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Difusión territorial de las finanzas y comercio minorista 
en Tandil durante la pandemia 
Derlis Daniela Parserisasa

Josefina Di Nuccib

Graciela Luján Caballero Sapirasc

Introducción

El objetivo del trabajo es comprender la mayor difusión de las finanzas y la 
información a través de los comercios de indumentaria en Tandil, con el fin de 
reconocer nuevos usos del territorio durante el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), establecido por el Gobierno nacional en el contexto de la 
pandemia global por COVID-19.

El trabajo está organizado en cuatro apartados. En primer lugar se abordan las ca-
racterísticas del periodo de la globalización actual y el protagonismo de las finanzas 
y los sistemas técnicos en el territorio durante la pandemia. Luego, se analizan los 
flujos de dinero digital en el territorio a través de los medios electrónicos de pagos en 
comercios y mediante el uso de instrumentos financieros de bancos y de fintech,1 tales 
como las aplicaciones virtuales para realizar envíos de dinero y pagos en comercios. En 
tercer lugar nos referimos a la intermediación financiera en comercios minoristas de 
venta de indumentaria en Tandil desde el inicio del confinamiento. Se hace énfasis en 
los cambios o innovaciones en los medios de pago de los comercios seleccionados, con 
el fin de reconocer cuáles son los principales canales de pago utilizados y las nuevas 
formas de circulación del dinero vinculadas al consumo. Por último, se presentan las 
consideraciones finales del trabajo y las referencias bibliográficas consultadas.

El protagonismo de las finanzas y los sistemas técnicos en el 
territorio durante la pandemia

Al referirnos a las transformaciones territoriales durante el periodo de la glo-
balización, entendemos que las finanzas, la información y los sistemas técnicos 
se materializan en los territorios nacionales como variables dominantes (Silveira, 
2009) desde la década de 1970 hasta nuestros días. La circulación del capital a 
través de los flujos financieros y de dinero, encuentra nuevas formas de expan-
sión territorial, fundamentalmente, a partir de la información y los sistemas téc-
nicos que están en la base de la modernización tecnológica en el periodo con-
temporáneo (Santos, 2000). Es importante considerar que, “el uso de tecnologías 

1 Las fintech son empresas que funcionan a partir de entornos digitales, articulando, principalmente, el uso de 
información financiera y de tecnología. Los principales ramos de actividades en los que operan estas empresas 
son: pagos y transacciones, banca online, negociación de mercados, gestión de materias primas, financiación, 
asesoramiento online, préstamos online. Las fintech que ofrecen préstamos personales de dinero y también aquellas 
que ofrecen medios de pagos, son los ramos de actividad con mayor dinamismo y crecimiento en la actualidad. 

a CIG-FCH-IGEHCS-CONICET-UNCPBA, dparserisas@fch.unicen.edu.ar
b CIG-FCH-IGEHCS-CONICET-UNCPBA, dinucci@fch.unicen.edu.ar
c CIG-FCH-UNCPBA, caballerograciela99@gmail.com



194   │   Derlis Daniela Parserisas, Josefina Di Nucci y Graciela Luján Caballero Sapiras

microelectrónicas implicó que la naturaleza del capital se volviera profundamente 
digital” (Warf, 2017, p. 398) lo cual, en los días actuales, ha permitido la difusión 
progresiva del dinero digital. Asimismo, los progresos en las telecomunicaciones, 
en la electrónica y en la informática, posibilitan interconexiones en tiempo real y 
una circulación como nunca antes vista de la información y del dinero en sus dife-
rentes formas (Santos y Silveira, 2001). 

Los sistemas y objetos técnicos instalados en el territorio y en las ciudades, 
como las conexiones a internet, las redes de fibra óptica, el uso y las diferentes 
funcionalidades de teléfonos inteligentes –smartphone- permitieron grados su-
periores de organización financiera. Por ejemplo, la circulación de dinero digital, 
en el marco de la pandemia se expandió y se profundizó con mayor fuerza en las 
economías urbanas y en los territorios nacionales, transformando, asimismo, la 
circulación del capital en la escala planetaria y en los lugares.

Las finanzas, como variable del periodo, constituyen un contenido del territorio 
y se materializan a través de diferentes formas tales como: depósitos, préstamos, 
intermediación en medios de pago, entre otros; que están presentes en la organi-
zación del territorio y, por lo tanto, son centrales en las economías urbanas (Contel, 
2016). Existe una capilaridad técnica en el territorio que es causa y consecuencia 
del avance de firmas financieras y comerciales en las ciudades que posibilitan el 
préstamo de dinero, la recaudación de pagos, la compra de numerosos bienes y 
servicios (ropa, alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción, pasa-
jes, entre otros tantos).

En el contexto de la pandemia por COVID-19, particularmente desde el aislamien-
to obligatorio iniciado en marzo de 2020 en Argentina, se observó una expansión 
acelerada de las finanzas en la escala urbana. Esa expansión fue, fundamental-
mente, a través de la intermediación en los medios de pago electrónicos utilizados 
por actividades financieras, comerciales y, ciertamente, con la participación de 
la población vinculada a través del consumo. Así, los nexos establecidos entre el 
sistema financiero y las demás actividades económicas urbanas se multiplicaron 
en ciudades de diferentes jerarquías de la red urbana. 

Actividades económicas como el comercio minorista de venta de indumenta-
ria, al ser consideradas «no esenciales», debieron permanecer cerradas al público 
en sus establecimientos físicos e implementaron nuevas estrategias de organi-
zación en sus ventas y en los medios de pagos. Así, las finanzas, a través de los 
pagos electrónicos, encontraron un terreno fértil para expandirse en los procesos 
de consumo de la población. Cabe mencionar que, mientras buena parte de las 
actividades consideradas «no esenciales» debieron permanecer cerradas en todo 
el país, los comercios de alimentación, farmacias, servicios de salud, entre otros, 
mantuvieron su apertura en las ciudades y, entre esas divisiones territoriales del 
trabajo las operaciones de intermediación financiera también se expandieron. 

Los medios electrónicos de pagos y los flujos de dinero digital en el territorio

Durante la pandemia, desde el inicio del confinamiento obligatorio en marzo de 
2020 en Argentina, se advierte una importante expansión de las finanzas mediante 
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instrumentos financieros ofrecidos por bancos y firmas no bancarias presentes 
en las ciudades. Por ejemplo, se multiplicaron las posibilidades de realizar pagos 
digitales en comercios y servicios urbanos como energía eléctrica, gas, telefonía, 
internet, entre otros. Tales pagos se vincularon, no sólo al uso de tarjetas de débito 
o crédito de bancos y entidades financieras no bancarias, sino que, también, se 
incorporaron pagos mediante billeteras digitales de bancos y de fintech.

De acuerdo a indicadores publicados por el Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA, 2021), el total de tarjetas de débito del sistema financiero, entre 
2010 y 2020, pasó de 22.4 a 56.7 millones de plásticos. Durante la pandemia esos 
valores continuaron en aumento, hasta llegar a 56.8 millones en marzo de 2021 
(BCRA, 2021). Otro indicador que da cuenta de la circulación del dinero digital en el 
territorio está constituido por las transacciones de cuentas bancarias uniformes 
vinculadas a una tarjeta de débito –CBU- y de cuentas virtuales uniformes (no ban-
carias) –CVU-. De acuerdo con el Informe de inclusión financiera del BCRA (2021), 
el porcentaje de la población con al menos un CBU pasó de 82% en 2019 a 91,1% 
en 2021. Pero lo que resulta aún más interesante es que, en el mismo periodo, el 
porcentaje de la población con al menos una CVU se incrementó de 6,8% a 36,2%, 
lo que evidencia que las cuentas no bancarias tuvieron un crecimiento exponencial 
durante la pandemia. Ello da cuenta de la presencia de actores financieros en las 
ciudades y en el territorio, los cuales desarrollaron estrategias para incorporarse 
en los procesos de consumo mediante diferentes formas de circulación del capi-
tal, por ejemplo, en su forma de dinero digital.

En Argentina, podemos reconocer dos grandes grupos de actores financieros 
que operan en los medios de pago electrónicos y ampliaron su presencia durante 
la pandemia. En el primer grupo se encuentran los actores tradicionales del siste-
ma financiero: los bancos —que desarrollan sus propias billeteras virtuales como 
MODO, Cuenta DNI, BNA+, TodoPago, Getnet, entre otras— y las empresas emiso-
ras de tarjetas de crédito no bancarias. El segundo grupo está constituido por las 
fintech, nuevos actores financieros que comienzan a competir en un mercado que, 
históricamente, estaba controlado por instituciones bancarias. 

En el contexto de expansión del consumo, los bancos incorporaron nuevos 
medios de pago mediante plataformas digitales, cuyo uso ha acelerado la di-
fusión de servicios y productos financieros en entornos virtuales. Las billeteras 
virtuales creadas por los bancos están vinculadas a una clave bancaria unifor-
me (CBU). En Argentina, la difusión de plataformas digitales se vincula con los 
bancos más importantes en cuanto a volumen de préstamos y depósitos del sis-
tema financiero. Las plataformas digitales de pago de mayor difusión durante 
la pandemia fueron Cuenta DNI y BNA+, que están vinculadas a los dos bancos 
públicos más importantes del país: el Banco de la Provincia de Buenos Aires y 
el Banco de la Nación Argentina. La aplicación digital MODO es la tercera más 
usada y es desarrollada por los principales bancos privados del país, en conjunto 
con el Banco de la Nación Argentina.

A diferencia de los bancos, las billeteras virtuales de las fintech están vincula-
das a una cuenta virtual identificada con una CVU. Una de las fintech más utilizada 
en Argentina es Mercado Pago. Es una plataforma de la empresa Mercado Libre, 
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que en el año 2017 comenzó a competir en el área de los medios de pago con las 
firmas Lapos y Posnet, que históricamente habían controlado ese mercado.

La intermediación financiera en comercios minoristas de venta 
de indumentaria en Tandil durante el ASPO

Al referirnos a la economía urbana de Tandil y, particularmente, al comercio de 
venta de indumentaria en la ciudad, nos preguntamos: ¿cuáles fueron las normas 
adoptadas por el gobierno nacional y local que regularon a las actividades co-
merciales, en particular, a los comercios minoristas de indumentaria?, ¿qué mo-
dalidades de pago se incorporaron en los comercios, además del débito/crédito 
y el efectivo?, ¿se produjeron cambios en los acuerdos/promociones de pago con 
empresas financieras? 

En cuanto a las principales medidas del gobierno nacional y local que afectaron 
a los comercios minoristas en la ciudad, desde marzo de 2020 podemos identificar 
diferentes normas que regularon las actividades económicas y la circulación de 
la población en el territorio. Por ejemplo, en la Figura 1 se presentan, en una línea 
de tiempo, los principales decretos establecidos por el gobierno nacional y las ha-
bilitaciones de apertura y horarios de actividades no esenciales, que afectaron el 
desarrollo de actividades urbanas como los comercios de venta de indumentaria.

Figura 1. Principales medidas del gobierno nacional y local desde el inicio del ASPO, 2020

Fuente: elaboración personal sobre la base de datos del Boletín Oficial de la República Argentina, 

Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM), Autogestión Municipalidad de Tandil y Santillán y 

Moreno (2020)

Desde inicios de la pandemia, el Decreto Nacional ASPO fue adoptado por los 
municipios de la provincia de Buenos Aires. Las medidas tomadas por el muni-
cipio de Tandil en los meses de marzo y abril de 2020 se enmarcaron dentro de 
esta norma nacional. A partir del otorgamiento, por parte del gobierno nacional, a 
las diferentes unidades administrativas del país de flexibilizar las actividades de 
acuerdo a su situación sanitaria, se comenzó a observar una cierta autonomía en 
los gobiernos municipales desde abril de 2020. El 11 de abril, el Estado nacional 
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otorgó las facultades de habilitar tareas, respetando criterios como: bajo tiempo 
de duplicación de casos, buena capacidad sanitaria, seguimiento y evaluación local 
y ausencia de transmisión local. Las actividades que en ese momento permane-
cieron sin habilitación fueron: educativas, culturales, deportivas, comerciales (no 
esenciales) y transporte (no esenciales). A escala municipal, en el mes de mayo, 
a partir de diferentes decretos la gestión local comenzó a desarrollar una habili-
tación gradual de las actividades que, bajo la norma nacional, no se encontraban 
exceptuadas. Desde el mes de julio del año 2020 en Tandil se estableció la flexibi-
lización de horarios de atención en los comercios de la ciudad.

Para el mes de septiembre de 2020, el gobierno local en Tandil se distanció de 
las políticas nacionales a partir de la implementación de un Sistema de Semá-
foros, basado en la habilitación de actividades según la disponibilidad de camas, 
personal sanitario y la presencia de casos en la ciudad, diferente al Sistema de 
Fases establecido por el Gobierno nacional, el cual se encontraba estructurado de 
manera desagregada con 134 actividades específicas2.

Para ese momento, en la ciudad de Tandil el estadío verde contemplaba: “todas 
aquellas actividades autorizadas o que hayan tenido protocolo sanitario aprobado 
para el desempeño o ejercicio de la actividad”; el estadío amarillo aludía a: “factor 
ocupacional de las actividades mencionadas se verá reducido en un 50 por ciento” 
y, finalmente, el estadío rojo planteaba que: “sólo se permitirá funcionar a las acti-
vidades determinadas como esenciales, respetando el factor ocupacional referido 
en el estadío amarillo y con un horario máximo de funcionamiento de hasta las 18 
horas” (Coronavirus: Tandil anunció que deja […], 2020). 

Tanto a escala nacional como municipal, las medidas se encontraban sujetas 
a la situación sanitaria. Cabe resaltar que, tanto a escala nacional como local se 
materializaron políticas de acompañamiento en cuestiones socioeconómicas, por 
ejemplo podemos mencionar: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la prohibi-
ción de desalojo por falta de pago de alquileres, el otorgamiento de bonos a per-
sonal sanitario y de seguridad, el destino de fondos disponibles hacia el fortaleci-
miento del sistema de salud, entre otros.  

En cuanto a la situación de los comercios de indumentaria en Tandil, nos in-
teresamos por comprender los principales cambios que debieron afrontar en el 
contexto de pandemia, haciendo foco, principalmente, en cuáles fueron los medios 
electrónicos de pago que incorporaron junto a las ofertas y promociones de pago 
mediante dinero digital, para incentivar las ventas en sus negocios. Para compren-
der tal situación se tomó como referencia en nuestro análisis la base de datos 
de comercios de Tandil con información disponible al mes de febrero de 2020. En 
primer lugar se procedió a la construcción de la muestra a partir de la capa de 
comercios presente en el visualizador web IDE-Tandil. Mediante el archivo DBF 
se obtuvo la tabla que contaba con 5.018 registros de comercios de la ciudad, con 
información organizada en los siguientes campos: Nombre de Fantasía (nombre 
comercial), Domicilio Comercial y Actividad (rubro). Dicha tabla fue procesada me-
diante el programa Excel para su correcta interpretación. 

2 Listado de actividades por fase (https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/sites/default/files/Anexo_I.pdf).
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En segundo lugar, haciendo uso de filtros, se realizó la selección de los siguien-
tes rubros comerciales, de acuerdo a nuestro objetivo de estudio: «venta al por 
menor de prendas y accesorios de vestir» y «venta al por menor de equipo e indu-
mentaria deportiva». La selección de firmas vinculadas a la venta de indumentaria 
dio como resultado un total de 292 comercios.

En tercer lugar, esa selección de los negocios de indumentaria fue georreferen-
ciada y, mediante la elaboración de cartografía fue posible identificar las áreas de 
concentración comercial en diferentes zonas de la ciudad: centro histórico, aveni-
da Colón y calle Quintana. Un cuarto momento de nuestra investigación fue cotejar 
con la realidad la información que habíamos obtenido de la fuente secundaria, es 
decir, de la base de datos de comercios de indumentaria de acuerdo a nuestros 
rubros de interés. Para ello, se organizó el trabajo de campo. La finalidad del re-
levamiento en el campo fue, por un lado, identificar las nuevas formas de pago en 
los comercios existentes en los principales ejes comerciales de la ciudad según la 
base de datos de febrero de 2020 del Municipio. Por otro lado, mediante el recorrido 
de campo, también actualizamos esa base de datos a partir del relevamiento de 
nuevos comercios de indumentaria localizados en la ciudad. 

Como se muestra en la Figura 2, las calles recorridas fueron: 9 de julio, desde 
la altura 300 al 800; Leandro N. Alem, desde el 500 al 700; Avenida Colón, desde el 
1.500 al 900; Bartolomé Mitre, desde el 600 al 700; General Paz, desde el 500 al 600; 
Pinto, desde el 400 al 600; Quintana, desde el 200 al 900; Rodríguez, desde el 900 al 
500; San Martin, desde el 900 al 500 y; Sarmiento, desde el 500 al 900. 

Figura 2. Mapa de recorrido de campo y comercios de indumentaria 

relevados en Tandil, diciembre 2021 

Fuente: elaboración personal sobre la base de información geoespacial presente en la Infraestructura 

de Datos Espaciales (http://mapa.tandil.gov.ar/IdeTandil/) 
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Sobre un total de 5.018 comercios presentes en la base de datos original del 
Municipio de Tandil, la muestra de comercios de indumentaria que construimos 
para nuestro estudio, para analizar las formas de pago, estuvo constituida por 281 
comercios registrados durante el recorrido (sobre los 292 existentes en la base de 
datos). A estos se sumaron 101 comercios nuevos en la ciudad, cuyo registro no 
aparecía en la base de datos del año 2020. Esto representa un total de 382 comer-
cios relevados en el trabajo de campo.

Tabla 1. Muestra elaborada de comercios de indumentaria en Tandil, 2021

Construcción de la muestra de comercios

Cantidad total de 
comercios presentes en 

Base de Datos 2020

Cantidad de comercios 
relevados en trabajo de campo, 

según base de datos 2020

Cantidad de comercios 
nuevos en 2021

5.018 281 101

Fuente: elaboración personal sobre la base de datos de trabajo de campo, diciembre 2021

En la observación de campo, al referirnos a las formas de pago pudimos re-
conocer publicidades vinculadas a los medios de pago electrónicos ofrecidos 
por bancos y por firmas no bancarias como las fintech, por ejemplo: Cuenta DNI, 
MODO, Mercado Pago, promociones de bancos y de tarjetas regionales y locales 
(Figura 3). En la observación se hizo énfasis en cuáles fueron las novedades de 
pagos digitales mediante billeteras virtuales que ofrecían promociones y des-
cuentos en los pagos. 

Figura 3. Comercios relevados durante salida de campo

Fuente: archivo personal de salida de campo, diciembre 2021

La Tabla 2 muestra las principales aplicaciones digitales o billeteras virtuales 
de bancos y fintech vinculadas a comercios de indumentaria en Tandil, de acuerdo 
al recorrido de campo realizado.

Los principales medios de pago digitales que se registraron en los comercios de 
indumentaria durante la salida de campo se muestran en la Figura 4. Se destacan 
aplicaciones digitales de bancos como Cuenta DNI –perteneciente al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires- y Mercado Pago que constituye una fintech de la rama 
de medios de pagos cuya propietaria es la firma Mercado Libre.
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Tabla 2. Principales aplicaciones digitales o billeteras virtuales de bancos y fintech en comercios de 

indumentaria en Tandil, diciembre 2021

Nombre de la billetera 
virtual

Grupo o holding al que 
pertenece

Productos ofrecidos

Cuenta DNI
Banco de la Provincia 
de Buenos Aires

Pagos con clave DNI y Código QR. Recargas de 
celular y tarjetas de transporte. Transferencias 
y extracciones sin tarjeta en comercios.

BNA+
Banco de la Nación 
Argentina

Pagos de servicios con código QR. Realizar 
transferencias. Recargas de celular y tarjetas 
de transporte. Operaciones con Tarjeta 
Alimentar.

MODO
Bancos públicos y 
privados de Argentina

Monitoreo consolidado de todas las cuentas 
bancarias.
Envíos de dinero. Pagos con código QR

Getnet Argentina
PagoNxt del Banco 
Santander

Cobros mediante mPOS, tarjetas con chip, 
banda magnética, contactless y link de pagos.

Todo Pago Botón de pago S.A.
Cobros mediante mPOS, código QR y botón 
de pago. Recargas de celular y tarjetas de 
transporte.

BIMO
Grupo Clarín y Prisma 
Medios de Pago

Inteligencia artificial para recomendar medios 
de pago. Pago de impuestos y servicios con 
código QR. Recargas de celular y tarjetas de 
transporte.

Mercado Pago Mercado Libre
Medio electrónico de pagos. Pagos con código 
QR. Transferencias a cuentas bancarias. 
Inversiones en fondos comunes.

Naranja X Banco de Galicia
Cobros mediante mPOS. Tarjeta Visa Naranja 
X. retirar dinero en efectivo en sucursales y 
cajeros de Naranja X.

Fuente: elaboración personal sobre la base de información en páginas web de las empresas y trabajo 

de campo, diciembre 2021

Figura 4. Gráfico de medios electrónicos de pago mediante billeteras virtuales en comercios de 

indumentaria en Tandil, 2021 

Fuente: elaboración personal sobre la base de trabajo de campo, diciembre 2021
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En cuanto al uso de medios electrónicos de pago vinculados a billeteras virtua-
les, sobre un total de 382 comercios de indumentaria se advierte que, en mayor 
medida, aparece Cuenta DNI como opción de pago en 82 comercios, lo que repre-
senta el 42,5% de las opciones de pago digitales con billeteras utilizadas median-
te smartphones. En segundo lugar se observa a Mercado Pago que representa el 
19,7% de las opciones de pago y, en menor medida se hacen presentes BNA+ con 
32 comercios representando un 5,8%, seguido de Modo con 21 comercios lo cual 
representa el 3,8%. En quinto lugar aparece Todo Pago con 11 comercios represen-
tando un 2% y por último, Bimo con 9 comercios representando el 1,6%. 

Es importante destacar que Mercado Pago es una de las fintech más utiliza-
das en Argentina. Es una plataforma de la empresa Mercado Libre, que en el año 
2017, comenzó a competir en el área de los medios de pago con las firmas Lapos 
y Posnet, las cuales históricamente habían controlado ese mercado. Además, en 
medios de pago electrónicos no bancarios, Mercado Pago es la fintech más impor-
tante porque fue la primera que incorporó a 1.3 millones de comercios en los pagos 
digitales (Silvestrini, 2021).

A diciembre de 2017 según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), en Argentina había 800.000 POS activos. Y a finales del año 2018, la empresa 
Mercado Libre llevaba vendidos 400.000 POS móviles, es decir, el 50 por ciento del 
parque histórico argentino. (Ortega y Radici, 2018, p. 44)

Durante la pandemia, Mercado Pago aceleró sus procesos de modernización 
aprovechando la convergencia tecnológica del periodo. Incrementó aún más su pre-
sencia en la intermediación de pagos en tiendas físicas y virtuales, aunque también 
se difundieron otras billeteras virtuales no bancarias cuyo uso no es aún masivo. 
La fintech Mercado Pago logró una capilarización rápida en las ciudades, con pre-
sencia en comercios de diferentes rubros al ofrecer un medio de cobro electrónico 
para actividades que no estaban bancarizadas o que todavía no habían implemen-
tado el cobro electrónico.

Si continuamos con el análisis de los comercios de indumentaria en Tandil, 
en cuanto a las opciones de pago en comercios adheridos a promociones de 
tarjetas bancarias y no bancarias, la Figura 5 muestra un porcentaje alto de 
promociones de la tarjeta Elebar (32,9%), seguido de las promociones del 
Banco de la Nación Argentina (26,5%) y, en menor medida, las promociones 
con tarjetas Tarjeta Naranja (25,8%) y Favacard (14,8%). Un tercio del total de 
los comercios relevados en el trabajo de campo se encuentran adheridos a 
promociones de pago con la tarjeta de crédito Elebar.

Debemos destacar que, Elebar es una firma originada en Tandil, pero con 
influencia regional, ya que está presente en otras localidades de la región 
centro de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Balcarce, Azul, Mar 
del Plata, entre otras. A través de su tarjeta de crédito, la empresa permite 
financiar compras de bienes y servicios, por ejemplo, hasta en tres cuotas 
el pago de energía eléctrica, gas, telefonía, internet, entre otros. Además, en 
el rubro de indumentaria ofrece planes y promociones de pagos de 3, 6 y 12 
cuotas de financiación.
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Figura 5. Gráfico de medios electrónicos de pago mediante uso de tarjetas bancarias y no bancarias en 

comercios de indumentaria, Tandil, 2021 

Fuente: elaboración personal sobre la base de trabajo de campo, diciembre 2021

La firma Tarjeta Naranja se destaca al ocupar el segundo lugar en los medios 
de pago con tarjetas de crédito. Se trata de una de las empresas más importantes 
que cuenta con una extensa red en el territorio nacional y pertenece al grupo del 
Banco Galicia (banco privado de capitales nacionales). Se advierte que, aunque se 
incorporan nuevos medios electrónicos de pago en los comercios, las modalidades 
de cobro con medios que ya se utilizaban previamente a la pandemia, todavía se 
presentan como posibilidades que se complementan con el uso de las aplicacio-
nes digitales para la realización de pagos en los procesos de consumo.

Consideraciones finales

En el contexto de la pandemia y particularmente durante el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio en el país, las finanzas lograron una expansión 
significativa entre las actividades económicas de las ciudades, principalmente, 
mediante la intermediación en los pagos y el uso de billeteras virtuales creadas 
por bancos y fintech. Las finanzas, como contenido del territorio, aumentaron su 
presencia a través de la circulación del dinero digital entre la población y los co-
mercios que incorporan cobros digitales en sus ventas.

En particular, se observa que los comercios minoristas de indumentaria esta-
blecieron acuerdos con bancos y entidades no bancarias para realizar cobros elec-
trónicos, destacándose Cuenta DNI y Mercado Pago como las principales aplica-
ciones digitales utilizadas en las promociones de pago en comercios y también las 
tarjetas de crédito regionales y nacionales como Elebar y Tarjeta Naranja que se 
mantuvieron como formas de pago electrónico en los comercios de la ciudad. 

A pesar del contexto de la pandemia, la intermediación de las finanzas en 
los consumos y los pagos con dinero digital refuerzan la presencia de la va-
riable financiera en los lugares y su difusión cada vez mayor en la sociedad 
y el territorio.
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