 

Confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

inferior 

Intersección 9.855479 2.242783 960.000 4.394 .000 5.454156 14.256802 

ATM -.322322 .442447 960.000 -.728 .466 -1.19059 .545953 

ETPV -.873767 .274352 960.000 -3.185 .001 -1.41216 -.335368 

CBM -.115607 .181681 960.000 -.636 .525 -.472146 .240931 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se observa en la tabla 2, los resultados de la aplicación del modelo de datos de panel de 

efectos fijos con factor transversal espacial muestran que solo una variable es significativa, al igual a 

lo que sucede con el modelo pool de datos de panel sin efectos fijos. No obstante, en este segundo 

modelo utilizado la variable establecimientos con terminales punto de venta (ETPV) fue la que 

resulto significativa, a un nivel del 95%, para explicar el crecimiento económico de México, mientras 

que las variables contratos de banca móvil (CBM) y número de cajeros automáticos (ATM) no fueron 

significativas. 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos con el del modelo de datos de panel de efectos fijos 

con factor transversal espacial no fue suficiente para establecer una causalidad entre el crecimiento 

de la infraestructura tecnológica y el crecimiento económico de México, lo que concuerda con lo 

establecido por Demirgüç-Kunt et al. (2018). Estos autores plantean que existe una diferencia 

significativa en el uso de los servicios financieros entre las diferentes regiones debido a las diversas 

formas en las que los agentes económicos hacen uso de dichos servicios, lo que conlleva a que el 

análisis espacial no sea suficiente para relacionar las variables objeto de estudio.  

 

4.3 El modelo de efectos fijos con factor temporal  
 

Por lo que respecta al tercer modelo, el modelo de datos de panel de efectos fijos con factor temporal, 

el cual es el periodo objeto de análisis (véase tabla 3), se utilizaron, al igual que en los primeros dos 

modelos, como variables independientes el comportamiento de la infraestructura tecnológica y el 

ITAEE como variable dependiente.  
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Tabla 3. Estimación del modelo de datos de panel de efectos fijos con factor temporal 

Parámetro Estimador Error Std. Observaciones T Sig. 

95% Intervalo de 

Confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

inferior 

Intersección 8.651785 1.906242 960.000 4.539 .000 4.910902 12.392668 

ATM .618185 .344683 960.000 1.793 .073 -.058234 1.294604 

ETPV -.722338 .243886 960.000 -2.962 .003 -1.20094 -.243727 

CBM -.608403 .150618 960.000 -4.039 .000 -.903982 -.312824 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se observa en la tabla 3, los resultados de la aplicación del modelo de datos de panel de 

efectos fijos con factor temporal muestran que las variables contratos de banca móvil (CBM) y 

establecimientos con terminales punto de venta (ETPV) son significativas, a un nivel del 95%, para 

explicar el crecimiento económico de México, mientras que la variable número de cajeros 

automáticos (ATM) no fue significativa de acuerdo con el criterio de intervalo de confianza 

establecido.  

Lo planteado en el párrafo anterior implica que, para impulsar el crecimiento económico en 

México se requiere incrementar tanto el acceso a los servicios financieros de forma remota, mediante 

dispositivos móviles, como de establecimientos con terminales punto de venta, lo que facilita el 

acceso a los servicios financieros para realizar compras bienes y servicios, además de promover la 

reducción de la utilización de efectivo.  

Los resultados del modelo de datos de panel de efectos fijos con factor temporal concuerdan 

con las cifras presentadas en la ENIF, las cuales muestran que el crecimiento de los contratos de banca 

móvil (CBM) ha sido del 35.2% en los últimos años. Así mismo, dichos resultados son consistentes 

con el informe de la ONU (2021), que afirma que los servicios financieros digitales, incluida las 

implementaciones de dinero móvil, han sido fundamentales para mejorar el acceso a los servicios 

financieros. 

 

4.4 El modelo de efectos fijos con factor espacial y temporal 
 

Por lo que respecta al cuarto modelo, el modelo de datos de panel de efectos fijos que combina tanto 

la dimensión espacial como la temporal, es decir, los 32 estados de la República Mexicana y el periodo 

objeto de análisis (véase la Tabla 4), se utilizaron, al igual que en los otros modelos, como variables 

independientes el comportamiento de la infraestructura tecnológica y el ITAEE como variable 

dependiente.  
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Tabla 4. Estimados del modelo de datos de panel de efectos fijos que combina tanto la dimensión 

espacial como la temporal 

Parámetro Estimador Error Std. Observaciones T Sig. 

95% Intervalo de 

Confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

inferior 

Intersección 7.418708 1.571454 960.000 4.721 .000 4.334827 10.502590 

ATM 1.054818 .324839 960.000 3.247 .001 .417341 1.692295 

ETPV -1.00503 .196330 960.000 -5.119 .000 -1.39031 -.619746 

CBM -.539815 .132127 960.000 -4.086 .000 -.799105 -.280524 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se puede observar en la tabla 4, los resultados de la aplicación del modelo de datos de 

panel de efectos fijos que combina tanto la dimensión espacial como la temporal muestran que las 

tres variables objeto de estudio -contratos de banca móvil (CBM), establecimientos con terminales 

punto de venta (ETPV) y número de cajeros automáticos (ATM)- son significativas, a un nivel del 

95%, para explicar el crecimiento económico de México, lo cual implica que existe una relación 

significativa entre el crecimiento económicos y la inclusión financiera en el país, representada 

mediante el comportamiento de la infraestructura tecnológica. 

Los resultados del modelo de datos de panel del modelo de datos de panel de efectos fijos que 

combina tanto la dimensión espacial como la temporal concuerdan con los estudios realizados por 

Kendall et al. (2010) y Ghosh (2011), que plantean la importancia que tiene la inclusión financiera y 

el aumento en el uso de los servicios financieros en el crecimiento económico de los países en 

desarrollo. Además, son consistes con Sarma (2016), que establece que existe una causalidad 

bidireccional entre el acceso a los servicios financieros y el crecimiento económico. Así mismo, 

coinciden con el informe de CNBV (2021), el cual plantea que el crecimiento tecnológico y financiero 

puede potenciar la inclusión financiera. 

 

4.5 Prueba F de los modelos 
 

Una vez realizadas las estimaciones de los modelos a continuación se procedió a realizar la prueba F 

en los últimos tres modelos, que son los de los modelos de datos de panel de efectos fijos, con la 

finalidad de determinar cual de los tres modelos es más representativo, además de que permitirá 

establecer un criterio de selección. 

 

4.5.1 Prueba F del modelo pool sin efectos fijos   

 

Cabe señalar que el modelo de referencia es aquel que no incorpora ningún efecto fijo, es decir, es un 

modelo de regresión lineal simple, denominando modelo Pool (véase tabla 5). 
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Tabla 5. Prueba F del modelo sin efectos fijos (pool) 

Fuente Numerador df Denominador df F Sig. 

Intersección 1 960.000 10.413 .001 

ATM 1 960.000 .194 .659 

ETPV 1 960.000 .910 .340 

CBM 1 960.000 5.769 .017 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se puede observar en la tabla 5, ninguna de las variables independientes cumple con el 

criterio del 95% del intervalo de confianza, lo que implicaría que el crecimiento económico de México 

no se ve impactado por la inclusión financiera, representada por el comportamiento de la de la 

infraestructura tecnológica.  

 

4.5.2 Prueba F del modelo de efectos fijos con factor transversal  

 

Por lo que respecta al segundo modelo, el modelo de datos panel de efectos fijos que utiliza un factor 

transversal espacial que analiza los 32 estados de la República Mexicana, los resultados de la prueba 

F se muestran a continuación (véase tabla 6). 

 

Tabla 6. Prueba F de modelo de efectos fijos con factor transversal espacial 

Fuente Numerador df Denominador df F Sig. 

Intersección 1 960.000 19.134 .000 

ATM 1 960.000 .531 .466 

ETPV 1 960.000 10.143 .001 

CBM 1 960.000 .405 .525 

Estado 31 960.000 29.199 .000 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se puede observar en la tabla 6, el valor F es de 29.199 con un nivel de significancia de 

0.000, lo que establece una mejora contra un modelo sin efectos fijos pool (véase tabla 5). No 

obstante, dos de las tres variables analizadas, número de cajeros automáticos y contratos de banca 

móvil, no cumplen con el criterio del 95% del intervalo de confianza. Lo expresado anteriormente 

implica que no se pueda relacionar el crecimiento económico con la inclusión financiera en México.  

 

4.5.3 Prueba F del modelo de efectos fijos con factor temporal  

 

Por lo que respecta al tercer modelo, el modelo de datos de panel de efectos fijos con factor temporal, 

el cual es el periodo objeto de análisis, los resultados de la prueba F se muestran a continuación 

(véase la Tabla 7). 
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Tabla 7. Prueba F de modelo de efectos fijos con factor temporal 

Fuente Numerador df Denominador df F Sig. 

Intersección 1 960.000 20.375 .000 

ATM 1 960.000 3.217 .073 

ETPV 1 960.000 8.772 .003 

CBM 1 960.000 16.316 .000 

Periodo 29 960.000 16.180 .000 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se puede observar en la tabla 7, el valor F es de 16.180 con un nivel de significancia de 

0.000, lo que representa una mejora contra un modelo sin efectos fijos pool (véase tabla 5), y también 

contra el modelo de datos panel de efectos fijos que utiliza un factor transversal espacial (véase tabla 

6), debido a que dos de las tres variables analizadas, número de cajeros automáticos y contratos de 

banca móvil, cumplen con el criterio del 95% del intervalo de confianza. Lo planteado anteriormente 

implica que este modelo resulta más robusto para establecer la relación que existe entre el 

crecimiento económico y la inclusión financiera en México. 

 

4.5.4 Prueba F del modelo de efectos fijos con factor espacial y temporal   

 

Por lo que respecta al cuarto, el modelo de datos de panel de efectos fijos que combina tanto la 

dimensión espacial como la temporal, los resultados de la prueba F se muestran a continuación 

(véase la Tabla 8). 

 

Tabla 8. Prueba F de modelo de efectos fijos con dimensión temporal y espacial 

Fuente Numerador df Denominador df F Sig. 

Intersección 1 960.000 21.632 .000 

ATM 1 960.000 10.544 .001 

ETPV 1 960.000 26.205 .000 

CBM 1 960.000 16.692 .000 

Periodo 29 960.000 35.488 .000 

Estado 31 960.000 52.770 .000 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 23. 

 

Como se puede observar en la tabla 8, el valor F de la dimensión temporal es de 35.488 con 

un nivel de significancia de 0.000, mientas que el valor F de la dimensión espacial es de 52.770 con 

un nivel de significancia de 0.000. Estos resultados representan una lo que representa una mejora 

contra un modelo sin efectos fijos pool (véase tabla 5), una mejora respecto el modelo de datos de 

panel de efectos fijos que utiliza un factor transversal espacial (véase tabla 6) y una mejora con 

respecto al modelo de datos de panel de efectos fijos con factor temporal (véase tabla 7), debido a 

que las tres variables analizadas- número de cajeros automáticos, establecimientos con terminales 

punto de venta y contratos de banca móvil- cumplen con el criterio del 95% del intervalo de 

confianza.  
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Lo planteado anteriormente implica el modelo de datos de panel de efectos fijos que combina 

tanto la dimensión espacial como la temporal resulta es el que resulta más robusto para establecer 

la relación que existe entre el crecimiento económico y la inclusión financiera en México. 

Adicionalmente, los resultados que se obtienen con el modelo de datos de panel de efectos 

fijos que combina tanto la dimensión espacial como la temporal muestran que, para establecer la 

relación que existe entre el crecimiento económico y la inclusión financiera en México se deben de 

considerar las diferencias regionales que existen entre los diferentes estados de la República 

Mexicana y, además, la evolución que ha tenido el uso de las tecnologías a la largo del tiempo. 

Lo expresado en el párrafo anterior puede ser explicado, como ya se mencionó 

anteriormente, por la desigual que existen en el uso de los servicios financieros entre las diferentes 

regiones del país, debido a las diversas maneras en las que los agentes económicos hacen uso de 

dichos servicios financieros. Así mismo, existe una evolución en el uso y adopción de las tecnologías 

por parte de la población a lo largo del tiempo. 

 

5. Conclusiones  
 

En esta investigación se encontró, durante la revisión de la literatura, que existen diversos estudios 

que versan sobre la relación positiva que existe entre el la inclusión financiera y el crecimiento 

económico, no obstante, cabe señalar que también se encontraron estudios que no encuentran 

relación alguna entre la inclusión financiera y el crecimiento económico. 

Por lo que respecta a México se encontró que los estudios sobre inclusión financiera y 

crecimiento económico son más bien escasos, de ahí la importancia que tiene el análisis de la relación 

que existe entre estas dos variables. 

Durante la presente investigación se encontró que existe una relación significativa entre el 

crecimiento económico, representado por el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal 

(ITAEE), y la inclusión financiera, representada por el número de cajeros automáticos (ATM), el 

número de terminales punto de venta (ETPV) y el número de contratos de banca móvil (CBM). 

Los resultados de la aplicación del modelo de datos de panel de efectos fijos con factor 

transversal espacial muestran que solo la variable terminales punto de venta es significativa, por lo 

que dicho modelo no fue suficiente para establecer una causalidad entre el crecimiento de la 

infraestructura tecnológica y el crecimiento económico de México, este resultado puede ser explicado 

por las diferencias que existen en el uso de la tecnología en las diferentes regiones del país, lo que 

concuerda con diversos estudios. 

El modelo que resulto más robusto para explicar dicha relación es el modelo de datos de panel 

de efectos fijos que combina tanto la dimensión espacial como la temporal, en el cual las variables 

número de cajeros automáticos, el número de terminales punto de venta y el número de contratos de 

banca móvil resultaron significativas, con un nivel de confianza del 95%, para explicar el crecimiento 

económico en México. Lo cual implica que, con el simple análisis espacial de las variables no se puede 

establecer una relación significativa entre las variables de análisis, si no que se requiere de la 

incorporación del análisis temporal. 

Así mismo, lo planteado en el párrafo anterior permite afirmar que para establecer la relación 

que existe entre el crecimiento económico y la inclusión financiera en México se deben de considerar 

las diferencias regionales que existen entre los diferentes estados de la República Mexicana y, 
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además, la evolución que ha tenido el uso de las tecnologías a la largo del tiempo, debido a la 

desigualad que existen en el uso de los servicios financieros entre las diferentes regiones del país, 

además de que existe una evolución en el uso y adopción de las tecnologías por parte de la población 

a lo largo del tiempo. 

Se pudo apreciar también que el incremento de establecimientos con terminales punto de 

venta y del número de contratos de banca móvil robustecen los resultados obtenidos, lo que implica 

que, se han convertido en un factor de influencia para la población, por lo que se recomendamos un 

análisis más detallado en el futuro para explicar su comportamiento. 

Lo expuesto en el párrafo anterior implicaría que, el incremento en los puntos de acceso 

disponibles de la población aumenta la inclusión financiera y, por ende, el crecimiento económico en 

México, además de que se cuenten con accesos a internet y medios de comunicación eficientes, 

accesibles y confiables. 

Finalmente, se proporcionan algunas recomendaciones derivadas del análisis de los 

resultados. La primera es que las políticas públicas de inclusión financiera deben de acompañarse de 

un esfuerzo por incrementar los puntos de accesos de la población. La segunda es que se deben de 

buscar mecanismos que incrementen el número de establecimientos que cuenten con un dispositivo 

tecnológico digital que facilita el acceso a los servicios financieros para realizar compras bienes y 

servicios, lo que promoverá la reducción de la utilización de efectivo.  
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