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conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA eL crecimiento y LA incLusión

a mérica Latina y el Caribe (ALC) continúa gestionando competentemente los desafíos impuestos por la débil 

demanda global, el mayor nivel de endeudamiento, la incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania y las 

recurrentes —aunque decrecientes— presiones inflacionarias que afectan a muchas regiones del mundo. 

En términos generales, la respuesta en forma de políticas macro bien fundamentadas —inimaginables en la región 

hace apenas una generación— derivó no solo en una mayor resiliencia ante choques adversos, sino también en un 

mejor manejo de la inflación, sectores financieros más sólidos y en una calma relativa de los mercados mundiales. 

El nivel de empleo se recuperó en buena medida, mientras que la pobreza y la desigualdad se acercan a sus niveles 

previos a 2019. Los pronósticos para la región han mejorado de forma constante en los últimos seis meses. 

No obstante, en términos generales, el entorno mundial, si bien sigue mejorando, continuará siendo adverso, 

mientras que el servicio de la deuda seguirá siendo considerable y los presupuestos ajustados. Asimismo, las escasas 

perspectivas de crecimiento para ALC no son consecuencia de la pandemia, sino que reflejan temas estructurales de 

larga data. Abordarlos requiere de un consenso social cada vez más esquivo, a medida que los salarios se estancan 

y el ingreso de los hogares se mantiene deprimido, particularmente entre la clase media, mientras los ciudadanos 

expresan su insatisfacción con los gobiernos.

El Capítulo 1 de este informe detalla la reciente evolución social y macroeconómica de la región y los desafíos a corto 

plazo que esta enfrenta. Las tres restricciones fundamentales que describe, bajo crecimiento, espacio fiscal limitado y 

descontento social, se refuerzan entre sí. Sin un crecimiento mayor, el bienestar de los hogares se estanca; el espacio 

fiscal limitado reduce aquellas inversiones que podrían promover el crecimiento y atender las necesidades sociales; 

ambos contribuyen a socavar el consenso social necesario para llevar a cabo reformas en cualquier ámbito. El Capítulo 

2 explora la manera en que estas tres restricciones interrelacionadas pueden atenuarse incrementando la conectividad 

digital, junto con las inversiones complementarias necesarias, así como sistemas para la experimentación y evaluación.

Capítulo 1: resiliencia sostenida, lento crecimiento de los 
salarios, bajo dinamismo, escaso consenso social

La existencia de amortiguadores de mejor calidad y un menor nivel de deuda denominada en moneda extranjera, 

así como una mayor vigilancia bancaria, aseguraron que la crisis de la COVID-19 estuviese contenida, al menos en 

relación a crisis anteriores. Si bien la región de ALC mostró menos dinamismo que otras regiones del mundo, sí logró 

recuperar completamente el PIB perdido. El empleo total se recuperó, mientras que la pobreza y la desigualdad en 

el ingreso están volviendo a sus niveles prepandémicos. 

No obstante, la región enfrenta algunos vientos en contra. La demora en el control de la inflación en el Grupo de los Siete 

(G7) probablemente lleve a un menor nivel de crecimiento en esos países en el mediano plazo; el imparable crecimiento 

chino se ha ralentizado. Si bien las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, la zona euro, China y Japón han sido 

ajustadas al alza desde los pronósticos de abril de 2023, siguen estando por debajo de las de 2022. Los precios de las 

materias primas se atenuaron, mientras que las tasas de interés mundiales siguen elevadas. A pesar de estos factores, 

y de la llegada del fenómeno de El Niño, que se espera limite la producción agropecuaria o cause perturbaciones en 

varios países, las perspectivas de crecimiento de ALC para el 2023 se han modificado ligeramente al alza desde los bajos 

niveles observados en mayo de 2023, hasta 2,0 por ciento en septiembre de 2023 y 2,3 por ciento en 2024.
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En el frente fiscal, el gasto público sigue siendo elevado, aunque varía entre los países. Las transferencias temporales 

a individuos vulnerables y empresas que tuvieron lugar durante la pandemia están disminuyendo, aunque de manera 

incompleta, mientras que en varios países los otros gastos no disminuyen o han aumentado. Esta situación, junto a 

la persistente carga que representa el servicio de la deuda —resultante de las elevadas tasas de interés—, restringe 

el espacio fiscal y limita el avance en términos de reducción de la deuda: la relación deuda/PIB disminuyó a 64 por 

ciento del PIB, desde 67 por ciento hace un año, pero permanece bastante por encima del nivel de 2019 (57 por ciento). 

Por el lado monetario, los bancos centrales independientes de ALC ejecutaron aumentos acelerados y agresivos de las 

tasas de interés, muchas veces entre seis meses y un año antes que la mayoría de los países avanzados. La inflación 

está retrocediendo, Brasil y Chile comenzaron a recortar las tasas, y otros pueden seguir su ejemplo. La inflación 

regional, exceptuando Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, se ubica en 4,4 por ciento, comparado con 

6,4 por ciento en los países miembros de la OCDE y 8,6 por ciento en Europa oriental. En la mayoría de los países 

de ALC, las expectativas de inflación se mantienen controladas y se prevé que se cumplan las metas de los bancos 

centrales para 2024. Esta lucha exitosa contra la inflación es, en parte, un reflejo de factores externos: los precios de 

los alimentos y los combustibles han descendido desde los niveles elevados observados inmediatamente después 

de la invasión rusa de Ucrania, aunque la inflación subyacente, que sustrae estos costos, sigue siendo persistente. 

En el frente financiero, el nivel de endeudamiento de los consumidores es significativo y se observa también un 

aumento del incumplimiento de los préstamos de los consumidores de Brasil y Chile y de las microempresas de 

Ecuador. Esto puede deberse en parte a las altas tasas de interés; de esta manera, la experiencia de los países que 

respondieron antes a la inflación puede servir como referente para aquellos que elevaron sus tasas de interés más 

tarde. En cualquier caso, este choque en el servicio de la deuda está teniendo lugar en un marco donde el crédito al 

consumo prácticamente se duplicó como porcentaje del PIB en muchos países a lo largo de los últimos veinte años, 

algo que puede haber contribuido a que el consumo sea uno de los principales motores detrás de la recuperación, 

pero que también represente una nueva fuente de riesgo para el sistema que debe ser monitoreada. A pesar de esta 

evolución, los movimientos en torno a los niveles generales de incumplimiento son moderados, los sectores bancarios 

de la región parecen ser relativamente sólidos y los mercados internacionales permanecen calmados, incluso con 

cierto descenso en los diferenciales de riesgo.

A pesar de la sólida gestión macroeconómica de la región, las perspectivas de crecimiento permanecen en un nivel 

bajo. Estas no solo son un reflejo de las condiciones mundiales o una consecuencia de la pandemia, sino que también 

reflejan temas estructurales que nunca han sido abordados. El crecimiento regional sigue obstaculizado por el bajo 

nivel de acumulación de capital y de crecimiento de la productividad. A pesar del aumento observado el último 

año de las inversiones extranjeras directas (IED) en Argentina y Brasil, hay poca evidencia reciente que demuestre 

que la región esté aprovechando el reordenamiento de las cadenas de valor mundiales. En los últimos cinco años 

incluso México experimentó aumentos menores en los flujos de IED, a pesar de su obvia proximidad con Estados 

Unidos. La edición de abril de 2023 del Latin America and the Caribbean Economic Review (LACER) analizó cómo, a 

pesar del hecho que los salarios ahora son competitivos en relación a China y otros destinos, existen otros factores 

en ALC —impuestos, costo del capital, bajo nivel educativo de la mano de obra, malas políticas de infraestructura e 

inestabilidad social— que reducen el atractivo de la región como destino para el nearshoring.

El abordaje de estos problemas estructurales, así como la implementación de las reformas fiscales necesarias, se ve 

obstaculizado por el hecho de que las condiciones para lograr consenso social se muestran esquivas. Jamaica sobresale 

como un país que logró construir mecanismos efectivos para alcanzar la transparencia y el consenso necesarios para 

una reducción realmente heroica de la deuda y mostrar disciplina presupuestaria. 
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Capítulo 2: Conectar a américa latina y el Caribe para el 
crecimiento y la inclusión: el empujón tan necesario

La región continuará enfrentando tres desafíos que se refuerzan mutuamente: bajo crecimiento, espacio fiscal acotado 

e insatisfacción por parte de la ciudadanía. Ampliar la conectividad digital brinda la posibilidad de avanzar en estos tres 

frentes. Algunos ejemplos sirven para ilustrar este potencial. La mayor parte de los unicornios de rápido crecimiento 

de la región operan desde plataformas digitales. Los programas de gobierno digital redujeron drásticamente el costo 

de cumplimiento tributario, así como el tiempo y el costo de obtener una identificación oficial, además de agilizar 

y reducir el costo de las adquisiciones gubernamentales. La conectividad digital hizo que la prestación de servicios 

en áreas como educación y salud sea más efectiva, eficiente y resiliente ante shocks; por ejemplo, permitiendo que 

los alumnos con conexión digital pudieran continuar sus estudios durante la pandemia de COVID-19. Son muchas 

las maneras en que la pandemia aceleró la digitalización de la economía. Los cambios resultantes en los hábitos de 

consumo y en la prestación de servicios parecen ser permanentes. El comercio digital y las finanzas digitales crecieron 

de forma dramática y no muestran indicios de agotamiento. 

No obstante, todo el potencial que representa la conectividad en la región para el crecimiento y la inclusión sigue sin 

ser aprovechado. ALC ya avanzó de forma significativa en términos de instalación del hardware necesario: los cables, 

torres e intercambiadores para la comunicación digital básica. Si bien la cobertura de banda ancha en Haití y la mayor 

parte de América Central está muy por debajo del 50 por ciento, Brasil, Chile, Dominica y Santa Lucía alcanzaron una 

tasa mayor a 75 por ciento. Aun así, perduran tres desafíos cruciales. 

Primero, las localidades de difícil acceso aún carecen de cobertura básica y la calidad sigue siendo baja, particularmente 

en los segmentos menos rentables del mercado (áreas rurales y periurbanas con baja densidad poblacional, niveles 

socioeconómicos bajos, o geografía desafiante), donde los prestadores privados tienen menos incentivos para invertir. 

Aunque solo el 7 por ciento de la población carece de infraestructura física, el 55 por ciento de todos los hogares de 

ALC menciona a la baja calidad del servicio de internet como un obstáculo mayúsculo para su uso. Si bien las nuevas 

tecnologías satelitales facilitan la llegada a zonas menos densas, existe una variedad de políticas innovadoras, como 

los acuerdos de infraestructura compartida, que también son efectivos para ampliar la cobertura. Todos comparten 

la característica de estar bien planificados, con un diagnóstico cuidadoso de los cuellos de botella y una utilización 

óptima de los recursos, ayudados por una cooperación y coordinación fluidas entre agencias centrales y federales y 

otros actores, incluidos gobiernos locales, y entre el sector público y el privado. 

Segundo, la región enfrenta un conjunto de desafíos relacionados con reducir la “brecha en el uso” de la infraestructura 

existente: el acceso real es mucho más bajo de lo que podría soportar la infraestructura física actual. Alrededor del 

38 por ciento de la población (240 millones de personas) vive en áreas con cobertura, pero elige no acceder a internet. 

Alrededor de la mitad se lo adjudica al costo, que suele ser particularmente alto en el Caribe y América Central, 

aunque en términos generales es prohibitivo para las familias de menores ingresos. Los informes de Diagnóstico de 

la Economía Digital del Banco Mundial estiman que, para el quintil inferior de las familias en El Salvador, Ecuador y 

Jamaica, el costo de una conexión de banda ancha fija representa en torno al 25 por ciento de su ingreso mensual, 

comparado con menos del 5 por ciento para el quintil superior. Asimismo, los problemas de información, la falta de 

contenido en idiomas locales e incluso la falta de interés (informado por el 20 por ciento de los hogares) también 

restringen su uso. Juntos, estos factores mantienen desconectadas a muchas familias, desaprovechando en parte 

una opción para mejorar la inclusión, fortalecer la resiliencia y generar cohesión social. 

Tercero, y como con cualquier otro tipo de infraestructura física, es necesario realizar inversiones críticas en “software”. 

Este software crítico incluye habilidades digitales y tradicionales de capital humano, capacidades gerenciales, 

disponibilidad de financiamiento, protocolos y capacidades estatales eficientes, y una estructura regulatoria favorable. 

La banda ancha por sí sola no es una solución milagrosa. 
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Estos tres desafíos son importantes a la hora de lograr que ALC maximice los beneficios sociales de la conectividad 

digital, y también para asegurar que esta conectividad no exacerbe las desigualdades espaciales, educativas, o de 

género. Un ejemplo trágico de esto es la desigualdad en las pérdidas educativas durante la pandemia, cuando en 

promedio los alumnos perdieron un año y medio de escolaridad, traduciéndose en una pérdida en el ingreso de 10 por 

ciento a lo largo de sus vidas, y estas pérdidas se concentraron en las familias más pobres y con menor acceso a internet 

y a las tabletas electrónicas. Como resultado, las brechas en el ingreso probablemente se agranden en la próxima 

generación. Las regiones que carecen de conectividad y factores complementarios se rezagarán aún más respecto de 

las más ricas que ya cuentan con ellos. Las mujeres en áreas rurales están 37 puntos porcentuales menos conectadas 

que los hombres y, dadas sus habilidades digitales más bajas, participan menos en el mercado de puestos de trabajo 

bien remunerados en relación a los hombres con esas habilidades. La posesión de un teléfono celular entre personas 

indígenas es la mitad que entre personas no indígenas, y tanto ellos como los afrodescendientes tienen menos acceso 

a Internet y a una computadora. La brecha digital refuerza las modalidades previas de exclusión precisamente porque 

el acceso a la tecnología se vuelve un aspecto clave del capital social en sociedades latinoamericanas cada vez más 

globalizadas. De esta manera, la región debe generar un empujón adicional: invertir en infraestructura física, así 

como en una gama de habilidades digitales y tradicionales de capital humano y otros activos complementarios, para 

alcanzar plenamente el potencial de la conectividad digital.

Por último, la introducción exitosa de cualquier tecnología en una sociedad requiere de un proceso iterativo de 

experimentación y evaluación para determinar qué funciona y qué debe ser abandonado. El mundo en desarrollo 

ya vivió en carne propia un gran número de promesas digitales incumplidas, particularmente en el ámbito de la 

educación. De ahí que una agenda activa en torno al conocimiento sea un complemento esencial de la intervención 

gubernamental (y de cualquier ampliación posterior). 

Oportunidades digitales para promover el crecimiento y reducir la pobreza y la 
marginalidad

Hoy en día queda claro el valor que las tecnologías digitales pueden aportar en términos de productividad, crecimiento 

y diversificación. Estas tecnologías reducen los costos de transacción, mejoran la comunicación entre productores 

y consumidores, optimizan los flujos de información y aumentan la competencia. Internet en sí facilitó el comercio 

en servicios digitales, permitiendo nuevas formas de colaboración transfronteriza y creando nuevas oportunidades 

de mercado, posiblemente elevando el bajo porcentaje que representa el comercio internacional de servicios en 

ALC. Internet también funciona como infraestructura crítica a la hora de coordinar las cadenas de valor mundiales, 

generando así oportunidades para el nearshoring. La conectividad digital también facilita la creación de mercados 

de carbono y otras prácticas verdes.

En el caso de las empresas, la conectividad mejora la información respecto a los mercados de proveedores y puede 

reducir los costos de producción. También puede promover la agricultura moderna e integrar áreas rurales rezagadas 

a una economía más moderna al forjar o fortalecer las cadenas de valor agropecuarias, conectándolas a los mercados, 

y brindando servicios de asesoría, incluidas prácticas productivas bajas en emisiones y climáticamente inteligentes, a 

zonas de difícil acceso. Las plataformas de tecnología financiera y comercio digital derivaron en un mayor acceso a los 

servicios y bienes financieros, particularmente entre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), impulsando 

a su vez nuevas industrias. En particular, sembraron el terreno para algunos de los brotes verdes más prometedores 

en un panorama de crecimiento regional por demás sombrío. El número de unicornios —empresas respaldadas por 

capital de riesgo (CR) con una valuación de mercado superior a USD 1000 millones— más que se cuadruplicó, de 

cuatro en 2018 a 18 en 2021, la mayoría de ellas constituidas en torno a una plataforma digital.

No obstante, para poder aprovechar plenamente las oportunidades y asegurar que la conectividad no exacerbe 

las desigualdades existentes, es crucial realizar inversiones complementarias en habilidades, finanzas y sistemas 

regulatorios. El comercio digital en localidades remotas tuvo su mayor crecimiento en áreas con niveles de educación 
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elevados. Las aceleradoras de negocios locales que apoyan programas para empresarios y que capacitan, entrenan 

y a veces financian a las empresas incipientes y otras instituciones son elementos cruciales para un ecosistema 

que promueva e impulse los clústeres de empresas de rápido crecimiento. Como sucede con todo el sistema de 

conectividad digital, la infraestructura para las tecnologías de la información y comunicación (TIC) no puede sustituir 

la excelencia en la investigación agropecuaria, la conectividad activa con centros externos y los especialistas en 

extensión bien entrenados. Los sondeos del Banco Mundial sobre adopción de tecnologías muestran que no solo 

existe gran variación entre empresas en términos de adopción de tecnologías, sino también dentro de las mismas; 

a menudo las prácticas tradicionales conviven con prácticas digitales modernas, reflejo de prácticas de gestión 

anticuadas. La dependencia de los unicornios de ALC del capital de riesgo extranjero y su baja participación en el 

PIB regional subraya la necesidad del financiamiento de riesgo. Las mujeres tienen menos probabilidades de usar 

teléfonos inteligentes y de conectarse digitalmente, en parte como reflejo de las deficiencias en habilidades digitales, 

y también están subrepresentadas tanto como inversoras y fundadoras en la región. La tecnología financiera, en 

particular, trae aparejada riesgos nuevos, que varían desde cuestiones tradicionales en torno a la supervisión y 

solidez de las carteras, hasta problemas de ciberseguridad y privacidad de los datos. En síntesis, la agenda de la 

conectividad digital debe concebirse como un paquete de inversiones para asegurar la inclusión y maximizar el 

impacto en el crecimiento. 

GovTech para mejorar el espacio fiscal y promover una mayor calidad en la 
prestación de servicios públicos

La adopción de herramientas digitales puede hacer que los gobiernos respondan mejor a sus electores, al facilitar 

las transacciones del gobierno con los ciudadanos, mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios, 

y promover la inclusión. Reducir los costos de transacción asociados con los trámites públicos no solo vuelve más 

accesible al gobierno en general, sino que beneficia de forma particular a los segmentos más alejados y desfavorecidos 

de la sociedad que tienen dificultades para acceder a los servicios.

Asimismo, el uso de redes y herramientas digitales puede ayudar a reducir el enorme porcentaje del PIB —hasta 4 por 

ciento— desperdiciado en ineficiencias relacionadas con el gasto público y el gasto desviado (Abril, LACER 2023); 

dicho “ahorro” puede reorientarse hacia inversiones sociales o relacionadas con el crecimiento. La mayoría de los 

países de ALC pusieron en marcha sistemas de adquisiciones digitales a nivel nacional que generan ahorros a través 

de la automatización y la estandarización de procesos; facilitación de intercambios instantáneos entre proveedores 

y compradores; y mejor transparencia, trazabilidad, accesibilidad y rendición de cuentas del sistema de adquisiciones 

públicas. Las soluciones digitales para la gestión de las finanzas públicas ayudan a los gobiernos subnacionales, 

donde las capacidades de gestión suelen ser menores. La digitalización de la recaudación de impuestos puede 

incrementar los ingresos públicos al reducir el 6 por ciento del PIB que se estima se pierde por evasión. El surgimiento 

de tecnologías digitales, junto al análisis de big data y los algoritmos de inteligencia artificial (IA), aumentaron de 

manera significativa el valor de los ecosistemas fiscales inteligentes con big data. La publicación próxima del Banco 

Mundial, Handbook of Government Analytics, ofrece un abanico de técnicas para analizar los nuevos datos con el fin 

de mejorar las instituciones públicas. 

Mejor prestación de servicios para los ciudadanos. Los costos de interactuar con el gobierno son elevados en ALC; 

la mitad de los trámites administrativos requieren de dos o más traslados a una oficina pública y largos tiempos de 

espera. También son una fuente de corrupción: un tercio de los latinoamericanos pagaron un soborno para acceder 

a un servicio público transaccional. La prestación digital de servicios públicos es más barata y rápida de brindar, 

puede ampliar el alcance del gobierno y, al reducir las interacciones entre funcionarios y ciudadanos, disminuye 

las oportunidades de soborno y corrupción. Por ejemplo, la renovación en línea de los documentos de identidad 

es menos costosa que los trámites manuales y beneficia especialmente a aquellos en áreas rurales y otros grupos 

difíciles de alcanzar. Las tecnologías de autenticación biométrica redundan en ahorros y en una mejor focalización 

de los programas de desembolso de asistencia social, además de ser más populares entre los beneficiarios. Los costos 
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de transacción más bajos se asocian a tasas más altas de registro, particularmente entre microempresas, reduciendo 

la informalidad. 

De manera más general, la conectividad digital también puede ser vista por parte de los gobiernos como un nuevo 

espacio para la experimentación, innovación y aprendizaje en torno a modelos de prestación de servicios en una gama 

muy amplia de ámbitos: salud, educación, programas de extensión de la agricultura, programas de extensión de la 

tecnología en la industria, programas empresariales y asistencia social. Aprender de estos experimentos requiere sin 

dudas de sistemas para definir objetivos y parámetros, así como una evaluación robusta de qué funciona y qué no. 

Mejorar la prestación de la atención a la salud. Las tecnologías digitales mejoran la calidad y la eficiencia 

de la atención a la salud y pueden extenderla a comunidades otrora desatendidas. La pandemia de COVID-19 

ayudó a exponer debilidades de larga data en muchos sistemas de salud de ALC: diferencias enormes en la 

calidad de la atención entre distintas áreas geográficas; falta de acceso significativo en muchas comunidades 

marginadas y aisladas; trámites burocráticos anticuados, redundantes e ineficientes, y sistemas fragmentados. 

Se ha demostrado que la conectividad digital facilita la atención preventiva y la detección temprana de las 

enfermedades, además de concientizar a la población respecto a comportamientos insalubres. La telemedicina 

y los registros médicos electrónicos les permiten a los pacientes ahorrar tiempo y dinero en consultas, 

particularmente en áreas rurales, y puede mejorar el cumplimiento de los protocolos médicos a través de 

intervenciones de bajo costo. Los programas de tele-mentoría pueden reducir significativamente la brecha de 

calidad en los centros de atención primaria o clínicas comunitarias en áreas aisladas o marginadas, capacitando 

a los profesionales de la salud de primera línea en los protocolos de mayor calidad y de última generación para 

que atiendan casos difíciles o poco frecuentes.

Una vez más, se necesitan inversiones complementarias más allá de la conectividad: la infraestructura física necesaria 

para las consultas, dispositivos que funcionen correctamente y suficientes centros de datos como para almacenar la 

información de forma segura y confiable, además de proveedores de salud bien capacitados que estén familiarizados 

con estas tecnologías y plataformas. También es necesario un entorno propicio favorable en forma de políticas y 

marcos regulatorios robustos para la ciberseguridad y la protección de la privacidad de los datos. 

Mejorar la educación. De igual forma, las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de mejorar tanto la calidad 

como la accesibilidad de los servicios educativos, particularmente en comunidades urbanas, periurbanas y rurales 

de bajos ingresos. Las comunidades remotas a menudo enfrentan desafíos abrumadores, incluida la falta de 

recursos (a saber, libros de texto y otros materiales didácticos), de capacitación y de retroalimentación para 

aquellos docentes que están aislados de sus pares. En términos más generales, la conectividad puede apoyar a los 

docentes brindándoles acceso a contenidos educativos, ofreciéndoles indicaciones y consejos sobre cómo utilizar 

estos contenidos. La creciente disponibilidad de cámaras de video de muy bajo costo para registrar la enseñanza 

brinda la posibilidad de analizar y comentar constructivamente la labor de docentes que quizás hayan recibido muy 

poca capacitación pedagógica. Los programas exitosos en estas áreas por lo general son gestionados por agencias 

independientes con un fuerte respaldo de la totalidad del espectro político; cuentan con apoyo financiero a largo 

plazo que asegura su estabilidad a medida que planifican y llevan a cabo sus hojas de ruta, y captan una fuerza laboral 

talentosa con un fuerte respaldo tecnológico para el manejo de los dispositivos y la conectividad. El monitoreo 

de procesos internos y una evaluación cuidadosa, particularmente de los objetivos en términos de prestación 

del servicio y logros académicos, también son clave. Los sistemas digitales de alerta temprana pueden señalar a 

aquellos alumnos con posibilidades de abandono. La innovación en las tecnologías para el aprendizaje, como los 

algoritmos de aprendizaje adaptable, les ofrece a los alumnos apoyo personalizado, ayudándoles a recuperar las 

pérdidas provocadas por la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también reveló la forma en que la conectividad puede mejorar la resiliencia frente a los 

shocks, llevando al sistema educativo a una modalidad en línea, aunque con resultados muy dispares para la sociedad 

que deberán solucionarse de aquí en más. Asimismo, y siguiendo con la temática subyacente de este capítulo, 
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para aprovechar las posibilidades de la conectividad digital se deberá capacitar a docentes y profesionales de la 

educación, no solo en habilidades digitales y fundamentos pedagógicos, sino también en la capacidad de gestión de 

los administradores escolares. La introducción apresurada que tuvo lugar durante la pandemia reveló las limitaciones 

existentes en estas áreas. 

Por último, para lograr una introducción exitosa de la conectividad y las tecnologías digitales que eleve la calidad de la 

educación en ALC se requiere de un marco de políticas para la experimentación, aprendizaje, monitoreo y evaluación. 

No sirve ir a los salones de clase y entregar equipos y materiales sin más. 

Desarrollo de habilidades complementarias

Como se recalca en el Capítulo 2, utilizar la conectividad digital para que promueva la inclusión y el crecimiento 

demandará una gama de inversiones complementarias en educación, financiamiento y marcos regulatorios. Existe 

la necesidad específica de inversiones en habilidades relacionadas con las tecnologías digitales, la ausencia de las 

cuales lleva a la falta de familiaridad o interés en sus potenciales beneficios. Estudios realizados en Europa indican 

que un aumento de 1 por ciento en las habilidades digitales básicas se asocia a un aumento de 2,5 por ciento en la 

productividad laboral, mientras que un aumento de 1 por ciento en las habilidades digitales avanzadas se asocia a un 

aumento de 3,7 por ciento en la productividad laboral, respaldando así una suba de los salarios. La región como un 

todo está por detrás del promedio de los países de la OCDE en habilidades digitales básicas, intermedias y avanzadas 

—apenas el 28 por ciento de la población cuenta con las habilidades más básicas, comparado con 64 por ciento en 

la OCDE. 

El desarrollo de estas habilidades digitales requiere de una estrategia a largo plazo con respaldo político y financiero 

sostenido, así como de coordinación entre diferentes ministerios nacionales y gobiernos subnacionales, en conjunto 

con prestadores de servicios privados, el sector privado y líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales 

(ONG). Las habilidades digitales deben incorporarse a los planes de estudio en todos los niveles de los sistemas 

educativos formales. De todas formas, los gobiernos pueden ir más allá y promover el uso y la capacitación en 

habilidades digitales en bibliotecas, edificios públicos, centros comunitarios y asociaciones sociales y barriales, además 

de brindar capacitación y desarrollo de habilidades en zonas con conectividad gratis en áreas rurales.

Se debe poner especial atención al déficit de habilidades digitales que se observa entre las mujeres y otros grupos 

marginados, como las personas indígenas y afrodescendientes. Las mujeres tienen menos probabilidades de poseer 

un teléfono inteligente, mientras que los hombres tienen cuatro veces más probabilidades de contar con habilidades 

digitales avanzadas que las mujeres. Mejorar la cultura digital entre personas indígenas y afrodescendientes, que a 

menudo viven en áreas más alejadas, sigue siendo importante a la hora de asegurar que estas divisiones no empeoren. 

Entre las personas indígenas y afrodescendientes existen brechas no solo en acceso a servicios de Internet, sino 

también en acceso a computadoras y teléfonos celulares, lo que a su vez implica que carecen de las habilidades 

digitales necesarias para prosperar en el incipiente mercado laboral. 

En síntesis, es importante entender que la infraestructura digital es solo un elemento de un empujón multidimensional 

que incluye varios tipos de acumulación de capital humano necesarios para no exacerbar las actuales desigualdades 

geográficas, raciales, de ingreso y de género. Los dispositivos digitales no son una solución milagrosa: deben venir 

acompañados de programas que garanticen las habilidades en todos los segmentos sociales. De todas maneras, el 

potencial para avanzar en estos tres problemas de bajo crecimiento, espacio fiscal limitado y menor confianza en el 

gobierno es sustancial.
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perspectivas de crecimiento para la región

Tasas de crecimiento del PIB real
 2020 2021 2022 2023e 2024p 2025p

Argentina -9,9 10,7 5,0 -2,5 2,8 3,3

Bahamas -23,5 17,0 14,4 4,3 1,9 1,6

Barbados -12,7 -0,8 11,3 4,6 4,0 3,0

Belice -13,4 15,2 12,7 4,9 3,5 3,3

Bolivia -8,7 6,1 3,5 1,9 1,5 1,5

Brasil -3,3 5,0 2,9 2,6 1,3 2,2

Chile -6,2 11,7 2,4 -0,4 1,8 2,3

Colombia -7,3 11,0 7,3 1,5 2,1 3,1

Costa Rica -4,3 7,8 4,3 4,2 3,3 3,5

Dominica -16,6 6,9 5,9 4,9 4,6 4,0

Ecuador -7,8 4,2 3,0 1,3 1,9 2,2

El Salvador -7,9 11,2 2,6 2,8 2,3 2,3

Granada -13,8 4,7 6,4 3,9 3,8 3,5

Guatemala -1,8 8,0 4,1 3,4 3,5 3,5

Guyana 43,5 20,1 63,4 29,0 38,2 15,2

Haití -3,3 -1,8 -1,7 -2,5 1,3 2,2

Honduras -9,0 12,5 4,0 3,2 3,0 3,4

Jamaica -9,9 4,6 5,2 2,3 2,0 1,4

México -8,7 5,8 3,9 3,2 2,5 2,0

Nicaragua -1,8 10,4 3,8 3,1 3,2 3,5

Panamá -17,7 15,8 10,8 6,3 6,4 6,5

Paraguay -0,8 4,0 0,1 4,8 4,0 4,0

Perú -10,9 13,4 2,7 0,8 2,3 2,3

República Dominicana -6,7 12,3 4,9 3,1 4,6 5,0

San Vincente y las Granadinas -3,7 0,8 4,9 6,0 4,8 3,7

Santa Lucía -24,4 12,2 15,9 3,6 2,9 2,3

Surinam -16,0 -2,4 2,4 2,0 2,6 3,0

Uruguay -6,3 5,3 4,9 1,5 3,3 2,6

Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial.
Nota: La fecha de corte para los datos es el 22 de septiembre de 2023. e = estimación; p = pronóstico.
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l uego de la pandemia, América Latina y el Caribe (ALC) sigue enfrentando los mismos desafíos para la recuperación 

económica, una deuda elevada persistente y las presiones inflacionarias resultantes de una variedad de factores 

que afectan a muchas regiones del mundo. Como se discutió en la edición de abril de 2023 del Latin America 

and the Caribbean Economic Review (LACER) (Banco Mundial, 2023a), en términos generales la respuesta en forma de 

políticas bien fundadas, inimaginables en la región hace apenas una generación, derivó no solo en una mayor resiliencia 

ante los golpes adversos, sino también en un desempeño en términos de lucha contra la inflación superior al de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La existencia de amortiguadores de mayor calidad 

y un menor nivel de deuda denominada en moneda extranjera, así como una mejor vigilancia bancaria, aseguraron 

que la crisis de la COVID-19 fuese de la misma magnitud que en otros lugares, y que la región ya lograra recuperar el 

ingreso perdido. En el frente fiscal, los gobiernos pusieron en marcha políticas fiscales activas desde que comenzó la 

pandemia, como las transferencias temporales a individuos y empresas vulnerables, que ahora se están recortando, 

aunque de forma incompleta. Del lado monetario, los bancos centrales independientes de ALC ejecutaron aumentos 

acelerados y agresivos de las tasas de interés, a menudo entre seis meses y un año antes que la mayoría de los países 

avanzados, anclando las expectativas inflacionarias. También hay luz al final del túnel; a medida que la inflación 

retrocede, algunos países de la región están recortando las tasas, y otros podrían seguir su ejemplo. De esta manera, 

las perspectivas para la economía mundial y la región han sido revisadas ligeramente al alza en los últimos meses. 

No obstante, la región sigue enfrentando varios desafíos, algunos de ellos de larga data, mientras que el entorno 

mundial seguirá siendo adverso en términos generales. Las elevadas tasas de interés a nivel mundial exacerban el 

servicio de la deuda adicional contraída durante la crisis, mientras que los gobiernos tienen dificultades con el espacio 

fiscal. La demora de los avances respecto a la inflación en el Grupo de los Siete (G7) probablemente lleve a un menor 

nivel de crecimiento en esos países a mediano plazo; el imparable crecimiento chino se frenó y los precios de las 

materias primas se atenuaron. Asimismo, las escasas perspectivas de crecimiento en ALC no son consecuencia de la 

pandemia, sino que reflejan temas estructurales que no han sido abordados. Comenzar a solucionar estos temas, en 

un contexto de condiciones económicas mundiales adversas, requiere de un consenso social que debe mejorar, ya 

que los ciudadanos reportan insatisfacción con el desempeño de los gobiernos y los funcionarios electos no logran 

mantener el apoyo popular. Las pérdidas en el ingreso de los hogares que produjo la pandemia aún no se recuperan 

del todo, particularmente entre la clase media, y el tejido social sigue bajo presión. 

desempeño económico: vientos en contra externos y ajuste interno

Si bien el PIB de ALC se encuentra por encima de su nivel prepandémico, se prevé que, en los próximos años, 

experimente un crecimiento más débil que el resto de las regiones (imagen 1.1). Mientras que el PIB en ALC es 11 por 

ciento superior a su nivel prepandémico (2019), este es 30 por ciento superior en Asia Oriental y Meridional y 15 por 

ciento superior en una Europa Oriental afectada por la guerra. 

Mientras que el PIB en los países de América del Sur y América Central se recuperó rápidamente, superando sus niveles 

prepandémicos, todavía está en proceso de convergencia hacia su tendencia prepandémica (imagen 1.2, paneles a 

y b). Las economías caribeñas experimentaron un ciclo diferente (imagen 1.2, panel c). En un principio, sufrieron un 

impacto mayor y más duradero debido al peso del turismo y las remesas en sus economías, además de cierta demora 

en sus procesos de vacunación. A medida que estas variables comenzaron a normalizarse, sus economías volvieron 

a crecer de forma vigorosa, previéndose que continúen cerrando la brecha respecto a su tendencia prepandémica.
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Imagen 1.1. Los países de ALC tienen un desempeño por debajo del crecimiento mundial
Nivel del PIB real por región
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Fuente: Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión–América Latina del Banco Mundial. 
Nota: los valores del índice se basan en proyecciones preliminares al 22 de septiembre de 2023. e = estimación; p = pronóstico; PIB = producto interno bruto.

Imagen 1.2. Los países de ALC se acercan a sus tendencias prepandémicas en términos de 
crecimiento del PIB
Producto interno bruto (índice, 2019 = 100).

a. América del Sur b. América Central c. Caribe
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Fuentes: autoridades nacionales; Haver Analytics; Perspectivas Económicas Mundiales (Banco Mundial). 
Nota: la tendencia prepandémica se calculó en función de las tasas de crecimiento promedio para el período 2015-2019. Los valores del índice se basan en proyecciones (al 
22 de septiembre de 2023). e = estimación.

Hacia adelante, se espera que el deterioro previsto de la economía mundial en 2023 lleve a un desempeño más bajo de 

ALC en relación a otros mercados emergentes a través de cuatro canales principales (imagen 1.3). Por un lado, persiste la 

inquietud respecto al desempeño económico de los principales socios comerciales en el G7 (imagen 1.3, panel a), así como 

las perspectivas cada vez más inciertas de China (imagen 1.3, panel b) (ver recuadro 1.1). A pesar de las buenas noticias 

recientes en torno a la inflación, las tasas de interés muy elevadas observadas en los países avanzados aún no comienzan 

a descender (imagen 1.3, panel c). Por otro lado, y a pesar de algunas caídas recientes, los precios actuales de las materias 

primas son moderadamente elevados en términos históricos, impulsando las exportaciones (imagen 1.3, panel d), aunque 

en menor medida que en picos recientes, y puede que este impulso disminuya aún más si la economía china tropieza.

Estas tendencias, claro está, afectan de forma diferente a distintas partes de la región, dependiendo de su canasta 

comercial. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú disfrutan de términos de intercambio más favorables en 

comparación con la situación anterior a 2020, mientras que otros países, incluidos Costa Rica y Guatemala, no 

lo hacen. Algunos países pueden esperar un dinamismo de magnitud similar (por ejemplo, Argentina y Perú) o 

incluso superior (Brasil) que el observado en el último superciclo de las materias primas; otros, si bien continuarán 
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beneficiándose del ciclo actual, no deben esperar un impulso significativo (por ejemplo, Chile) (imagen 1.4). Asimismo, 

la dependencia caribeña de las importaciones de alimentos y combustibles se verá adversamente afectada por 

cualquier nuevo aumento que pueda suceder, como aquel derivado de la invasión rusa de Ucrania.

Imagen 1.4. La mejora en los términos de intercambio impulsó el dinamismo del sector externo en 
algunos países de ALC
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Imagen 1.3.  Los países de ALC enfrentan vientos en contra sustanciales
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Fuentes: para el panel a, base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023a) y base de datos Perspectivas de la Economía Mundial 
(World Economic Outlook, WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2023a); para el panel b, Haver Analytics y base de datos WEO del FMI (FMI, 2023a); para el panel c, FRED, 
Federal Reserve Bank of St. Louis; para el panel d, datos sobre precios de productos primarios del Banco Mundial (Banco Mundial, 2023b) y base de datos WEO del FMI (FMI, 2023a).
Nota: p = pronóstico; G7 = Grupo de los Siete.
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recuadro 1.1. gigante incierto: ¿cuánto contribuirá china al crecimiento de ALc?

Una preocupación mayor para América Latina y el Caribe (ALC) es el desempeño económico de China: un 

socio comercial crucial y factor clave detrás de los precios de las materias primas. Cuando se anunció el fin de 

los confinamientos y demás medidas extraordinarias puestas en marcha durante la pandemia, se preveía que 

la economía del gigante asiático se recuperara, convirtiéndose en un motor clave del crecimiento mundial, 

en especial tomando en cuenta las débiles tasas de crecimiento anticipadas para las economías avanzadas. 

No obstante, acontecimientos recientes ponen en duda el estado de la economía china (imagen B1.1.1). 

Indicadores económicos importantes como ventas minoristas, producción industrial y comercio internacional 

decepcionaron a los analistas, ubicándose bastante por debajo de los niveles prepandémicos.

Imagen B1.1.1. La economía china está trastabillando

En el año 2000, el mercado chino representaba menos del 2 por ciento del comercio total de ALC; para 2022, 

ese número había crecido a 17 por ciento (imagen B1.1.2). La menor demanda de China afectará así la dinámica 

comercial de los países de ALC, en particular aquellos que dependen de la exportación de materias primas. 

Además de una menor demanda de exportaciones, una menor demanda mundial de materias primas reducirá 

su precio, resultando en cuentas corrientes más frágiles y presiones de devaluación. Dado que varias de las 

compañías que producen estas materias primas son estatales, los ingresos fiscales también disminuirán, 

suponiendo una amenaza para la sostenibilidad fiscal, de por sí vulnerable en ALC.

La desaceleración económica en China también podría reducir el nivel de inversiones y financiamiento en la 

región. La inversión extranjera directa (IED) china representa el 9 por ciento de la IED total en ALC (Dussel Peters, 

2023). Asimismo, varios países latinoamericanos han estado recibiendo recursos de China para desarrollar 

su infraestructura, a menudo financiada a través de préstamos de bancos chinos. Dado que algunos de estos 

fondos pueden reorientarse desde el extranjero hacia la economía doméstica china, los países de ALC deberán 

hallar otras fuentes de financiamiento para finalizar estos proyectos. 
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Como se observa en la imagen 1.5, la recuperación en ALC fue impulsada por el consumo, particularmente el consumo 

privado. Durante la pandemia, los hogares no pudieron realizar gastos en los períodos de confinamiento. De esta 

manera, los hogares no pobres ahorraron una fracción importante de sus ingresos. Una vez que se relajaron los 

confinamientos y la economía se recuperó, estos hogares comenzaron a gastar estos ahorros, apoyando una mayor 

demanda privada. 

La fortaleza del consumo privado y público se mantuvo durante el primer trimestre de 2023 (imagen 1.6, paneles a 

y b). Sin embargo, dado el aumento en las tasas de interés con el objetivo de aliviar las presiones inflacionarias, se 

prevé que el consumo se desacelere durante el resto del año. Por otro lado, en muchos países la inversión aún no 

recupera sus niveles prepandémicos, aunque sí ha mejorado respecto al período de la pandemia (imagen 1.6, panel 

c). En consecuencia, la fuerte demanda observada en países con un tipo de cambio flotante llevó a un aumento en 

los déficits de cuenta corriente, que ahora comienzan a ajustarse en 2023 (imagen 1.6, panel d).

Si bien se encuentra cercano a su promedio histórico, el nivel de confianza empresarial se redujo respecto a su pico 

de 2021, reflejo tal vez de las pocas perspectivas de crecimiento para 2023 (imagen 1.7, panel a). La evolución de la 

confianza del consumidor varía enormemente según el país, manteniendo su fortaleza en Brasil, Costa Rica y México, 

y cayendo abruptamente en Chile y Colombia (imagen 1.7, panel b). Estos indicadores, sumado a un aumento en el 

costo de financiamiento e inquietudes respecto a la economía mundial, apuntan a una moderación del consumo y 

a un nivel de inversión persistentemente bajo en Chile y Colombia. 

Recuadro 1.1. Gigante incierto: ¿cuánto contribuirá China al crecimiento de ALC? (continuación)

Imagen B1.1.2. La influencia creciente de China en América Latina se refleja en parte en el 
comercio
Porcentaje del comercio con cada socio comercial en el comercio total de ALC
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Fuente: Solución Comercial Integrada Mundial.
Nota: UE = Unión Europea; ALC = América Latina y el Caribe; RU = Reino Unido.

Aunque también existen oportunidades. Los países latinoamericanos podrían ocupar, colectivamente, la brecha 

que China está dejando libre. La inversión intrarregional los ayudaría a diversificar su estructura económica y 

alejarse de su dependencia excesiva de las materias primas. Elevar el nivel de integración dentro de la región 

impulsaría el desarrollo de cadenas de valor regionales y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre 

vecinos. La integración con países distantes que busquen reducir su dependencia de China acercándose a 

una región más neutral, o que simplemente deseen ampliar sus mercados, también sería beneficioso para la 

dinámica latinoamericana. Un proceso de diversificación bien gestionado, sostenido por la innovación, junto 

a una mayor integración, podría impulsar el crecimiento a largo plazo en la región y reducir su vulnerabilidad.
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Imagen 1.5. La recuperación fue impulsada por el consumo
Componentes del crecimiento
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Fuentes: Macro Poverty Outlook (Banco Mundial); cálculos del personal del Banco Mundial.
Nota: los períodos en comparación son el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022.

Imagen 1.6. La demanda interna es sólida
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Imagen 1.7. La confianza empresarial recuperó sus niveles históricos

Índice, 100 = media histórica 

Índice, 100 = media histórica
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Fuente: OCDE (2023b, 2023c). 
Nota: OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En vista de estos desarrollos, los pronósticos de crecimiento de consenso para ALC han sido ajustados paulatinamente 

al alza, al igual que en el resto del mundo (imagen 1.8). Dicho esto, la región demostró mayor resiliencia y menor 

volatilidad en sus pronósticos que América del Norte, Europa Oriental y Europa Occidental. 

Imagen 1.8. Las perspectivas de crecimiento para ALC aumentan luego de disminuir a lo largo de 
un año
Pronósticos de consenso para el PIB en 2023

Cambio porcentual respecto al año anterior
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Fuente: Consensus Economics. 
Nota: PIB = producto interno bruto; ALC = América Latina y el Caribe.
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recuadro 1.2. el niño: consecuencias económicas para América Latina y el 
caribe

El Niño, un patrón climático que implica el calentamiento inusual de la superficie del agua en el Océano 

Pacífico, está en marcha y es probable que provoque un aumento de la temperatura mundial y patrones 

meteorológicos y climáticos inusuales (mapa B1.2.1). El efecto del El Niño no es parejo a lo largo de América 

Latina y el Caribe. Normalmente, el fenómeno de El Niño trae consigo lluvias y tormentas en la parte sudoriental 

de América del Sur entre diciembre y febrero, así como condiciones más calurosas y secas al noroeste de ese 

continente. Entre junio y agosto, El Niño implica condiciones más calurosas y secas en el Caribe y América 

Central, temperaturas más cálidas en los países costeros del este y oeste de América del Sur, y un clima más 

lluvioso en el centro de Chile.

Mapa B1.2.1. Efectos climatológicos de El Niño
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Fuente: Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés); Climate Prediction Center (2023). 

Continúa en la próxima página



19

ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

resiLienciA sostenidA, Lento crecimiento de Los sALArios, bAjo dinAmismo

Un factor que eleva la incertidumbre en torno al crecimiento es el fenómeno de El Niño. ALC está particularmente 

expuesta a los eventos climáticos extremos que El Niño puede traer consigo, dado que la región depende de las 

exportaciones agropecuarias y ya es vulnerable a un aumento de la temperatura. El Recuadro 1.2 analiza algunos 

desenlaces y estrategias posibles para sobrellevar estas alteraciones.

las perspectivas de crecimiento siguen siendo bajas

A pesar de la sólida gestión macroeconómica de la región, los niveles relativamente anémicos de crecimiento apuntan 

a la necesidad de revitalizar el mismo como principal objetivo de política a futuro, como se subraya en varios de los 

anteriores Latin America and the Caribbean Economic Reviews. Las bajas previsiones de crecimiento de cara al futuro, 

de alrededor de 2,5 por ciento, no alcanzan para reducir la pobreza y las tensiones sociales. Mayor preocupación debe 

generar el hecho de que estas tasas de crecimiento no son consecuencia de la pandemia, sino que son muy similares 

a las tasas de crecimiento observadas en la década de 2010, cuando ALC crecía a un ritmo aproximado de 2,2 por 

ciento, mientras que el mundo lo hacía a 3,1 por ciento.

Recuadro 1.2. El Niño: consecuencias económicas para América Latina y el Caribe (continuación)

Entre los efectos que El Niño puede tener en ALC, Smith y Ubilava (2017) calculan una reducción de 

0,8 puntos porcentuales en el crecimiento de aquellos países ubicados en áreas tropicales y húmedas, 

así como una reducción de 0,7 puntos porcentuales en aquellos países ubicados en áreas templadas y 

áridas. De acuerdo a Corficolombiana, una empresa de servicios financieros colombiana, El Niño coincide 

con aumentos en los precios que oscilan entre 1 y 5 puntos porcentuales en Bolivia, Colombia y Ecuador. 

Asimismo, la aparición de El Niño tiene repercusiones en otros países del mundo, que —a través de los 

canales comerciales y precios mundiales— afectan a los países de ALC aun cuando no se vean afectados 

por los trastornos climáticos.

Algunos países de ALC ya comienzan a observar algunos de los efectos de El Niño. Una sequía histórica en 

Panamá obligó a la Autoridad del Canal a reducir el volumen y el número de buques que cruzan el canal, 

afectando las exportaciones de los países de ALC y el comercio mundial. De acuerdo al Banco Central de Perú, 

actividades primarias como la agricultura y la pesca, así como las actividades de procesamiento asociadas, ya 

han sido afectadas por El Niño, llevando a una caída en el Índice de Producción Pesquera de 68,93 por ciento 

(interanual) en junio. En vísperas de El Niño y sus condiciones más áridas de lo normal, Colombia aumentó sus 

importaciones de gas natural licuado (GNL) para conservar sus operaciones hidroeléctricas. Al mes de agosto, 

el país ya había importado un 60 por ciento más de GNL que el año pasado, más que triplicando los niveles 

de 2021. En Chile, las fuertes lluvias asociadas con El Niño llevaron en agosto al gobierno a declarar el estado 

de catástrofe en cuatro regiones: O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bío (Banco Mundial, 2023c).

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una probabilidad de 90 por ciento de 

que este fenómeno continúe durante la segunda mitad de 2023, previéndose que alcance al menos un nivel 

moderado. Los gobiernos deberían implementar un conjunto de medidas para enfrentar de forma efectiva 

los desafíos que supone El Niño. Estas incluyen el uso de herramientas predictivas para anticipar patrones 

meteorológicos, facilitar una mejor asignación de recursos para fortalecer la infraestructura hídrica, y reforzar 

estructuras vulnerables. Asimismo, las autoridades también deben centrarse en mejorar la resiliencia a través 

de estrategias a largo plazo, sopesando la recuperación a corto plazo con una preparación sostenible ante 

futuras ocurrencias del El Niño.
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La imagen 1.9 muestra que el desempeño de ALC comparado con otros mercados emergentes y economías en 

desarrollo (MEED) responde al bajo nivel tanto de las inversiones de capital como de la productividad (productividad 

total de los factores, PTF). Es posible que un aumento en el costo del capital, provocado por aumentos en las tasas 

de interés, la incertidumbre y las reformas impositivas que elevaron la carga sobre la actividad empresarial, hayan 

llevado a las empresas a sustituir capital por mano de obra. A su vez, la baja inversión de capital y PTF pueden haber 

reducido la productividad de la mano de obra, explicando por qué la región experimenta un mayor nivel de empleo, 

salarios más bajos y crecimiento estancado.

Imagen 1.9. El bajo nivel de inversión de capital y de productividad dificultan el crecimiento de 
ALC en comparación con otros mercados emergentes y economías en desarrollo
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Fuente: Kose y Ohnsorge (2023). 
Nota: MEED = mercados emergentes y economías en desarrollo; ALC = América Latina y el Caribe; PTF = productividad total de los factores.

¿Hay luz al final del túnel en términos de inflación?

ALC ha sido una región líder en términos de su capacidad de combatir el incremento de la inflación que comenzó a 

principios de 2021. Esta mayor inflación surgió debido a los trastornos que tuvieron lugar en las cadenas de suministro 

mundiales, las fuertes políticas monetarias expansivas implementadas durante la pandemia por la mayoría de los 

países de ALC, y el alza en los precios internacionales de las materias primas (particularmente alimentos y energía) 

a causa de la invasión rusa de Ucrania. Estas presiones elevaron la inflación general de aproximadamente 2,6 por 

ciento a fines de 2020 a alrededor de 9,5 por ciento a mediados de julio de 2022. Desde entonces, la inflación general 

se redujo de forma constante gracias a los rápidos aumentos de las tasas de política monetaria llevados a cabo 

por la mayoría de los bancos centrales, así como al descenso en los precios de los alimentos y la energía (imagen 

1.10, panel a), una mezcla de políticas adecuadas y buena suerte. La inflación subyacente ha sido más persistente, 

indicando que el ajuste aún no finaliza, aunque esta también muestra signos de moderación en los últimos meses 

(imagen 1.10, panel b). 

Las presiones inflacionarias externas se están debilitando. Por el lado favorable, los precios mundiales de los 

alimentos y la energía disminuyeron considerablemente desde su pico luego de la invasión rusa de Ucrania. A 

pesar de las amenazas recurrentes a las exportaciones de granos en el Mar Negro, sus precios y contratos a futuro 

permanecen estables. Si bien estos precios siguen siendo elevados en términos históricos, impactando de manera 

especial los presupuestos de los hogares más pobres, su retroceso desde los picos observados en 2022 contribuyó a 

la moderación de la inflación general (imagen 1.11). 
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Imagen 1.10. La inflación general y subyacente están disminuyendo
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Fuentes: Macro Poverty Outlook, Banco Mundial; para Chile, Banco Central de Chile, IPC sin volátiles.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.

Imagen 1.11. Los precios de los alimentos y la energía son elevados pero han retrocedido desde 
los picos de 2022
Índice de precios de la energía (Banco Mundial); Índice de precios de los alimentos (FAO) 
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(FAO, 2023).
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Asimismo, las presiones suscitadas por las interrupciones en las cadenas de suministro globales siguen disminuyendo, 

alcanzando niveles históricamente bajos (imagen 1.12). Esta “normalización” gradual de la logística en todo el mundo 

también contribuyó a la reducción de la inflación asociada a los bienes transables.

Imagen 1.12. Las interrupciones en las cadenas de suministro han disminuido
Índice de presión sobre las cadenas de suministro globales (desviaciones estándar del valor promedio)
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Fuente: Federal Reserve Bank de Nueva York.
Nota: los valores positivos representan cuántas desviaciones estándar está el índice por encima del promedio, insinuando que las cadenas de suministro están bajo presión. 
Los valores negativos aparecen cuando las cadenas de suministro funcionan correctamente, experimentando interrupciones o presiones limitadas. En su estado normal, se 
espera que el Índice de presión sobre las cadenas de suministro globales esté por debajo de cero.

Los aumentos súbitos y anticipados de las tasas de interés están dando buenos resultados: en defensa de la 

independencia de los bancos centrales. Los bancos centrales de ALC reaccionaron enérgicamente aumentando 

las tasas de interés antes y mucho más agresivamente que sus contrapartes en las economías avanzadas. Como 

muestra la imagen 1.13, durante el proceso de ajuste los bancos centrales aumentaron las tasas de interés nominales 

y reales muy por encima de las tasas de Estados Unidos. Probablemente el paradigma de esta respuesta veloz y 

anticipada de la política monetaria haya sido Brasil. Las autoridades monetarias de ese país elevaron la tasa de 

política monetaria oficial (tasa de préstamo bancario a un día o tasa SELIC, Special System of Clearance and Custody) 

de 2 por ciento en febrero de 2021 a 13,75 por ciento en junio de 2022. Esta respuesta precedió al ajuste de la 

Reserva Federal de EE. UU. en un año y solo fue posible gracias a la capacidad e independencia del banco central. 

Como suele suceder, no tuvo lugar sin resistencia por parte del poder ejecutivo. Esta reacción inicial decidida por 

parte de la mayoría de los bancos centrales de ALC les permitió anclar las expectativas de inflación más rápido y, 

consecuentemente, suspender los aumentos de tasas antes que la mayoría de los países avanzados, que recién 

ahora llegan al final del ciclo de ajuste.

Se prevé que la mayoría de los bancos centrales de ALC comiencen con el ciclo de recortes de las tasas de interés 

una vez que se consolide el descenso de la inflación (Brasil y Chile ya iniciaron), generando un estímulo económico. 

Este fenómeno de aumentar las tasas para lidiar con la inflación primero, para luego recortarlas y así hacer frente 

a un entorno económico débil no es novedoso y ha sido posible gracias al creciente uso de políticas monetarias 

contracíclicas en los países de ALC y al fenómeno del ciclo de política dentro del ciclo económico (el llamado “ciclo 

dentro del ciclo”), identificado por Rojas, Végh y Vuletin (de pronta publicación). Si bien se prevé que la inflación 

permanezca por encima del rango objetivo hacia fines de 2023, se espera que regrese a ese mismo rango durante 

2024 en la mayoría de los países de ALC (imagen 1.14).

Dicho esto, cabe mencionar tres aspectos. Primero, si bien se prevé que las tasas de política monetaria disminuyan 

en breve, no se espera que regresen a los niveles existentes antes de la invasión rusa de Ucrania al menos hasta fines 

de 2024, dada la tenacidad de la inflación subyacente y las tasas de interés relativamente altas en las economías 

avanzadas. Chile es una excepción a esto.
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Imagen 1.13. La política monetaria se ajustó
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Fuentes: Macro Poverty Outlook, Banco Mundial; Consensus Economics.
Nota: Fed = Reserva Federal de EE. UU. 
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Fuentes: Macro Poverty Outlook, Banco Mundial; bases de datos de bancos centrales.
Nota: Fed = Reserva Federal de EE. UU. 

Imagen 1.14. Las expectativas inflacionarias están ancladas
Pronósticos de inflación y metas de los bancos centrales
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Fuente: Consensus Economics. 
Nota: el sondeo se realizó en septiembre de 2023.

Segundo, se prevé que las tasas de política monetaria en las economías avanzadas sigan aumentando o permanezcan 

en sus niveles actuales por más tiempo, limitando la capacidad de las autoridades económicas de ALC de reducir las 

tasas de interés si pretenden evitar la salida de capitales. 
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Tercero, luego de un largo período con tasas de interés reales negativas, la mayoría de los países del mundo se dirigen 

a un escenario más “normal” con tasas de interés reales positivas, siendo las autoridades monetarias de ALC unas de 

las primeras en adoptar esta postura. Esto probablemente sea positivo desde una perspectiva de largo plazo, pero 

también marca el fin del período de dinero verdaderamente gratis, algo que tendrá un impacto sobre la inversión a 

nivel mundial.

los sectores bancarios se mantienen sólidos, aunque los 
consumidores experimentan cierto estrés

Los datos sobre préstamos incumplidos indican que el sector financiero en ALC en general se mantiene sólido, con 

cierta inquietud en torno a algunos segmentos de consumo (tabla 1.1). Brasil, donde el nivel de endeudamiento de 

los consumidores superó el 50 por ciento del ingreso familiar, muestra un ratio de incumplimiento entre las tarjetas 

de crédito para el hogar que duplica la que exhibía en enero de 2020. En Chile, el ratio de incumplimiento entre las 

Tabla 1.1. El sector bancario de ALC está sano

Ratio de incumplimiento en los créditos del sector bancario (porcentaje)

País Segmento

Fecha

Ene-20 Ene-21 Ene-22 Ene-23 Último

Argentina Ratio de incumplimiento principal 7.9 5.7 4.7 3.4 3.2

Sector comercial 10.9 5.5 3.7 2.1 2.0

Sector industrial 13.3 11.6 8.2 6.6 6.5

Brasil Ratio de incumplimiento principal 3.0 2.2 2.5 3.2 3.6

Ratio de incumplimiento hogar 3.6 2.9 3.2 4.0 4.2

Tarjeta de crédito hogar 5.0 5.4 6.1 8.6 10.3

Chile Ratio de incumplimiento principal 2.1 1.5 1.3 1.8 1.9

Consumo 2.4 1.4 1.2 2.7 2.8

Tarjetas de crédito bancarias 4.7 4.3 2.4 4.3 4.4

Tarjetas de crédito no bancarias 11.1 15.5 8.1 11.5 13.4

Colombia Ratio de incumplimiento principal 4.5 5.0 4.2 4.0 4.6

Consumo 7.0 7.6 6.8 6.1 7.3

Microcrédito 7.0 7.6 6.8 6.1 6.6

Ecuador Ratio de incumplimiento principal 3.4 3.8 3.8 4.5 4.7

Consumo 4.9 4.3 3.3 4.6 4.8

Microcrédito 7.0 8.4 9.8 11.4 11.5

México Ratio de incumplimiento principal 2.3 2.8 2.7 2.2 2.3

Consumo 4.6 6.0 3.3 3.2 3.3

Tarjetas de crédito 5.1 8.1 2.6 2.9 3.2

Fuente: Indicadores de Solidez Financiera del FMI (FMI, 2023b).
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tarjetas de crédito no bancarias también aumentó de forma significativa en relación a 2022, si bien esta no está lejos 

de los niveles observados antes de la pandemia. Estos fueron los dos primeros países en elevar sus tasas de interés 

para controlar las presiones inflacionarias, y el alza en los costos de la deuda podría estar presionando las finanzas 

familiares. De esta manera, se debe dar seguimiento a cualquier posible efecto retardado en estos países, así como 

al impacto de reducir las tasas de interés, para entender qué podría ocurrir en otros países. El aumento del ratio de 

incumplimiento en Ecuador a nivel de microcréditos podría estar reflejando efectos similares, aunque este aumento 

parece anteceder el aumento de las tasas de interés de junio de 2022. 

También es cierto que Chile y Brasil muestran el mayor porcentaje de deuda familiar en relación al PIB de la región, 

46,5 por ciento y 34,6 por ciento, respectivamente. Si bien se encuentran muy por debajo de los niveles observados 

en EE. UU. (74,4 por ciento) o Canadá (102,4 por ciento), estos niveles han estado aumentando, al igual que en el resto 

de la región, duplicándose en los últimos veinte años (imagen 1.15). El mayor nivel de endeudamiento familiar podría 

en parte estar contribuyendo a la importancia del gasto de los consumidores como motor de las recuperaciones 

pospandémicas, aunque queda claro que este no contribuirá al crecimiento a largo plazo del mismo modo que lo 

haría el gasto en inversiones.

Imagen 1.15: Deuda, préstamos y títulos de deuda a nivel familiar
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Fuente: Base de datos sobre deuda mundial (FMI, 2023c).

la ied aumentó, pero no toma impulso

A pesar del aumento en la inversión extranjera directa (IED) que tuvo lugar durante el transcurso del pasado año, no 

hay mucha evidencia de que la región esté aprovechando el reordenamiento de las cadenas de valor mundiales. En la 

mayoría de los países, la IED por lo general se alinea con los indicadores de la tendencia prepandémica (imagen 1.16). 

Incluso en México, con su proximidad geográfica a EE. UU., este aumento fue menor. Como se analizó en la edición 

de abril de 2023 del LACER, La promesa de la integración (Banco Mundial, 2023a), este giro en los acontecimientos 

es algo paradójico, dada la gestión macroeconómica exitosa y el hecho que los salarios ahora sean competitivos 

con China y otros destinos. No obstante, existen otros factores estructurales —impuestos, costo del capital, bajo 

nivel educativo de la mano de obra, políticas de infraestructura deficientes e inestabilidad social— que reducen el 

atractivo de la región como destino para el nearshoring. De hecho, la imagen 1.17 muestra que, al contrario de ALC, 

la IED hacia la región Asia Oriental - Pacífico (AOP) muestra una tendencia creciente: en 2011 recibía el mismo nivel 

de IED que ALC, hoy en día es 50 por ciento más elevado.
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Imagen 1.16. Los flujos de IED hacia los 6 principales receptores de ALC (IED oficial e IED en 
proyectos nuevos, millones de USD)
Flujo oficial de IED
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Fuente: cálculos del autor en función de la base de datos de IED de la UNCTAD.

Imagen 1.17. Flujo de IED por región: economías en desarrollo (clasificación del BM)
Dólares de EE. UU. a precios corrientes en millones
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Fuente: cálculos del autor en función de la base de datos de IED de la UNCTAD.

la consolidación fiscal sigue siendo un desafío

Los países de ALC registran déficits fiscales que en promedio llegan al 2,7 por ciento del PIB (imagen 1.18). Esto es 

resultado de factores cíclicos como el persistente gasto público asociado a la pandemia y el crecimiento anémico 

de algunos países, así como factores estructurales como la capacidad de recaudación, el gasto público permanente 

y el pago de intereses de la deuda. 

Esta situación obliga a los gobiernos de la región a tomar medidas enérgicas para asegurar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas a largo plazo. Como se muestra en la imagen 1.19, un nivel elevado de deuda pública como porcentaje 

del PIB no es un fenómeno exclusivo de ALC. Las ediciones anteriores del LACER han analizado minuciosamente el 

desafío de alcanzar un mayor espacio fiscal. Asimismo, en línea con la caída en las primas de riesgo internacionales 

—y exceptuando algunos casos atípicos—, el peso de la deuda no es estadísticamente mucho mayor al predicho por 

los niveles de endeudamiento actuales. No obstante, el aumento en el nivel de endeudamiento amerita la aplicación 

de medidas más proactivas, teniendo en cuenta que los gobiernos de ALC muestran, en promedio, un bajo nivel de 

recaudación para los estándares internacionales, a la vez que dedican una parte sustancial de sus presupuestos a 

pagar sus deudas. El caso más extremo es Brasil, que dedica casi el 7 por ciento de su PIB a pagar intereses de la deuda.
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Imagen 1.18. Los países de ALC registran déficits significativos

Porcentaje del PIB
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Fuente: Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión–América Latina del Banco Mundial. 
Nota: los valores se basan en proyecciones (al 22 de septiembre de 2023). PIB = producto interno bruto; ALC = América Latina y el Caribe.

Imagen 1.19. Los pagos por intereses de la deuda en los países de ALC están en línea con su nivel 
de endeudamiento
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Fuente: Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión–América Latina del Banco Mundial. 
Nota: los valores se basan en proyecciones (al 22 de septiembre de 2023). PIB = producto interno bruto; ALC = América Latina y el Caribe.

La deuda estaba aumentando incluso antes de 2020, pero la respuesta económica a la pandemia aceleró el 

crecimiento de esta carga. Mientras que la mayoría de los países apuntaron a la consolidación fiscal, apenas unos 

pocos tuvieron éxito a la hora de reducir su stock de deuda, como puede observarse en la imagen 1.20. Aunque la 

mayoría mejoró su balance primario, el servicio de la deuda aumentó debido a la inflación y a las tendencias en la 

conomía mundial.
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Imagen 1.20. El stock de deuda pública general es elevado
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Fuente: Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión–América Latina del Banco Mundial. 
Nota: los valores se basan en proyecciones (al 22 de septiembre de 2023). PIB = producto interno bruto. 

los puestos de trabajo se recuperaron, pero no los salarios ni el 
ingreso de los hogares

Fuerte recuperación del empleo; salarios deprimidos y estancados.
El ingreso de los hogares aún no se recupera del todo. Las tendencias particulares responden a una combinación de 

un mercado laboral que evolucionó de forma desigual según el nivel educativo, a una reducción de las transferencias 

sociales y a un mayor flujo de remesas. 

Las buenas noticias: una fuerte recuperación del empleo.
El empleo se recuperó rápidamente tras la pandemia. Las tasas de empleo en general regresaron a los niveles de 2019 

en toda ALC (imagen 1.21, panel a). Un vistazo a las categorías de trabajadores (imagen 1.21, panel b) muestra que las 

mujeres, que sufrieron una reducción desproporcionada en 2020, ahora recuperaron sus pérdidas completamente. 

Los trabajadores con menos educación siguen siendo los más rezagados, aunque como se discute más adelante en 

esta sección, esto puede estar relacionado con el comportamiento de los salarios. Los trabajadores jóvenes superaron 

los niveles previos de actividad, mientras que los más viejos aún siguen 4 puntos porcentuales por detrás de los 

niveles de 2019. Lo que no queda claro es si, a pesar de la menor cobertura del sistema jubilatorio, los trabajadores 

más viejos hayan optado por abandonar el mercado laboral antes de tiempo, como ocurrió en Estados Unidos, o si 

han sido marginados por la reestructuración del mercado relacionada con la pandemia. 

Los puestos de trabajo formales en el sector privado se recuperaron satisfactoriamente, aunque las economías más 

grandes de la región siguieron estimulando la creación de puestos de trabajo en el sector público (imagen 1.22, panel 

a). Una tendencia previa dentro del empleo formal —de posiciones estables en empresas medianas y grandes hacia 

posiciones más precarias en empresas más pequeñas—, analizada en el estudio regional From Infection to Inflation: 

Global Crises Hit Hard Poor and Vulnerable Households in Latin America and the Caribbean (Olivieri et al., 2023), parece 

haberse revertido, en vista de que en general la proporción del empleo en empresas medianas y grandes recuperó 

los niveles observados en 2019 (imagen 1.22, panel b). 
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Imagen 1.21. Las tasas de empleo se recuperaron
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A su vez, la informalidad permanece relativamente estable desde 2019 (imagen 1.23). Si miramos a los diferentes 

grupos demográficos, a partir de 2020 puede observarse cierto aumento entre los trabajadores de mayor edad. Si 

bien es habitual que el ingreso al empleo informal por cuenta propia aumente con la edad (Perry et al., 2007), esto 

podría estar indicando que existe algún tipo de incapacidad en este grupo para conseguir empleo en el sector formal 

luego de la pandemia. 

Las noticias no tan buenas: salarios estancados.
Las buenas perspectivas en términos de empleo pueden estar relacionadas con la inflación. Si bien el empleo aumenta, 

los salarios reales y el ingreso laboral individual (ILI, que incluye salarios e ingresos cuentapropistas en términos reales) 

están disminuyendo frente a la inflación: ambos indicadores permanecen casi 5 puntos porcentuales por debajo de 

2019 (imagen 1.24). Esto permitió que el mercado laboral se ajuste vía precios (salarios e ingresos), en lugar de cantidad 

(número de personas empleadas). Los patrones subyacentes en términos de ingreso son consistentes con los patrones 

en el empleo antes mencionados. La recuperación de los puestos de trabajo ha sido peor entre aquellos con menor 

nivel educativo, consistente con el hecho de que este grupo de trabajadores experimentó la mayor recuperación 

salarial y de ILI de cualquier grupo educativo. Como se observa en el panel b de la imagen 1.23, la mayoría de los 
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trabajadores de este grupo (70 por ciento a 80 por ciento) trabaja en el sector informal. Puede ser que a este grupo 

le haya ido bien gracias a la capacidad de los cuentapropistas de ajustar los precios (salarios e ingresos) de forma 

rápida; los salarios formales, por el contrario, permanecen imperfectamente indexados a la inflación. Los salarios de las 

mujeres continúan cayendo, algo que tal vez sea consistente con la rápida recuperación del empleo entre las mujeres.

El ingreso de los trabajadores jóvenes se recuperó con creces, mientras que el de los trabajadores más viejos sigue 

deprimido, a pesar de movimientos paralelos en el empleo. Este patrón apunta a un potencial descenso estructural 

de la demanda de trabajadores más viejos resultante de la pandemia.

Imagen 1.22. El empleo privado recuperó el terreno perdido durante la pandemia
a. Porcentaje del sector privado en el empleo total (cambio en puntos porcentuales)
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Fuente: ILOSTAT (estadísticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo).
Nota: ALC = América Latina y el Caribe. La cifra para ALC se basa en un promedio simple/no ponderado de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Paraguay y Perú.

b. Porcentaje de empleados del sector privado en empresas medianas y grandes (cambio en puntos porcentuales en el porcentaje de empleados que trabajan en 
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Fuentes: Unidad para Pobreza y Equidad Global, Banco Mundial.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe. La cifra para ALC se basa en un promedio simple/no ponderado de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Paraguay y Perú. En este ejercicio, aquellas empresas con cinco o menos trabajadores se definen como “pequeña”, mientras que aquellas con más de cinco 
trabajadores se definen como “mediana y grande”.
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Imagen 1.23. El empleo informal disminuyó o permaneció estable
a. Como porcentaje del empleo total
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b. Como porcentaje del empleo total, por grupo demográfico
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Imagen 1.24. El Ingreso laboral individual real y los salarios reales se han estancado desde 2019
Ingreso laboral individual real y salarios reales, por grupo demográfico (Índice, 2019 = 100)
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Nota: las barras coloreadas muestran la evolución del Ingreso laboral individual real (ingreso salarial más ingreso cuentapropista) desde 2019; las líneas negras con círculos 
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Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Para 2022*, el promedio regional se basa en los datos disponibles para cuatro 
países: Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Paraguay. ILI = ingreso laboral individual; ALC = América Latina y el Caribe; PPA = paridad de poder adquisitivo. 
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Las transferencias sociales disminuyeron, las remesas siguen sólidas

Las transferencias sociales descendieron tras la pandemia.
El componente del ingreso que mantenía a las familias a flote durante la pandemia fueron las grandes transferencias 

sociales del Estado hacia los pobres. Estas transferencias aumentaron fuertemente en 2020, desde un promedio de 

2 por ciento hasta casi el 8 por ciento del ingreso familiar: los porcentajes en Brasil, Perú y República Dominicana son 

mucho mayores, con 18 por ciento, 10 por ciento y 12 por ciento, respectivamente (imagen 1.25). Estas transferencias 

se redujeron paulatinamente hasta un promedio de 4 por ciento, aproximadamente el doble que en 2019. 

Imagen 1.25. El monto promedio de transferencias públicas por hogar y el porcentaje promedio 
de transferencias públicas en el ingreso familiar total están disminuyendo
Dólares de 2017 a PPA (escala izq.); porcentaje (escala der.)
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Fuente: Unidad para la Pobreza y Equidad Global, Banco Mundial.
Nota: ALC es un promedio simple/no ponderado de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
ALC = América Latina y el Caribe; PPA = paridad de poder adquisitivo. 

Las remesas representan un salvavidas adicional para los más pobres, particularmente en 
América Central y el Caribe.
Los flujos de remesas enviadas por los trabajadores en el extranjero continuaron incrementándose a partir del año 

2000, particularmente en el Caribe, México y América Central. ALC recibió USD 146 000 millones en remesas durante 

2022, convirtiéndose en uno de los principales receptores de estos flujos en el mundo, superada únicamente por 

Asia Meridional entre los mercados emergentes (imagen 1.26, panel a). ALC también fue la región donde el flujo de 

remesas creció más rápidamente en los últimos diez años (imagen 1.26, panel b). Estas remesas se convirtieron en un 

recurso financiero clave para los países de ALC, comparable en magnitud a la IED (imagen 1.26, panel c). Es probable 

que uno de los factores detrás del repunte de los últimos dos años haya sido la recuperación del empleo extranjero 

en Estados Unidos a partir de enero de 2020 (imagen 1.26, panel d).

México fue el mayor receptor de remesas en ALC, recibiendo USD 61 100 millones (o 41,9 por ciento del total regional) 

(imagen 1.27, panel a). México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo tras India, seguido por América 

Central (USD 38 900 millones), América del Sur (USD 26 900 millones) y el Caribe (USD 19 000 millones). Lo más 

notable es que el porcentaje mediano de remesas en relación al PIB es de 19,1 por ciento en América Central y 6,4 por 

ciento en el Caribe, mientras que este porcentaje es de alrededor de 20 por ciento del PIB en Honduras, El Salvador, 

Haití, Jamaica, Nicaragua y Guatemala (imagen 1.27, panel b). 
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Imagen 1.26. Las remesas recibidas por ALC se dispararon
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Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.; Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial).
Nota: en los paneles a y b, las regiones son las siguientes: AOP = Asia oriental y Pacífico; EAC = Europa y Asia Central; ALC = América Latina y el Caribe; MOAN = Medio 
Oriente y África del Norte; AM = Asia Meridional; AS = África al sur del Sahara. En el panel c, IED = inversión extranjera directa; ALC = América Latina y el Caribe; AOD = 
asistencia oficial para el desarrollo. 

Esta enorme participación en el ingreso nacional trae consigo tanto ventajas como desventajas. Por un lado, las 

remesas son un componente importante del ingreso de los hogares pobres: el porcentaje de las remesas en el ingreso 

total de los hogares es mayor para los deciles más bajos de la distribución del ingreso (imagen 1.28), representando 

alrededor de 10 por ciento del ingreso de los pobres en varios países de ALC, llegando a 25 por ciento en El Salvador 

y 40 por ciento en la República Dominicana. Por otro lado, estos flujos suelen ser volátiles, particularmente durante 

trastornos mundiales que impactan tanto a países emisores como receptores. En comparación, el sector minero 

chileno en su totalidad representa el 10 por ciento del PIB, sofocando quizás la competencia en otros sectores. En 

muchos países, el porcentaje que representan las remesas es más del doble de esa cifra, planteando interrogantes 

respecto a la competitividad de otros sectores. 
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Imagen 1.27. Remesas por país de ALC (diez principales receptores, 2022) 
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Imagen 1.28. El porcentaje promedio de las remesas sobre el ingreso total de los hogares alcanza 
su pico máximo en los hogares de menores ingresos
Porcentaje que representan las remesas sobre el ingreso total de los hogares, por decil de la distribución del ingreso, 2021
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Los ingresos están sustancialmente por debajo de los niveles de 2019, aunque menos para 
los pobres 
La combinación de salarios reales más bajos en muchos grupos y la reducción de las transferencias sociales llevó a un 

descenso general en el ingreso de los hogares, comparado con los niveles prepandémicos (imagen 1.29). Este efecto 

se potencia a medida que se escala en los deciles de ingreso, siendo este descenso entre las clases medias y altas 

mayor a 10 por ciento en muchos casos. Previsiblemente, este patrón derivó en una mejora leve de la distribución 

del ingreso (imagen 1.30), mientras que las tasas de pobreza retrocedieron en relación a 2020, aunque en la mayoría 

de los países siguen siendo más altas que en 2019 (imagen 1.31).

Imagen 1.29. El ingreso total de los hogares disminuyó en relación a los niveles prepandémicos
Tasa de crecimiento del ingreso per cápita real en años seleccionados, por decil de la distribución del ingreso (porcentaje)
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Fuente: Unidad para la Pobreza y Equidad Global, Banco Mundial.

Imagen 1.30. La desigualdad disminuyó durante la pandemia luego de que los hogares más ricos 
de la distribución del ingreso tuviesen un peor desempeño que el resto
Cambio en el coeficiente de Gini entre 2019 y 2021 (puntos porcentuales)
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Imagen 1.31. Las tasas de pobreza están disminuyendo respecto a sus picos pandémicos, aunque 
siguen siendo más altas que en 2019
Tasa de pobreza monetaria
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Fuente: Unidad para la Pobreza y Equidad Global, Banco Mundial.
Nota: la tasa de pobreza monetaria se calcula sobre una línea de USD 6,85 a una PPA de 2017. La tasa para ALC es un promedio simple/no ponderado de diez países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. ALC = América Latina y el Caribe; PPA = paridad de poder adquisitivo. 

el consenso social es imprescindible para las reformas necesarias

Llevar a cabo las reformas necesarias para estimular el crecimiento, captar las deslocalizaciones cercanas y lograr 

la sostenibilidad fiscal requiere de un nivel de consenso social en la región que aún debe mejorar. El sondeo 

Latinobarómetro del 21 de julio informa que el descontento ciudadano con el desempeño del gobierno se encuentra 

en 69 por ciento, descontando 3 puntos porcentuales desde 2018, aunque sigue siendo alto. De igual manera, el índice 

de riesgo político a corto plazo de Fitch, que mide la capacidad de un gobierno de proponer, promulgar, implementar 

y aplicar la legislación en los dos próximos años calendario, se ha mantenido estable en toda la región, comparado 

con los valores observados en la edición de abril de 2023 del LACER, La promesa de la integración (Banco Mundial, 

2023a), aunque con una tendencia que empeora en los últimos años. Los votantes rechazaron al gobierno de turno 

en 16 de las últimas 19 elecciones y por lo general los funcionarios electos no retienen el apoyo popular el tiempo 

suficiente como para llevar a cabo sus agendas. 

Mejorar el consenso social aumentaría las inversiones a largo plazo en infraestructura e innovación, iniciativas que 

demandan un largo período de gestación y que requieren de políticas sostenidas y estabilidad en las reglas del juego. 

Al mismo tiempo, contribuiría a la planeación de políticas consistentes, sentando así las bases necesarias para el 

crecimiento económico a largo plazo. Un ejemplo notable que nos brinda un modelo a seguir en el caso de sistemas 

políticos fragmentados enfrentados a decisiones difíciles es Jamaica, que logró convertir una historia de décadas de 

planes de estabilización infructuosos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un consenso social en torno a la 

necesidad de transparencia fiscal, mejor gobernanza y previsibilidad macro. Como muestra el recuadro 1.3, Jamaica 

logró —a través de una unidad compuesta por miembros de toda la sociedad, el Comité de Supervisión del Programa 

Económico (EPOC, por sus siglas en inglés)— reducir su deuda a la mitad (de 147 por ciento del PIB a 77 por ciento), 

logrando el consenso político necesario como para registrar superávits primarios de hasta 7 por ciento durante siete 

años seguidos. 

El Capítulo 2 se centra en un tipo particular de inversión a largo plazo que abarca varias de las temáticas analizadas 

en este capítulo: la promesa de la conectividad digital en ALC. Una mayor digitalización ayudaría a impulsar el 

crecimiento, hacer que los gobiernos se vuelvan más eficientes y respondan mejor al electorado, llegar a poblaciones 

vulnerables y generar nuevas exportaciones de servicios. 



37

ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

resiLienciA sostenidA, Lento crecimiento de Los sALArios, bAjo dinAmismo

Continúa en la próxima página

recuadro 1.3. cómo una institución creada para generar consensos (ePoc) 
cambió la senda fiscal jamaiquina

Jamaica tuvo un éxito sorprendente a la hora de reducir su deuda y registrar superávits primarios a una escala 

inigualable en el mundo en desarrollo. Uno de los elementos cruciales de esta historia es una institución creada 

para generar consensos, el Comité de Supervisión del Programa Económico (Economic Programme Oversight 

Committee [EPOC]), que sirve como modelo para el resto de la región.

Luego de décadas de crecimiento anémico y mala administración fiscal, junto a un sinnúmero de programas 

de estabilización con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública de Jamaica alcanzó un pico 

de 147 por ciento del PIB en 2013, un nivel peligrosamente insostenible: los superávits primarios eran siempre 

superados por el servicio de la deuda. Una vez más, las autoridades buscaron la ayuda del FMI, aunque 

esta vez acompañaron el programa con la creación del EPOC para asegurar la transparencia, monitorear la 

implementación de los objetivos establecidos en el acuerdo e informar los resultados al público.  

El plan fiscal incluía los siguientes objetivos: deuda pública del 60 por ciento del PIB, un balance primario 

consistente con el objetivo de deuda y un límite al tamaño del gasto salarial del Estado, estableciendo un piso 

para el gasto social, además de disposiciones de transparencia fiscal.  El plan derivó en superávits enormes y 

sostenidos de más del 7 por ciento del PIB a lo largo de siete años seguidos (imagen B1.3.1). La deuda se redujo 

fuertemente (imagen 1.3.2) y se prevé que alcance el 77 por ciento del PIB durante el ejercicio de 2022/2023, 

la mitad de su pico de hace diez años. Se prevé que los pagos de intereses sobre la deuda estén en torno al 

4 por ciento del PIB en los próximos años, bastante por debajo de sus niveles históricos, generando mayor 

espacio fiscal para el gasto social.

Imagen B1.3.1. Jamaica registró superávits primarios notablemente elevados
Balance fiscal primario como porcentaje del PIB
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Fuente: Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión–América Latina del Banco Mundial.  
Nota: los valores del índice se basan en proyecciones al 30 de agosto de 2023; PIB = producto interno bruto. 

Imagen B1.3.2. La deuda pública disminuyó 
Deuda general del gobierno como porcentaje del PIB
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Nota: los valores del índice se basan en proyecciones al 30 de agosto de 2023; PIB = producto interno bruto. 
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Recuadro 1.3. Cómo una institución creada para generar consensos (EPOC) cambió la senda fiscal 

jamaiquina (continuación)

El EPOC fue clave para estos logros, sirviendo como un consejo fiscal de facto. Fue diseñado como un comité de 

once miembros representando todos los estamentos de la sociedad (sector privado, académico y sindicatos), 

que resultó en un fuerte apoyo bipartidista a favor de la disciplina fiscal y el programa en general. La legitimidad 

del programa surgió a partir de una imagen donde el gobierno lo diseñó junto a sus socios de la sociedad 

civil, con el apoyo de organizaciones multilaterales y mecanismos de transparencia explícitos para asegurar 

su cumplimiento. Utilizando información de alta frecuencia proveniente del gobierno, el EPOC se reúne 

trimestralmente para evaluar objetivos, mientras que un subcomité técnico se reúne todos los meses para 

supervisar de cerca las perspectivas del momento, que difunde de forma generalizada a través de medios 

tradicionales y digitales. También generó contenido digital para explicarle al público la importancia de la 

sostenibilidad fiscal y el papel del EPOC. 

El comité logró superar los cambios de gobierno. En febrero de 2021, el Senado dio un paso importante, 

tendiente a fortalecer su capacidad técnica, estableciendo la Comisión Fiscal Independiente, que se espera 

comience a operar a fines de 2023. Jamaica logró cambiar su situación macroeconómica a través de reformas 

consensuadas, sentando las bases para generar cambios estructurales, reducir la pobreza y promover un 

mayor crecimiento.
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conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

C omo se describe en el capítulo anterior, América Latina y el Caribe (ALC) continuará enfrentando tres grandes 

desafíos que se refuerzan mutuamente: bajo crecimiento, espacio fiscal limitado, y malestar e insatisfacción 

por parte de la ciudadanía. Es posible avanzar en estos tres frentes si se amplía la conectividad digital en la 

región. Algunos ejemplos sirven para ilustrar este potencial. La mayor parte de los unicornios de rápido crecimiento de 

la región operan desde plataformas digitales.1 Los programas de gobierno digital redujeron drásticamente el costo de 

cumplimiento tributario, el tiempo y costo de obtener una identificación oficial, así como los costos de adquisiciones 

públicas. La conectividad digital hizo que la prestación de servicios en áreas como educación y salud sea más resiliente a 

situaciones adversas — por ejemplo, permitiendo que los alumnos con conexión digital puedan continuar sus estudios 

durante la pandemia de COVID-19. La pandemia aceleró la digitalización de la economía de muchas maneras. Los cambios 

resultantes en los hábitos de consumo y en las formas en que los servicios son prestados parecen ser permanentes. El 

comercio electrónico y las finanzas electrónicas crecieron de forma dramática y no muestran indicios de agotamiento. 

No obstante, el potencial pleno de conectar a la región para el crecimiento y la inclusión sigue sin ser aprovechado. 

ALC ya avanzó de forma significativa en términos de instalación del hardware necesario: los cables, torres e 

intercambiadores necesarios para la comunicación digital. No obstante, aún perduran tres desafíos cruciales. 

Primero, las ubicaciones de difícil acceso aún carecen de cobertura básica y el acceso a Internet de banda ancha 

sigue siendo limitado, particularmente en los segmentos menos rentables del mercado (áreas rurales y periurbanas 

con baja densidad poblacional, nivel socioeconómico bajo, o geografía desafiante) donde los prestadores privados 

tienen menos incentivos para invertir.

Segundo, la región enfrenta un conjunto de desafíos relacionados con la mejora del uso productivo de la infraestructura 

existente: el acceso real es mucho más bajo de lo que podría soportar la infraestructura física actual. Debido a razones 

de costo, y aparente falta de interés, muchas familias siguen desconectadas, desaprovechando una opción para 

mejorar la inclusión, fortalecer la resiliencia y generar cohesión social. 

Tercero, y como con cualquier otro tipo de hardware, es necesario realizar inversiones críticas en software. Este software 

crítico incluye habilidades digitales y tradicionales de capital humano, además de elementos complementarios como 

educación primaria en habilidades digitales, capacidades gerenciales, mejora de los protocolos públicos, capacidades 

y estructuras regulatorias, así como mercados financieros más profundos. La banda ancha en sí no es una solución 

milagrosa (recuadro 2.1). 

Es importante abordar estos tres desafíos para lograr que ALC maximice los beneficios sociales de la conectividad 

digital, y también para asegurar que esta conectividad no exacerbe las desigualdades espaciales, educativas, de 

género o raciales. Un ejemplo trágico de esto es la dispersión de las pérdidas educativas durante la pandemia. En 

promedio, los alumnos perdieron un año y medio de escolaridad, lo que se traduce en una pérdida en el ingreso de 

10 por ciento a lo largo de sus vidas. Estas pérdidas no se repartieron uniformemente entre toda la población: las 

familias de ingresos más altos con acceso a conectividad digital y tabletas sufrieron pérdidas mucho menores que 

las familias más pobres sin este acceso, garantizando que las brechas de ingreso se amplíen en la próxima generación 

(Banco Mundial, 2022a). Las regiones que carecen de conectividad y factores complementarios se rezagarán aún 

más respecto de las más ricas que ya cuentan con ellos. Las mujeres con menos habilidades digitales tendrán una 

participación reducida en el mercado de puestos de trabajo bien remunerados, en oposición a los hombres que sí 

cuentan con dichas habilidades. De esta manera, la región necesita hacer un gran esfuerzo adicional para aprovechar 

plenamente el potencial de la conectividad digital, que incluya no solo infraestructura física, sino también una gama 

de habilidades y complementos (digitales y tradicionales) de capital humano. 



ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

42

conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

Por último, la introducción exitosa de cualquier tecnología en una sociedad requiere de un proceso reiterado de 

experimentación y evaluación para determinar qué funciona y qué debe ser abandonado para evitar el derroche de 

recursos escasos. El mundo en desarrollo ya vio un buen número de promesas digitales incumplidas, particularmente 

en el ámbito de la educación. De ahí que una agenda activa en torno al conocimiento sea un complemento esencial 

de cualquier iniciativa gubernamental y de cualquier ampliación posterior.    

mejorar la utilización digital 

ALC avanzó significativamente en términos de ampliar la conectividad digital vía una mayor cobertura de Internet 

móvil, con una brecha en la cobertura (áreas sin red de banda ancha móvil) que afecta apenas al 7 por ciento de la 

población (45 millones de personas) (imagen 2.1). Alrededor de dos tercios de los hogares latinoamericanos cuentan con 

una conexión fija a Internet, algo necesario para facilitar la transmisión de datos de alta capacidad, como videollamadas 

de trabajo o de aprendizaje. Si bien esto apunta a una mejora muy rápida con respecto al promedio prepandémico de 

casi 50 por ciento, las disparidades tanto entre países como a nivel subnacional persisten (imagen 2.2). 

En promedio, el 74 por ciento de los hogares urbanos de la región tiene acceso a Internet fijo, comparado con apenas 

el 42 por ciento de sus contrapartes rurales (Banco Mundial y PNUD, 2022). Esta brecha urbano/rural es mayor en 

Perú y Bolivia, dos países con enormes variaciones en topografía, subrayando el hecho de que la geografía adversa 

incrementa significativamente el costo de la conectividad (imagen 2.3). 

recuadro 2.1. La necesidad de invertir en habilidades y otros tipos de 
software para complementar el hardware digital

Como se subrayó en un reciente estudio integral de políticas espacialmente focalizadas para el desarrollo 

regional (Grover, Lall y Maloney, 2023), el hardware para todo tipo de infraestructura debe complementarse con 

una variedad de software, que incluye desde capital humano de distintos tipos hasta instituciones financieras 

y estructuras regulatorias. La evidencia global respalda esta conclusión. Por ejemplo, la construcción de redes 

viales en India generó la mayor cantidad de actividad económica nueva en aquellas áreas con niveles más 

altos de capital humano y financiamiento.

Lo mismo ocurre en el caso de la infraestructura digital. La falta de intervenciones complementarias, como 

capacitación empresarial o acceso al crédito, también explica la falta de efectos productivos positivos en las 

comunidades locales donde se realizan las inversiones digitales. Esta es la conclusión de un estudio de condados 

rurales chinos (“aldeas Taobao”) que venden indumentaria y otros bienes de consumo, la mayoría producidos 

por fábricas locales, en las plataformas de Alibaba (Couture et al., 2021). En Japón, la variación regional en la 

intensidad de las ventas por comercio electrónico depende enteramente del porcentaje de la población con 

educación terciaria, en lugar de la brecha urbano/rural o jóvenes/maduros, una vez que el análisis controla 

por educación (Jo, Matsumura y Weinstein, 2019). 

Estos hallazgos sugieren fuertemente que mejorar la conectividad digital en las escuelas de ALC instalando más 

hardware no puede sustituir la necesidad de corregir las deficiencias y barreras que impiden una mejora del 

pobre desempeño de la región en términos de educación primaria y secundaria, como se refleja en los malos 

resultados obtenidos en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por 

sus siglas en inglés), o de facilitar el acceso a una educación superior de buena calidad. 
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Cabe mencionar que la calidad del servicio de Internet 

es baja en muchos hogares. En toda ALC, el 55 por ciento 

de los hogares que cuenta con una conexión a Internet 

menciona que la baja calidad del servicio es un problema 

importante. En Perú, hasta el 80 por ciento de los hogares 

menciona a la calidad como un obstáculo para el uso 

de Internet. Haití, Bolivia, Guyana y Colombia también 

sobresalen por la mala calidad del servicio (imagen 2.4). 

Existen diferencias importantes entre áreas rurales y 

urbanas, observándose las brechas más grandes en Perú 

(29 puntos porcentuales), Chile (24 puntos porcentuales), 

Argentina (21 puntos porcentuales) y Bolivia (20 puntos 

porcentuales) (Srinivasan et al., 2022).

Solucionar los desafíos que enfrenta la infraestructura en 

la región requerirá de una combinación de innovaciones 

tecnológicas e institucionales. No existen soluciones 

universales, ya que cada país enfrenta un conjunto de 

retos único. Alrededor de la mitad de los países de la región elaboró estrategias digitales que apuntan a la cobertura 

universal y a ampliar la conectividad de alta calidad en áreas rurales (IICA et al., 2022). Los formuladores de políticas 

de la región cuentan con varios mecanismos y marcos institucionales disponibles para implementar sus planes. 

Imagen 2.1. Continúan las brechas en la 
cobertura y el uso de Internet en ALC

Suscriptores a Internet
343 Millones

55%

Brecha 
en el uso
240 Millones
38%

Brecha en
la cobertura
45 Millones
7%

Fuente: GSMA (2021).

Imagen 2.2. El acceso a Internet de banda ancha varía según el país de ALC
Porcentaje de hogares con conexión fija a Internet
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Nota: ALC = América Latina y el Caribe.



ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

44

conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

Imagen 2.3. Persiste una gran brecha urbano/rural en la penetración de Internet fijo
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Nota: ALC = América Latina y el Caribe.

Del lado tecnológico, la opción de la conectividad satelital puede brindar soluciones más rentables para las localidades 

más aisladas y geográficamente complejas que el tendido de cables o la construcción de torres en regiones montañosas 

de baja densidad. Argentina, por ejemplo, planea colocar en órbita un satélite geoestacionario (ARSAT-SG1) con una 

capacidad de transmisión mayor a 50Gb/s que puede brindar conectividad a más de 200.000 hogares rurales en 

Argentina y más de 80.000 hogares rurales en Bolivia, Chile y Paraguay, con un alcance potencial de casi un millón 

de personas. Orbith, otro proveedor de Internet satelital en Argentina, abarca áreas rurales y aisladas de la provincia 

de Buenos Aires con el foco puesto en las escuelas, beneficiando a más de 50.000 alumnos y docentes; además, 

se está asociando a grandes productores agropecuarios para poner en marcha técnicas agrícolas de precisión e 

inteligentes con el clima. En Perú, la iniciativa “Conecta Selva” planea brindar la capacidad de recibir Internet satelital 

en comunidades rurales ubicadas en áreas de difícil acceso de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, previéndose 

que más de 180.000 personas sean beneficiadas. 

En el ámbito de las políticas, hay varias innovaciones en curso con el potencial de ampliar la cobertura y que requieren 

solo cambios mínimos en la infraestructura física. Bahamas, Bolivia, Colombia, Jamaica y Perú colocaron puntos de 

acceso a Internet gratis o de muy bajo costo en espacios públicos, como bibliotecas o escuelas públicas de áreas 

rurales, financiados a través de tasas de acceso universal o con recursos generales del Estado. Estos puntos de acceso 

por lo general están asociados a programas educativos que buscan desarrollar las habilidades digitales básicas de 

la población. Este tipo de programas representa un primer paso en la provisión de acceso básico a comunidades 

desconectadas, así como en el desarrollo de habilidades digitales básicas de la población que sirvan de base para usos 

más sofisticados, y como justificación para un despliegue aún mayor de opciones para el acceso digital. 

Otro instrumento de política importante ha sido la implementación de acuerdos de infraestructura compartida. Por 

ejemplo, los acuerdos para el uso compartido de torres entre prestadores de servicio sirven para ahorrar tanto en 

el despliegue de la infraestructura digital como en los costos operativos, y puede resultar en mayor competencia y 

precios más bajos para los consumidores. En el caso de la tecnología 5G, se estima que el ahorro en gastos de capital 

puede llegar a ser de hasta 40 por ciento.2 Por ejemplo, “Internet para todos”, una alianza entre CAF, Telefónica, IDB 

Invest y Facebook, planea llegar a más de seis millones de peruanos en áreas rurales de todo el país. Ya alcanza a más 

de dos millones en 12 comunidades de 23 departamentos. Las lecciones extraídas de diferentes partes del mundo 

sugieren que todas las industrias en red —carreteras, ferrocarriles, electricidad— pueden contribuir a la infraestructura 

digital poniendo a disposición su infraestructura para que los operadores de telecomunicaciones construyan redes 

digitales paralelas, ayudando así a reducir los costos de despliegue (Zaballos y Foditsch, 2014).
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Imagen 2.4. El Internet de baja calidad es un obstáculo para su uso
Porcentaje de hogares que mencionan a la baja calidad como un obstáculo para el uso de Internet
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Nota: ALC = América Latina y el Caribe.

Las subastas de espectro que estipulan la ampliación de la cobertura hacia áreas periféricas representan un mecanismo 

de financiamiento alternativo. La experiencia de Brasil indica que, si bien el retorno financiero de las licencias de 

espectro fue reducido, como estaba previsto, las estipulaciones derivaron en una mayor cobertura en áreas previamente 

desatendidas. El diseño de la subasta incentiva de manera explícita el despliegue conjunto de infraestructura entre 

proveedores de Internet, reduciendo así los costos y beneficiando a los consumidores finales. Este mecanismo de 

financiamiento también implica una disyuntiva entre maximizar el ingreso de las subastas (ayudando a financiar 

inversiones alternativas) y apoyar los beneficios de ampliar la cobertura digital en áreas rurales. 

Los programas exitosos alrededor del mundo que lograron un acceso universal (o casi universal) a la banda ancha 

tienen varias características en común (Zaballos y Foditsch, 2014; Puig Gabarró et al., 2021). Los programas fueron 

bien diseñados. Se incluyó financiamiento para iniciativas de mapeo de redes, permitiendo un análisis integral de las 

brechas existentes, lo cual, a su vez, ayudó a los formuladores de políticas a comprender las necesidades y cuellos de 

botella más urgentes, facilitando una asignación más eficiente de los recursos. También fue crucial la cooperación 

y coordinación entre distintos niveles de gobierno y otros actores, incluidos gobiernos locales, y entre los sectores 

público y privado. La definición de metas y objetivos claros y mensurables con mecanismos de monitoreo posibilitó 

la evaluación periódica de los avances y la identificación de problemas y cuellos de botella inesperados. 

Junto a las inversiones e innovaciones para la ampliación de la infraestructura digital, también se necesitan elementos 

complementarios en términos de infraestructura para la ciberseguridad y marcos regulatorios para la privacidad, 

propiedad y uso de datos. De acuerdo a cálculos recientes del Banco Mundial, solo en 2017 el delito cibernético le 

costó a ALC entre USD 15.000 millones y USD 30.000 millones, representando entre 0,24 por ciento y 0,52 por ciento 

del PIB regional. Los incidentes cibernéticos siguen en ascenso, aumentando un 153 por ciento en 2022. A medida 

que más servicios públicos y privados se trasladan a la red, serán más y más los datos sensibles que sean vulnerables 

a ataques digitales. De esta forma, las inversiones en seguridad digital son un complemento clave y un facilitador 

para acelerar la digitalización en la región.
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las redes existentes siguen subutilizadas

Por último, los programas más exitosos no solo asignaron fondos para el despliegue de infraestructura, sino también 

financiaron iniciativas por el lado de la demanda —por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales en la población, 

y la cooperación con líderes comunitarios y ONG para concientizar sobre los beneficios de la conectividad digital 

en las distintas comunidades. Estos esfuerzos son clave, dado el tamaño de la llamada “brecha en el uso” entre lo 

físicamente factible (determinado por la capacidad de los equipos actuales) y la conectividad real observada en 

muchos países latinoamericanos. Alrededor del 38 por ciento de la población (240 millones de personas) vive en áreas 

con cobertura, pero elige no acceder a Internet, de acuerdo a GSMA (2021). Estas brechas reducen la rentabilidad de 

instalar el hardware necesario y contrarrestan los beneficios de la conectividad en los hogares.

El costo elevado es la explicación más común para los que no acceden al servicio de Internet (mencionado por el 

50 por ciento de los hogares encuestados) (Banco Mundial y PNUD, 2022). Como se observa en la imagen 2.5, en 

buena parte del Caribe y América Central el costo de la conectividad para cualquier tipo de plan móvil o fijo supera 

—como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB)— el promedio en los países de ingreso medio alto (línea rosada) 

y en algunos casos, el de los países de ingreso medio bajo (línea azul), donde los costos son más elevados. El objetivo 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que el plan base de banda ancha (cercano a la canasta de bajo 

uso) cueste como máximo el 2 por ciento del INB per cápita para el año 2025.

Es importante señalar que las medidas de asequibilidad promedio ocultan variaciones significativas a lo largo de la 

distribución del ingreso. La región arrastra problemas de largo plazo relacionados con los altos niveles de desigualdad 

en el ingreso, que se traducen en diferencias muy amplias de asequibilidad según el percentil de ingreso. Como muestra 

el análisis en profundidad brindado por Economía Digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico por país del 

Banco Mundial, en el caso de Ecuador, El Salvador y Jamaica (ver recuadro 2.2), el porcentaje del INB per cápita para 

el quintil más pobre de la distribución del ingreso puede ser de hasta un orden de magnitud más elevado que para 

el quintil más rico (imagen 2.6). 

Abordar estos problemas de asequibilidad, con miras a mejorar el acceso entre los hogares más pobres, es un 

área importante en la que se debe concentrar cualquier gobierno. En particular, asegurar la competencia en las 

diferentes etapas de la prestación del servicio es crucial para contener los costos. En India, gracias al rápido ingreso 

de operadores móviles ofrecievndo el servicio 4G en 2016, la cobertura aumentó abruptamente de 4 por ciento en 

2015 a 94 por ciento en 2018,3 el precio por gigabyte descendió abruptamente, y el consumo de datos por suscriptor 

aumentó de 0,3 GB a 7,7 GB por mes.4 En Camboya, una combinación de medidas como el traslado del espectro y 

los usuarios al sistema 4G para reducir los costos operativos, la tercerización de las obras y el traslado del software 

a la nube,5 Las políticas regulatorias, como la apertura temprana del espectro a precios competitivos, junto a la 

competencia minorista, pueden acelerar la transición hacia tecnologías de nueva generación y reducir el precio 

a los consumidores (Banco Mundial, 2021). Permitirles a los operadores reorganizar sus espectros también puede 

acelerar el traslado hacia sistemas móviles de nueva generación, incentivándolos no solo a ser más eficientes en el 

uso del espectro, sino también a actualizar rápidamente a sus suscriptores para recuperar el espectro utilizado por 

la tecnología más antigua.

Además de fomentar la competencia en los mercados de infraestructura digital, a medida que los servicios digitales 

comienzan a predominar y los mercados fuera de línea son menos capaces de disciplinar a los actores conectados, la 

importancia de contar con herramientas efectivas para evitar las prácticas anticompetitivas y las fusiones aumenta. Por 

ejemplo, a septiembre de 2022, las autoridades a cargo de la competencia en Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay 

habían resuelto muchos casos relacionados con plataformas digitales, incluidos nueve casos de abuso de posición 

de dominio, cuatro acuerdos anticompetitivos y la revisión de diecisiete fusiones. Las prácticas anticompetitivas en 

los sectores del transporte, comercio electrónico, búsquedas y publicidad en línea, y alojamiento se volvieron focos 

de atención (Banco Mundial, Global Digital Antitrust Database). 
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Imagen 2.5. Los costos de conectividad fija y móvil son más altos en muchos países de ALC que en 
países comparables de otras regiones
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a. Canasta de bajo uso para teléfono celular 

b. Canasta de uso intensivo para teléfono celular 

c. Canasta para banda ancha
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Fuente: cálculos del Banco Mundial con datos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
Nota: la línea rosada representa el promedio simple del costo de la canasta como porcentaje del INB per capita mensual en los países de ingreso medio alto. La línea azul 
representa el promedio simple del costo de la canasta como porcentaje del INB per capita mensual en los países de ingreso medio bajo. Canasta de bajo uso para teléfono 
celular = 70 min. + 20 SMS. Canasta de uso intensivo para teléfono celular = 70 min. + 70 SMS + 2GB. 
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No obstante, más allá del tema de costos, alrededor del 20 por ciento de los hogares desconectados de ALC declara 

no tener interés o necesidad de Internet, indicando una falta de concientización respecto a las ventajas potenciales 

de la conectividad (Banco Mundial y PNUD, 2022). La falta de habilidades digitales también es mencionada como 

una razón importante para evitar su uso.

A su vez, es importante que los gobiernos promuevan un ambiente de confianza en torno al uso de las plataformas 

digitales. El rápido crecimiento de la economía digital va de la mano con el rápido crecimiento de las amenazas 

cibernéticas y la creciente preocupación respecto a la protección de los datos personales. Un marco de gobernanza 

sólido que equilibre a los facilitadores de datos y ampare y apoye la transformación digital mientras protege a 

individuos, empresas e instituciones de los riesgos cibernéticos es un componente clave de la infraestructura digital 

y el crecimiento de la economía digital. Más allá del marco y las regulaciones, se necesitan inversiones sustanciales 

para mejorar la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley, así como una mentalidad en torno a las regulaciones 

que evolucione a medida que surgen nuevas tecnologías y desafíos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático (Machine Learning).

Imagen 2.6. Los costos de conectividad móvil y fija en ALC son muy superiores para aquellos con 
los ingresos más bajos

INB (eje izq.) Banda ancha fija, asequibilidadUso intensivo del teléfono celular, asequibilidad 1,5 GB de datos móviles, asequibilidad

a. Ecuador

b. El Salvador

c. Jamaica
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Fuentes: Banco Mundial, Economía Digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico por país: Ecuador (panel a); Banco Mundial, Economía Digital para América Latina y el 
Caribe: Diagnóstico por país: El Salvador (panel b); Banco Mundial, Economía Digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico por país: Jamaica (panel c), con datos de la UIT. 
Nota: los quintiles se ordenan desde los hogares más pobres hasta los más ricos de cada país. Q1 = 20 por ciento más pobre de los hogares y Q5 = 20 por ciento más rico de 
los hogares de cada país. INB p/c = ingreso nacional bruto per cápita.
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recuadro 2.2. diagnóstico de la economía digital y las divisiones digitales en 
los países de ALc

Los informes Economía Digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico por país del Banco Mundial presentan 

un diagnóstico transversal de la economía digital de cada país y ofrece recomendaciones en materia de política 

para abordar las divisiones digitales y acelerar el ritmo de la transformación digital. Cada informe brinda una 

evaluación en torno a seis ejes o elementos fundamentales, detallados en la metodología de Evaluación de la 

Economía Digital del Banco Mundial: infraestructura digital, plataformas públicas digitales, servicios financieros 

digitales (SFD), negocios digitales, habilidades digitales y ambiente de confianza. 

Infraestructura digital. Se refiere a la infraestructura encargada de recopilar, intercambiar, 

almacenar, procesar y distribuir datos en las redes. Incluye la infraestructura de primera 

milla (conexiones internacionales), media milla (troncal) y última milla (acceso). Además de 

la conectividad, la infraestructura digital abarca el “Internet de las cosas” (como dispositivos 

móviles, computadoras, sensores, dispositivos activados por voz, instrumentos geoespaciales y 

comunicaciones máquina con máquina y vehículo con vehículo) y repositorios de datos (tanto 

centros de datos como la nube). También incluye toda la infraestructura activa y pasiva necesaria 

para desarrollar la economía digital entre los consumidores. 

Plataformas públicas digitales. Las plataformas públicas digitales pueden ayudar a proporcionar 

más y mejores servicios a los individuos. Pueden desarrollarse para el sector público o como bien 

público, ya sea por agencias del gobierno, en alianza con empresas privadas o a través de un 

modelo híbrido. El desarrollo de plataformas públicas digitales permite ampliar los servicios de 

gobierno digital y puede ayudar a mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de 

los sistemas centrales del gobierno. 

Servicios financieros digitales. Los SFD representan un canal conveniente y asequible para que 

individuos y hogares puedan realizar sus pagos, además de ahorrar y tomar crédito. Los pagos y 

servicios financieros digitales son cruciales para la inclusión financiera y sirven como facilitadores 

esenciales del comercio electrónico y los modelos de negocios digitales. 

Negocios digitales. Los negocios digitales pueden dividirse en dos categorías, cada una con sus 

propias características: (1) empresas digitales incipientes, que se refieren a emprendimientos en 

etapa temprana que generan nuevas soluciones o modelos de negocios digitales como parte de 

sus productos o servicios centrales, y (2) empresas digitales establecidas, que son aquellos negocios 

digitalmente intensivos que lograron ampliar y consolidar su posición en los mercados locales 

o internacionales y que incluyen a empresas medianas y grandes basadas en una plataforma o 

en datos. 

Habilidades digitales. Las economías necesitan de una fuerza laboral digitalmente inteligente 

para desarrollar sectores y mercados competitivos en un ambiente digitalmente intensivo. 

Las habilidades digitales incluyen las habilidades fundacionales, tecnológicas y empresariales 

necesarias para el desarrollo y operación de una empresa incipiente digital o un negocio 

digitalmente intensivo. Una mayor cultura digital mejora aún más la adopción y el uso de productos 

y servicios digitales entre los gobiernos y la población en general.

Continúa en la próxima página
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De esta forma, para aprovechar plenamente el potencial de la conectividad digital se necesita un “gran impulso” 

multidimensional, que incluye no solo la instalación de hardware, sino también inversiones sostenidas para ampliar 

las habilidades digitales, con particular énfasis en atender las disparidades de género y alcanzar aquellas comunidades 

marginadas que muestran brechas persistentes en el acceso y las habilidades. También se debe fomentar la demanda 

entre usuarios potenciales, financiando campañas de concientización e interactuando con los ciudadanos para mostrar 

los múltiples beneficios de la conectividad, incluida una mejora en su capacidad de generar ingresos.

oportunidades digitales para promover el crecimiento y reducir 
la pobreza y la marginación

Hoy en día ya no quedan dudas del enorme valor que las tecnologías digitales pueden agregarle a la economía. Varios 

estudios revelaron una relación positiva entre la penetración de las tecnologías digitales y el desarrollo.6 Estudios 

centrados en la conexión de banda ancha revelaron que una mayor tasa de penetración de banda ancha fija lleva a 

un incremento del PIB per cápita7 y que la magnitud de este efecto está relacionada al grado de adopción8. Para la 

región de ALC en particular, los cálculos indican que una penetración 10 por ciento mayor de banda ancha se asocia, 

en promedio, a un aumento de 3,19 por ciento del PIB, a un aumento de 2,61 por ciento de la productividad y a un 

aporte de más de 67.000 puestos de trabajo (García Zaballos y López-Rivas, 2012). 

El crecimiento puede promoverse a través de varios canales: reducir los costos de transacción, mejorar el 

emparejamiento entre productores y consumidores, potenciar los flujos de información y aumentar la competencia.

Recuadro 2.2. Diagnóstico de la economía digital y las divisiones digitales en los países de ALC 

(continuación)

Ambiente de confianza. El rápido crecimiento de la economía digital va de la mano con el rápido 

crecimiento de las amenazas cibernéticas y la creciente preocupación respecto a la protección de 

los datos personales. Este eje evalúa la presencia de un marco de gobernanza sólido que equilibre 

a los facilitadores de datos y ampare y apoye la transformación digital mientras protege a los 

individuos, empresas e instituciones de los riesgos cibernéticos.

Estos informes se basan en la metodología de Evaluación de la Economía Digital del Banco Mundial, que 

examina experiencias internacionales de empresas digitales e instituciones del sector público. Esta metodología 

transversal identificó un conjunto de elementos que juegan un papel clave en la transformación digital de 

las economías, incluida la disponibilidad de Internet o banda ancha que permita a los individuos a acceder a 

la conectividad en línea, la capacidad de identificar y autenticar a las personas digitalmente, y la capacidad 

de pagar o realizar transacciones digitales. Las economías digitales se estimulan aún más cuando existe una 

considerable fuerza laboral digitalmente inteligente y un ecosistema que apoye a las empresas intensivas en 

el uso de tecnologías digitales para que ingresen o amplíen su presencia en el mercado. Una vez que estos 

elementos fundamentales están en su lugar, podrá surgir una amplia variedad de ejemplos de uso que indiquen 

de qué manera puede tomar forma esa economía digital, una que sirva a las personas, empresas y gobiernos 

en un proceso conocido como transformación digital. El diagnóstico y las recomendaciones se basan en un 

análisis de datos secundarios, entrevistas estructuradas, encuestas y discusiones de grupos focales entre las 

partes interesadas del gobierno y el sector privado.
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Al igual que los cables de telégrafo en la década de 1860, la revolución de la telefonía móvil en los países en desarrollo 

durante la década de 1990 y la llegada del modelo de comercio electrónico de Amazon en la década del 2000 

redujeron paulatinamente los costos de transacción, con un resultado doble. Permitieron la dispersión de actividades 

rutinarias, al mismo tiempo que promovieron la aglomeración de actividades productivas complejas al mejorar el 

emparejamiento entre productores y consumidores. 

Internet en sí facilitó el comercio de servicios digitales, permitiendo nuevas formas de colaboración transfronteriza y 

creando nuevas oportunidades de mercado.9 El valor del comercio transfronterizo en servicios prestados digitalmente 

a nivel mundial aumentó de 240.000 millones de dólares en 2005 a 2,8 billones de dólares en 2018, según cálculos de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2019). Esta facilitación del comercio es fundamental porque el comercio 

de servicios en ALC como porcentaje del PIB es uno de los más bajos del mundo (edición de abril de 2023 del Latin 

America and the Caribbean Economic Review [LACER], Banco Mundial, 2023), mientras que el valor del comercio 

transfronterizo en servicios prestados digitalmente en ALC apenas ascendió a 29.000 millones de dólares en 2017 

(BID, 2018). El potencial para el crecimiento de las exportaciones de servicios es enorme. 

Internet permitió nuevas formas de colaboración en servicios digitales, así como la tercerización (outsourcing) y la 

deslocalización (offshoring) que caracterizaron los últimos treinta años. Estas nuevas formas de colaboración les 

permitieron a los proveedores de servicios sacar partido de nuevas fuentes de conocimientos y acceder a mercados 

previamente fuera de su alcance. De cara al cambio global hacia la relocalización (reshoring) (LACER de abril de 2023, 

Banco Mundial, 2023), la conectividad digital de alta calidad y bajo costo es crucial. La conectividad también es clave 

para integrar las regiones rurales a las cadenas de valor agropecuarias (Fuglie et al., 2020).

A nivel empresa, los beneficios económicos potenciales de ampliar el acceso a tecnologías digitales podrían ser muy 

grandes en una región como ALC. La adopción de tecnologías digitales puede generar beneficios cuantiosos a las 

empresas, a través de una mayor productividad o un mayor acceso a nuevos mercados (Goldfarb y Tucker, 2019). 

Por ejemplo, la productividad puede aumentar gracias a que la transferencia de datos a través de Internet ayuda a 

reducir los costos de producción y, por lo tanto, expande la demanda de bienes y servicios de las empresas, lo que 

a su vez aumenta la demanda de factores. Asimismo, la reducción en los costos de búsqueda mejora los resultados 

del emparejamiento entre compradores y vendedores al aumentar la velocidad o eficacia con la que las empresas 

encuentran trabajadores o proveedores de insumos.10 La reducción en los costos de búsqueda, transacción y 

seguimiento les permite a las empresas superar las barreras geográficas, penetrar nuevos mercados y agrandar el 

volumen de comercio doméstico o externo (Banco Mundial, 2020b). 

Las investigaciones que utilizan datos a nivel de empresa sugieren que existe una asociación positiva y significativa 

entre la adopción de tecnologías digitales y de la información y la productividad.11 La evidencia que surge de las 

economías avanzadas da lugar al optimismo. Gal et al. (2019) documentan que la adopción digital en una industria se 

asocia a mejoras de la productividad a nivel empresarial en veinte países de la Unión Europea y Türkiye. Czernich et al. 

(2011) encuentran que, en los países miembros de la OCDE, un aumento de 10 por ciento en la penetración de banda 

ancha resulta en una mejora de entre 0,9 y 1,5 por ciento en el crecimiento anual per cápita. En Asia, Ng, Lye y Lim 

(2013) hallaron que la penetración de banda ancha aumentó el PIB de los miembros de la Asociación de Naciones de 

Asia Sudoriental (ASEAN). Estos hallazgos, no obstante, contrastan con la evidencia reciente de DeStefano, Kneller y 

Timmis (2018) para el Reino Unido, donde se muestra que las TIC generan un aumento en el tamaño de las empresas 

(reflejado en las ventas o en el empleo) pero no en la productividad. Si bien la evidencia para los países en desarrollo 

es escasa, un reciente estudio del Banco Mundial —con una muestra de 82 países en desarrollo— estima un aumento 

de la productividad de 1,3 por ciento resultante de la adopción de soluciones empresariales digitales (Cusolito, 

Lederman y Peña, 2020). Hjort y Poulsen (2019) encuentran en África efectos positivos de la llegada de Internet en la 

productividad de las empresas. Estudios que analizaron datos a nivel de empresa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y México revelaron que la adopción de tecnología digital ofrece una senda hacia una mayor productividad (Dutz, 

Almeida y Packard, 2018). Una revisión de 150 estudios concluye que la mayoría de ellos encuentra que las TIC tienen 
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efectos positivos y significativos sobre la productividad, con beneficios reales mayores a mediano y largo plazo, dado 

que la elasticidad de las TIC suele aumentar con el tiempo (Cardona, Kretschmer y Strobel, 2013).

Estos flujos de conocimiento y tecnología son cruciales para el crecimiento. La conectividad digital desigual puede 

exacerbar la creciente divergencia que se observa en las empresas en términos de adopción tecnológica. Como 

sostienen Comin y Mestieri (2018), históricamente, el retraso en la transferencia de nuevas tecnologías puede explicar 

buena parte de la divergencia entre América Latina y el resto del mundo. Si bien este retraso en la adopción entre los 

líderes de América Latina se está reduciendo rápidamente, la varianza entre empresas domésticas se está ampliando. 

Esto no solo limita el crecimiento, sino que la brecha creciente entre empresas productivas e improductivas reduce 

la competencia, dado que los primeros en adoptar estas tecnologías enfrentan menos competidores (Akcigit y Ates, 

2023). Utilizando encuestas a nivel de empresa sobre la transferencia de tecnología, Cirera, Comin y Cruz (2022) 

señalan que el acceso a servicios —y demás infraestructura— de Internet confiables y de alta calidad es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para la modernización tecnológica (ver recuadro 2.3).

Como ya se ha demostrado, la creación de plataformas y redes ayuda a que la industria en regiones menos conectadas 

se integre a la economía mundial. El acceso a banda ancha es visto como una nueva fuente de productividad y puestos 

de trabajo para trabajadores desplazados, desde mineros del carbón en el estado de Virginia Occidental en EE. UU., 

hasta productores agropecuarios en el Sahel. La experiencia del COVID-19 evidenció las posibilidades que ofrecen 

estas nuevas tecnologías de facilitar el teletrabajo desde regiones que antes eran demasiado alejadas, a tal punto 

que algunos observadores incluso pronostican la desaparición de las ciudades. 

la tecnología financiera y el surgimiento de los unicornios en alC

En los últimos diez años, la tecnología financiera sacudió al sector financiero de ALC. En 2021, existían más de 300 

millones de usuarios de servicios de pagos digitales y más de 30 millones de usuarios de bancos digitales en la región. 

El número de empresas de tecnología financiera en ALC se duplicó con creces entre 2018 y fines de 2021, llegando a 

2.482. De acuerdo a datos del Índice de Tecnología Financiera Mundial 2021, las empresas de tecnología financiera en 

ALC representan más del 22 por ciento del total mundial. Los servicios de pago y remesas continúan siendo el segmento 

con el mayor número de iniciativas (25 por ciento), aunque las soluciones de crédito (19 por ciento) y tecnología 

empresarial para instituciones financieras (15 por ciento) han estado creciendo significativamente en los últimos años.

La tecnología financiera impulsa la competencia en el sector financiero. La proliferación de nuevas tecnologías 

financieras y bancos digitales ayudó a reducir los márgenes de crédito (Bakker et al., 2023). Esto es importante porque 

los márgenes de crédito históricamente han sido elevados en América Latina. Los diferentes tipos de iniciativas están 

estimulando diferentes tipos de competencia y la oferta de nuevos servicios. Mientras uno de los segmentos está 

compitiendo con el sector financiero tradicional, otro segmento les proporciona a bancos y empresas de seguros 

tecnologías y servicios nuevos. Este segmento ofrece soluciones de software de banca digital para que este sector 

pueda atenerse a las regulaciones contra el lavado de dinero, incluidas soluciones de tipo “conozca a su cliente”, 

contratos inteligentes y otras soluciones de marca blanca diseñadas para instituciones financieras.12

La tecnología financiera mejoró la inclusión. Alrededor de tres cuartas partes de los clientes de bancos digitales 

anteriormente eran consumidores o pymes no bancarizados o insuficientemente bancarizados (BID, 2022). Las 

empresas de tecnología financiera han innovado y trastocado el mercado con nuevas técnicas y fuentes de información 

para evaluar el riesgo crediticio. Las plataformas de financiamiento en línea ampliaron el acceso al financiamiento 

entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Las soluciones de pago y las herramientas digitales para lograr un 

mejor desempeño financiero corporativo facilitaron la digitalización y formalización de estos negocios. De acuerdo a 

un estudio de 2023 del Fondo Monetario Internacional (FMI), un nivel más alto de adopción de tecnología financiera 

se asocia a una menor desigualdad en el ingreso (Bakker et al., 2023).
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Continúa en la próxima página

recuadro 2.3. cerrar la brecha tecnológica para las empresas de ALc

La amplia difusión de las computadoras, teléfonos inteligentes e Internet facilitó el uso de una gran variedad 

de TIC con fines empresariales. Las tecnologías digitales reducen significativamente los costos asociados con 

la búsqueda, reproducción, transporte, seguimiento y verificación de la información (Goldfarb y Tucker, 2019). 

Desde esta perspectiva, es muy probable que aquellas funciones empresariales relacionadas con funciones 

intensivas en procesamiento de información (como administración de empresas, comercialización y ventas) 

sean las más beneficiadas por las tecnologías digitales.

¿Qué se necesita para alentar a las empresas de ALC a adoptar y utilizar más tecnologías digitales? La imagen 

B2.3.1 arroja luz sobre este tema. Muestra el porcentaje de empresas de ocho países en desarrollo alrededor del 

mundo que utilizan diferentes niveles de tecnología, tanto en el margen extensivo (si utilizan la tecnología o 

no) como en el margen intensivo (qué tecnología utilizan con mayor intensidad), para llevar a cabo tareas de 

administración de empresas relacionadas con la contabilidad, finanzas y recursos humanos, sujeto al uso de 

computadoras o Internet. La mayoría de estas empresas utilizan software estándar (como Excel) para llevar a 

cabo estas tareas (margen extensivo). Esta también es la tecnología más usada por estas empresas (margen 

intensivo). No obstante, alrededor del 21 por ciento de las empresas depende de software especializado, 

mientras que 11 por ciento utiliza planificación de recursos empresariales (PRE). Se observan diferencias 

significativas en términos de sofisticación tecnológica entre el procesamiento manual de datos, el uso estándar 

de Excel y el uso de PRE en términos de la capacidad de realizar la tarea, la mejora en la eficiencia de los procesos 

y los resultados obtenidos. Aunque también se observan diferencias importantes en términos del simple uso de 

una tecnología (margen extensivo) o de su uso intensivo como la tecnología más frecuente (margen intensivo).

Como muestran las dos primeras barras (uso de métodos escritos o software estándar) en la imagen B2.3.1, 

aproximadamente una quinta parte de las empresas (con cinco o más trabajadores) sigue dependiendo en 

buena medida de los métodos escritos a mano a pesar de que esas empresas tienen acceso a computadoras 

o Internet. ¿Cuáles son los factores que les impiden avanzar? 

Imagen B2.3.1. Muchas empresas en los países en desarrollo siguen sin utilizar tecnologías 
digitales avanzadas
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La tecnología financiera, no obstante, también conlleva algunos riesgos, que varían desde la estabilidad financiera 

hasta riesgos tecnológicos relacionados con la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Las empresas de tecnología 

financiera podrían no estar capacitadas para manejar la volatilidad del mercado, resultando en pérdidas para sus 

clientes. Cualquier tecnología que facilite las transferencias y los retiros bancarios instantáneos también puede 

acelerar el ritmo de las corridas bancarias.

Es notable cómo los formuladores de políticas de la región están apoyando el desarrollo de la tecnología financiera, 

equilibrando la innovación con el aprendizaje y la adaptación regulatoria para asegurar la estabilidad financiera de 

los mercados. Muchos países utilizan centros de innovación y entornos de ensayo para poner a prueba las nuevas 

soluciones, antes de implementarlas de manera más amplia. La banca y el financiamiento abiertos podrían impulsar 

aún más la innovación.13 Estos avances deben complementarse con un entorno regulatorio en constante evolución 

—hasta ahora, solo Brasil y México cuentan con estos entornos. Los gobiernos deben desarrollar rápidamente las 

capacidades gubernamentales y regulatorias necesarias para respaldar el desarrollo continuo del sector, mientras 

aseguran la estabilidad general del sistema.

Recuadro 2.3. Cerrar la brecha tecnológica para las empresas de ALC (continuación)

Son muchos los factores que afectan la difusión de las tecnologías existentes y la decisión de una empresa 

de adoptarlas y utilizarlas. Los factores internos están relacionados con las capacidades de la empresa. Estos 

incluyen el conocimiento y la experiencia acumulados e implementados a través de prácticas administrativas y 

de gestión, así como de la información disponible y los sesgos de los empresarios a la hora de decidir adoptar 

una tecnología. Los factores externos incluyen la dinámica del mercado y el entorno normativo, así como 

el acceso a financiamiento para la adquisición de proyectos tecnológicos. El suministro de soluciones de 

conocimiento y tecnología por parte de otras empresas o de instituciones públicas también es muy importante. 

Son varias las fallas de mercado que afectan a estos elementos, desde fricciones en la información derivadas 

del financiamiento inadecuado hasta externalidades y efectos indirectos que no son asumidos y reducen 

la inversión en tecnología, o bien distorsiones que, por ejemplo, afectan el precio de los factores a favor de 

tecnologías intensivas en energía o mano de obra.

Una mirada por subsector en la base de datos del sector empresarial digital respecto al número de empresas 

de soluciones digitales y de los flujos de inversión hacia las mismas muestra que los países en desarrollo en 

general se están poniendo al día con las soluciones digitales para el consumidor (como comercio electrónico 

y tecnología financiera) pero menos en soluciones negocio a negocio (business-to-business o B2B). Incentivar 

a las empresas locales a desarrollar productos B2B ajustados a las necesidades locales podría no solo elevar la 

oferta, sino también proporcionar más opciones de tecnología a aquellas empresas tradicionales que están 

ajustadas a sus necesidades específicas, reduciendo los obstáculos para la adopción.

De igual forma, los servicios de ampliación de la administración en países como Brasil están experimentando 

un cambio de la demanda hacia los programas de modernización digital, mientras se crean nuevos programas 

ajustados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del área. Estos programas combinan 

la entrega de información con asistencia técnica, aprovechando el creciente interés entre las pymes por la 

modernización tecnológica. Los responsables de las políticas deberían aprovechar la oportunidad para acelerar 

y completar la transformación digital de las pymes.

Fuente: este recuadro se basa en Bridging the Technological Divide (Cirera, Comin y Cruz, 2022). 
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Uno de los brotes verdes más prometedores en un entorno regional donde el crecimiento es por lo demás bastante 

deslucido ha sido el surgimiento de los unicornios. Su aparición y éxito es un testimonio tanto de la importancia de las 

plataformas digitales, particularmente en tecnología financiera, como de la necesidad de factores complementarios 

críticos. El número de unicornios creció de apenas cuatro en 2018 a un récord de 17 nuevos unicornios en 2021 

(Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023). La mayoría opera en tecnología financiera (34,6 por ciento); seguida de 

comercio electrónico y directo al consumidor (23,1 por ciento); cadenas de suministro, logística y entrega (9,6 por 

ciento) y software y servicios de Internet (9,6 por ciento) (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023). La mitad (50 por 

ciento) de los unicornios de ALC (26) provienen de Brasil. En un distante segundo lugar aparecen México y Argentina, 

con nueve cada uno (17 por ciento). Colombia y Chile ocupan el tercer lugar con tres cada uno (6 por ciento), seguidos 

de Uruguay y Ecuador, cada uno con un unicornio.

No obstante, ALC está por detrás de la mayoría de las regiones del mundo en términos de la valuación total de 

sus unicornios respecto al PIB, solo superando a África Subsahariana. Nuevamente, este bajo desempeño apunta 

a la necesidad de contar con complementos para la infraestructura digital en el sistema de empresas incipientes, 

particularmente financiamiento y habilidades. Los inversores extranjeros aportaron alrededor del 90 por ciento del 

valor de las operaciones de capital de riesgo (CR) durante el período 2013-2021, confirmando la falta de profundidad de 

los mercados financieros de ALC. Asimismo, la región no ha sido inmune a la retracción mundial en el financiamiento 

de CR y a la desaceleración en el sector tecnológico. La aparición de empresas de rápido crecimiento no es solo un 

problema de financiamiento, sino también de desarrollo de habilidades complementarias.14 La dependencia de la 

región del financiamiento externo apunta a la necesidad no solo de capital de riesgo, sino también de gestión de 

riesgo (recuadro 2.4).

Las aceleradoras de negocios locales que apoyan programas para empresarios y que capacitan, entrenan y a veces 

financian a las empresas incipientes y otras instituciones de apoyo también ayudaron a empoderar a la gran población 

joven y técnicamente inteligente de ALC, y son elementos cruciales para un ecosistema que promueva e impulse los 

clústeres de empresas de rápido crecimiento. La experiencia en los países en desarrollo muestra que las aceleradoras 

atraen capital de riesgo y talento a sus entornos, ayudando a los empresarios a obtener financiamiento y crecer, 

incluidos aquellos que no forman parte de la aceleradora (González-Uribe y Hmaddi, 2022).

La región de ALC fue una de las primeras en adoptar las aceleradoras en la década del 2000, con al menos 80 programas 

creados desde 2003.15 Sus programas de apoyo a emprendedores incipientes son algunos de los inversionistas más 

activos de la región, de acuerdo a un informe reciente de SlingHub. Encabezando la lista se encuentra Start-Up Chile 

(SUP), que brinda financiamiento a casi el 1 por ciento (250) de todas las empresas incipientes de ALC. Otro programa 

acelerador muy activo es Wayra, el brazo de inversión corporativa de Telefónica que comenzó como una aceleradora 

y que ocupa el tercer lugar con inversiones en 164 empresas incipientes. Las aceleradoras no domésticas que 

encabezan la lista incluyen a Startups e Y Combinator, que ocupan el quinto y octavo lugar (con 114 y 91 inversiones 

en empresas, respectivamente). De manera notable, el Catalyst Fund de Endeavor respaldó a 22 de los unicornios de 

ALC, seleccionando al “decacornio” —una empresa relativamente nueva con un valor de al menos 10.000 millones 

de dólares— argentino Mercado Libre en 1999 como una de sus primeras inversiones.

Estos programas de apoyo ayudaron a impulsar la demanda de CR en la región al seleccionar y capacitar a un buen 

número de participantes antes de que fuesen a buscar capitales de riesgo. Por ejemplo, más de un tercio de los 

unicornios de ALC son egresados de estas aceleradoras. Todo indica que estos programas también han generado un 

número importante de emprendedores nacionales. Por ejemplo, SUP en Chile derivó en una tasa más alta de creación 

de empresas en las industrias que eran el foco del programa, así como en las áreas cercanas a la sede del programa 

en Santiago de Chile. Los fundadores exitosos y sus reinversiones en la región son otro de los factores detrás del 

crecimiento del CR en ALC en 2021. De hecho, son cruciales: el apoyo por parte de los fundadores exitosos tiene un 

efecto multiplicador al proporcionar capital —así como conexiones, conocimientos y legitimidad— a las empresas 

incipientes domésticas con menos experiencia.
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recuadro 2.4. el creciente y muy importante papel del capital de riesgo en ALc

Las investigaciones muestran que los capitales de riesgo juegan dos papeles importantes, como subraya el 

reciente informe del Banco Mundial, Venture Capital in Latin America and the Caribbean (Rudolph, Miguel y 

González-Uribe, 2023). Primero, proporcionan capital para empresas que de otra manera hubieran tenido 

dificultades para captar financiamiento —menos del 1 por ciento de las empresas llega a captar capitales de 

riesgo (CR); sin embargo, representan aproximadamente el 50 por ciento de la capitalización total de mercado 

y el 60 por ciento de la innovación en Estados Unidos (Strebulaev y W. Gornall, 2015). Segundo, los capitales 

de riesgo también desarrollan y fortalecen los clústeres, ayudando a captar, capacitar y proporcionar recursos 

a las nuevas generaciones de empresarios. Los inversionistas de riesgo agregan valor a las empresas de sus 

carteras de tres maneras primordiales. Primero, diseñan contratos financieros y esquemas de compensación 

que ayudan a alinear los incentivos de empresarios e inversionistas (Lerner y Nanda, 2020). Segundo, guían 

a los empresarios a través de la participación activa en sus negocios (Bernstein, Giroud, y Townsend, 2016; 

Ewens y Malenko, 2020; Hellmann y Puri, 2002; Lerner, 1995). Tercero, facilitan la reasignación eficiente de 

recursos entre empresas de la misma cartera (González-Uribe, 2020; Lindsey, 2008). Estos papeles brindan un 

fundamento a las iniciativas de apoyo al capital de riesgo en todo el mundo (Klingler-Vidra, 2018; Lerner, 2009).

El financiamiento de CR para las empresas incipientes de ALC ha crecido constantemente en los últimos 

diez años, culminando en la suba sin precedentes que tuvo lugar en 2021 (imagen B2.4.1, paneles a y b). En 

2021, los fondos de CR invirtieron 18.500 millones de dólares en empresas incipientes de ALC, un aumento 

significativo respecto del anterior récord de 4.000 millones de dólares en 2020. ALC fue la región del mundov 

que más rápido creció en términos de financiamiento de riesgo en 2021, con una suba sorprendente de 

288 por ciento comparado con 2020 (Rudolph, Miguel y González-Uribe, 2023) (imagen B2.4.1, paneles c y d). 

Desafortunadamente, la región ahora está sufriendo una reducción generalizada del financiamiento de CR 

para empresas incipientes, observándose una caída significativa del financiamiento en 2023, particularmente 

en la etapa de capital inicial y crecimiento, que se redujo un 84 por ciento en comparación con el mismo 

período el año pasado. Las grandes rondas de financiamiento de 100 millones de dólares o más se han vuelto 

escasas, no habiéndose registrado ninguna durante el primer trimestre de 2023. Dos tercios de las empresas 

incipientes de América Latina han despedido personal desde diciembre de 2022.

Imagen B2.4.1. El valor del financiamiento y el número de operaciones de capital de riesgo 
tuvieron su pico en 2021
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Más allá del éxito obtenido, aún hay mucho espacio para crecer y mejorar, particularmente en el área de la diversidad 

de género. Las mujeres de la región están subrepresentadas tanto como inversionistas como fundadoras. ALC va por 

detrás de EE. UU., donde, en promedio, el 12 por ciento de los inversores de riesgo con capacidad de financiamiento 

son mujeres. En ALC esa cifra es de 7 por ciento (Díaz-Ortiz, 2020). Solo el 10 por ciento de las empresas incipientes 

de ALC cuenta con al menos una fundadora mujer, una cifra similar a Israel, pero bastante más baja que en Estados 

Unidos (22 por ciento) (BID, 2022). Entre los unicornios, menos del 6 por ciento de los fundadores son mujeres, y menos 

del 14 por ciento de las empresas incipientes cuentan con al menos una fundadora mujer. Sin embargo, la diversidad 

mejora en el caso de las empresas de tecnología financiera. Un sondeo realizado por el BID muestra que entre 2018 

y 2020, el número promedio de empresas incipientes de tecnología financiera con una fundadora o cofundadora 

mujer aumentó de 35 a 40 por ciento (BID, 2022). 

Recuadro 2.4. El creciente y muy importante papel del capital de riesgo en ALC (continuación)

Imagen B2.4.1. El valor del financiamiento y el número de operaciones de capital de riesgo tuvieron 
su pico en 2021 (continuación)
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Fuente: Rudolph, Miguel y González-Uribe (2023), en base a datos de Pitchbook. 
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Conectar la agricultura de alC para el siglo veintiuno

Como región con un sector agropecuario enorme y siendo la mayor exportadora neta de materias primas y 

productos agrícolas del mundo, ALC podría beneficiarse enormemente en caso de adoptar tecnologías digitales para 

mejorar la productividad de sus establecimientos agropecuarios. ALC, especialmente Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile y Uruguay, es una productora importante y muy desarrollada de cultivos (como café y soja) que cuentan 

con varias cadenas de suministro propensas a la digitalización (OCDE, 2019a). No obstante, la incorporación de 

tecnología agropecuaria a nivel de establecimientos en ALC no ha alcanzado la misma escala que en Asia y África 

(GSMA, 2020; Fuglie et al., 2020). De todas formas, en muchos países de la región coexisten grandes productores 

tecnológicamente avanzados con comunidades rurales cuyas técnicas de cultivo han cambiado poco en siglos, y 

que podrían beneficiarse de una mayor conectividad, en términos tanto de producción como de su integración al 

proyecto nacional. 

La incorporación de tecnologías digitales en un entorno agropecuario puede mejorar la eficiencia del mercado al 

reducir los costos de transacción, atenuar los problemas de asimetría de la información y facilitar el acceso a servicios 

de extensión agropecuaria. Los productores agropecuarios que utilizan tecnologías digitales pueden planear y 

resolver mejor los problemas de producción, gestionar riesgos relacionados con el clima y facilitar las transacciones 

financieras (Baumüller, 2018). A nivel agregado, la evidencia sugiere que las TIC tienen un impacto positivo en la 

productividad agropecuaria (Lio y Liu, 2006). Ahora contamos con abundante evidencia en torno al impacto de la 

información de mercado y los servicios de asesoría para la extensión agropecuaria brindados por telefonía móvil. Un 

metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados (randomized controlled trial o RCT) realizados en Kenia y Ruanda 

reveló un impacto positivo de los programas de extensión agropecuaria basados en mensajes de texto (SMS) sobre 

la incorporación de insumos y la rentabilidad (Fábregas, Kremer y Schillbach, 2019). Las investigaciones en torno al 

impacto de la agricultura inteligente y el uso de aplicaciones agropecuarias móviles16 también sugieren un impacto 

positivo, aunque la mayor parte de la evidencia se basa en las economías desarrolladas.17

El aprovechamiento de estas nuevas tecnologías requiere de infraestructura básica —cables troncales más conectividad 

inalámbrica—, así como de condiciones regulatorias apropiadas. No obstante, es imperativo enfatizar que la 

infraestructura para las TIC no puede sustituir el contenido. No puede reemplazar la excelencia en la investigación 

agropecuaria, la conectividad activa con centros externos y a los especialistas en extensión bien capacitados, quienes 

—aunque trabajen desde una modalidad distinta— aún entienden cómo acercarse a los productores y conocen sus 

necesidades (recuadro 2.5). Las TIC brindan la oportunidad de incrementar significativamente el flujo de información 

entre la investigación, la extensión y los productores, potenciando el papel de los agentes de extensión como 

intermediarios y comunicadores (Fuglie et al., 2020).

Afortunadamente, son varios los gobiernos de la región que reconocen el valor de incorporar las últimas tecnologías 

digitales para el desarrollo agropecuario. Nuevos programas de agricultura de precisión y agricultura inteligente 

con el clima están siendo desarrollados en Argentina y Brasil, que tienen el potencial no solo de adaptarse a las 

condiciones variables que surgen del cambio climático, sino también de mitigar las emisiones optimizando el uso de 

fertilizantes a base de combustibles fósiles. El uso de sensores y herramientas digitales facilita las técnicas eficientes y 

el ahorro de agua, que se volverán mucho más importantes, dado que el cambio climático está afectando seriamente 

los ciclos hidrológicos de la región. La región amazónica, con sus características ecológicas y geográficas únicas, 

puede beneficiarse de diferentes formas del uso de Internet para respaldar el desarrollo sostenible, los esfuerzos de 

conservación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A menudo en conjunto con proveedores de servicios 

privados y empresas agropecuarias, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú pusieron en marcha 

programas a favor de la digitalización en diferentes cadenas de producción agroindustrial. 
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recuadro 2.5. Fortalecer los servicios de asesoría agropecuaria

La evidencia sobre el impacto de los sistemas públicos de extensión agropecuaria sobre la productividad del 

sector es mixta. Algunos sistemas tienen un rendimiento elevado (Evenson, 2001), pero muchos otros están 

plagados de fallas de diseño (Anderson y Feder, 2007). Algunos de los desafíos principales que enfrentan los 

servicios de asesoría agropecuaria incluyen mejorar los vínculos entre la extensión, la investigación y las otras 

fuentes de generación de conocimiento, responder a la variedad de necesidades de los productores y asegurar 

la sostenibilidad fiscal de los programas. Muchos países delegaron la responsabilidad respecto a los servicios de 

extensión a los gobiernos locales, en un intento por hacer que estos servicios respondan mejor a la demanda y 

rindan cuentas ante las comunidades locales. Los servicios de asesoría agropecuaria también experimentaron 

con modelos alternativos para la implementación de programas (como el sistema de capacitación y visitas 

y las escuelas de campo para productores), prestación de servicios (como la contratación de proveedores de 

servicios privados), y financiamiento (incluidos pagos por servicio y tasas a los productores por los servicios 

de extensión). Las experiencias de reforma apuntan a un número de pasos que los gobiernos pueden dar para 

fortalecer los servicios de asesoría agropecuaria. Un sondeo de las investigaciones en torno a este tema apunta 

a los elementos clave de las reformas exitosas (Birner et al., 2006; Feder, Birner y Anderson, 2011). 

• Fomentar sistemas de prestación pluralistas. Si bien el sector público seguirá jugando un papel clave en el 

financiamiento, gestión y coordinación de los servicios de asesoría agropecuaria, son varios los actores que 

pueden ejercer como proveedores de servicios efectivos. Las empresas privadas y las ONG pueden ofrecer 

habilidades especializadas y capacidades locales que podrían ser contratadas y utilizadas para brindar 

servicios de asesoría de alta calidad. Sin embargo, para abordar el problema de la asimetría de información, los 

servicios de extensión dirigidos por empresas privadas y ONG a menudo necesitan subsidios y apoyo técnico. 

• Reformar las estructuras de gobierno. Las agencias de extensión públicas deben rendir cuentas 

y responder a las necesidades de los productores y demás clientes. Varios países delegaron 

su responsabilidad respecto a la prestación de programas de extensión en los gobiernos locales, 

jerarquizando el papel de las organizaciones de productores y de materias primas a la hora de establecer 

prioridades y planificar los programas. Las organizaciones de productores también pueden formar parte 

de los servicios de asesoría para el cofinanciamiento, por ejemplo, mediante tasas a las materias primas. 

• Invertir en nuevas habilidades y capacidades. A medida que las cadenas de valor del mercado responden a 

la creciente complejidad de la demanda de productos alimenticios seguros, convenientes y diversos, se genera 

la necesidad de nuevos tipos de servicios de asesoría. Los productores necesitarán información actualizada 

sobre las oportunidades que brinda el mercado, así como conocimientos técnicos detallados respecto a 

cómo satisfacer los estándares de calidad más altos para esos productos. Con una creciente diversidad entre 

los potenciales proveedores de servicios, los agentes de extensión públicos deberán mejorar la capacidad 

de establecer redes de contactos y de coordinación para asegurarse que este conocimiento e información 

sean accesibles a una variedad de grupos de productores, incluidos los pequeños productores y las mujeres. 

• Mantener vínculos fuertes entre investigación, extensión y productores. En un sistema innovador 

eficiente, la información y el entendimiento deben fluir de forma eficiente entre investigadores, 

proveedores de extensión y productores. Uno de los desafíos planteados por la descentralización de 

los servicios de extensión es que la coordinación entre investigación y extensión se podría volver más 

laxa. Se debe prestar especial atención a conservar los fuertes vínculos y la coordinación entre estos 

grupos. Los sistemas de extensión a menudo emplean especialistas altamente capacitados en el tema 

para garantizar la fortaleza de los vínculos entre agentes de campo e institutos de investigación.

Fuente: este recuadro se basa en Fuglie et al. (2020). 
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Más allá de su impacto sobre la productividad agropecuaria, varios estudios señalan que el acceso a tecnologías 

digitales puede incrementar la diversificación económica en áreas rurales, generando oportunidades de empleo fuera 

de las labores agropecuarias tradicionales (Nakasone y Torero, 2016), y que esto podría beneficiar de forma particular 

a las mujeres que viven en áreas rurales (IICA et al., 2020). Las actividades económicas que no están correlacionadas 

con la naturaleza cíclica de la producción agropecuaria pueden ser especialmente efectivas a la hora de mejorar el 

bienestar y reducir los niveles de vulnerabilidad y pobreza en los hogares rurales. 

Colombia puso en marcha el programa Mujer Rural, Agente de Transformación Digital, construyendo tres centros 

digitales donde los jóvenes y la comunidad en general, con énfasis especial en las mujeres, pueden desarrollar sus 

habilidades digitales, registrarse en los programas estatales de asistencia social, acceder a programas educativos 

(incluida educación terciaria), y participar en programas de capacitación empresarial basados en cultivos locales 

como el cacao. Del mismo modo, en el noroeste de Argentina la conectividad digital fue ampliada hasta llegar a 

más de 1.600 mujeres de la comunidad indígena pilagá, en conjunto con capacitación en habilidades digitales y en 

comercialización de artesanías. En Guatemala, el proyecto DIGITAGRO realizó una prueba piloto con tecnologías 

digitales para mejorar el acceso al mercado entre empresarias agropecuarias, a la vez que ayudó a las escuelas a 

mejorar la nutrición infantil (recuadro 2.6).

Por último, las tecnologías digitales también son capaces de abrir nuevos mercados en regiones rurales y aisladas. El 

creciente interés de promover la agenda de la descarbonización y de las emisiones netas cero ha promovido el interés 

en el desarrollo de mercados de carbono, donde el esfuerzo por reducir o eliminar las emisiones puede financiarse 

mediante la venta de créditos de carbono. Esto ayudaría a mitigar el cambio climático. Las tecnologías digitales 

pueden promover el desarrollo de estos mercados a través de tecnología para el monitoreo, rendición de informes 

y verificación (recuadro 2.7).

govtech para aumentar el espacio fiscal y promover una 
prestación de servicios públicos de mejor calidad

Como se documenta en el Capítulo 1, ALC enfrenta tres desafíos interrelacionados: bajo crecimiento, espacio fiscal 

limitado y descontento con el gobierno. La adopción de soluciones digitales puede hacer que los gobiernos sean más 

eficientes y más receptivos frente a sus electores, al facilitar las transacciones del gobierno con los ciudadanos, mejorar 

la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios, promover la inclusión y elevar la transparencia. La reducción de los 

costos de transacción asociados con los trámites públicos no solo vuelve más accesible al gobierno en general, sino que 

beneficia particularmente a los segmentos más alejados y desfavorecidos de la sociedad que tienen dificultades para 

acceder a los servicios. Además, en caso de ser utilizada de forma efectiva, la transformación digital también puede ayudar 

a ampliar el espacio fiscal. Los trámites burocráticos onerosos se asocian a una menor penetración de los programas 

sociales (Linos et al., 2021), mayor evasión tributaria (Cox y Eger, 2006; Pau, Sawyer y Maples, 2007; Richardson, 2006; 

Saad, 2014), y menores tasas de formalización de empresas (Djankov, 2009). Asimismo, el uso de redes y herramientas 

digitales puede ayudar a reducir el enorme porcentaje del PIB —hasta 4 por ciento— desperdiciado en ineficiencias 

relacionadas con el gasto público y el gasto desviado (LACER de abril de 2023). Dicho “ahorro” puede reorientarse hacia 

inversiones sociales o relacionadas con el crecimiento. Las técnicas digitales también podrían incrementar los ingresos 

públicos al reducir el 6 por ciento del PIB que se estima se pierde por evasión fiscal (CEPAL, 2021a). 

Además, los datos generados durante la adopción de soluciones de gobierno digital pueden ser utilizados para mejorar 

el funcionamiento del gobierno, como parte de un proceso más amplio de diagnóstico y reforma de los procesos 

públicos. El Government Analytics Handbook del Banco Mundial, de pronta publicación, ofrecerá ideas prácticas respecto 

a cómo aprovechar los datos para fortalecer la administración pública mediante la utilización de diversas fuentes de 

microdatos. ALC es comparable con otras regiones del mundo en términos del nivel de desarrollo del gobierno digital, 

pero podría llegar aún más lejos experimentando en nuevas áreas y explotando nuevas fuentes de datos.     
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recuadro 2.6. Apoyo para empresarias agropecuarias en guatemala

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Guatemala garantiza meriendas nutritivas y culturalmente 

apropiadas a los alumnos de escuela, estipulando que el 50 por ciento de los alimentos adquiridos por las 

escuelas provengan de pequeños productores locales. Las asimetrías informativas están presentes en ambos 

lados del mercado, ya que las escuelas carecen de información respecto a los productores confiables y los 

pequeños productores no conocen los trámites administrativos necesarios para participar del programa. 

Asimismo, los productores a menudo lidian con una capacidad de producción muy baja y con la falta de 

conocimientos básicos respecto a los estándares de seguridad y calidad alimentaria. Estos desafíos se ven 

exacerbados en el caso de las mujeres (particularmente las mujeres indígenas), que enfrentan mayores brechas 

de información, un menor acceso al mercado y mayor informalidad que sus contrapartes masculinas, todo esto 

agravado por normas sociales restrictivas. No obstante, la alimentación escolar representa una oportunidad 

crucial para las empresarias agropecuarias, cuya producción se especializa en alimentos muy demandados 

por las escuelas.

El proyecto DIGITAGRO del Banco Mundial realizó una experiencia piloto con tecnologías digitales para 

mejorar el acceso al mercado de las empresarias agropecuarias para que pudieran abastecer al PAE de una 

manera justa, segura, sostenible y rentable, ayudando a su vez a las escuelas a mejorar la nutrición infantil. La 

intervención buscó abordar, desde diversos ángulos, las brechas y asimetrías de información que, por un lado, 

impedían el funcionamiento fluido del PAE y, por el otro, evitaban que las mujeres aprovecharan el programa 

como una oportunidad de mercado rentable. El proyecto elaboró tres herramientas digitales para promover 

la inclusión de los pequeños productores en el PAE, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA):

1. Una plataforma para el comercio electrónico (disponible como herramienta web y aplicación 

para teléfonos inteligentes). La plataforma se elaboró con la accesibilidad en mente y se basa en 

un mapeo de los procesos y flujos de información relacionados a la adquisición de alimentos para 

las comidas escolares. 

2. Videos de extensión. Se promovió un sistema de extensión liviano entre empresarias agropecuarias, 

instándolas a participar como proveedoras del PAE. Los videos les proporcionan a los agentes de 

extensión una herramienta adicional para comunicar información simple a grandes audiencias de 

forma remota, informando a posibles participantes sobre la nutrición infantil, oportunidades de 

mercado, trámites administrativos y prácticas de higiene alimentaria y poscosecha para asegurar 

la seguridad y calidad de los alimentos y evitar la pérdida y el derroche de alimentos.

3. Campaña de información. Llevada a cabo completamente por teléfono, la campaña consistió 

de un video que resumía el proceso de registro en el PAE, los estándares de calidad para alimentos 

y el funcionamiento durante la pandemia; así como un conjunto personalizado de SMS con 

recordatorios sobre cómo acceder al PAE, información sobre precios y productos, e información 

de contacto pertinente.

La campaña de información llegó a 1.000 mujeres en 252 aldeas de San Marcos. Una evaluación de impacto 

reveló que esta mejoró sus conocimientos respecto del PAE, su actitud emprendedora y sus ventas, así como 

los precios que recibían en el mercado. La evaluación de impacto, no obstante, también reveló que el PAE 

enfrentaba desafíos que frenaban a los pequeños productores, especialmente a las mujeres. En su actual 

configuración, el programa está más adaptado para productores comparativamente más grandes con sistemas 

de producción más sofisticados y mayor capacidad para suministrar una gama amplia de productos todo el año. 

Continúa en la próxima página
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Recuadro 2.6. Apoyo para empresarias agropecuarias en Guatemala (continuación)

Las recomendaciones para seguir alineando la estructura del PAE a la realidad de los pequeños productores 

y las mujeres incluyen una combinación de estrategias digitales y analógicas para superar las barreras en 

términos de concientización, empoderamiento, productividad y habilidades agropecuarias, estructura de 

mercado y desafíos institucionales. Por ejemplo, la promoción de las asociaciones de mujeres, así como el 

acceso de las mismas a la propiedad y al derecho formal a la tierra, puede mejorar la capacidad de negociación 

dentro del hogar y el espíritu emprendedor de las mujeres. Asimismo, la asistencia técnica optimizada y 

bien focalizada es necesaria para asegurar una formación más profunda del capital humano, intervenciones 

que apunten a mejorar el acceso al financiamiento y los insumos productivos, y la promoción de los grupos 

de productores rurales. Gracias a su capacidad de llegar a audiencias de gran tamaño y de reducir el costo 

de la lejanía, las tecnologías digitales pueden respaldar esta agenda. No obstante, para ser efectivas a gran 

escala, requieren de inversiones complementarias en términos de infraestructura, marco regulatorio y capital 

humano. 

Fuente: Perego et al. (2022). 

recuadro 2.7. oportunidades para que las tecnologías digitales promuevan 
los mercados de carbono en la región orinoquía de colombia

Las herramientas digitales apoyan el desarrollo bajo en carbono en la región Orinoquía de Colombia al 

permitir la implementación de prácticas bajas en carbono, facilitando el monitoreo, reporte y verificación de 

las reducciones en las emisiones, y ayudando a destrabar el financiamiento verde. Las soluciones de tecnología 

digital (STD) están siendo utilizadas en las siguientes áreas:

• Gestión de establecimientos agrícolas con prácticas agropecuarias bajas en carbono. Una gama de 

STD brinda servicios de asesoría a la región en torno a cómo mejorar el acceso (y reducir el costo) a 

las prácticas y tecnologías agropecuarias bajas en carbono y climáticamente inteligentes. Asimismo, 

permite recopilar datos que brindan evidencia empírica en torno a su adopción. Las STD para la cadena 

de valor de la ganadería, por ejemplo, incluyen tecnologías como etiquetas de oreja con Identificación 

por Frecuencia de Radio (IFR) y sensores que funcionan gracias al Internet de las Cosas (por ejemplo, para 

detectar la temperatura del cuerpo y los movimientos del animal), que ayudan a optimizar el desempeño 

y el bienestar del ganado como parte de un sistema de intensificación de la ganadería sostenible. Las 

herramientas de teledetección y los vehículos aéreos no tripulados (drones) generan datos que ayudan 

a evaluar el valor nutricional de las pasturas —sirviendo como insumo para su gestión y para el análisis 

de su capacidad de carga sostenible. A su vez, estas STD reducen los costos significativamente, a través 

de las prácticas de pastoreo rotativo (mediante tecnologías de alambrado virtual), optimización de la 

fertilización (aplicaciones foliares) y apoyo al régimen alimenticio de los animales. Ejemplos de STD 

con estas funciones que ya están siendo utilizadas en Colombia incluyen Software Ganadero, Control 

Ganadero y TaurusWebs. 

• Evaluación y monitoreo del balance de carbono. Los créditos de carbono y las diferentes formas de 

sostenibilidad del producto o eco-etiquetado requieren de un certificado y de métodos de recopilación 

de datos a través de STD que puedan evaluar, simular y monitorear los efectos de las prácticas 

agropecuarias bajas en carbono en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro 

de carbono. Las STD también pueden jugar un papel importante a la hora de evaluar rigurosamente otros 

Continúa en la próxima página
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co-beneficios y la adicionalidad de la reducción de emisiones. Esto es particularmente importante para 

el Pago por Servicios del Ecosistema, donde las STD en general se utilizan para la recopilación de datos 

in situ sobre los co-beneficios (por ejemplo, en términos de aumento de la biodiversidad, mejora de la 

calidad del aire y protección del agua y suelo) o como herramientas de observación terrestre (satélites 

y drones) que evalúan los indicadores relacionados con la fragmentación del paisaje, biodiversidad o 

degradación del suelo.

• Acceder al financiamiento para promover la agricultura baja en carbono y sostenible. Los servicios 

financieros digitales pueden respaldar el acceso al financiamiento y el desarrollo de nuevos modelos 

de negocio, contribuyendo así al proceso de transformación hacia una agricultura baja en carbono y 

sostenible. Las STD financieras pueden mejorar el otorgamiento de créditos al mejorar la recopilación 

de datos clave sobre los prestatarios potenciales y sus operaciones agropecuarias, además de facilitar 

la calificación de crédito en sí. Las STD de comercio electrónico también pueden aportar soluciones 

innovadoras de marketing y financiamiento. Son varios los ejemplos que ya están en marcha en 

Orinoquía y que muestran potencial para crecer aún más. La plataforma de comercio electrónico Orinoco 

Origen está siendo utilizada para la venta de productos cárnicos, mientras que Sosty es una plataforma 

de financiación colectiva que promueve inversiones específicamente para la producción regenerativa 

de ganado, que secuestra el carbono y maximiza la salud del suelo. Visiprast, en colaboración con 

Proyección Ecosocial, también ofrece una solución para la trazabilidad de prácticas sostenibles y bajas en 

carbono que puede ser útil para mejorar la visibilidad ambiental y la reputación del sector en Orinoquía, 

creando de esta forma nuevas oportunidades de comercialización. 

Otra de las áreas prometedoras son los seguros. Las innovaciones en el sector de la tecnología financiera de 

la economía digital también pueden ayudar a eliminar el riesgo en torno a la agricultura baja en carbono —o 

sostenible de alguna otra manera— a través de productos de seguros dedicados. Si bien las investigaciones 

en torno al impacto de los seguros agropecuarios sobre las emisiones de carbono son muy escasas, Jiang, 

Wang y Xiang (2023) muestran que las STD para seguros pueden reducir los elevados costos operativos de las 

empresas de seguros agropecuarios (por ejemplo, simplificando los trámites para la liquidación de reclamos), 

mejorar su eficiencia operativa y reducir el riesgo que corren los productores cuando adoptan tecnologías 

bajas en carbono y climáticamente inteligentes. 

Recuadro 2.7. Oportunidades para que las tecnologías digitales promuevan los mercados de 

carbono en la región Orinoquía de Colombia (continuación)

Generar espacio fiscal

Las soluciones digitales pueden mejorar la movilización de ingresos domésticos (MID) y la eficiencia del gasto público. 

La mayoría de los países de ALC pusieron en marcha sistemas electrónicos de adquisiciones que pueden generan 

ahorros a través de la automatización y la estandarización de procesos; la facilitación de intercambios instantáneos 

entre proveedores y compradores; y una mayor transparencia, trazabilidad, accesibilidad y rendición de cuentas del 

sistema de adquisiciones públicas (OCDE, 2019b, 2020a, 2020b). La experiencia en ALC en general ha sido positiva. 

Por ejemplo, una evaluación de la plataforma de adquisiciones electrónicas COMPR.AR en Argentina muestra que la 

adopción de la plataforma redujo los precios, acortó los procesos de adquisición y aumentó el número de licitantes (De 

Michele y Pierri, 2020). De igual forma, en Chile un estudio reveló una reducción en los precios de alrededor de 2,6 por 

ciento y un ahorro en los costos administrativos de alrededor de 0,3 por ciento (Singer, Guzmán y Donoso, 2009). La 

adopción de herramientas digitales para la gestión financiera pública (GFP) puede servir para automatizar y simplificar 

algunas tareas, siendo particularmente beneficiosas a nivel subnacional, donde la capacidad de gobierno puede ser 



ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

64

conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

más limitada. La digitalización de la gestión financiera pública y los sistemas de gestión de la información financiera 

implementados en todo el mundo alcanzaron grandes resultados en términos de ahorros, mayor eficiencia operativa, 

detección de malversaciones y gastos innecesarios, y una mayor tasa de ejecución de proyectos y presupuestos de 

asistencia social (Dener, Dorotinsky y Watkins, 2011; Dener y Min, 2013). La implementación de soluciones digitales 

para la gestión de activos, por ejemplo, ayuda a los gobiernos a registrar sus activos no financieros, permitiéndoles 

utilizarlos de forma más eficiente.  En Río de Janeiro, el registro de propiedades, su titulación y la mejora de su 

gestión le ayudó al estado a lograr un crecimiento importante de los ingresos anuales derivados del alquiler de ciertas 

propiedades, así como de la venta de activos no utilizados, recuperando aproximadamente 200 millones de dólares, 

que luego fueron utilizados para capitalizar el fondo de pensiones estatal (Banco Mundial, 2017).

Las soluciones digitales también probaron ser útiles para mejorar la tributación y elevar los ingresos públicos. Las 

empresas de ALC dedican más horas al pago de impuestos que otras regiones: 325 horas al año en la región versus 

234 horas al año promedio en el mundo (PricewaterhouseCoopers, 2020). En Ecuador, el llenado previo de las 

declaraciones de IVA redujo el tiempo que lleva cumplir con las obligaciones tributarias de 30 minutos a 6 minutos 

por contribuyente (González, Romero y Padilla, 2019), mejorando el cumplimiento. La digitalización también podría 

tener un papel en la reducción del elevado nivel de evasión fiscal que se observa en la región, estimado en más del 

45 por ciento en el caso de los impuestos sobre la renta (OCDE, 2021) y en torno a 30 por ciento para el IVA (Barreix 

y Zambrano, 2018). Si bien los efectos de la evasión fiscal no son concluyentes, un estudio de Dinamarca mostró 

un aumento en la precisión de los informes impositivos cuando el sistema está digitalizado: de las declaraciones 

auditadas por el gobierno, la proporción de reajustes realizados por el mismo fue de 0,2 por ciento en el caso de 

rentas declaradas en formularios previamente llenados por la agencia tributaria, comparado con 17 por ciento en el 

caso del ingreso autodeclarado por los contribuyentes (Kleven et al., 2011). Ampliar en un 50 por ciento la adopción 

de soluciones digitales por parte de las administraciones impositivas podría aumentar la recaudación del IVA en un 

1,7 por ciento del PIB en los países en desarrollo, según estima el FMI (FMI, 2018). Asimismo, se calcula que el uso de 

big data y análisis de datos serviría para recuperar alrededor del 20 por ciento de las pérdidas en ingresos públicos, 

que a nivel mundial fueron estimadas con un valor de entre 4 mil y 5,5 mil millones de dólares en 2015 (Cunningham, 

Davis y Dohrmann, 2018).

Fortalecer la interoperabilidad de las soluciones digitales puede resultar en una mayor eficiencia, al reducir la necesidad 

de duplicar la recopilación de datos o de verificar las credenciales. Asimismo, tiene el potencial de incrementar la 

recaudación. Por ejemplo, la integración de sistemas de identificación a los sistemas de administración impositiva y 

otras bases de datos —como registros de la propiedad, aduaneros, catastros y de beneficios sociales— puede servir 

para identificar de manera más precisa a aquellas empresas o individuos que informan menos ingresos o activos, 

orientando mejor las auditorías de cumplimiento. En Argentina, la integración de las bases de datos impositivas y 

otros registros a través de una identificación única resultó en 44 millones de dólares de ingreso adicional a partir de 

la reducción del fraude impositivo que se logró con la focalización mejorada de las auditorías (Clark, 2018). En Brasil, 

el Servicio de Ingresos Internos introdujo el Sistema Público de Escrituración Digital (SPED) para integrar y compartir 

la información impositiva a través de las 27 agencias impositivas estatales, que de otra forma solo manejarían 

información fragmentada. El sistema incrementó el cumplimiento voluntario a la hora de declarar impuestos, en 

buena medida gracias a las mayores probabilidades de detectar las violaciones impositivas (Da Silva et al., 2013).

En términos generales, la aparición de soluciones digitales, junto al análisis de big data y la llegada de algoritmos de 

inteligencia artificial (IA), han aumentado de manera significativa el valor de los ecosistemas fiscales inteligentes ricos 

en datos. Chile, por ejemplo, desarrolló un sistema que vincula los datos de 43 agencias estatales y 345 municipios, 

recabando información sobre 12 millones de personas (alrededor del 72 por ciento de la población). Argentina 

implementó un sistema informático en 1997 que recopila datos de entes privados y públicos en tiempo real, orientando 

a los formuladores de políticas para que puedan focalizar mejor los programas de asistencia social (Fenochietto y 

Pessino, 2011), reducir la evasión impositiva y mejorar la eficiencia del gasto. El sistema generó un ahorro del gasto 

público de 134 millones de dólares en 2001 (Banco Mundial, 2006). 
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Mejorar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos

Los costos de interactuar con el gobierno son elevados en ALC —la mitad de los trámites administrativos requieren 

de dos o más traslados a una oficina pública y largos tiempos de espera (Dalio et al., 2023). También son una fuente 

de corrupción. De acuerdo a Transparencia Internacional (2017), un tercio de los latinoamericanos han pagado un 

soborno para acceder a un servicio público transaccional. 

La prestación digital de servicios administrativos públicos es más barata y parece ser mucho más rápida. Asimismo, 

al reducir las interacciones entre funcionarios y ciudadanos, resultan en menos oportunidades para sobornar y 

corromper (Banerjee y Mukherjee, 2020). En ALC, los cálculos indican que los gobiernos centrales realizan entre cinco 

y veinte servicios transaccionales por persona al año, en cuestiones como certificados de nacimiento, licencias para 

conducir, permisos, y recibos de beneficios (Roseth, Reyes y Santiso, 2018). 

Al producir una forma precisa y segura de identificación, los sistemas de identificación digital pueden facilitar 

la prestación de una variedad de servicios mientras reducen el gasto público, detectando el fraude financiero 

producto del robo de identidad, reduciendo los errores y promoviendo la inclusión social y financiera. Los servicios 

de autenticación y verificación de identidad digitales reducen los costos administrativos al automatizar los procesos 

necesarios para verificar la identidad en las transacciones privadas y con el gobierno. Abordan uno de los principales 

obstáculos para la inclusión financiera —la presentación de una prueba de identidad para abrir una cuenta bancaria— 

y profundizan la penetración de los servicios financieros digitales.18 También reducen el robo de identidad —el fraude 

financiero relacionado se redujo entre 20 por ciento y 50 por ciento en México (Grupo Banco Mundial, 2020). Las 

identificaciones digitales, cuando se diseñan para ser interoperables con otros registros, pueden señalar a posibles 

beneficiarios no elegibles y ayudan a eliminar a los beneficiarios múltiples o fantasmas de los registros públicos. 

Por ejemplo, en Tailandia, la identificación nacional fue utilizada en un programa de transferencias en efectivo para 

verificar la elegibilidad de los beneficiarios en las bases de datos impositivas, de empleo y otras, resultando en un 

ahorro de entre 29 y 59 millones de dólares (Clark, 2018). 

La incorporación de tecnologías de autenticación biométrica también puede suponer un ahorro y mejorar la 

focalización de los programas de asistencia. En India, los sistemas biométricos para identificar a los destinatarios de 

subsidios del gobierno ayudaron a los beneficiarios a cobrar más rápido y a reducir las filtraciones entre 3 y 13 puntos 

porcentuales. Además, el 90 por ciento de los beneficiarios informaron que preferían el nuevo sistema (Muralidharan, 

Niehaus y Sukhtankar, 2016, 2020). 

La digitalización de servicios judiciales puede generar ahorros y mejorar la eficiencia operativa del sistema judicial, 

mejorando la confianza y la satisfacción de los ciudadanos. La transición de un sistema de gestión de casos en 

papel a uno electrónico reduce los costos en términos de insumos, reduce el tiempo necesario para completar las 

transacciones y mejora la trazabilidad. Por ejemplo, en Perú el desarrollo e implementación de un sistema de gestión 

de casos digital generó un ahorro de casi 40 dólares por caso.19 Se calcula que Perú ahorrará casi 3,2 millones de 

dólares al año con la transición a un sistema de gestión de casos digital (Grupo Banco Mundial, 2019). De igual forma, 

en Colombia se calcula que la transformación digital del sistema judicial podría reducir significativamente los costos 

operativos, mejorar las comunicaciones y la eficiencia y generar un ahorro anual promedio de casi 25 millones de 

dólares al año a lo largo de un período de cuatro años. Se estima que este ahorro representaría casi un 2 por ciento 

del presupuesto judicial total para 2019 (Banco Mundial, 2020b). En Perú, se calcula que la introducción de un sistema 

piloto de notificaciones electrónicas para juzgados y usuarios redujo el tiempo de procesamiento en casi 30 por ciento, 

ahorrando alrededor de 2,8 millones de dólares únicamente en servicios de mensajería, y evitándole a los usuarios 

(en promedio) dos traslados al juzgado.20 El poder judicial de Colombia desarrolló el Sistema Integrado de Gestión y 

Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA), creando indicadores de desempeño para analizar la prestación 

de servicios judiciales, la satisfacción de los usuarios y la calidad general de los servicios prestados.
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Las soluciones digitales también pueden ayudar a los gobiernos a mejorar la formalización de las empresas a 

través de registros empresariales en línea. Los costos de registro más bajos se asocian a tasas más altas de registro, 

particularmente entre microempresas. La experiencia de Guatemala y República Dominicana aporta evidencia 

convincente de estos resultados positivos. Luego de que Guatemala introdujese un registro electrónico de empresas 

en 1999, el número de registros aumentó un 40 por ciento (Klapper, Miller y Hess, 2019). De igual manera, luego de 

que República Dominicana introdujese una ventanilla digital única para el registro de empresas, la tasa de registro 

se elevó de 5 por ciento en 2014 a 33 por ciento en 2018 (Bobic et al., 2023).

En síntesis, los gobiernos pueden visualizar las nuevas tecnologías digitales como un espacio para la experimentación 

e innovación en la prestación de servicios de toda índole. Dicha experimentación debe tener lugar en un contexto de 

aprendizaje formal —uno donde se definan metas claras y objetivos mensurables, los programas sean monitoreados 

constantemente y los resultados sean evaluados de forma periódica, permitiendo la realización de los ajustes 

necesarios para mejorar. Los programas más exitosos en educación digital y telesalud de la región fueron diseñados 

teniendo en cuenta estos elementos. Aquellos sistemas que evolucionan tienen el potencial de ayudar a promover 

una mayor capacidad de respuesta a los ciudadanos y una mayor inclusión social, incrementando significativamente 

la productividad y efectividad del gobierno. A continuación, se examinan dos ejemplos. 

Mejorar la prestación de la atención a la salud

Las tecnologías digitales aplicadas a la salud mejoran la calidad y la eficiencia de la atención y ayudan a extenderla 

a comunidades marginadas. La pandemia de COVID-19 expuso debilidades y vulnerabilidades en los sistemas de 

salud de ALC: diferencias enormes en la calidad de la atención entre distintas áreas geográficas; falta de acceso 

en muchas comunidades marginadas y aisladas; trámites burocráticos anticuados, redundantes e ineficientes, y 

sistemas fragmentados. Una comparación de 22 sistemas de salud de ALC con países similares de ingreso medio y 

de la OCDE en torno a indicadores de salud clave como esperanza de vida, mortalidad infantil, acceso a la atención y 

tasas de inmunización coloca a la totalidad de los sistemas de ALC en la mitad inferior de la muestra, y a 12 de ellos 

en el cuartil inferior (Izquierdo, Pessino y Vuletin, 2018). Si bien el 30 por ciento de las muertes evitables se debieron 

a la falta de acceso a servicios de salud, alrededor del 70 por ciento puede atribuirse a una atención deficiente 

(Puig Gabarró et al., 2021). Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que la baja calidad de 

atención en los países de ingreso bajo y medio le cuesta a la sociedad alrededor de 1.500 millones de dólares al año en 

productividad perdida (OMS, 2020). Asimismo, hay mucho espacio para mejorar la atención preventiva, la detección 

temprana y la gestión proactiva de las enfermedades crónicas, así como de educar a la población en general respecto 

a comportamientos y hábitos perjudiciales para la salud. Las tecnologías digitales ofrecen el potencial de mejorar a 

lo largo de varias dimensiones.

La telemedicina —la prestación de atención médica a través de medios digitales— y el mantenimiento de registros de 

salud electrónicos les permite a los pacientes ahorrar tiempo y dinero.21 Pueden reducir los costos asociados a acudir 

a las citas médicas (tanto los costos directos de transporte como la pérdida potencial de tiempo e ingresos), algo 

que sería particularmente beneficioso para pacientes de bajos ingresos y aquellos que viven en áreas rurales (Avidor 

et al., 2020).22  Los ahorros potenciales oscilan entre 32 y 3.523 dólares por consulta, dependiendo de la condición 

subyacente y del grado de eficacia de la intervención clínica (Snoswell et al., 2020). La telemedicina, los registros de 

salud electrónicos personales y los dispositivos de atención a la salud personales empoderan a los pacientes para que 

mejoren el cuidado de su salud y promueven comportamientos y hábitos que reducen el riesgo de ciertas condiciones 

(como el ejercicio para la hipertensión). Las intervenciones con base en recordatorios enviados a través de SMS mejoran 

significativamente el cumplimiento de los tratamientos médicos (Sarabi et al., 2016; Thakkar et al., 2016), mientras 

que las intervenciones de salud digitales han probado ser efectivas para prevenir enfermedades cardiovasculares (una 

reducción de 40 por ciento en el riesgo relativo) (Widmer et al., 2015) y mejorar el control glucémico en la diabetes 

de tipo 2 mal controlada (Kebede et al., 2018). 
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Un análisis de nueve estudios en países de ingresos bajos y medios reveló que la telemedicina es rentable y tiene efectos 

positivos en la calidad de la atención, los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes (Berratechea, 2014). 

No obstante, su implementación exitosa requiere de varias inversiones complementarias, más allá de la conectividad: 

la infraestructura física necesaria para las consultas, dispositivos que funcionen correctamente y suficientes centros de 

datos como para almacenar la información de manera segura y confiable. Asimismo, los gobiernos deben desarrollar 

programas de capacitación para que los prestadores de atención a la salud puedan utilizar estas tecnologías y 

plataformas y asegurar que existan suficientes profesionales de las TIC al alcance para resolver problemas técnicos. 

También es necesario un entorno propicio favorable, en forma de políticas y marcos regulatorios sólidos, incluidos 

la ciberseguridad y la protección de la privacidad de los datos. 

Los sistemas electrónicos integrados de atención médica pueden mejorar considerablemente la calidad de la 

atención y promover la coordinación entre proveedores de salud públicos y privados. La creación de una base datos 

de registros médicos a nivel nacional le permite al gobierno coordinar junto a proveedores públicos y privados con 

el fin de crear planes de tratamiento para subpoblaciones específicas, evaluar morbilidades y riesgos subyacentes, 

mejorar las compras médicas y enfrentar de mejor manera emergencias médicas como las pandemias. Se ha 

descubierto que el intercambio de información sobre la salud mejora significativamente la calidad de la atención 

y la rentabilidad del sector, al mismo tiempo que aumenta la satisfacción del paciente (Sadoughi, Nasiri y Ahmadi, 

2018). Asimismo, los programas de teleeducación pueden reducir significativamente la brecha de calidad en los 

centros de atención primaria y clínicas comunitarias en áreas aisladas o marginadas, capacitando a los profesionales 

de la salud de primera línea en los protocolos de mayor calidad y última generación para que atiendan casos 

difíciles o poco frecuentes. El caso Tele-ICU en Brasil durante la pandemia es un buen ejemplo dentro de la región 

(ver recuadro 2.8). 

Los sistemas de información de la salud a nivel nacional y los registros de salud digitales aminoran la carga 

administrativa de los profesionales de la salud, reducen en buena medida los exámenes y análisis redundantes e 

innecesarios, y mejoran la precisión y velocidad de los diagnósticos.23 También les permiten a los gobiernos tomar 

mejores decisiones en torno a las adquisiciones, evitar los exámenes y los análisis múltiples, monitorear mejor las 

enfermedades transmisibles y estacionales, evaluar las morbilidades subyacentes de la población, mejorar la respuesta 

ante desastres y facilitar las investigaciones de salud pública. También pueden reducir el costo de los estudios que 

requieren un número elevado de participantes (Bagolle et al., 2022).

Las tecnologías digitales pueden ayudar a minimizar los errores médicos y apoyar a los profesionales de la salud en 

la toma de decisiones. Mediante sistemas digitales de apoyo a la toma de decisiones, los profesionales de la salud 

pueden recibir alertas y recordatorios respecto a alergias, interacciones médicas peligrosas o contraindicaciones 

específicas al paciente. El fácil acceso a resultados de análisis médicos, prescripciones, imágenes y protocolos y 

procedimientos médicos de avanzada puede ayudar a los doctores y enfermeras a brindar la mejor atención posible, 

evitando duplicaciones y exámenes o análisis médicos redundantes. Las prescripciones electrónicas evitan errores 

derivados de las prescripciones hechas con letra ilegible. La evidencia indica que este tipo de intervención reduce 

los errores médicos y los efectos adversos de los medicamentos, a la vez que promueve un mayor cumplimiento de 

los protocolos establecidos.24

En caso de estar bien diseñados, los programas pueden comenzar a solucionar los sesgos inherentes a la investigación 

médica resultantes de la escasez de datos en torno a ciertos grupos marginados (lo que se conoce como “pobreza de 

datos”) actualmente excluidos de los sistemas digitales. Asimismo, los gobiernos pueden reconocer las oportunidades 

que ofrece una expansión significativa de la investigación médica, realizando inversiones apropiadas en investigación 

y desarrollo (I+D) complementario, mientras se experimenta e innova a través de programas nuevos con el fin de 

mejorar la salud general de la población o averiguar más respecto a la efectividad de las nuevas intervenciones. Un 

sistema de salud digital inclusivo reduce significativamente el costo de experimentar y aprender. 
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recuadro 2.8. La teleeducación durante la pandemia de coVid-19

El programa Tele-ICU del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo (HCFMUSP) 

surgió durante la pandemia de COVID-19. El programa se centró en capacitar a los profesionales de la salud de los 

hospitales públicos de San Pablo en las mejores prácticas para tratar a los pacientes de COVID-19. Gracias a su éxito, 

el proyecto se amplió a otros hospitales en diferentes regiones de Brasil. Más de 11.500 consultas en línea en 40 

hospitales —donde profesionales de la salud que utilizaban una plataforma en línea bajo licencia intercambiaban 

información pertinente y discutían casos clínicos— tuvieron lugar durante la pandemia, mientras que unos 15.000 

profesionales de la salud fueron capacitados en las mejores prácticas para tratar a los pacientes de COVID-19. Los 

resultados muestran que el proyecto redujo la mortalidad y la estadía de los pacientes hospitalizados (Scudeller 

et al., 2023). Este programa es el mayor programa de salud digital para unidades de cuidados intensivos (UCI) 

jamás establecido por el sistema de salud brasileño. Los resultados no tienen precedentes y demostraron ser 

imprescindibles a la hora de apoyar a los profesionales de la salud de todo el país durante la pandemia de 

COVID-19, y es de esperar que sirva como guía para futuras iniciativas de salud digital en Brasil.

Fuente: con base en Scudeller et al. (2023).

Mejorar la educación

De igual forma, las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de mejorar tanto la calidad como la accesibilidad de 

los servicios educativos. La tecnología para la educación, o EdTech —el uso de hardware, software, contenido digital, 

datos y sistemas de información en la educación—, respalda y enriquece la enseñanza y el aprendizaje y mejora 

la tarea de gestionar e impartir educación. Este potencial quedó dramáticamente a la vista cuando los cierres de 

escuelas durante la pandemia obligaron al sistema educativo a operar completamente en línea. La transición apurada, 

masiva e improvisada no pudo evitar las enormes pérdidas de aprendizaje. Es probable que la falta de acceso digital 

en los hogares más pobres exacerbe la desigualdad del ingreso en la próxima generación (Banco Mundial, 2022a). 

No obstante, el esfuerzo por parte de los gobiernos de ampliar la cobertura y distribuir dispositivos digitales puede 

aprovecharse de aquí en adelante para mejorar la calidad de los servicios educativos y experimentar e innovar con 

nuevas tecnologías y modalidades de estudio.

Las lecciones aprendidas durante este período ayudarán a orientar estrategias a largo plazo que aseguren una mejora 

en la calidad de la educación, incluso en áreas rurales y remotas y en comunidades vulnerables y marginales, haciendo 

que los sistemas educativos se vuelvan más resilientes a crisis futuras. A la fecha, la mayoría de las inversiones en 

tecnologías educativas en los países de ingresos medios y bajos han estado relacionadas con mejorar el acceso a 

dispositivos e Internet. Se ha puesto mucha menos atención en cómo usar correctamente estos dispositivos y en los 

enfoques que permiten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera significativa. De esta forma, el 

impacto de la EdTech en el desempeño estudiantil ha sido cuanto menos heterogéneo. Como se informa en Reimagining 

Human Connections: Technology and Innovation in Education at the World Bank, “hoy en día el uso de EdTech ya no es 

una cuestión de ‘si’ sino de ‘cuando’. Cinco principios interrelacionados parecen orientar el uso exitoso de la EdTech: 

articular un propósito claro y enfocarse en los objetivos educativos; alcanzar a todos los estudiantes; empoderar a los 

docentes; interactuar con un ecosistema de socios, y utilizar los datos de forma rigurosa y rutinaria para develar qué 

estrategias, políticas y programas son efectivos para maximizar el aprendizaje de los alumnos” (Hawkins et al., 2020).

Abordar las brechas en la cobertura de Internet de alta calidad sigue siendo un desafío crítico, particularmente en áreas 

periurbanas de bajos ingresos y en comunidades rurales. Los cálculos indican que se necesitan más de 47.000 millones 

de dólares para conectar a alumnos y escuelas a los estándares de conectividad necesarios (imagen 2.7). Asimismo, 

y siguiendo con la temática subyacente en este capítulo, para aprovechar las posibilidades de la conectividad digital 
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se deberá capacitar a docentes y profesionales de la educación, no solo en habilidades digitales, sino también en 

fundamentos pedagógicos, cuando estos falten. Las soluciones digitales no reemplazan a los docentes calificados, 

motivados y digitalmente instruidos. La introducción apresurada que tuvo lugar durante la pandemia reveló las 

limitaciones de la región en estas áreas. Se deben establecer y poner en marcha programas de capacitación masivos 

en un corto período de tiempo. 

Por último, como se analiza en el volumen del Banco Mundial, Managing for Learning: Measurement and Strengthening 

Education Management in Latin America and the Caribbean (Adelman y Lemos, 2021), también es necesario invertir 

en habilidades de gestión gubernamental y educativa para desarrollar los marcos regulatorios y de supervisión 

adecuados para la implementación, evaluación y ampliación del uso de herramientas y plataformas innovadoras 

para la educación digital. 

Imagen 2.7. Las inversiones necesarias en conectividad educativa varían según el país de ALC 
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Las comunidades remotas a menudo enfrentan desafíos abrumadores, incluida la falta de recursos (a saber, libros de 

texto y otros materiales didácticos), capacitación y retroalimentación para aquellos docentes que están aislados de 

sus pares. La EdTech puede enriquecer y ampliar el desarrollo profesional continuo de los docentes y líderes escolares 

a través de herramientas de aprendizaje en línea y apoyo técnico a medida y de forma inmediata. La creciente 

disponibilidad de cámaras de video de muy bajo costo para grabar las clases puede brindar oportunidades de 

analizar y retroalimentar la labor de docentes que quizás hayan recibido muy poca capacitación en torno a enfoques 

pedagógicos para la enseñanza del plan de estudios. En Indonesia, por ejemplo, los docentes graban videos breves 

de sus pares y luego analizan y discuten conjuntamente enfoques pedagógicos y formas de manejar asuntos que 

son particularmente complicados de enseñar de manera informal como parte de su desarrollo profesional. El uso de 

la Televisión Educativa Interactiva en lugares como el Amazonas ayuda a las escuelas remotas en situaciones donde 

hay muchos alumnos pero escasos docentes. La EdTech obliga a los docentes a utilizar habilidades, competencias 

y enfoques pedagógicos nuevos, además de aquellos que tradicionalmente han empleado. Es esencial apoyar y 

capacitar a los docentes en este sentido.

La conectividad puede ayudar a respaldar a los docentes, proporcionando acceso a contenidos más atractivos y 

relevantes que inspiren y motiven a alumnos y docentes, así como sugerencias sobre cómo enseñarlos mejor. La EdTech 

puede complementar, ampliar y ayudar a reinventar los enfoques tradicionales para la enseñanza y el aprendizaje a 

través de libros de texto digitales, simulaciones digitales de procesos científicos, juegos educativos, recursos educativos 

abiertos, entretenimiento educativo y tecnologías más avanzadas. Por último, la EdTech puede ser un elemento 

clave al momento de brindarle a los estudiantes y docentes evaluaciones “formativas” de cuánto están aprendiendo 

de forma diaria, semanal y mensual, así como del tipo de evaluaciones “sumativas” de gran trascendencia que son 

administradas a gran escala por los sistemas de educación para calificar y determinar la promoción a un nivel más 
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alto. La inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático pueden ayudar con el uso de evaluaciones 

y oportunidades más flexibles y, en algunos casos, personalizadas (Hawkins et al., 2020). 

Las pruebas experimentales muestran que la incorporación de tecnología correctamente diseñada e implementada 

en los programas de educación puede generar beneficios importantes, particularmente cuando los docentes y 

alumnos reciben directrices claras respecto a cómo utilizar los recursos brindados (Arias Ortiz y Cristiá, 2014; Arias 

Ortiz, Cristiá y Cueto, 2020). No obstante, la experiencia del programa Una Laptop por Niño (ULPN) en Perú también 

advierte en contra de la idea de que la sola prestación de hardware y tecnología solucionará los problemas educativos 

de nuestras escuelas. Una evaluación de impacto del programa ULPN en 319 escuelas de Perú reveló que si bien el 

programa aumentó la proporción de computadoras por alumno y su uso en la escuela y en el hogar, no se encontró 

evidencia de que tuviera efecto alguno sobre la inscripción o los puntajes en los exámenes de matemáticas y lengua. 

Sin embargo, sí se observaron algunos efectos positivos en las habilidades cognitivas generales medidas según 

las matrices progresivas de Raven, un examen de fluidez verbal, y una prueba de codificación (Cristiá et al., 2012). 

La experiencia resalta la importancia de desarrollar programas con mecanismos de monitoreo y evaluación para 

conocer su efectividad, además de invertir en las habilidades complementarias necesarias: en este caso, mejorar 

las habilidades digitales de los docentes mediante apoyos técnicos por profesionales en tecnologías digitales (Dalio 

et al., 2023).

Tal vez el programa regional más exitoso a la fecha en términos de conectividad digital sea el Plan Ceibal de Uruguay, 

inspirado por la iniciativa ULPN, que suministró una conexión de Internet y dispositivos —enfatizando las áreas rurales 

a escala nacional— y equipó al país para responder mejor y más rápido a la pandemia (Cobo, 2020; Han, 2023). El 

programa es gestionado por una agencia independiente con fuerte apoyo de todo el espectro político y cuenta con 

un flujo de financiamiento seguro a largo plazo, garantizando la estabilidad a medida que planifica y pone en marcha 

su hoja de ruta. Voluntarios organizaron actividades a nivel comunitario, mientras que los consejos municipales 

aportaron medios de transporte y financiaron algunas actividades de voluntariado (Han, 2023). Un elemento clave 

para su éxito fue la presencia de una fuerza laboral talentosa y una estrategia de reparaciones previa a la entrega 

de los dispositivos, aunque más importante aún fue el monitoreo de procesos internos y una evaluación cuidadosa, 

particularmente de los dos objetivos separados de cumplir las metas de prestación del servicio y de mejorar los 

logros académicos.25 Compitiendo con las empresas privadas de tecnología, el Centro Ceibal fomenta un entorno 

autónomo, capacita talento local y recluta talento en el extranjero. Si bien sus empleados no son funcionarios 

públicos, el énfasis puesto en un mejor equilibrio profesional/personal y un enfoque centrado en la misión ayuda a 

captar personal motivado y calificado. 

La región ahora se aboca a experimentar con nuevas herramientas para la educación digital. Por ejemplo, en 

la República Dominicana el Ministerio de Educación puso en marcha Prográmate, que utiliza tecnología de 

aprendizaje adaptativo con el fin de mejorar el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de tercer año 

de secundaria.26 De igual forma, Ecuador implementó un Software Digital para el Aprendizaje Personalizado (a 

través del software ALEKS) para remediar los rezagos en matemáticas entre alumnos de primer año que ingresan 

a programas técnicos y tecnológicos de educación superior. Las evaluaciones indican que la tecnología adaptativa 

puede ser una solución rentable para reforzar las matemáticas y con el potencial para su aplicación a gran 

escala. Un estudio que evaluó sus efectos sobre los resultados académicos reveló una disminución sustancial y 

significativa en la probabilidad de repetir un curso, así como un impacto positivo muy grande en los puntajes 

de las pruebas estandarizadas de matemáticas (Ángel-Urdinola, Avitabile y Chinen, 2023). La experiencia en 

la República Dominicana también reveló resultados positivos, con una mejora en los puntajes de las pruebas 

estandarizadas (Banco Mundial, 2021). 

Otra de las áreas de innovación es el desarrollo de sistemas de alerta temprana para predecir cuáles son los estudiantes 

que corren más riesgo de abandonar la escuela. Dado el enorme costo que implica para un niño —y su capacidad 

de ingresos futura— abandonar la escuela, esta es un área donde vale la pena experimentar y comprender más. Los 

cierres de escuelas prolongados provocados por la pandemia de COVID-19 aumentaron la preocupación en torno al 



71

ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

abandono escolar. Belice, Chile, Colombia, Guatemala, Perú y República Dominicana implementaron sistemas de alerta 

temprana para evitar el abandono. La evidencia respecto a su efectividad es limitada. En Perú, el Banco Mundial y el 

Ministerio de Educación colaboraron en el diseño, implementación y evaluación de Alerta Escuela, con el fin de extraer 

enseñanzas para mejorar la efectividad de estos sistemas de alerta temprana. Si bien los resultados no muestran una 

reducción del abandono escolar, sí muestran la importancia de diseñar programas con mecanismos de monitoreo y 

evaluación para entender qué funciona y qué no. Un documento reciente muestra que los modelos predictivos con 

base en datos recopilados periódicamente por muchos sistemas de información y técnicas de análisis relativamente 

simples pueden alcanzar una gran precisión a la hora de predecir qué alumnos abandonarán. Más importante aún, 

el estudio revela que, al proporcionar un medio confiable para la focalización, estos modelos podrían reducir de 

forma significativa la asignación inadecuada de recursos. En una simulación simple para un programa modesto de 

prevención del abandono escolar, la focalización de alumnos con base en estos modelos, en lugar de focalizarse en 

municipios pobres o escuelas con tasas elevadas de abandono en Guatemala y Honduras, podría reducir la asignación 

inadecuada de recursos entre un 30 y 80 por ciento (Adelman et al., 2018).

En síntesis, la EdTech ofrece la oportunidad de tomar decisiones más transparentes y basadas en evidencia empírica 

a nivel de los estudiantes, salón de clases, escuela y sistema educativo. El uso de tecnología en respaldo de la 

enseñanza y el aprendizaje deja una “huella digital” que puede ser recopilada, analizada y compartida de formas 

que simplemente no existían en el pasado. Sin embargo, también es necesario ejercer cautela en torno a asuntos de 

privacidad y propiedad de los datos, así como de seguridad digital (Hawkins et al., 2020). No obstante, la reiteración, 

experimentación controlada y evaluación ágil pueden generar una cultura del aprendizaje que ayude a separar la 

“esperanza” de la “exageración”, orientando el diseño de futuros programas de EdTech.

desarrollar habilidades complementarias

Dados los desafíos que enfrenta la región, ¿qué políticas y pasos focalizados pueden llevarse adelante para mejorar el 

conjunto de habilidades complementarias claves necesarias para ayudar a ALC a hacer realidad su potencial digital? 

Esta sección se centra en el desarrollo de habilidades digitales per se, definidas como la capacidad de obtener, utilizar, 

gestionar y crear herramientas digitales e información de manera segura y apropiada (UNESCO UIS, 2018; Banco 

Mundial, 2021) para mejorar el uso y la efectividad de la conectividad. Respecto al uso, como ya se mencionó, el 

38 por ciento de la población de ALC tiene acceso a Internet pero elige no conectarse (GSMA, 2021). En parte, esto 

está relacionado con problemas de asequibilidad, aunque la brecha también puede deberse a problemas en torno a 

las capacidades y habilidades digitales. Veinte por ciento de los hogares informó no conocer el Internet o no tener 

interés en su uso (Banco Mundial y PNUD, 2022), apuntando a una falta de concientización respecto a los beneficios 

de la conectividad. Mejorar las habilidades digitales puede ayudar a eliminar la brecha de uso, haciendo que estos 

segmentos del mercado se vuelvan más atractivos para los proveedores de servicio privados, elevando a su vez la 

capacidad de pago de los hogares. Esta conclusión surge de un estudio realizado en los países de la Unión Europea, que 

muestra que un aumento de 1 por ciento en las habilidades digitales básicas se asocia a un aumento de 2,5 por ciento 

en la productividad laboral, mientras que un aumento de 1 por ciento en las habilidades digitales avanzadas se asocia 

a un aumento de 3,7 por ciento en la productividad laboral, respaldando así un aumento de los salarios (OCDE, 2020b). 

Respecto a la falta de habilidades, la región entera está por detrás del promedio para la OCDE en habilidades digitales 

básicas, intermedias y avanzadas (imagen 2.8). Especialmente preocupante es la elevada proporción de la población 

de ALC que carece incluso de las habilidades digitales más básicas: la región como un todo (28 por ciento) está muy 

por detrás de los países de la OCDE (64 por ciento). Chile parece ser el más adelantado de la región en habilidades 

digitales intermedias y avanzadas, en ambos casos superando el promedio de la OCDE y acercándose al país de 

máximo rendimiento (Noruega) en habilidades avanzadas. Colombia y México ocupan el segundo lugar, por encima 

del promedio regional pero muy por detrás de Chile y el promedio de la OCDE. Brasil aparece muy por detrás del 

promedio regional como el país de peor desempeño en la mayoría de las habilidades. 
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Imagen 2.8. ALC está rezagada respecto a los promedios de la OCDE en habilidades digitales
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El desarrollo de habilidades digitales requiere de una estrategia a largo plazo con respaldo político y financiero 

sostenido, así como de coordinación entre diferentes ministerios nacionales y gobiernos subnacionales, en conjunto 

con prestadores de servicios privados, el sector privado, líderes comunitarios y ONG locales. Las habilidades digitales 

deben incorporarse en los planes de estudio en todos los niveles de los sistemas educativos formales. No obstante, 

los gobiernos pueden ir más allá y promover el uso y la capacitación en habilidades digitales en bibliotecas, edificios 

públicos, centros comunitarios y asociaciones sociales y barriales, además de brindar capacitación y desarrollo de 

habilidades en zonas con conectividad gratis en áreas rurales.

Abordar las desigualdades en habilidades digitales

Más allá de los beneficios potenciales que la conectividad puede aportarle a la región, solucionar las desigualdades 

existentes en acceso y habilidades digitales entre las mujeres, afrodescendientes y comunidades indígenas es clave 

para asegurar que dicha conectividad no exacerbe las desigualdades espaciales, educativas, de género y raciales.  

La brecha digital refuerza las modalidades previas de exclusión, mientras que el acceso a la tecnología se vuelve un 

aspecto clave del capital social en sociedades latinoamericanas cada vez más globalizadas. Las comunidades sin 

conectividad ni inversiones en factores complementarios como habilidades digitales se rezagarán aún más respecto 

a aquellas que sí las poseen. Los grupos con menos habilidades digitales tendrán una menor participación en el 

mercado de puestos de trabajo bien remunerados que aquellos que sí cuentan con ellas. 

Si bien en promedio el acceso a la conectividad básica en ALC parece ser bastante similar para ambos géneros, se 

observan diferencias importantes tanto entre países como por dentro de ellos: las brechas en las áreas rurales, por 

ejemplo, promedian 37 por ciento. En Colombia, un estudio sugiere que en términos de conectividad efectiva —esto 

es, acceso diario, con suficientes datos, en dispositivos adecuados y con velocidades de descarga elevadas—, la brecha 

de género llega a casi 17 por ciento (Web Foundation, 2021). Parte de esta brecha se debe a la menor probabilidad 

de que las mujeres posean un teléfono inteligente, pero también a diferentes niveles de habilidades digitales entre 

los géneros. Estudios de todo el mundo muestran que las mujeres tienen menos probabilidades de saber operar un 

teléfono inteligente, navegar la web, utilizar las redes sociales y hacer estas tareas de modo seguro, disminuyendo su 

capacidad de obtener ingresos (García Zaballos y Dalio, 2022). Esta brecha es mayor en el caso de las habilidades más 

sofisticadas, como programación: los hombres tienen cuatro veces más probabilidades de contar con habilidades 

digitales avanzadas que las mujeres (UNESCO, 2019). Desafortunadamente, incluso en Estados Unidos la proporción 

de mujeres en carreras relacionadas a las TIC ha estado cayendo en los últimos treinta años (Mundy, 2017). 
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En ALC, el empleo en industrias relacionadas con las TIC constituye 1,6 por ciento del empleo masculino y 0,9 por 

ciento del empleo femenino (CEPAL, 2021b). Este resultado es contradictorio porque, en principio, las carreras 

relacionadas con las TIC podrían adecuarse mucho mejor a los patrones de participación laboral de las mujeres, ya 

que brindan mayor flexibilidad, mayor oportunidad para el trabajo remoto y mayor potencial para los contratos de 

tiempo parcial.

El estudio Afro-descendant Inclusion in Education: An Anti-Racist Agenda for Latin America hace hincapié en el hecho 

que los afrodescendientes tienen acceso limitado a las tecnologías digitales, logran peores resultados de aprendizaje y 

tienen más probabilidades de abandonar el sistema educativo antes de tiempo (Freire, Schwartz Orellana y Carbonari 

de Almeida, 2022). Por ejemplo, el acceso a computadoras entre afrodescendientes es bajo en todos los países de 

la muestra (imagen 2.9, paneles a y b). En el caso de alumnos de nivel primario, los afrodescendientes tienen menor 

acceso a una computadora en el hogar que sus pares no afrodescendientes, excepto en Uruguay, que puso en marcha 

el muy exitoso e inclusivo Plan Ceibal (ver sección anterior). En Brasil, más de la mitad de los estudiantes blancos 

accede a una computadora en el hogar, mientras que solo alrededor de uno de cada tres estudiantes afrodescendientes 

lo hace. De igual forma, en Colombia y Perú el acceso a una computadora en el hogar entre afrodescendientes 

(uno de cada seis) es la mitad que entre los no afrodescendientes. Si bien estos datos son anteriores a la pandemia, 

muestran que en la mayoría de los países el acceso al servicio de Internet es también uno de exclusión relativa para 

los afrodescendientes, y lo que preocupa aún más es la falta de avance en términos de acortar la brecha (imagen 

2.9, paneles c y d). 

Asimismo, el estudio Indigenous Latin America in the Twenty-First Century (Freire et al., 2015) revela que las personas 

indígenas en general tienen aproximadamente la mitad de acceso a un teléfono celular —el principal punto de 

acceso a Internet para la mayoría de las personas en la región— que las personas no indígenas (imagen 2.10, panel 

a). En el caso de las computadoras sucede lo mismo: las personas indígenas tienen la mitad de acceso que los no 

indígenas en Bolivia, un tercio en Brasil y Perú, y un octavo en Colombia (imagen 2.10, panel b). Si bien los datos son 

anteriores a la pandemia y no reflejan el mayor nivel de conectividad en la región, sí apuntan al tamaño de la brecha 

en acceso a Internet entre las personas indígenas. En Bolivia, por ejemplo, el acceso es cuatro veces menor para las 

personas indígenas; en Ecuador es siete veces menor (imagen 2.10, panel c). Los datos más recientes muestran un 

panorama dispar. En la Amazonía colombiana, el 70 por ciento de la población indígena carece de acceso a Internet, 

en comparación con el 20 por ciento de las comunidades no indígenas. En Brasil, por el contrario, 80 por ciento de 

la población indígena utiliza Internet.27 

Reducir las desigualdades de género y raciales, incrementando la disponibilidad de habilidades digitales entre las 

mujeres, afrodescendientes y comunidades indígenas debería ser una prioridad para los gobiernos de la región. Esto 

puede incluir incentivos especiales como becas, contratar docentes de esas comunidades o docentes que hayan 

recibido capacitación de sensibilidad en temas de género o etnorraciales, crear espacios educativos seguros y libres 

de sesgo de género y racismo, destacar a mujeres o miembros representativos de la comunidad como modelos a 

seguir, adaptar el material de capacitación y el desarrollo de habilidades para las tareas y actividades económicas que 

son relevantes y significativas para esos grupos, asegurar que el material educativo sea inclusivo, establecer metas 

realistas y alcanzables en materia de diversidad e inclusión, y monitorear y evaluar constantemente los resultados 

para mejorar e intercambiar mejores prácticas.28 

En síntesis, es importante entender que la infraestructura digital es solo un elemento más de un impulso 

multidimensional que incluye varios tipos de acumulación de capital humano, necesarios para no exacerbar las 

actuales desigualdades geográficas, de ingreso y de género. Los dispositivos digitales no son una solución milagrosa: 

deben venir acompañados de programas que garanticen las habilidades a través de las divisiones.



ConeCtados: teCnologías digitales para la inClusión y el CreCimiento

74

conectAr A AméricA LAtinA y eL cAribe PArA mejorAr eL crecimiento y LA incLusión: eL imPuLso tAn necesArio

Imagen 2.9. Los alumnos afrodescendientes están rezagados en el acceso a Internet y 
computadoras en el hogar
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Imagen 2.10. La brecha digital: las personas indígenas se están quedando atrás
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Conclusión

a LC dio pasos significativos hacia una cobertura digital básica prácticamente universal. El desafío 

ahora es universalizar el acceso y el uso de la banda ancha, particularmente en segmentos del 

mercado —como áreas periurbanas y rurales de bajos ingresos— donde los proveedores de servicio 

privados tienen menos interés en invertir. Una combinación de soluciones tecnológicas nuevas y 

mecanismos institucionales innovadores, junto a un fuerte compromiso político y financiero, le 

permitirá a la región alcanzar este objetivo. 

No obstante, este objetivo va más allá de las necesidades de infraestructura. Una “brecha de uso” 

de casi 40 por ciento es elevada y preocupante, en especial cuando el 20 por ciento de los usuarios 

potenciales indican que “no conocen” el Internet o “no tienen interés” en él. Por lo tanto, una 

estrategia digital integral requerirá de inversiones sostenidas para ampliar las habilidades digitales, 

con especial énfasis en aquellos grupos que muestran una brecha persistente en acceso y habilidades, 

especialmente las mujeres y los grupos marginados. La demanda entre usuarios potenciales puede 

fomentarse financiando campañas de concientización e interactuando con los ciudadanos para 

mostrar los múltiples beneficios de la conectividad, incluida la mejora de su capacidad de generar 

ingresos.

El desarrollo de habilidades digitales puede incrementar la productividad de los trabajadores y su 

capacidad de generar ingresos, reduciendo los problemas en torno a la asequibilidad de la tecnología 

digital. De igual forma, una reducción en la brecha de uso hace que los mercados se vuelvan más 

atractivos para los proveedores privados, reduciendo la necesidad de apoyo público. De esta manera, 

un enfoque integral en forma de un “gran impulso”, donde se invierta en la gama completa de 

habilidades complementarias en un conjunto más pequeño de lugares, parece ofrecer un retorno 

social mucho mayor que estrategias graduales “livianas” en muchos lugares a la vez.

La conectividad digital también puede ser vista por los gobiernos como un espacio nuevo e interesante 

para la experimentación, innovación y aprendizaje. Se pueden elaborar y probar nuevos modelos de 

prestación de servicios en educación, salud, programas de extensión de la agricultura, programas 

de extensión de la tecnología en la industria, programas empresariales y asistencia social. Estos 

programas deben estar incorporados en un marco para la experimentación y el aprendizaje, donde 

se definan metas claras y objetivos mensurables, los programas sean monitoreados constantemente 

y los resultados sean evaluados de forma periódica, realizando los ajustes necesarios para mejorar. 

Estas tecnologías incipientes le ofrecen a la región nuevas oportunidades para innovar, mejorar la 

productividad y promover la inclusión social, mientras se mejora enormemente la productividad y 

efectividad del gobierno. 
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Notes
1 Los unicornios son empresas respaldadas por capital de riesgo (CR) con una valuación de mercado superior a USD 1000 millones.

2 Houngbonon et al. (2020); Tognisse y Degila  (2021).

3 BBC News, Mobile Data: Why India Has the World’s Cheapest. BBC News, 18 de marzo de 2019: https://www.bbc.com /news/world-asia-india-47537201.

4 BBC News, Reliance Jio: India’s Cheapest Data Provider to Raise Prices. BBC News, 20 de noviembre de 2019: https:// www.bbc.com/news/world-asia-india-50484594.

5 Con base en información brindada por uno de los siete operadores de telefonía celular de Camboya, Smart.

6 Ver, por ejemplo, Calderón, Meroño y MacPhail (2020); Djiofack-Zebaze y Keck (2009); Roller y Waverman (2001); Torero y Von Braun (2006); Waverman, Meschi y Fuss 
(2005). 

7 Ver Czernich et al. (2011); García Zaballos y López-Rivas (2012); Qiang et al. (2009).

8 Gruber, Hätönen y Koutroumpis (2014) hallaron que el efecto sobre el PIB es mayor con una tasa de adopción de la banda ancha mayor a 15 por ciento, mientras que 
Koutroumpis (2009) argumenta que el retorno en términos de crecimiento de la infraestructura de banda ancha es mucho mayor con una tasa de adopción de 30 por 
ciento, subrayando el papel de la masa crítica y los efectos de red.

9 Alaverasy Martens (2015); Blum y Goldfarb (2006); Lendle et al. (2016).

10 De Loecker (2019). Para una reseña, ver Cusolito, Lederman y Peña (2020).

11 Ver reseñas bibliográficas de Draca, Sadun y Van Reenen (2006) y Syverson (2011), donde concluyen que existe una asociación positiva y significativa entre TIC y 
productividad.

12 Un producto de marca blanca es un producto o servicio producido por una empresa (el productor) que otras empresas (los comercializadores) renombran para que 
parezca que ellos los hicieron (Investopedia, 2015).

13 La banca abierta es una práctica bancaria que les proporciona a los proveedores de servicios financieros tercerizados acceso libre a datos sobre la banca de consumo, 
transacciones y otros datos financieros de bancos e instituciones financieras no bancarias mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (IPA).  

14 Cirera y Maloney (2017); González-Uribe y Reyes (2021); Leatherbee y González-Uribe (2017).

15 Datos obtenidos de PitchBook. Lo más probable es que este cálculo sea un piso, dado que PitchBook rastrea inversiones y muchas de las aceleradoras de la región no 
proporcionan capital.

16 Las aplicaciones agropecuarias móviles pueden utilizarse para monitorear cultivos, optimizar la compra de insumos, controlar plagas y gestionar maquinaria, así como 
para tomar decisiones financieras o de comercialización (Hopkins, 2021). Estas aplicaciones hacen un uso cada vez más intensivo de los grandes datos y la inteligencia 
artificial. Por ejemplo, Leaf Doctor es una aplicación que diagnostica la severidad de las enfermedades vegetales con base en un algoritmo, y es capaz de proporcionar 
estimaciones correctas (Pethybridge y Nelson, 2015). 

17 Una excepción notable es Qiang et al. (2012), que estudia 92 aplicaciones móviles para el desarrollo agropecuario en países en desarrollo (que normalmente se ejecutan 
en teléfonos 2G).

18 De acuerdo a la Encuesta Mundial Findex, 57 millones de personas de 15 o más años de edad carecen de cuenta bancaria en México, 15 millones de las cuales informaron 
no contar con la documentación necesaria para abrir una.

19 De acuerdo con datos del sistema judicial de Perú, cada caso ocupa un promedio de 650 páginas. 

20 De acuerdo a cálculos del Ministerio de Finanzas, le toma alrededor de 1,5 horas a cada usuario desplazarse hasta el juzgado, revisar y presentar la documentación.

21 La OMS define a la telemedicina como “la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la 
salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación continuada de los profesionales de la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los 
individuos y sus comunidades”.

22 Es importante mencionar que diferentes intervenciones de telemedicina requerirán diferentes niveles de conectividad. Las intervenciones por SMS requieren que el 
paciente tenga conectividad 3G, mientras que una videoconferencia con el doctor requiere de conexiones 4G confiables en ambas partes.

23 Cheung et al. (2015); Menachemi y Collum (2011); Moore et al. (2020); Poissant et al. (2005). 

24 Campanella et al. (2016); Moja et al. (2016); Roumelioti et al. (2019). 

25 El Centro Ceibal monitorea los objetivos de prestación de servicio con indicadores como dispositivos, conectividad y uso. Esto incluye el número de escuelas que 
cuentan con acceso estable a banda ancha todo el año, el número de usuarios de las plataformas educativas, y el tiempo de reparación de los dispositivos. Los costos 
son vigilados de cerca, incluidos el de los dispositivos digitales (laptops y reemplazos luego de cuatro años), reparaciones, Internet, costos de la fibra óptica, robótica, 
instalaciones de videoconferencia, el portal y las plataformas para el sistema de gestión del aprendizaje y recursos educativos digitales (Fullan, Watson y Anderson, 
2013). La Administración Nacional de Educación Pública monitorea los indicadores de logro académico. A través de herramientas complementarias para un Sistema de 
Información para la Gestión Educativa, las instituciones intercambian datos entre ellas y con otras instituciones públicas.

26 El aprendizaje flexible, también conocido como enseñanza flexible, es un método educativo que utiliza algoritmos computarizados así como inteligencia artificial para 
orquestar la interacción con el alumno y proporcionar recursos y actividades de aprendizaje personalizados para abordar las necesidades únicas de cada educando.

27 Según CETIC.BR. 

28 Dalio et al. (2023) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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