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En este artículo se desarrolla un apretado balance de 
los principales indicadores financieros asociados al 
sistema bancario peruano, y se destaca su comporta-
miento durante el año 2006. Más adelante se abordan, 
en secuencia, la concentración bancaria en el Perú, 
los ránquines de participación, la bancarización y el 
impuesto a las transacciones financieras (ITF), la ne-
cesidad de regular el derecho a elegir un banco y la 
forma de expresar las tasas de interés. Posteriormente, 
se revisarán los valores agregados del sector, sus indi-
cadores financieros, la evolución de la morosidad, las 
tasas de interés y el aumento en el uso de las tarjetas 
de crédito.

Análisis de la concentración bancaria 
en el Perú

Evolución del número de bancos

En el año 1995, el sistema estaba compuesto por 
22 bancos. El nivel más alto se adquirió en los años 

1997 y 1998, donde existían 25 bancos, que des-
pués de diversas fusiones y adquisiciones de activos 
se han reducido a 12 instituciones, como muestra 
el gráfico 1. En 2006, finalizó la fusión del Banco 
Sudamericano con el Banco Wiese-Sudameris e ini-
ció operaciones el HSBC Bank Perú, de forma que 
actualmente existen 12.
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Balance del sistema bancario peruano 
para el año 2006

Durante el año 2006 se finalizó la fusión del Banco Wiese-Sudameris 
e inició sus operaciones el HSBC Bank Perú. Actualmente existen 12 
bancos en el país.

«…los cuatro bancos más grandes 
tienen casi la totalidad del 
mercado, con un IC4 de 83,22%»

Gráfico 1

Evolución del número de bancos en el Perú
(A diciembre de cada año)
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Perú
Elaboración propia.

Análisis de la participación

Para medir la participación del mercado, uno de los 
índices utilizados es el índice ICm. En dicho indica-
dor, el parámetro m sería el número de bancos ele-
gidos para medir la concentración de mercado. Si 
se desea cuantificar la concentración que posee el 
banco de mayor participación, m tendría que ser 1; 
en el caso de la de los tres bancos de mayor parti-
cipación, m sería 3, etc. Los índices más utilizados 
son el IC1 y el IC3.

En octubre de 2005, la participación de los bancos 
en el mercado de créditos estaba liderada por el Ban-
co de Crédito del Perú, con un 30,71% (este sería el 
IC1), tal como se puede apreciar en el cuadro 1. Si 
se añade la participación del Banco Continental, se 
obtiene un IC2 de 57,44%. Cabe destacar que los 
cuatro bancos más grandes tienen casi la totalidad 
del mercado, con un  IC4 de 83,22%.

Fo
to

 C
IE

S



29Economía y Sociedad 62, CIES, diciembre 2006

Si se analiza la evolución de la participación de los 
3 bancos más grandes en los créditos (el IC3 de los 
créditos), puede apreciarse cómo dicha participa-
ción tiene una tendencia creciente: pasa de 62,94% 
en el año 2001 a un 73,90% en octubre de 2006 
(véase el gráfico 2).

cajas rurales respectivamente, con una escasa par-
ticipación.

«Si se analiza la evolución de la 
participación de los 3 bancos más 
grandes en los créditos (el IC3 de 
los créditos), puede apreciarse 
cómo dicha participación tiene 
una tendencia creciente: pasa 
de 62,94% en el año 2001 a un 
73,90% en octubre de 2006»

Cuadro 1

Ranquin de créditos a octubre de 2006

Banco Monto Participación (%) Porcentaje acumulado (%)

Banco de Crédito del Perú 13.922.795 30,71 30,71
Banco Continental 12.122.316 26,74 57,44
Scotiabank Perú 7.460.330 16,45 73,90
Interbank 4.226.595 9,32 83,22
Citibank 1.870.651 4,13 87,35
Banco Interamericano de Finanzas 1.798.691 3,97 91,31
Banco Financiero 1.446.838 3,19 94,50
Banco del Trabajo 1.068.413 2,36 96,86
Mibanco 947.633 2,09 98,95
Banco de Comercio 475.843 1,05 100,00

Fuente: Superintendencia de Bancos del Perú
Elaboración propia.

Gráfico 2

Evolución de la participación de los 
3 bancos más grandes
(Datos en porcentajes a diciembre de cada año)

Fuente: Superintendencia de Bancos del Perú
Elaboración propia.
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Aunque existen otras instituciones de ahorro y 
crédito, como son las 13 cajas municipales y las 
12 cajas rurales, estas representan un porcentaje 
muy pequeño de la participación del mercado. Si 
el análisis se realiza desde el punto de vista de los 
depósitos, el cuadro 2 muestra que el 84,5% de 
todos los depósitos del sistema se concentra en la 
banca múltiple y el 10,10% en el Banco de la Na-
ción, el 3,90% y 0,70% en las cajas municipales y 

Cuadro 2

Participación en el sistema financiero

Institución Participación

Banca múltiple 84,50%
Banco de la Nación 10,10%
Cajas municipales 3,90%
Cajas rurales 0,70%
Financieras 0,90%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros–SBS (2006). Información
financiera de banca múltiple, empresas financieras y empresas de arren-
damiento financiero. Lima: SBS, setiembre.

Bancarización e ITF

El Perú es uno de los países menos bancarizados de 
Sudamérica. Los niveles de bancarización (Depósitos 
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«Al igual que en el sistema 
privado de pensiones, la libertad 
de elegir la AFP y la inexistencia 
de costos para el traspaso ha 
fomentado la competencia. En el 
Perú, es necesario que eso llegue 
a la banca»

bancarios/PBI) rondan el 22%, por debajo de otros 
países como Chile (63%), Bolivia (34%) y Colombia 
(28%)1. Algunas de las razones de la escasa banca-
rización es la percepción que tienen los ciudadanos 
del riesgo de tener los ahorros en el banco, del costo 
directo o indirecto de tener una cuenta bancaria,de las 
bajísimas tasas de interés, de la falta de transparencia 
y del ITF. Para ello, analicemos detenidamente, con 
un ejemplo ilustrativo, cúal es coste del ITF para un 
ahorrista. 

Asumamos que hoy la tasa pasiva en moneda nacio-
nal se encuentra en 2%. Es decir, si una persona deci-
de depositar US$ 1.000,00 en una cuenta de ahorro 
bancaria, al cabo de un año su capital sería de US$ 
1.020,00. Sin embargo, si le resta el ITF, no llegaría a 
juntar dicha cantidad. Nada más por concepto de de-
pósito, tendría que pagar 0,08% de los US$ 1.000 (lo 
que da un saldo de US$ 999,20) y al retirar su dinero, 
también tendría que volver a pagar el 0,08% de dicho 
impuesto sobre el capital y los intereses, quedándole 
líquido al ahorrista US$ 1.018,37. 

Ahora, la pregunta que se hará el lector es: ¿cuánto 
tiempo tiene que transcurrir para que los intereses 
generados por el depósito compensen el pago del 
ITF? En este caso, si la cuenta paga una tasa efectiva 
anual de 2%, se tendría que dejar al menos 30 días; 
y si pagase un 3%, tendría que dejarse como míni-
mo 20 días. Si el ahorrista retirase su dinero antes de 
dichos días, estaría perdiendo capital, y recuperaría 
menos de los US$ 1.000,00 que depósito.

Como se aprecia, el ITF tiende a desalentar el tan es-
caso ahorro. Algunas medidas que podrían moderar 
parcialmente el impacto negativo del impuesto son 
las siguientes:

• Cobrar el ITF únicamente sobre los intereses ge-
nerados mas no sobre el capital depositado, ya 
que esta medida menguaría el interés pero no 
reduciría el capital del ahorrista. 

Entre las razones de la escasa bancarización se encuentra la existencia 
del ITF.

• Aumentar las exoneraciones a todas las cuentas 
que tengan como objetivo el ahorro. En este caso, 
los depósitos a plazo fijo (3, 6 meses o 1 año) de-
berían estar exonerados de dicho impuesto para 
que se fomente el ahorro. 

• Y por último, exonerar del ITF los depósitos de 
aperturas de cuenta (aquel que una persona rea-
liza cuando abre una cuenta por primera vez). 
De esta forma, el no bancarizado tendría una ex-
cusa menos para estar en esa situación.

Derecho a elegir un banco

En el Perú, el empleador es quien elige el banco 
donde se abonan los sueldos y no el empleado (DS 
Nº 001-98-TR). En los Estados Unidos y Europa, el 
empleado es quien tiene el derecho a elegir el banco 
donde desea que le abonen su sueldo. Esta es una de 
las imperfecciones más fuertes del mercado y una 
de las que contribuyen a la concentración bancaria. 
Esto hace que los bancos prioricen sus servicios ha-
cia las empresas, y más si estas son grandes (puesto 
que traerán mayor número de empleados en plani-
lla). Si a eso se suma que hay costes de transacción 
que encarecen el traspaso de fondos de un banco a 
otro que eligió el empleado –como el ITF, los costes 1/  Fuente: Asociación de Bancos (ASBANC).
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de transferencia o el riesgo a billetes falsos–, al final 
los empleados optan por quedarse en el banco que 
eligió el empleador y no en el que a ellos más le 
satisface.

Un caso interesante es el de Argentina, que desde 
el año 2000 puso en vigencia una normativa que 
especificaba que a partir de marzo de ese año, las 
empresas que contasen con más de 50 trabajado-
res estarían obligadas a depositar sus sueldos en los 
bancos que eligieran sus empleados. Otros países 
latinoamericanos ya hacen lo mismo.

Al igual que en el sistema privado de pensiones, la 
libertad de elegir la AFP y la inexistencia de costos 
para el traspaso ha fomentado la competencia. En el 
Perú, es necesario que eso llegue a la banca. 

Forma de expresar las tasas de interés

Otro de los temas que afecta la utilización del sis-
tema financiero es la transparencia en cuanto a la 
información de las tasas de interés. Estas deben ser 
claramente legisladas y supervisadas. En la actuali-
dad, los consumidores de préstamos hipotecarios, 
préstamos de consumo, tarjetas de crédito y com-
pras en casas comerciales, no saben cuál es el ver-
dadero “precio” que están pagando y no tienen la 
posibilidad de comparar el “precio” de los servicios 
que ofrecen las diferentes empresas, ya que cada 
una tiene diversas formas de cobrar a sus clientes. 
Por lo tanto, la imperfección de mercado, en este 
caso, es el desconocimiento del verdadero precio 
del producto financiero (o la tasa de interés), pues el 
consumidor no tiene la capacidad para calcularlo, lo 
que después genera una multitud de reclamos.

Entre las prácticas más habituales que dificultan el 
cálculo de la tasa de interés final que se le cobra al 
usuario del producto financiero, se encuentran:

• Las formas de expresar la tasa de interés. Las tasas 
de interés suelen expresarse en términos men-
suales para los créditos y en términos anuales 
para los depósitos. Es cierto que la publicidad 
de los créditos de automóviles e hipotecarios son 
presentados en términos anuales, mas no los pro-

ductos financieros ofrecidos a los segmentos C, 
D y microempresas, donde debido a las altas ta-
sas de interés cobradas se publicitan en términos 
mensuales.

• La existencia de costes adicionales a los de la tasa 
de interés compensatoria, como los portes,las co-
misiones y los diversos seguros que incrementan 
el costo. Dichos costes no se incluyen en la tasa 
compensatoria que, a pesar de estar expresada en 
términos anuales, da como resultado una mayor 
tasa de interés final (o tasa de costo efectivo).

• La existencia de estandarización en los cargos y 
comisiones adicionales que se cobran al consu-
midor, lo que eleva el grado de complejidad del 
cálculo del costo final del producto o servicio fi-
nanciero.

La tasa de costo efectivo o tasa anual equivalente es 
la tasa de interés calculada a partir de la cuota final 
del producto financiero. Dicha cuota final incluye 
todos los costes, portes, seguros, que tenga que pa-
gar adicionalmente el cliente bancario. 

Para comprender la problemática sobre la forma de 
expresión de las tasas, los costes y portes adicionales, 
y el cálculo de la tasa anual equivalente, se desarro-
llará el siguiente ejemplo: un consumidor pide pres-
tados S/. 1.000, que pagará en 12 cuotas mensuales. 
La institución prestamista le indica que la tasa de 
interés es 3% mensual. Una de las tendencias más 
comunes sería la de multiplicar dicha tasa por el nú-
mero de meses que tiene un año, lo que daría como 
resultado 36%. Eso sería posible, si la tasa de 3% 
que le indicaron al consumidor fuese nominal, pero 
el sistema financiero utiliza tasas compuestas, por lo 
que la tasa efectiva anual es de 42,57%.  La cuota re-

Es necesario que se fomente la competencia en el sistema bancario.

«…el desconocimiento del 
verdadero precio del producto 
financiero (o la tasa de 
interés)...»
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sultante para ese préstamo sería de S/. 100,46, pero 
si además se suman a cada cuota mensual S/. 10 (co-
rrespondientes a portes, comisiones o cualquier otro 
gasto que el prestamista cobre al cliente), la cuota 
final que realmente paga el consumidor será de S/. 
110,46. La tasa de costo efectivo anual o tasa anual 
equivalente de este préstamo, calculada a partir de 
la nueva cuota, es de 72,07%. Esa tasa de 72,07% es 
el verdadero costo del servicio financiero (y no 3% 
mensual que inicialmente se le había informado).

El uso de la tasa de costo efectivo o tasa anual equi-
valente actuaría como una medida unificada para 
todos los productos financieros, y los consumidores 
contarían con información que les permita comparar 
las alternativas. 

En los Estados Unidos y Europa, los gobiernos han 
solucionado el asunto por medio de la obligación 
que en las informaciones y en toda publicidad se 
utilice la tasa o costo anual equivalente. En los Esta-
dos Unidos la han denominado annual percentage 
rate (APR) y es regulada por la 6500 - FDIC Consu-
mer Protection de 1968; en el Reino Unido ,está re-
gulada por la Consumer Credit Act de 1974 y en la 
Unión Europea, por la Directive 98/7/EC. Esa tasa 
es la tasa de interés en términos anuales calculada 
a partir de la cuota final (en la que se incluyen inte-
reses, portes y comisiones). 

Es impresionante ver cómo estas leyes han reducido 
considerablemente las comisiones de los produc-
tos financieros, pues la obligación al uso de la tasa 
anual equivalente (y la prohibición del uso de otros 
tipos de tasas que confundan al usuario) se traduce 
en la eliminación de los incentivos a que las insti-

tuciones cobren comisiones, portes y seguros por 
doquier. Es obvio que a mayores extras que se co-
bre al consumidor, mayor será dicha tasa. En el Perú 
se están haciendo esfuerzos en su regulación pero 
aún falta camino por recorrer en lo que a publicidad 
se refiere, donde la normativa actual se aleja de la 
tendencia mundial y la normativa bancaria no men-
ciona el tema de la publicidad. La solución a dicho 
problema se producirá cuando se defina claramente 
en el Perú la tasa que incorpora todos los cargos y 
comisiones, y se obligue su uso en el sistema de for-
ma estandarizada.

Valores agregados del sector bancario

Como puede verse en el gráfico 3, el comportamien-
to de los indicadores agregados del sector bancario 
durante los últimos cinco años ha mostrado un giro 
marcado. Específicamente, con una tendencia a la 
baja de los activos totales durante el año 2006. Aun 
así, los activos del sector bancario han sufrido una 
variación negativa de 2,08% en dicho año; aunque 
si se considera los últimos dos años, la variación ha 
sido positiva en 20,54%.

Si bien se están haciendo esfuerzos en regulación, aún falta camino por 
recorrer en lo que a publicidad se refiere.

«Resulta relevante destacar 
que la alta rentabilidad del 
sistema se justifica también 
en un incremento de la 
eficiencia administrativa de las 
instituciones que lo componen»

Gráfico 3

Evolución financiera del sector bancario 
(Consolidado)
(En millones de nuevos soles)

Fuente: Superintendencia de Bancos del Perú
Elaboración propia.
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Por su parte, las colocaciones han mostrado una gran 
recuperación respecto del período correspondiente 
al año pasado, superando ampliamente los valores 
exhibidos en años previos (véase el gráfico 4). Tan 
solo en el año 2006, las colocaciones del sector ban-
cario crecieron 9,17%, aunque los depósitos no han 
tenido el mismo crecimiento, este fue de 3,66%.

Gráfico 5

Evolución financiera del sector bancario: 
ROA y ROE del sistema
(Consolidado) 
(En millones de nuevos soles)

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Resulta relevante destacar que la alta rentabilidad 
del sistema se justifica también por un incremento 
de la eficiencia administrativa de las instituciones 
que lo componen. Ello puede verse mediante el indi-
cador de gastos administrativos respecto del margen 
operacional. Siguiendo el gráfico 6, la tendencia a la 
reducción de los costos administrativos se ha man-
tenido o acelerado durante el año 2006, llegando a 
un nivel de 50% (como referencia, en el año 2000 

Gráfico 4

Evolución del volumen de depósitos y colocaciones
(Consolidado del sector bancario)
(Millones de nuevos soles)

Fuente: Superintendencia de Bancos del Perú
Elaboración propia.
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La tendencia a la reducción de los costos administrativos se ha 
mantenido o acelerado durante el año 2006.
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SLas utilidades netas totales del sector han mostrado 
un incremento sostenible, tendencia que se mantu-
vo desde el año 2000 hasta el año 2005. Al cierre 
de 2006, la utilidad neta del sector bancario sufrió 
una baja: la banca obtendría utilidades por US$ 
1.373 millones, es decir, US$ 110 millones menos 
o una caída del 7,41% con relación a las del año 
pasado. 

Indicadores financieros 
del sector bancario

Los principales indicadores financieros del sector 
bancario muestran una evolución positiva. El nivel 
de rentabilidad del sistema se ha reducido levemen-
te. El retorno de los activos (ROA, utilidad respecto 
de los activos totales) se encuentra por debajo de 2%, 
mientras que la rentabilidad patrimonial o ROE es de 
18,14%, menor a la registrada en 2005 (20,55%), tal 
como se muestra en el gráfico 5. 

La rentabilidad anteriormente mostrada procede de 
dos fuentes: operaciones activas-pasivas (básicamen-
te el negocio bancario tradicional toma de los depó-
sitos y de la colocación de créditos) y prestación de 
servicios financieros. 
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dor de 2%; y que la continua disminución de este 
indicador se explica fundamentalmente por la mejo-
ra de la capacidad de pago de los diferentes agentes 
económicos, como consecuencia del crecimiento 
de la economía y la adecuada evaluación crediticia 
que realizan los bancos. La morosidad es un com-
ponente importante de las tasas de interés activas, 
por lo que esta tendencia decreciente contribuye a 
la reducción del costo del crédito. Asimismo, afecta 
a la mejora de la calidad de cartera crediticia de los 
bancos porque el excedente que generan lo utilizan 
para el pago de sus deudas. 

Evolución de las tasas de interés

La evolución de las principales tasas de interés 
en moneda nacional durante el año 2006, estuvo 
acompañada de una reducción en las tasas activas 
para operaciones hipotecarias y de microempresas. 
Por otro lado, las tasas de crédito comerciales y de 
consumo sufrieron incrementos, aunque la de estos 
últimos fueron moderados (véase el cuadro 3). 

El mercado de operaciones crediticias en moneda 
extranjera no ha seguido la misma dinámica general 
que su contraparte en moneda nacional. Como pue-
de verse en el cuadro, la tendencia ha sido a la baja,  
con excepción de las tasas de interés para operacio-
nes comerciales, que en los últimos dos años ha sido 
hacia el alza.

Aumento del uso de tarjetas 
de crédito

Además de los bancos, que tradicionalmente han 
sido los emisores de tarjetas de crédito, actualmente 
están firmemente posicionadas las financieras aso-
ciadas a las tiendas por departamento Saga y Ripley 
(CMR y Financor, respectivamente).

Una nueva estrategia son las tarjetas de marca priva-
da, que nacen de la unión de una entidad bancaria 
con una tienda comercial, ejemplo de esto son un 

Una nueva estrategia son las tarjetas de marca privada, que nacen de la 
unión de una entidad bancaria con una tienda comercial.

2/ Definida como cartera atrasada/colocaciones brutas

los gastos administrativos absorbían el 75% del mar-
gen operacional). En tal sentido, hemos alcanzado y 
superado el nivel de referencia de la banca chilena, 
que maneja costos del orden del 56%.

Análisis de la morosidad

Al cierre de octubre de 2006, el índice de morosi-
dad de los créditos del sistema bancario2 mantuvo 
su tendencia descendente y se situó en 2,10%, la 
cifra más baja en la últimas tres décadas, ya que en 
diciembre de 1981 bajó hasta 2,53%. La tendencia 
mostrada respecto del año pasado es descendente, 
pues se finalizaría el año con 2,09%, frente a la tasa 
de 2,39% observada a fines de 2005.

Es importante resaltar que el nivel alcanzado se ubi-
ca dentro de los estándares internacionales, alrede-

«Al cierre de octubre de 
2006, el índice de morosidad 
de los créditos del sistema 
bancario mantuvo su tendencia 
descendente y se situó en 
2,10%, la cifra más baja en la 
últimas tres décadas…»

Gráfico 6

Gastos administrativos respecto del margen 
operacional. 
(Consolidado sector bancario)

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
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Cuadro 4

Número de tarjetas de crédito por institución

Empresas N° tarjetas

Del Trabajo 26

BCP 15

Scotiabank Perú 13

Interbank 12

Citibank Perú 10

BBvA Banco Continental 8

BIF 4

Comercio 2

Financiero 2

Mibanco 2

Total 94
3/ La información del número de tarjetas de crédito por institución 

proviene de las páginas webs y de los tarifarios de las institu-
ciones. 

Cuadro 3

Tasas de interés activas

 Diciembre 2004 Diciembre 2005 Junio 2006

 Moneda nacional 

Comercial 8,15% 7,54% 9,44%
Microempresas 47,38% 43,67% 37,51%

Consumo 40,78% 38,71% 38,95%
Hipotecario 13,02% 10,45% 10,13%

 Moneda extranjera 

Comercial 7,02% 8,98% 9,97%
Microempresas 29,72% 27,34% 25,64%

Consumo 22,59% 18,03% 16,69%
Hipotecario 10,09% 9,74% 9,49%

Fuente: SBS

gran número de las tarjetas de crédito del Banco del 
Trabajo; así como la tarjeta Única, reciente creación 
del Scotiabank Perú, que une a varias cadenas de 
establecimientos comerciales mediante una tarjeta 
que permite al usuario adquirir productos a crédi-
to, a la vez que los comercios pueden compartir sus 
plataformas de clientes.

El cuadro 4 detalla el número de tarjetas de crédito 
en el sistema por institución, a setiembre de 2006. 
El gran número de tarjetas existentes proviene de la 
membresía o marca de la casa comercial que vende 

El número de tarjetas de crédito colocadas por los bancos y empresas 
financieras ha presentado una con tendencia creciente.

la tarjeta de crédito, por medio de un determinado 
banco3. Este es el caso de las tarjetas emitidas por el 
Banco del Trabajo, donde la mayoría de sus tarjetas 
son de las casas comerciales a las que representa 
(Casafacil, Comodoy, Credillant´s, Crediviaje-Luz 
del Sur, Jockey, Metro, Minka…).

El número de tarjetas de crédito colocadas por los 
bancos y las empresas financieras, en conjunto, ha 
presentado una tendencia creciente. En enero de 
2003 se situaba en 2.976.290 y al término de setiem-
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No solo ha crecido el número de tarjetas sino tam-
bién el saldo del monto utilizado de las tarjetas de 
crédito. Al finalizar setiembre 2006, en promedio, 
este monto ascendía a US$ 340,74 por tarjeta; 
mientras que en enero de 2003, en promedio, a 
US$ 227,92 por tarjeta.

A setiembre de 2006, la participación sobre el mon-
to utilizado global según segmento fue el siguiente: 
86,76% corresponde al segmento de consumo, se-
guido con un 11,13% por el de microempresa y con 
un 2,63% por el comercial. Estas cifras revelan que 
el mayor uso de las tarjetas se encuentra entre las 
personas naturales.

El saldo del monto utilizado de las tarjetas de crédito también ha 
crecido.

4/ ASBANC (2006): “Informe de tarjetas de crédito de bancos y 
empresas financieras“. Lima: ASBANC, setiembre.

«El número de tarjetas de 
crédito colocadas por los 
bancos y las empresas 
financieras, en conjunto, ha 
presentado una tendencia 
creciente»
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bre 2006, alcanzó 4.349.564. Esta cifra es un 17,85% 
mayor que en setiembre de 20054. 


