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Resumen: La implementación de servicios bancarios digitales ha traído 
consigo ventajas significativas para las organizaciones, entre las cuales 
se destacan la obtención de respuestas instantáneas, la capacidad de 
gestionar de manera autónoma los servicios y la reducción de tiempos y 
costos. A pesar de estos avances, el sector agrario representa una de las 
industrias con menor adopción tecnológica y limitada inclusión finan-
ciera. Por ende, el propósito de esta investigación se centró en identificar 
los factores vinculados a la adopción de la banca digital por parte de 
productores agrarios de la región central de Colombia. Para ello, se 
realizó un modelo de ecuaciones estructurales, lo que permitió deter-
minar la intención de uso de la banca digital por medio de cinco variables 
latentes, evaluadas por medio de veinte variables observables. Se encon-
tró que la expectativa de esfuerzo, la influencia social, las condiciones 
facilitadoras y el hábito afectan positivamente la intención de usar los 
servicios financieros digitales. Los productores agrarios perciben la 
banca digital como útil, cómoda, fácil de implementar y con influencia 
de su entorno social. La percepción positiva hacia la banca digital entre 
productores sugiere un potencial para mejorar eficiencia financiera y 
promover desarrollo rural e inclusión, requiriendo políticas de accesi-
bilidad y capacitación. 

Citación sugerida: Romero-Sanchez, D., Barrientos-Fuentes, J. C., & Barrios, D. (2024). Factores asociados al 
uso de la banca digital en pequeños productores agrarios de la región central de Colombia. Innovar, 34(94). 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF DIGITAL BANKING AMONG SMALL AGRICULTURAL 
PRODUCERS IN CENTRAL COLOMBIA 
Abstract: The implementation of digital banking services has brought significant advantages for organizations, 
including the ability to obtain instant responses, manage services autonomously, and reduce time and costs. 
Despite these advancements, the agricultural sector remains one of the industries with the lowest 
technological adoption figures and limited financial inclusion. Therefore, this research focused on identifying 
the factors linked to the adoption of digital banking by agricultural producers in Central Colombia. To this end, 
a structural equation modeling approach was employed, which allowed for the determination of the intention 
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to use digital banking through five latent variables assessed by twenty observable variables. The findings reveal 
that perceived ease of use, social influence, facilitating conditions, and habits positively affect the intention to 
use digital financial services. Agricultural producers perceive digital banking as useful, convenient, easy to 
implement, and influenced by their social environment. The positive perception of digital banking among 
producers suggests a potential to enhance financial efficiency and promote rural development and inclusion, 
which requires policies aimed at improving accessibility and providing training. 
Keywords: Digital literacy, rural development, digitalization, technology assessment, financial technology. 
 
FATORES ASSOCIADOS AO USO DO BANCO DIGITAL POR PEQUENOS PRODUTORES AGRÁRIOS DA 
REGIÃO CENTRAL DA COLÔMBIA 
Resumo: A implementação de serviços bancários digitais trouxe vantagens significativas para as organizações, 
entre elas, destacam-se a obtenção de respostas instantâneas, a capacidade de gestionar os serviços 
autonomamente e a redução de tempos e custos. Apesar desses avanços, o setor agrário representa uma das 
indústrias com menor adoção tecnológica e limitada inclusão financeira. Por esse motivo, o propósito desta 
pesquisa é identificar os fatores vinculados à adoção do banco digital por parte de produtores agrários da região 
central da Colômbia. Para isso, realizou-se um modelo de equações estruturais que permitiu determinar a 
intenção de uso do banco digital por meio de cinco variáveis latentes, avaliadas a partir de 20 variáveis 
observáveis. Descobriu-se que a expectativa de esforço, a influência social, as condições facilitadoras e o hábito 
afetam positivamente a intenção de usar os serviços financeiros digitais. A percepção dos produtores agrários é 
que o banco digital é útil, cômodo, fácil de implementar e com influência em seu entorno social. A percepção 
positiva com relação ao banco digital entre os produtores sugere um potencial para melhorar a eficiência 
financeira e promover o desenvolvimento urbano e a inclusão, o que requer políticas de acessibilidade e 
capacitação. 
Palavras-chave: alfabetização digital, desenvolvimento rural, digitalização, avaliação de tecnologia, tecnologia 
financeira. 
 

INTRODUCCIÓN 

La evolución hacia la adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a nivel global ha 
ocasionado transformaciones significativas en instituciones tanto públicas como privadas, así como en las 
interacciones sociales (Jit-Kaur et al., 2021). En particular, la introducción de estas tecnologías en el sector 
bancario ha tenido un impacto crucial en las economías, tanto de naciones emergentes como desarrolladas, 
dado que este sector constituye la columna vertebral del sistema económico (Revathi, 2019). La 
digitalización ha redefinido de manera integral los procesos, productos y servicios bancarios, además de 
transformar la comunicación entre entidades financieras y sus clientes. Este cambio ha elevado los niveles 
de satisfacción y las expectativas de los consumidores, al tiempo que ha mejorado la velocidad, precisión y 
comodidad de las transacciones (Haralayya, 2021). 

La banca digital ofrece una serie de beneficios significativos, tales como la disponibilidad continua sin 
restricciones de horarios o ubicación geográfica, la eficacia en la resolución de las necesidades de los clientes, 
tiempos de respuesta mínimos, reducción de costos y capacidad de gestionar de forma autónoma productos 
y servicios (Kaur et al., 2021). Los servicios proporcionados por la banca digital no solo fomentan la fidelidad 
de los clientes hacia la institución financiera, sino que también facilitan la atracción de nuevos clientes 
(Nguyen, 2020). Esta tecnología se presenta como una innovación imperativa en la industria financiera, ya 
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que su ausencia podría resultar en pérdidas de ingresos para las organizaciones bancarias (Wewege et al., 
2020).  

 

El sector agrario es una de las industrias con mayores retos en la implementación de la banca digital 
(Kumar & Kumar, 2020), debido a las condiciones demográficas de los pobladores rurales, la alta 
participación del productor agrario en la estructura productiva agropecuaria, el bajo desarrollo tecnológico, 
la ausencia en educación financiera y la falta de experiencia de las entidades bancarias en la gestión del 
crédito agrario (More & Aslekar, 2022). La implementación de estas tecnologías en entornos rurales no solo 
reduce los costos transaccionales, sino que también proporciona capital para la expansión y aumento de la 
producción agropecuaria, evitando la necesidad de que los productores se desplacen hacia zonas urbanas 
para realizar operaciones bancarias (Olaniyi, 2018). El éxito en la incorporación de la banca digital en el 
sector rural depende en gran medida de la intención y adopción de esta tecnología por parte de los 
productores agrarios (Ningrat & Soleh-Nurzaman, 2019). 

Por lo anterior, es preciso conocer cuáles son los factores asociados a la intención de uso de la banca 
digital en productores agrarios, por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar la adopción de la banca 
digital en productores agrarios de la región central de Colombia. Los resultados proporcionan herramientas 
para la elaboración y el desarrollo de políticas públicas y estrategias empresariales en favor de una mayor 
adopción de la banca digital en zonas rurales y el consecuente incremento en la inclusión financiera de los 
productores agrarios.   
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La presente investigación representa una contribución significativa al campo al abordar la adopción de 
la banca digital de productores agrarios en la región central de Colombia. Al destacar los desafíos únicos que 
enfrenta el sector agrario en la implementación de estas tecnologías, este estudio ofrece una perspectiva 
valiosa y contextualizada sobre la importancia de la banca digital en entornos rurales. Al identificar los 
factores asociados a la intención de uso de la banca digital, esta investigación proporciona información 
crucial para el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales orientadas a promover una mayor 
adopción de la tecnología en zonas rurales, lo que puede conducir a un desarrollo económico y social más 
sostenible y equitativo. 

Este estudio se destaca al abordar la implementación de los servicios financieros en el sector rural, 
industria que no solo requiere mayor integración tecnológica, sino que también demanda información para 
respaldar el análisis de su gestión. Este enfoque proporciona una base para la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias de adopción destinadas a mejorar la calidad de vida de los productores 
agrarios. Esta información permitirá el diseño de productos financieros ajustados a las necesidades del sector 
rural, así como fomentar la adopción generalizada de la banca digital en un segmento de mercado que 
requiere fortalecer su tejido empresarial. 

Después de esta introducción, el estudio se estructura de la siguiente manera: a continuación, se 
presenta el marco teórico, en el que se examinan el estado actual de la banca digital, los modelos de adopción 
tecnológica y las variables estudiadas; posteriormente, se describe la metodología de la investigación; 
después, se exponen y discuten los resultados obtenidos para, finalmente, mostrar las conclusiones 
derivadas del estudio. 

 

MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describen los principales modelos relacionados con la adopción de tecnologías, 
iniciando con la teoría de la acción razonada, que se centra en la percepción que se tiene del comportamiento, 
la norma subjetiva y el control conductual sobre la actitud, hasta el modelo de aceptación y uso de la 
tecnología (Utaut), que incorpora expectativa de desempeño, esfuerzo, influencia social y condiciones 
facilitadoras. Estos modelos proporcionan el marco conceptual para entender las variables clave que influyen 
en la intención de uso de la banca digital por parte de los productores agrarios. Asimismo, se presenta la 
definición del concepto de banca digital, su evolución, beneficios y algunas de las transformaciones que ha 
generado en la interacción entre clientes e instituciones financieras. Finalmente, se enuncian las variables 
específicas del modelo de intención de uso de la banca digital, así como su importancia en la comprensión y 
promoción de la adopción de esta tecnología en el sector agrario. 

Modelos de adopción tecnológica 

La exploración de la aceptación tecnológica ha sido abordada a lo largo de los años mediante diversos 
modelos. Uno de los primeros trabajos en este campo fue la teoría de la acción razonada, propuesta por Ajzen 
y Fishbein en 1980, en la que se evaluó el efecto del comportamiento, la norma subjetiva y el control 
conductual percibido en la actitud (Ajzen & Fishbein, 1980). Posterior a este, Davis (1986) se centró en dos 
variables clave del modelo de aceptación tecnológica (TAM): la percepción de utilidad percibida (PU) y la 
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percepción de facilidad de uso (PEU). La PU refiere a la creencia del usuario sobre la mejora que la tecnología 
proporcionará a su desempeño, mientras que la PEU evalúa la facilidad con la que el usuario puede aprender 
a utilizarla. Estas variables influyen directamente en la actitud hacia el uso, que, a su vez, afecta la intención 
de uso, reflejando la predisposición del usuario para adoptar la tecnología en el futuro (Davis, 1986). El TAM 
ha demostrado ser una herramienta valiosa para comprender la adopción tecnológica, proporcionando una 
estructura teórica sólida y aplicable en diversos contextos. 

En 1991, Thompson, Higgins y Howell plantearon el modelo de uso del PC, que ofrece un enfoque 
integral para comprender la adopción y uso de las computadoras personales (PC, por sus siglas en inglés). 
Este modelo se basa en tres variables fundamentales: i) características del usuario, que engloba habilidades, 

actitudes y experiencias previas del individuo; ii) características de la PC, que abarca la calidad técnica y 

funcional de la computadora; y iii) características de la tarea, que considera la relevancia y complejidad de 
las tareas realizadas en la PC. La interacción dinámica entre estas variables influye directamente en la 
percepción de uso, que a su vez afecta la actitud hacia el uso de la PC y la intención de uso (Thompson et al., 
1991). Este modelo proporciona un marco comprensivo para explorar los factores que moldean la adopción 
y uso de las PC, ofreciendo perspectivas valiosas en el contexto de la evolución tecnológica en la década de 
1990. 

Posteriormente, Taylor y Todd (1995) presentaron la teoría del comportamiento planeado (TPB), que 
amplió la comprensión de la adopción tecnológica al incorporar factores psicosociales clave: la actitud hacia 
el comportamiento, que refleja la evaluación positiva o negativa del individuo hacia la adopción de una 
tecnología; la norma subjetiva, que considera la influencia percibida de las opiniones de otros, considerados 
importantes, en la decisión de adoptar la tecnología; y, por último, el control del comportamiento percibido, 
que incluye los factores que pueden dificultar el desempeño del comportamiento. La TPB proporciona un 
marco teórico sólido que incorpora factores sociales y psicológicos para comprender mejor los determinantes 
del comportamiento de adopción tecnológica. 

Luego, el modelo de aceptación y uso de la tecnología (Utaut), propuesto por Venkatesh et al. (2003), 
destacó cuatro variables centrales: i) expectativa de desempeño, ii) expectativa de esfuerzo, iii) influencia 

social y iv) condiciones facilitadoras, que impactan directamente en la intención conductual. Esta intención, 
a su vez, predice el comportamiento de uso (Venkatesh et al., 2003). El Utaut proporciona un marco conciso 
y poderoso para comprender la adopción tecnológica al considerar aspectos clave que influyen en la 
intención y el comportamiento del usuario. 

Estos modelos han proporcionado un marco conceptual sólido para entender los procesos de aceptación 
tecnológica. Aunque algunos fueron propuestos antes del TAM y han evolucionado con el tiempo, todos 
comparten la meta de explorar las complejidades de cómo los individuos adoptan nuevas tecnologías. 

Banca digital 

La banca digital se define como los servicios bancarios prestados mediante canales digitales, 
aplicaciones móviles y plataformas en línea. Este enfoque no solo facilita sino que también reconfigura 
fundamentalmente la manera en que los usuarios gestionan sus asuntos financieros, capitalizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para crear una experiencia más eficiente y accesible 



INNOVAR  V o l .  3 4 .  N ú m .  9 4 .  O c t . - D i c .  2 0 2 4  ( e 1 1 6 8 2 0 )  

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 4 4 6 / i n n o v a r . v 3 4 n 9 4 . 1 1 6 8 2 0                                                                           6  

(Martínez-Navalón et al., 2023). Los beneficios de la banca digital incluyen la accesibilidad 24/7, la rapidez 
en las transacciones, la personalización de servicios y la reducción de costos operativos, marcando un cambio 
sustancial en la dinámica de la interacción entre clientes e instituciones financieras (Shaikh et al., 2023). 

Su origen se remonta a las últimas décadas del siglo XX, coincidiendo con el rápido desarrollo de las 
tecnologías de la información. El surgimiento de la Internet y la proliferación de dispositivos móviles 
desempeñaron un papel crucial en este proceso. Inicialmente, los sistemas en línea se enfocaron en 
automatizar operaciones bancarias básicas, pero a lo largo del tiempo la banca digital evolucionó hacia 
experiencias más interactivas, integrando servicios avanzados como pagos móviles, inversiones en línea y 
gestión de cuentas personalizadas (Indriyarti et al., 2023), en un proceso dinámico y constante de innovación 
tecnológica. Desde la automatización de los servicios esenciales, la banca digital ha avanzado hacia 
características más sofisticadas, incorporando inteligencia artificial, análisis de datos masivos y experiencias 
altamente personalizadas. Este desarrollo no solo ha transformado la forma en que los usuarios interactúan 
con los servicios financieros, sino que también ha remodelado la estructura y la estrategia de las instituciones 
bancarias (Julia et al., 2023). 

La clasificación de la banca digital revela su diversidad funcional, abarcando desde servicios básicos 
hasta plataformas especializadas. Incluye la banca en línea, que se centra en la gestión de cuentas y 
transferencias, así como aplicaciones móviles que ofrecen acceso a servicios financieros desde dispositivos 
portátiles. Además, se extiende a servicios más especializados como la banca móvil, banca en la nube e 
integración de tecnologías emergentes como blockchain. Estas categorías destacan la capacidad de la banca 
digital para adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios y las innovaciones tecnológicas 
(Gandasari & Mauritsius, 2023; Wanof, 2023). 

Variables del modelo de intención de uso de la banca digital 

En el análisis específico de la adopción de la banca digital realizado por Quintero-Villalobos (2017), se 
examinaron algunas variables fundamentales según la Utaut propuesta por Venkatesh et al. (2003). La 
expectativa de esfuerzo, como primera variable, se define como la facilidad asociada al uso de la banca 
digital, siendo una contribución clave de Venkatesh et al. (2003). 

La influencia social, como segunda variable, revela la compleja interacción psicológica de los usuarios 
frente al uso de la banca digital, influida por su entorno circundante. Este factor, introducido por Taylor y 
Todd (1995) y Gu et al. (2019), captura la importancia de las percepciones y actitudes de otros en la decisión 
de adoptar la banca digital, destacando la influencia social en el proceso de toma de decisiones. 

Las condiciones facilitadoras, que son la tercera variable, abordan la percepción del usuario respecto a 
los recursos y el apoyo disponibles para la utilización efectiva de la banca digital, siendo un aporte 
significativo de Venkatesh et al. (2003). Este aspecto subraya la importancia de la infraestructura, la 
asistencia técnica y los servicios de apoyo para crear un entorno propicio que facilite y promueva la adopción 
de esta tecnología financiera. 

Finalmente, la variable de hábito refiere al grado en que los usuarios tienden a desarrollar 
comportamientos automáticos en el uso continuo de la banca digital, siendo introducida por Venkatesh et 
al. (2012). La repetición de estas acciones se convierte en una parte intrínseca de la rutina diaria, exaltando 
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la importancia de la formación de hábitos para la adopción sostenida y la integración exitosa de la banca 
digital en la vida cotidiana de los usuarios. En conjunto, estas variables proporcionan una visión detallada y 
multidimensional de los factores que influyen en la adopción de la banca digital. 

 

METODOLOGÍA 

Descripción de la población 

La información fue suministrada por productores agrarios pertenecientes a la región central de 
Colombia, específicamente de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, así como 
agricultores urbanos y periurbanos de Bogotá, Distrito Capital. Los sistemas productivos abarcaban 
actividades económicas diversas, como producción de hortalizas, cría de ganado, producción de leche y cría 
de pollo de engorde. En general, y dadas las características de escala y forma de producción, estos 
productores podrían considerarse de tamaño pequeño y bajo nivel tecnológico (Barrios et al., 2019; Cáceres-
Zambrano et al., 2023). 

Tamaño de la muestra 

La determinación del tamaño de la muestra se fundamentó en la propuesta de Westland (2010), quien 
definió una muestra mínima establecida por la siguiente ecuación: 

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50𝑟𝑟2 −  450𝑟𝑟 + 1100  (1) 

En la ecuación 1, mm refiere a la muestra mínima y r, a la relación entre variables observables (ítems) y 
variables no observables (latentes). En el modelo propuesto se incluyeron veinte ítems y cinco variables 
latentes, resultando una relación 𝑟𝑟 = 4. Aplicando esta relación en la ecuación mencionada, se obtuvo un 
mínimo requerido de 100 observaciones. El estudio incluyó información de 155 productores agrarios, cifra 
que supera la cantidad mínima recomendada, lo que sugiere una muestra adecuada para llevar a cabo las 
estimaciones necesarias y generalizar los hallazgos obtenidos (Westland, 2010). 

Enfoque metodológico y toma de datos 

El estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, diseñado para evaluar las relaciones 
entre las variables latentes identificadas y la intención de uso de la banca digital. El instrumento de medida 
estuvo compuesto por dos secciones. La primera identificó las características demográficas de los 
productores: género, edad, nivel educativo, tamaño del sistema productivo, experiencia previa con el uso de 
la tecnología y frecuencia de uso de Internet y de los servicios bancarios tradicionales y digitales. La segunda 
sección evaluó la adopción y uso de la banca digital por medio de un modelo de ecuaciones estructurales. La 
información fue recolectada a través de veinte ítems (tabla 1), con una escala de respuesta tipo Likert de 
cinco opciones, en la que 1 fue completamente en desacuerdo y 5, completamente de acuerdo. La toma de 
datos se realizó a voluntad de los participantes, a través de un formulario de Google Forms, entre junio y 
julio del 2022. 
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Tabla 1.  

Variables para la medición de la aceptación tecnológica de la banca digital en pequeños productores agrarios de la 
región central de Colombia.  

Variable 
latente 

Ítem 

Expectativa de 
esfuerzo 

ESFUER-1 Aprender a usar banca digital es fácil para mí. 
ESFUER-2 Mi interacción con la banca digital es clara. 
ESFUER-3 Encuentro la banca digital fácil de usar. 
ESFUER-4 Es fácil para mí ser hábil en el uso de la banca digital. 

Condiciones 
facilitadoras 

FACIL-1 Tengo los recursos necesarios para usar la banca digital. 
FACIL-2 Tengo el conocimiento necesario para usar la banca digital. 
FACIL-3 La banca digital es compatible con otras tecnologías que uso. 

FACIL-4 Puedo obtener ayuda de otros cuando tenga dificultades para usar la banca 
digital. 

Influencia social 

INFLU-1 La gente que es importante para mí piensa que yo debería usar la banca 
digital. 

INFLU-2 La gente que influencia mi comportamiento piensa que yo debería usar la 
banca digital. 

INFLU-3 La gente cuyas opiniones valoro piensa que yo debería usar la banca digital. 
INFLU-4 La gente que me rodea usa la banca digital. 

Hábito 

HABI-1 El uso de la banca digital se ha convertido en un hábito para mí. 
HABI-2 Yo debería usar la banca digital. 
HABI-3 El uso de la banca digital se ha convertido en algo natural para mí. 
HABI-4 Utilizar la banca digital es algo que hago sin pensar. 

Intención de 
uso 

INTEN-1 Tengo la intención de usar la banca digital en un futuro. 
INTEN-2 Intentaré usar la banca digital en mi día a día. 
INTEN-3 Planeo usar la banca digital en los próximos días. 
INTEN-4 Recomendaría a otros el uso de la banca digital. 

Fuente: elaboración propia con base en Quintero-Villalobos (2017).  

 
Variables del modelo 

El modelo aplicado parte de la teoría unificada de la aceptación y uso de tecnología (Utaut) propuesta 
por Venkatesh et al. (2003), adaptada a la banca digital por Quintero-Villalobos (2017). En este, la 
expectativa de esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras y el hábito se toman como variables 
independientes, mientras que la intención de uso de la banca digital, es considerada la variable dependiente 
(tabla 1). 

Procesamiento de los datos 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo a través de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM, 
por sus siglas en inglés), enfoque caracterizado por su capacidad para evaluar relaciones complejas entre las 
variables independientes y la variable dependiente (Gefen et al., 2000). La elección del modelo se basó en 
su robustez y amplia aceptación en estudios de adopción tecnológica, lo que proporciona una base sólida 
para la interpretación de los resultados y la comprensión de los factores que influyen en la intención de uso 
de la banca digital. Las hipótesis formuladas fueron las siguientes: 

H1. La expectativa de esfuerzo tiene un efecto directo en la intención de uso de la banca digital. 
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H2. La influencia social tiene un efecto directo en la intención de uso de la banca digital. 

H3. Las condiciones facilitadoras tienen un efecto directo en la intención de uso de la banca digital. 

H4. El hábito tiene un efecto directo en la intención de uso de la banca digital. 

 

Por otra parte, la figura 1 muestra el modelo de las hipótesis basado en la interacción entre los 
constructos. 

 

 
Figura 1. Modelo de hipótesis para la evaluación de los factores asociados al uso de la banca digital en 
pequeños productores agrarios de la región central de Colombia. Fuente: elaboración propia con base en 
Quintero-Villalobos (2017). 

 

Evaluación del modelo 

La consistencia interna de la escala de medida se evaluó a través del índice Alfa de Cronbach con valores 
superiores a 0,7, lo que demuestra una alta consistencia de los datos y de la estructura (Nguyen, 2020). La 
bondad de ajuste del modelo se determinó con el índice GoF, con valores por encima de 0,5 (Jaya et al., 
2019). La validez convergente se verificó con la varianza media extraída (AVE), en la que se admitió validez 
con valores superiores a 0,5 (Widodo et al., 2019). La validez discriminante se determinó de acuerdo con la 
metodología de Fornell y Larcker, en la que se asume divergencia entre variables latentes si la diferencia 
entre la AVE y la varianza compartida entre variables latentes es positiva (Martínez-Garcia & Martínez-Caro, 
2009). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los productores agrarios participantes en el estudio presentaron una edad media de 50 ± 14 años, de 
los cuales el 35% fueron hombres y el 65% mujeres. A pesar de que la edad no es un factor determinante en 
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el uso de la banca digital (Pavithra & Geetha, 2021), los usuarios con menor edad percibieron mayor facilidad 
de uso de esta tecnología, debido a las habilidades y conocimientos que han adquirido por el uso constante 
de la tecnología (Merhi et al., 2020); asimismo, los usuarios de mayor edad presentaron mayores 
preferencias por los servicios bancarios tradicionales (Venkata & Kumar, 2020). Tanto hombres como 
mujeres expresaron opiniones similares respecto al efecto en la adopción y uso de la banca digital, en 
términos de confianza, seguridad, diseño y facilidad de uso (Trabelsi-Zoghlami et al., 2020).  

De acuerdo con la tabla 2, más del 75% de los productores encuestados ingresaban a Internet una o más 
veces al día, comportamiento que pudo estar influenciado por factores como la edad, los ingresos de los 
productores, el nivel de educación del productor y el tamaño de la finca (Drewry et al., 2019). 

Tabla 2.  

Frecuencia de acceso a internet de pequeños productores agrarios de la región central de Colombia. 

Variable Frecuencia (%) 
Más de 3 veces al día 52,0 

Entre 1 y 3 veces al día 24,4 
Entre 1 y 3 veces a la semana 14,2 

Entre 1 y 3 veces al mes 7,1 
Nunca 2,4 

Fuente: elaboración propia. 

La variable expectativa de esfuerzo mostró la medida en que un productor agrario creía que la banca digital 
le era fácil de usar en sus labores (Kusdyah-Rachmawati et al., 2020). Este constructo se reflejó en cuatro 
ítems, de los que ESFUER-3 (Encuentro la banca digital fácil de usar) y ESFUER-4 (Es fácil para mí ser hábil en 
el uso de banca digital) presentaron mayor carga factorial, con 0,96 en ambas variables (figura 2).  
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Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales para la intención de uso de la banca digital en pequeños 
productores agrarios de la región central de Colombia. Fuente: elaboración propia. 

 

Estos resultados demuestran que los productores agrarios perciben la tecnología de la banca digital 
como amigable y pueden desarrollar habilidades para su uso sin dificultad. Este hallazgo es consistente con 
estudios previos que sugieren que la facilidad de uso percibida es un factor crucial en la adopción de 
tecnologías digitales en contextos rurales (Musyaffi et al., 2021). Chaidir et al. (2021) encontraron que la 
facilidad de uso mejora significativamente el rendimiento del usuario, lo que a su vez incrementa la 
preferencia por servicios digitales sobre los tradicionales. Las altas cargas factoriales observadas en ESFUER-
3 y ESFUER-4 refuerzan la teoría de que una interfaz intuitiva y un proceso de aprendizaje accesible son 
determinantes clave para la aceptación de la banca digital. La semejanza entre estos resultados y los 
hallazgos anteriores puede deberse a la similitud en las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los 
contextos rurales estudiados. Sin embargo, una diferencia notable es la alta carga factorial de 0,96 en ambas 
variables, lo cual refleja una importancia relativa superior a lo reportado por Musyaffi et al. (2021), quienes 
observaron cargas factoriales menores en contextos urbanos. Esto podría deberse a que los productores 
agrarios tienen una mayor necesidad de soluciones digitales que faciliten sus labores diarias, incrementando 
así su percepción hacia la facilidad de uso y los beneficios asociados.  
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Al contrastar con el contexto local, los resultados obtenidos son contrarios a lo reportado por Sánchez-
Torres et al., (2018), quienes en un estudio sobre la banca electrónica en Colombia encontraron que la 
expectativa de esfuerzo no tuvo efecto significativo sobre la intención de uso de la banca digital. Estas 
diferencias pueden deberse al hecho de que, mientras esos usuarios tenían experiencia en operaciones con 
banca electrónica, los productores agrarios participantes en este estudio no presentaban habilidades previas 
para el acceso y la gestión de la banca digital.  

La variable condiciones facilitadoras definió el grado en que el productor percibía a la banca digital como 
una estructura organizada y técnica que daba soporte tecnológico (Chikondi-Daka & Phiri, 2019). Esta 
variable se midió a través de cuatro ítems, de los cuales FACIL-2 (Tengo el conocimiento necesario para usar 
banca digital) y FACIL-3 (La banca digital es compatible con otras tecnologías que uso) presentaron las cargas 
factoriales superiores, con valores de 0,93 y 0,92, respectivamente. Estos resultados indican que los 
productores agrarios participantes contaban con los conocimientos y recursos necesarios para implementar 
el uso de la banca digital en sus labores diarias, así como con otras tecnologías complementarias utilizadas 
en sus sistemas productivos. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que destacan la 
importancia del conocimiento y la compatibilidad tecnológica en la adopción de nuevas tecnologías 
(Chikondi-Daka & Phiri, 2019). Ullah-Khan (2022) subraya que la disponibilidad de soporte especializado, 
las capacitaciones continuas y la accesibilidad tecnológica son factores críticos para mejorar el servicio de la 
banca digital y aumentar la intención de su uso. A medida que los productores aumenten sus conocimientos 
y habilidades en el uso de esta tecnología, es fundamental que las organizaciones financieras proporcionen 
estos instrumentos facilitadores, para asegurar una integración fluida y efectiva de la banca digital en las 
actividades agrarias. 

La variable influencia social explicó cómo la decisión del productor estaba influenciada por las opiniones 
de las personas cercanas, como familiares, amigos u otros productores (Rita & Fitria, 2021). Esta variable se 
midió a través de cuatro ítems, de los cuales INFLU-1 (La gente que es importante para mí piensa que yo 
debería usar la banca digital), INFLU-2 (La gente que influencia mi comportamiento piensa que yo debería 
usar la banca digital) e INFLU-3 (La gente cuyas opiniones valoro piensa que yo debería usar banca digital) 
presentaron las mayores cargas factoriales, con 0,92, 0,90 y 0,90, respectivamente. Estos resultados indican 
que las percepciones y recomendaciones de personas significativas juegan un papel crucial en la adopción de 
la banca digital por parte de los productores agrarios. Estudios previos han encontrado resultados similares, 
destacando que la influencia social es un factor determinante en la decisión de adoptar nuevas tecnologías 
(Anggraeni et al., 2021). Evelyna (2021) señala que el acceso a servicios financieros está fuertemente 
influenciado por la percepción de seguridad del sistema, la cual se ve afectada por las recomendaciones y 
expectativas de otros usuarios que han experimentado beneficios y rendimientos satisfactorios con la 
tecnología. Estos hallazgos sugieren que, para aumentar la adopción de la banca digital, es esencial fomentar 
una percepción positiva y segura a través de testimonios y recomendaciones de usuarios actuales. 

El hábito mostró cómo el uso de la banca digital por parte de los productores agrarios fue fruto de un 
comportamiento automático resultante del aprendizaje continuo (Nikolopoulou et al., 2021). En este caso, 
se midió con cuatro ítems, de los cuales HABI-3 (El uso de banca digital se ha convertido en algo natural para 
mí) y HABI-1 (El uso de banca digital se ha convertido en un hábito para mí) presentaron las mayores cargas 
factoriales, con 0,96 y 0,94, respectivamente. Estos resultados sugieren que, a medida que los productores 
agrarios integran el uso de la banca digital en sus rutinas diarias, este uso se vuelve más habitual y 
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automático. Estudios previos han respaldado estos hallazgos, indicando que el hábito es un predictor 
significativo del uso continuado de tecnologías digitales (Agarwal, 2020). La adopción de hábitos en el uso 
de la banca digital no solo incrementa el uso constante de la tecnología, sino que también refuerza la 
preferencia por los servicios bancarios digitales sobre los tradicionales. Este comportamiento habitual se 
desarrolla a medida que los usuarios ganan confianza y competencia en el uso de la tecnología, lo que subraya 
la importancia del apoyo continuo y la capacitación para fomentar el uso sostenible de la banca digital. 

Los productores agrarios recomendarían usar la tecnología de la banca digital en las labores diarias, con 
el objetivo de mejorar la gestión y los resultados del agronegocio. La estructura de las plataformas de banca 
digital debe evitar las interrupciones en la prestación del servicio o momentos de inactividad, ya que los 
fallos disminuyen la confianza del productor y, a su vez, la intención de uso (Chikondi-Daka & Phiri, 2019). 
Cuanto más útiles sean los servicios de la banca digital, mayor será la aceptación y el uso de esta tecnología 
por parte de los productores agrarios (Agarwal, 2020). Sin embargo, la tecnología de banca digital es 
susceptible a problemas de confianza, lo que puede afectar negativamente su adopción. Por lo tanto, es 
crucial que las entidades financieras trabajen en mejorar la percepción de confiabilidad y utilidad de la banca 
digital entre los productores agrarios. Esto incluye ofrecer soporte técnico constante, garantizar la seguridad 
de las transacciones y mantener una alta disponibilidad del servicio. Al hacerlo, se puede aumentar la 
intención de uso de las plataformas digitales bancarias en este segmento de clientes, promoviendo así una 
mayor integración de la tecnología en sus prácticas agrícolas (Morales & Trinidad, 2019).  

Los valores de alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de la consistencia interna de las escalas 
de medida presentaron valores superiores a 0,9 (tabla 3), lo que evidencia que el conjunto de datos está 
relacionado como grupo, y el modelo está estructurado (Latorre-Cosculluela et al., 2021; Nguyen, 2020). El 
índice GoF del modelo fue de 0,82, lo que indica buen ajuste y estructura del modelo de medición (Cabana 
et al., 2022; Jaya et al., 2019). De acuerdo con los valores de la AVE, las variables observables determinan 
por lo menos el 77% de cada variable latente (Chung et al., 2020; Widodo et al., 2019). 

Tabla 3.  

Indicadores de consistencia, validez y fiabilidad para el modelo de intención de uso de la banca digital en pequeños 
productores agrarios de la región central de Colombia. 

Variable latente Alfa de Cronbach  AVE GoF 

Expectativa de esfuerzo 0,96 0,89 

0,82 

Influencia social 0,90 0,77 

Condiciones facilitadoras 0,91 0,80 

Hábito 0,93 0,84 

Intención de uso 0,94 0,84 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 4, las variables latentes difieren entre sí, debido a que las varianzas compartidas 
fueron menores que la varianza media extraída, lo que corrobora la validez discriminante entre las variables 
del modelo (Martínez-García & Martínez-Caro, 2009). 
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Tabla 4.  

Varianza media extraída y varianza compartida en el modelo de intención de uso de la banca digital en pequeños 
productores agrarios de la región central de Colombia. 

Variable Latente √AVE 
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Expectativa de esfuerzo 0,94 0,93 0,85 0,66 0,77 0,75 

Influencia social 0,88 0,78 0,87 0,63 0,73 0,66 

Condiciones facilitadoras 0,89 0,63 0,64 0,88 0,74 0,75 

Hábito 0,91 0,75 0,77 0,76 0,90 0,77 

Intención de uso 0,92 0,72 0,69 0,78 0,77 0,90 

Fuente: elaboración propia. 

 

La verificación de las hipótesis se presenta en la tabla 5. Los resultados confirmaron, al no rechazarse 
ninguna hipótesis, que la expectativa de esfuerzo, la influencia social, las condiciones facilitadoras y el hábito 
afectan positivamente la intención de uso de la banca digital en pequeños productores agrarios.  

Tabla 5.  

Pruebas de significancia para el modelo de intención de uso de la banca digital en pequeños productores agrarios de la 
región central de Colombia.  

Hipótesis Relación p-Valor Resultado 

H1 Expectativa de esfuerzo → Intención de uso de la banca 
digital 

0,000*** No rechazo 

H2 Influencia social → Intención de uso de la banca digital 0.002** No rechazo 

H3 Condiciones facilitadoras → Intención de uso de la banca 
digital 

0.002** No rechazo 

H4 Hábito → Intención de uso de la banca digital 0,000*** No rechazo 

Nota. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Fuente: elaboración propia 

 
Estos resultados son útiles para el desarrollo de políticas públicas y estrategias empresariales que 

busquen mejorar la adopción de la banca digital en zonas rurales, debido a que la adopción de hábitos en el 
uso de esta tecnología por parte de los productores agrarios podría aumentar la preferencia por la banca 
digital sobre la banca tradicional y promover su incorporación en sus prácticas cotidianas. Estos aspectos 
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conllevarían el aumento de la eficiencia en los procesos de producción, fruto de un mayor acceso a los 
servicios financieros como el ahorro, la inversión, el crédito y la cobertura en seguros agrarios.  

Estas políticas deberían enfocarse en mejorar la conectividad e incrementar la alfabetización digital y 
financiera del productor para, de esta manera, garantizar la adopción exitosa de la tecnología. Asimismo, se 
deben abordar los desafíos en torno a la cultura y la resistencia al cambio del habitante rural, mientras se 
aprovechan oportunidades futuras, como la expansión de los servicios financieros innovadores.  

Las organizaciones financieras deberían propender por la mejora continua de la calidad de los servicios, 
la accesibilidad de la tecnología, el soporte técnico y la oferta de capacitación especializada para mejorar la 
comprensión del productor agrario sobre el uso de la banca digital. Además, es importante reconocer la 
importancia de la influencia social para promover la adopción de la banca digital en los sistemas productivos. 
Los productores agrarios que ya han adoptado la tecnología podrían influir favorablemente sobre la intención 
de uso que otros productores tienen sobre estas tecnologías. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación revela percepción positiva y predisposición hacia la adopción de la banca digital por 
parte de los pequeños productores agrarios de la región central de Colombia. Los hallazgos muestran que 
los pequeños productores consideran la banca digital como una herramienta útil, beneficiosa, cómoda y fácil 
de operar. Esto sugiere un gran potencial para la expansión de los servicios financieros digitales en el sector 
agrario, lo que podría contribuir significativamente al desarrollo rural y la inclusión financiera en la región. 
Además, se identifican factores clave que influyen en la intención de uso de la banca digital, como la 
influencia social, la facilidad de uso percibida y las condiciones demográficas del sector rural.  

La predisposición de los pequeños productores agrarios por el uso de la banca digital podría acarrear 
implicaciones significativas para el sector agrario, toda vez que el uso generalizado de esta tecnología supone 
revolucionar la manera en que los productores gestionan sus finanzas y sus operaciones comerciales. La 
adopción de la banca digital podría simplificar y agilizar los procesos administrativos, ofrecer acceso a 
servicios financieros más diversos y flexibles, y fomentar una mayor transparencia en las transacciones. 
Además, la integración de la banca digital en el sector rural podría catalizar el crecimiento económico 
regional, al aumentar la eficiencia y la productividad en las actividades agrarias, al tiempo que promueve una 
mayor inclusión financiera al llegar a segmentos de la población previamente excluidos del sistema bancario 
tradicional. 

El principal aporte de este estudio es que es uno de los primeros en presentar hallazgos empíricos sobre 
la aceptación de la banca digital por parte productores agrarios en Latinoamérica. Para ello presentó un 
modelo que integra las variables principales para el análisis de la aceptación de la banca digital en un 
contexto en el que su desarrollo es reciente, haciendo una contribución original desde la aplicación teórica y 
metodológica. El uso de los modelos de ecuaciones estructurales, para evaluar la intención de uso de la banca 
digital, se configura como una técnica estadística novedosa en los estudios del comportamiento del 
productor agrario, método que permite confirmar la estructura factorial de una escala y proporcionar una 
validación rigurosa de las variables latentes que influyen en la intención de uso. 
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La limitación de este estudio se basa en que, a pesar de contar con un modelo que presenta un grado de 
predicción satisfactorio, no incluye otras variables que mejorarían la descripción de la aceptación de la banca 
digital por parte de pequeños productores agrarios. Para superar esta limitación, se recomienda incorporar, 
en estudios posteriores, variables como la satisfacción del usuario, la percepción de seguridad de la 
tecnología y los costos transaccionales, entre otras, aspecto que permitiría una comprensión más holística 
del proceso de adopción de la banca digital en productores agrarios. Asimismo, se sugiere involucrar zonas 
geográficas diferentes, para así contrastar los factores asociados al uso la banca digital bajo distintas 
condiciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales, lo que, además de validar los hallazgos de este 
estudio en otros contextos, permitiría identificar patrones de comportamiento regional que servirían de base 
para segmentar la implementación de estrategias de inclusión financiera en el sector rural.  
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