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“Migration is an expression of the human aspiration for dignity, 

safety, and a better future. It is part of the social fabric, part of 

our very make-up as a human family”  

Ban Ki Moon 

1. Editorial 
 

Diferentes dimensiones aparecen en el mundo moderno para hablar 

de la inclusión financiera y su importancia. 

Por un lado, más países realizan y elaboran estrategias nacionales 

de inclusión financiera como una política que trasciende las fronteras 

temporales de los gobiernos y los ciclos políticos. Por otro, más 

productos resultan en los mercados para brindar soluciones a los 

públicos que pueden tener necesidades de incorporarse a la corriente 

de pagos formal y profesional.  

Adicionalmente, los programas de gobiernos, a través de sus bancos 

centrales siguen su curso para desarrollar sistemas de pagos 

instantáneos y monedas digitales. El Banco de Inglaterra, la Reserva 

Federal y el Banco Central Europeo vienen adelantando programas 

para generar dichos servicios de manera universal a la población. Esto, 

sin duda, genera retos y desafíos a la banca comercial que, para 

mantenerse a la vanguardia, realiza ofertas de servicios integrales 

donde sus portales y aplicaciones ofrecen nuevos servicios y nuevas 

funcionalidades para sus clientes.  

En América Latina, la explosión de plataformas, aplicaciones y 

pasarelas para realizar pagos es un hecho sin precedentes. Si bien es 

una expresión del libre mercado y de la iniciativa privada, siempre 
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hemos considerado que la misma debe ser acorde con los arreglos 

institucionales vigentes, con el fin de impedir que un tipo particular de 

actividad cuente con ventajas desde el punto de vista normativo. La 

equidad en las normas para todos los jugadores del mercado siempre 

será una condición para que el desarrollo del mercado sea balanceado. 

El mundo también se sorprende recientemente con la aparición del 

sistema de pagos de India, quien en semanas anteriores anunció el 

retiro de billetes y monedas en circulación dado el profundo éxito de 

su programa de pagos instantáneo. El UPI (Unifed Payments Interface) 

apunta a ser un sistema que se consolidará en muy pocos años, ya que 

hoy se calcula que el 75% del comercio al por menor se paga a través 

de UPI, mientras que ya se contabilizan un total de 500 millones de 

cuentas abiertas a través del sistema. El primer ministro de la India, 

Nareda Modi, ha insistido en que dicho país pronto será el primer lugar 

sin efectivo del mundo. Un reto nada fácil para una nación de 1.400 

millones de habitantes, una tasa de pobreza del 15% de la población, 

y que habla cerca de 22 idiomas.  

No en vano, la Revista The Banker, en su edición de noviembre de 

2023, plantea la idea que, ante el éxito de UPI, más de un país 

adoptará o “importará” su modelo de operación como solución a la 

imperiosa necesidad de adoptar una política masiva de pagos digitales. 

Si bien muchos países de América Latina vienen estudiando el tema, 

tal y como lo hemos documentado en ediciones anteriores de este 

informe, no es descartable que el éxito de UPI pueda servir de modelo 

a aquellos países que están rezagados en este campo en el futuro 

próximo. 
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En esta edición del Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN, 

queremos mostrar nuestras tradicionales cifras de seguimiento a la 

oferta de inclusión financiera en los países de América Latina, así como, 

una revisión de otra dimensión que viene ganando relevancia: la 

inclusión financiera a los migrantes. 

La región afronta un verdadero mare magnum de temas de 

migración desde hace aproximadamente un lustro. En algunos casos 

se generan delicadas crisis humanitarias, a las cuales ni la sociedad ni 

la banca pueden ser indiferentes. Por el contrario, existe evidencia 

teórica y documental que la inclusión financiera profesional puede 

aportar una gota de bienestar en el océano de dificultades. Incluir 

personas para formalizarlas y permitirles autonomía económica y 

financiera trae beneficios en esta nueva realidad. Los gobiernos, las 

entidades multilaterales y la banca comercial pueden hacer un aporte 

que dignifique la condición de muchos seres humanos que hoy 

trasiegan por las fronteras en busca de un mejor porvenir. La inclusión 

financiera, por tanto, tiene un aporte que en estas líneas posteriores 

queremos documentar e invitar a la reflexión. 
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2. La migración en América Latina: un proceso 

inesperado y en plena ebullición. 
 

La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad 

misma. Desde tiempos inmemoriales, grupos poblaciones buscan 

cambiar de entorno geográfico en busca del común denominador de un 

mejor bienestar. Mejores expectativas económicas, una sociedad 

menos violenta, la búsqueda de trabajo, y mejor educación o 

condiciones de salud, son algunas de las motivaciones de la población 

para cambiar su lugar de residencia. 

En los últimos 200 años, las migraciones de los europeos hacia 

Estados Unidos marcaron un derrotero para la formación de dicho país. 

Las diferencias de bienestar e ingreso entre naciones pobres y naciones 

ricas constituyeron un incentivo para la migración. En el siglo XX, el 

aumento de la oferta de transporte, la tecnología disponible, y la 

mejora de la educación de los países pobres fue (y sigue siendo) una 

de las razones para generar un mejor flujo migratorio en el mundo1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://ces.gva.es/sites/default/files/2018-03/art1_34.pdf 
 

http://ces.gva.es/sites/default/files/2018-03/art1_34.pdf
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Gráfico 1 

Población emigrante de América Latina (millones de personas) 

 

Fuente: Statista 

 

Estados Unidos constituye un punto de referencia inequívoco para 

el migrante de muchas partes del mundo y, por supuesto, de América 

Latina. No es extraño, entonces, que el latinoamericano migrante 

tenga como punto de referencia dicho país a la hora de contemplar un 

proceso migratorio.  

 

 

 

 

ARG BOL BRA CHI COL CRC CUB ECU SLV GUA HAI HON MEX NIC PAN PAR PER
RRD

D
URU VEN

Emigrantes (millones personas) 1,08 0,93 1,9 0,64 3,02 0,15 1,76 1,13 1,6 1,37 1,77 0,99 11,1 0,72 0,14 0,9 1,52 1,61 0,37 5,1

Emigrantes (% pobl. Tot.) 2% 8% 1% 3% 6% 3% 16% 6% 25% 8% 15% 9% 9% 10% 3% 13% 4% 14% 11% 18%
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Gráfico 2 

Población inmigrante América Latina (millones de personas) 

 

Fuente: Statista  

 

Si bien la migración ha hecho parte de la historia humana, la 

misma puede generar profundos debates, polarizaciones y distintas 

posiciones de orden económico y político. A propósito de la publicación 

del libro Streets of Gold: America’s Untold Story of Immigrant Success, 

escrito por Ran Abramitzky y Leah Boustan, el economista y laureado 

ganador del Nobel Agnus Deaton2 menciona que la migración debe ser 

estudiada como un fenómeno integral, que puede perfectamente 

 
2 https://economics.princeton.edu/streets-of-gold-americas-untold-story-of-immigrant-success/ 
 

ARG BOL BRA CHI COL CRC CUB ECU SLV GUA HAI HONMEX NIC PAN PAR PER
RRD

D
URU VEN

Inmigrantes (millones personas) 2,3 0,2 1,1 1,6 1,9 0,5 0 0,8 0 0,1 0 0 1,2 0 0,3 0,2 1,2 0,6 0,1 1,3

Inmigrantes (% de la pobl. Tot.) 5% 2% 1% 8% 4% 10% 0% 4% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 7% 3% 4% 5% 3% 5%

https://economics.princeton.edu/streets-of-gold-americas-untold-story-of-immigrant-success/
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cambiar nuestra visión sobre los problemas actuales y el devenir del 

futuro.  

La teoría económica menciona que la migración es un fenómeno 

que podría darse como un mecanismo normal del desarrollo de 

naciones, sociedades, y grupos humanos; el trabajo académico 

elaborado por de Hass (2021)3 menciona que buena parte de los 

argumentos que privilegian la migración como una especie de derecho 

está relacionada con la teoría aspiracional de los agentes económicos 

que buscan maximizar su bienestar. El economista indio Amartya Sen 

(1999)4 cita ese argumento cuando menciona que el bienestar y el 

desarrollo tienen la base de la libertad, como pilar fundacional. Berlin 

(1969)5 mantiene una crítica al tema mencionando que las libertades 

pueden estar sujetas a profundos dilemas que conlleven temas 

positivos, negativos. El autor menciona que los contextos históricos 

cambian, las aspiraciones del público pueden distorsionarse, y se 

pueden dar fenómenos de migración que resultan contraintuitivos para 

los analistas e historiadores.  

Los analistas de la macroeconomía y su coyuntura también tienen 

distintos puntos de vista sobre la migración y sus consecuencias. Un 

trabajo de la OCDE (2014)6 señala que la migración como fenómeno 

económico incrementa la oferta laboral del país receptor, llena brechas 

de avance en diferentes sectores de la economía, y otorga flexibilidad 

 
3 de Haas, H. A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. CMS 9, 8 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4 
4 Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Anchor Books 
5 Berlin, I. (1969). Four essays on liberty. London/New York: Oxford University Press 

 
6 https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf 
 

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
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a los mercados de trabajo. Adicionalmente, diversas mediciones de esa 

entidad afirman que en plazos medios los migrantes contribuyen mas 

en impuestos en la economía, de lo que representan en carga para la 

seguridad social. Como argumento adicional se menciona que, en 

muchos casos, la migración al ser un fenómeno asociado a población 

joven (mas dispuesta a correr riesgos), puede reducir los fenómenos 

de envejecimiento poblacional. Muchos migrantes son objeto de 

emprendimiento e innovación, lo cual puede dar un impulso al capital 

humano y al progreso tecnológico.  

El Fondo Monetario Internacional (2020), en su documento World 

Economic Outlook, dejó claro que la migración es un fenómeno que ha 

acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Al respecto 

mencionó que, pese a esto, se pueden decir algunos temas que 

sintetizan el momento actual: a) la migración es costosa: moverse y 

atravesar fronteras no es algo que todos puedan realizar por medios 

sencillos; b) la presiones para la migración hacia los países 

desarrollados seguirán creciendo en un horizonte a los próximos 30 

años; si bien se ve que algunos países emergentes de altos ingresos 

podrían suavizar esas presiones; c) Los conflictos, las guerras, las crisis 

de seguridad generan migrantes son determinantes en este frente. Se 

espera que hacia los próximos años los problemas de desastres 

climáticos den origen a migraciones en diferentes latitudes; d) la 

migración de los países emergentes hacia los ricos genera un fenómeno 

de incremento del producto y la productividad; esos efectos aún no son 

claramente medidos si los receptores de migración son países 

emergentes o de renta baja. Los efectos de la migración en los 

mercados laborales pueden ser positivos. Quizás exista evidencia que, 
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en términos de distribución del ingreso, el nativo vea una reducción de 

su bienestar en el corto plazo.  

 

2.1 La migración en América Latina en período reciente  
 

América Latina ha pasado, en tan solo una década, a ser una 

región centro de gravedad de las migraciones globales. 

Desafortunadamente, muchas de las mismas han ocurrido por 

precarias condiciones socioeconómicas, que llevan a que muchos 

califiquen las migraciones como una situación de desplazamiento 

forzado, o migración no voluntaria. De hecho, los patrones de 

migración han cambiado: a finales del siglo XX, crisis económicas y 

conflictos internos conllevaban la migración de habitantes de países 

como Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Muchos de 

ellos buscaban sus países vecinos como destino. 
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Gráfico 3 

Migrantes en América Latina y el Caribe (1990-2022)* 

 

Fuente: ONU, https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock. (2022 

es una proyección estimada para cierre de año). 

 

La Organización de las Naciones Unidas7, en sus bases de datos 

oficiales, encuentran que al menos 7.4 millones de venezolanos han 

sido desplazados de su país y se han ubicado principalmente en 

América Latina y el Caribe.  

 

 

 

 
7 https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock 
 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022 (p)

Migrantes (en millones) 7.135.971 6.661.553 6.539.738 7.184.113 8.326.588 9.441.503 14.794.623 16.000.000

Migrantes (% pobl. total) 1,6% 1,2% 1,0% 1,1% 1,3% 2,0% 2,8% 2,7%
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Gráfico 4 

Migrantes de origen venezolano por país destino (personas) 

 
Fuente: Statista, Inter Agency Coodination Plataform for Refugees and Migrants from Venezuela 

 

El caso de Venezuela es especialmente significativo en la 

actualidad. De acuerdo con la Plataforma para los Refugiados y 

Migrantes de Venezuela, el éxodo de venezolanos en el mundo alcanza 

los 7.3 millones. Al menos 6 millones viven en América Latina. La 

Organización Internacional de las Migraciones considera que “si bien, 

a lo largo de la región, diversas iniciativas de regularización y 

documentación implementadas permitieron el acceso a derechos y 

servicios vitales de muchos de ellos, es necesario que la comunidad 

internacional siga protegiéndolos y que se invierta en las comunidades 
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que los reciben”. De acuerdo con ACNUR, 1 millón de personas 

venezolanas han solicitado estatus de asilo político, mientras que unos 

211.000 se consideran reconocidas oficialmente como refugiados. De 

acuerdo con la agencia de noticias France24, se espera que en el 2023 

los países desarrollados aporten cerca de USD 800 millones para 

programas de asistencia humanitaria de dicha población en el mundo. 

Según el portal migrationpolicy.org, los migrantes en América 

Latina prácticamente se han duplicado. En el año 2010, la región tenía 

8.3 millones de migrantes mientras que, en el año 2022, el mismo 

número llegó a ser de 16.3 millones. La Organización Mundial de las 

Migraciones (OIM, 2022)8 reporta que, a mediados del año 2020, 1 de 

4 cuatro migrantes del mundo estaba en América Latina.  

El fenómeno tiene varias dimensiones que lo va complejizando. 

Por un lado, migrantes de América Latina que viajan a los países 

desarrollados, siendo Estados Unidos y Canadá, los favoritos en este 

hemisferio, mientras que España es otro destino muy solicitado. Por 

otro lado, hay que decir que intrarregionalmente se ha generado un 

movimiento de personas significativo, en especial en América del Sur. 

La población migrante dentro de la región representa el 7% del total 

de la población, lo cual significa casi el doble del cociente mundial.  

Las disparidades entre naciones, así como las condiciones de 

recepción y regularización de los migrantes, son algunos de los temas 

que conllevan y determinan destinos elegidos. El tema ha traído como 

consecuencia que los gobiernos de la región busquen herramientas y 

 
8 https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-
las-americas_sp.pdf 
 

https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas_sp.pdf
https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas_sp.pdf


FELABAN 

IX Reporte de Inclusión Financiera 2023  Página | 16  
 

políticas desde el punto de vista supranacional para atender una 

situación que trae retos económicos, fiscales, políticos y de seguridad 

nacional (entre otros). En palabras de Salee, Lacarte et.al (2023)9, las 

autoridades nacionales se debaten en realizar un balance quirúrgico 

que tiene en un extremo la prohibición de la entrada de migrantes, 

mientras en otro está la entrada ordenada de muchos de ellos.  

 

Países con la mayor población migrante internacional en las 

Américas a mediados de 2020 (en millones) 

País número 

Estados Unidos  50,6 

Canadá 8 

Argentina 2,3 

Colombia 1,9 

Chile 1,6 
Fuente: ONU 

 

La situación se complica en la medida en que se han presentado 

casos críticos en Venezuela, Haití y Cuba, donde se han presentado 

verdaderos éxodos poblacionales. Muchos salen del país y hacen 

tránsito en otras jurisdicciones buscando pasos al hemisferio norte. 

ONU, OIM, y entidades como USAID y el Banco Mundial han venido 

alertando sobre el nivel precariedad de muchos de estos migrantes en 

relación con los niveles de pobreza, las condiciones de salud y los 

niveles de educación. Además, resulta ser normal que muchos de estos 

migrantes no porten documentos de identidad, ni pasaportes, así como 

permisos o visas oficiales que les permitan el paso de un país a otro. 

 
9 https://www.migrationpolicy.org/article/latin-america-caribbean-immigration-shift 
 

https://www.migrationpolicy.org/article/latin-america-caribbean-immigration-shift
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Adicionalmente, a los migrantes de origen latinoamericano, el 

problema se complica una vez se tienen en cuenta personas de origen 

africano y asiático que usan puntos de la región, buscando tránsito a 

los Estados Unidos.  

 

Principales nacionalidades identificadas en tránsito a través 

de la frontera de paso canoas hacia Costa Rica (abril de 2022). 

Nacionalidad # Porcentaje 

Venezolana 2979 50 

Haitiana 484 10 

Cubana 483 10 

Senegalesa 435 9 

Angoleña 1130 21 
 

Fuente: OIM DTM, Monitoreo del flujo de personas en situación de movilidad a través de las 

Américas, ronda 5 (abril 2022). 

 

En este caso, hay que mencionar que algunos lugares se han 

vuelto emblemáticos para evidenciar el drama que muchos migrantes 

y refugiados sufren. La frontera entre Chile y Bolivia, los viajeros que 

migran por el Mar Caribe, la frontera entre Colombia y Panamá 

(conocida como Tapón del Darién) y la frontera de más de 3.000 

kilómetros entre México y los Estados Unidos son algunos de ellos.  
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Gráfico 5 

Población migrante irregular por el paso del Darién 2022-2023 

(cantidad de personas) 

 

Fuente: Autoridad de Migración de la República de Panamá. Paso del Darién marca la 

frontera entre Colombia y Panamá 

 

El paso del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, se ha 

constituido en el símbolo de la migración de los últimos años en la 

región. Datos la de autoridad migratoria de Panamá estiman que, 

mensualmente, un promedio de 31.000 personas atravesó esa frontera 

de manera irregular en 2022. El mismo indicador es de 55.000 

personas durante los primeros 10 meses del año 2023. En dicho punto 

confluyen migrantes irregulares de Venezuela, Haití, Ecuador, China, 

Colombia, Chile, Perú y Bangladesh, por mencionar algunos países.  
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La situación es calamitosa dado que la mayoría de migrantes 

requieren ayuda humanitaria en términos de salud, vestuario y 

alimentación. El gobierno de Panamá ha reclamado ayuda por parte de 

sus vecinos, así como de organismos internacionales que permitan 

regularizar una coyuntura que puede terminar comprometiendo la 

seguridad nacional de varios países de la región. 

 

Gráfico 6 

Población migrante en América Latina motivo desastres y 

violencia (millones de personas) 

 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, 2022 

 

La migración forzada en América Latina alcanza los 2 millones de 

personas anuales en el año 2021. En el mundo esta cifra alcanza los 

23.7 millones de desplazados. Al flagelo de la violencia y los conflictos, 
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se suma hoy el efecto de inundaciones, incendios forestales, tormentas 

y huracanes. Esto ha llevado a cambios de lugar de residencia y 

evacuaciones forzadas en países como Estados Unidos, Brasil, Cuba y 

Haití. En Centroamérica y México, los movimientos telúricos y los 

volcanes son un factor de vulnerabilidad, mientras que en las islas del 

Caribe los huracanes y los efectos de las mareas oscilantes son la 

principal preocupación. En Suramérica, los efectos adversos de 

inundaciones y sequías se sienten principalmente en Brasil, Perú y 

Ecuador. De acuerdo con la OIM, los peligros hidrometereológicos 

representan el 60% de los desplazamientos poblacionales, mientras 

que los problemas geofísicos han podido administrarse mejor. 

 

2.2 ¿Cuál es la importancia de inclusión financiera para la 

población migrante?  

 

La magnitud del fenómeno de la migración ha llevado a que la 

política pública se adapte a las nuevas realidades económicas y 

sociales. Los países que enfrentan salidas de población, o entradas de 

población, difícilmente pueden permanecer inmóviles en sus acciones 

de carácter social, económico, de seguridad nacional y humanitario. En 

el período previo a la pandemia, el problema de la migración iba en 

crescendo, mientras que durante el período 2020-2022 se registraron 

intensas crisis humanitarias que golpearon la población sujeta a la 

migración.  
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)10, en su 

sección regional de las Américas, considera que el tema debe ser objeto 

de poderosas acciones suprarregionales que alivien la compleja 

situación humanitaria que los migrantes enfrentan. El World Economic 

Forum11, en un análisis reciente, plantea que en un acto de “igualdad 

financiera” es necesario que las soluciones de inclusión financiera 

tengan en cuenta también a esta población. 

Al respecto, plantean que los avances en blockchain y billeteras 

digitales pueden ser una forma de incluir a los migrantes. Si bien existe 

población migrante con bajos niveles de educación, también es claro 

que dentro de este grupo existen personas con formación y habilidades 

laborales avanzadas. 

 

2.2.1 Los servicios financieros pueden jugar un rol no 

despreciable para el migrante  
 

En reportes de inclusión financiera pasados elaborados por esta 

Federación, planteamos distintas bondades que los servicios 

financieros generan en mayores grupos de la población. Los beneficios 

en materia de granularidad, estabilidad financiera, dispersión del 

riesgo, formalidad económica y laboral han sido enumerados varias 

veces. Por razones tales, la inclusión financiera hace parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible12 como una forma de suavizar los 

 
10 https://www.unhcr.org/blogs/financial-inclusion-for-refugees-and-migrants-in-latin-america/ 
 
11 https://www.weforum.org/agenda/2021/08/financial-inclusion-key-integrating-refugees/ 
 
12 https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/que-aporta-la-inclusion-financiera-a-los-ods/ 
 

https://www.unhcr.org/blogs/financial-inclusion-for-refugees-and-migrants-in-latin-america/
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/financial-inclusion-key-integrating-refugees/
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/que-aporta-la-inclusion-financiera-a-los-ods/
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patrones de consumo, facilitar posibilidades de ahorro y tener planes 

de respaldo ante problemas inesperados que implican gastos, entre 

muchos otros. El documento clásico de la investigadora Leora Kappler 

(2016)13 sintetiza muchas de las bondades que los servicios financieros 

ofrecen a la población en general. Igualmente, se facilita el desarrollo 

económico y se mejora la capacidad de financiamiento de los proyectos 

de consumo e inversión de personas y firmas.  

En ese contexto, surge la pregunta por las bondades que los 

servicios financieros ofrecen a la población migrante y/o refugiada. 

Mayada, Chehade, McConaghy y Soursourian (2017)14 plantean que los 

servicios financieros fortalecen la resiliencia de las personas físicas y 

de los hogares frente a “perturbaciones negativas”, en especial 

aquellas que son inesperadas. Los servicios financieros permiten a la 

población ayudar a mantener los medios de subsistencia y estimular la 

actividad económica tras un proceso de crisis. Los autores mencionan 

que la palabra “resiliencia” podría asimilarse a la capacidad de 

minimizar una pérdida ante una situación adversa. Estas situaciones 

van desde la pérdida del empleo, la muerte de un familiar y la quiebra 

de una firma, hasta una inundación, un desplazamiento violento, una 

crisis política y social y un evento climático catastrófico. 

Las transferencias de dinero con motivo de asistencia humanitaria 

o por razones de creación de subsidios son un tema de mucho debate 

reciente. En América Latina, y tal como lo documentamos en el VII 

 
13 Klapper, Leora, Mayada El-Zoghbi y Jake Hess (2016), Achieving the Sustainable Development Goals: The Role 
of Financial Inclusion, Washington, DC: CGAP 
 
14 El-Zoghbi, Mayada, Nadine Chehade, Peter McConaghy, and Matthew Soursourian. 2017. “The Role of 
Financial Services in Humanitarian Crisis.” Forum. Washington, D.C.: CGAP and World Bank Group 
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Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN (2020), fueron varios los 

programas de transferencias monetarias condicionadas que se 

implementaron para aliviar la situación de emergencia que originó la 

recesión del COVID19. Como punto novedoso, en dicho momento se 

observó que la utilización de billeteras digitales (tanto públicas como 

privadas) para la dispersión de los pagos fue crucial. Similarmente, la 

exigencia de no presencialidad y la velocidad de entrega de los recursos 

fueron dos temas que resaltaron a la hora de hacer un balance del 

tema.  

De acuerdo con el Banco Mundial (2022)15, dichas transferencias 

alcanzaron a 1.300 millones de personas en 2020 y duraron entre 4.5 

meses y 6 meses, mientras que la renta percibida representó el 46% 

del ingreso medio de los beneficiarios. Cálculos hechos por Ugo 

Gentilini, del Banco Mundial, muestran que las transferencias fueron 

pagadas digitalmente en un 62%. Al menos 5 millones de beneficiarios 

estuvieron ubicados en países pobres; se calcula que la infraestructura 

digital y la ausencia de acceso a servicios como el internet, fueron los 

principales aspectos que impidieron un mejor rendimiento y alcance de 

esta política.  

En ese sentido, se plantea la necesidad de tener mejores alcances 

en materia de identificación de los beneficiarios finales, mejores grados 

de libertad fiscal para actuar en caso de presentarse una crisis de dicho 

calado, y un sistema de pagos de mayor alcance (¿universal?) que 

 
15 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099800007112236655/pdf/P17658505ca3820930a254018e229a
30bf8.pdf 
 
 
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099800007112236655/pdf/P17658505ca3820930a254018e229a30bf8.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099800007112236655/pdf/P17658505ca3820930a254018e229a30bf8.pdf
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permita llegar a mas porciones de la población. Esto podría ser una 

forma de llegar a más público, a mas velocidad, y con capacidad de 

realizar algún tipo de seguimiento del gasto. Un ejemplo de cuentas 

digitales, política social y transferencias monetarias condicionadas lo 

otorga Brasil, donde se calcula que al menos 14 millones de cuentas 

nuevas fueron abiertas por la vía de un teléfono móvil en el año 2020.  

 

Gráfico 7 

Cadena de la asistencia humanitaria hasta la inclusión 

financiera 

 

Fuente: El-Zoghbi et.al (2017). 

El-Zoghbi et.al (2017) plantean con mucha ponderación la 

delgada línea que existe entre las transferencias monetarias 

condicionadas y la inclusión financiera. Los vínculos entre una y otra 

variable están lejos de ser directas y transitivas. De acuerdo con estos 

autores, la trazabilidad permite inferir que un porcentaje de 

beneficiarios recibe el dinero de subsidios o transferencias y 

posteriormente lo retira todo en forma de efectivo. En ese caso, resulta 

complejo pensar que la asistencia de dinero y el vínculo de una cuenta 
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digital llevará al enlace de nuevos servicios financieros por parte de un 

usuario.  

La ONG Mercy Corps (2014)16 menciona que el uso del efectivo 

es lo normal para las personas que reciben asistencia humanitaria. Los 

programas de pagos digitales pueden simplemente ser canales para el 

uso de conexión con puntos de efectivo. Esto lleva a que, muchas 

veces, una vez terminan los programas, las cuentas formales para 

transferencias digitales no se vuelven a utilizar. La distancia a los 

cajeros electrónicos, la débil infraestructura de pagos, o el estigma 

social que puede significar que una persona sea vista en filas para 

recibir asistencia social, es un factor que puede desincentivar el tema. 

Un planteamiento sobre el problema y dilema inclusión financiera, 

versus la necesidad de asistencia social, puede dirimirse si se tiene en 

cuenta la urgencia de la ayuda humanitaria, versus, la existencia de 

condiciones previas para la misma, por la vía digital.  

Al respecto, Mercy Corps (2014) menciona temas tales como:  

a) el entorno regulatorio, que incluye temas como KYC (Conoce a tu 

cliente, por sus siglas en inglés), la protección de datos, la 

relación con los proveedores de tecnología y la responsabilidad 

de los intermediarios financieros;  

b) los requerimientos de infraestructura, que incluyen el acceso a 

dispositivos móviles, el internet disponible, el acceso a energía 

eléctrica, y los puntos de entrada y de salida (conexión con el 

 
16 https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/EtransferGuide2018%2C%20Final.pdf 
 

https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/EtransferGuide2018%2C%20Final.pdf
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efectivo a través de cajeros electrónicos o corresponsales no 

bancarios), entre otros 

c) Evaluar la capacidad de los proveedores, dentro de lo cual se 

tienen en cuenta temas como identificar y evaluar los 

beneficiarios, capacidad de procesamiento de transacciones, 

existencia de planes de contingencia, y, el uso de temas como 

tarjetas prepago, SIM cards, o tokens. Una empresa o proveedor 

que conozca estos temas y tenga experiencia es deseable en 

dicho caso.  

d) Los temas asociados a la protección de datos, hoy por hoy, son 

de mucha relevancia y acción legal. Por dicha razón, es necesario 

tener en cuenta temas tales como la privacidad de los datos, la 

protección de los mismos ante terceros, políticas para compartir 

datos, regulación de KYC, registro, encriptación, reposo y 

almacenamiento de datos de manera adecuada.  

e) Costos. En algunos países los costos no han sido evaluados de 

manera sistemática y rigurosa. Por dicha razón, los programas 

quedan a medio camino generando problemas para el potencial 

beneficiario y problemas reputacionales a la inclusión financiera 

y los pagos digitales. Las licencias de software, los costos de 

comisiones, el costo transaccional, el entrenamiento del personal, 

la auditoría, y los posibles viajes a zonas de acción son algunos 

temas que deben considerarse con mayor claridad.  
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Tipos de transferencias más usadas 

  EFECTIVO DIGITAL CUPONES ELECTRÓNICOS 

Usos del 

programa 

Al igual que el efectivo, el 

efectivo digital permite el 
programa 

participantes elegir 

exactamente qué 

las compras son más 

importantes para ellos, y 

dónde y cuándo quieren 
gastar 

su dinero. El efectivo digital 

también puede vincularse 

participantes en otros 

servicios financieros, como 
como sistemas de pago 

electrónico, ahorro 

cuentas bancarias o 

productos de préstamo 

Al igual que los vales en papel, se 

utilizan vales electrónicos en programas 
diseñados para aumentar el acceso 

a un conjunto particular de bienes o 

servicios. 

También se utilizan cuando una 

implementación 

La agencia tiene preocupaciones sobre 
el manejo de efectivo físico, pero no 

puede utilizar efectivo digital. 

Proveedores 

de servicio 

Requiere un proveedor de 

servicios financieros local 

(banco, red móvil, etc.) que 
pueden emitir 

y aceptar dinero digital. 

Los proveedores de servicios globales 

pueden ofrecer productos de cupones 

electrónicos en una variedad 
de geografías. Los proveedores de 

servicios pueden ser seleccionado de un 

competitivo normal proceso o a través 

de Master Service 

Acuerdos (MSA).4 

Agente / 

Vendedor 
Redes 

Depende de una red de 

agentes de transferencias (o 
Cajeros automáticos) que 

aceptan efectivo digital a 

cambio para bienes, 

servicios o efectivo físico. 

Requiere que el ejecutor establezca un 

local 
red de proveedores. Normalmente 

también requiere que se equipará a los 

proveedores con puntos de hardware de 

venta (POS). 

Disponibilidad 

y 

Reglamentos 

Los sistemas son locales. 

Sujeto a banca y 

regulaciones contra el lavado 

de dinero (AML), 

algunos de los cuales 
requieren formas oficiales de 

identificación para 

participantes del programa. 

Los sistemas son globales y pueden 

usarse. 

en cualquier lugar donde exista una 

infraestructura mínima 

se cumplen los requisitos. No depende 
de, 

o enlace a instituciones financieras 

locales y 

servicios. Normalmente no está sujeto 

a regulaciones locales. 
regulaciones bancarias o financieras. 
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Fuente: Mercy Corps (2014) 

 

Ventajas de y desventajas de los pagos digitales  

VENTAJAS POTENCIALES DESVENTAJAS POTENCIALES 

Ahorro de tiempo para los 

participantes del programa 
Las transferencias electrónicas 

pueden ahorrar tiempo para el 

programa 

participantes si se pueden canjear 

cerca de 
a casa y si las transferencias se 

escalonan para reducir colas en 

proveedores o agentes de 

transferencia 

Accesibilidad para los participantes del 

programa. 

Los PIN numéricos y/o las transacciones de 

varios pasos pueden resultar difíciles para 

participantes analfabetos o aquellos con 
exposición limitada a 

tecnología. A menudo, estos participantes 

dependen de amigos, familiares y/o 

agentes de transferencia para cobrar su 

transferencia. Esto puede 
crear riesgo de robo u obligaciones de 

compartir. Regulaciones financieras (como 

“Conozca a su cliente”) pueden plantear 

barreras para las personas vulnerables. 

Potencial exigencia de una identificación 
formal para el registro de cuentas 

bancarias. 

Privacidad para los participantes 
del programa 

La entrega discreta puede reducir el 

impacto social presión para compartir 

transferencias con países 

familiares y/o vecinos. 

Requisitos de infraestructura 

Las transferencias electrónicas requieren 

cierto nivel de electricidad y red. 

Conectividad, aunque requisitos para 

algunos mecanismos (como los cupones 
electrónicos) pueden ser mínimos.  

Conectividad poco confiable o inexistente 

puede obstaculizar gravemente la 

implementación. 
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Seguridad mejorada 

Las transferencias electrónicas 

pueden mejorar la seguridad del 

programa 
participantes, miembros del equipo y 

transferencia agentes en entornos 

inseguros. 

Gestión de la liquidez 
Las transferencias electrónicas que 

requieren retiro de efectivo pueden 

aumentar la demanda de 

efectivo más allá de la capacidad de los 

agentes de transferencias para mantener 

ese efectivo en 
mano. Esto provoca escasez y puede 

retrasar la llegada de los participantes. 

Recepción de efectivo: puede aumentar la 

carga de trabajo de los agentes y riesgo 

para mantener suficientes saldos de 
efectivo. 

Transparencia mejorada y datos 

del programa 
En lugar de esperar a que se recojan 

manualmente datos de seguimiento 

del programa (o talones de vales 

que deben procesarse 

manualmente), transferencias 

electrónicas 
ofrecer acceso rápido a datos 

recopilados automáticamente datos 

de transferencia electrónica. Estos 

datos pueden guiar e 

informar la toma de decisiones del 
programa. 

Consistencia y confiabilidad del 
servicio. 

La calidad y confiabilidad de los servicios de 

transferencia electrónica varían 

enormemente y tendrá un impacto en su 

programa. Esto puede ser difícil para 

evaluar con anticipación y puede variar 
según el agente o sucursal. 

Los administradores de programas de 

transferencia electrónica a menudo citan al 

proveedor de servicios 

la gestión como su mayor desafío. 

Acceso a servicios financieros 

En determinadas situaciones, las 

transferencias electrónicas pueden 

vincular 

participantes a valiosos servicios 
financieros. Este el beneficio no es 

automático; requiere adicional 

trabajo programático para promover 

la adopción de 

servicios financieros. 

Políticas y prácticas débiles de 
protección de datos 

Los datos recopilados para programas de 

transferencia electrónica pueden incluir 

nombres de los participantes, números de 

documentos oficiales y teléfono números 
(que pueden usarse para monitorear e 

incluso rastrear la ubicación física de los 

participantes).  

Mala gestión de datos puede plantear 

riesgos para los participantes del programa 

y los miembros del equipo. 
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Reducción de la carga para los 
proveedores 

(solo programas de cupones) 

En los programas de vales en papel, 

los proveedores responsables de 

garantizar la integridad de vales, 

presentación de facturas detalladas y 
viajar a las oficinas de la entidad 

ejecutora o realizar pagos centros a 

reembolsar.  

Las transferencias electrónicas 

pueden reducir el nivel de esfuerzo 
requerido de los proveedores y 

agilizar el reembolso a los 

proveedores. 

Inicio lento para la agencia 
implementadora 

Los componentes que ahorran tiempo en los 

programas de transferencia electrónica a 

menudo ocurren en el almacenamiento, 

distribución y reconciliación. 

de vales o transferencias de efectivo. Sin 
embargo, la configuración de los programas 

de transferencia electrónica a menudo 

requiere más trabajo que 

otros mecanismos tradicionales de 

distribución.  
Esto es especialmente cierto con el 

desarrollo de asociaciones y la contratación. 

Fuente: Mercy Corps (2014) 

 

2.2.2 El caso de África 

 

Un ejemplo que se cita comúnmente es el realizado por países 

africanos en el caso de los campos de refugiados de Kakuma y Ampain 

(en Ghana) y Krisan (en Kenia), donde los refugiados reciben un giro 

diario de USD 1.50, como parte de una estrategia de Ingreso Básico. 

En Kenia, estos campos han registrado momentos hasta de 211.000 

refugiados. La actividad económica no se ha detenido en dicho campo 

organizado y, producto de la ayuda humanitaria, se desarrollan 

actividades de emprendimiento, venta de alimentos, comercio, arreglo 

personal, y almacenamiento de víveres.  

Sin embargo, quienes tienen acceso a estos micronegocios 

pueden ser solamente entre el 10% y el 20% de la población. Por dicha 

razón, los giros humanitarios son la principal fuente de sustento para 

la mayoría17. Un trabajo de la cooperación alemana tipifica los actores 

 
17 https://energypedia.info/images/archive/a/a2/20220909071736%21ESDS_Kenya_Report_on_EUF_and_PS.pdf 

https://energypedia.info/images/archive/a/a2/20220909071736%21ESDS_Kenya_Report_on_EUF_and_PS.pdf
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de la cadena de ayuda humanitaria y de apoyo en los campos de Sudán 

y Kenia y, dentro de los mismos, identifica como uno de los actores a 

las entidades financieras formales. La inclusión financiera empieza por 

el ofrecimiento de cuentas a los refugiados, por lo cual, es importante 

que existan registros o sistemas de identificación formal de las 

personas.  

La apertura de cuentas puede ir acompañada de estudios 

financieros sobre el perfil crediticio, con lo cual, líneas de microfinanzas 

pueden ser abiertas. Según la cooperación alemana Deutsche 

Zusammenarbeit, dos bancos comerciales hacen presencia en las 

inmediaciones de los campos de refugiados y ofrecen atención al 

público de manera personalizada. Los bancos ofrecen servicios de 

microcrédito basados en tecnologías de préstamos grupales a grupos 

familiares o clanes en su defecto. Ante la ausencia de garantías 

individuales, los grupos unen esfuerzos para reducir las brechas de 

requisitos ante posibles operaciones de financiación. Los colaterales 

parecen ser uno de los obstáculos de mayor influencia en este caso, y 

los mismos negocios pueden servir de garantía, según lo documenta el 

IFC (2018)18. 

En el caso de Kenia, tanto habitantes (mayoría pobre) como 

refugiados y migrantes comparte zonas geográficas de habitación. Uno 

de las actividades de mayor importancia es el ofrecimiento de equipos 

de energía y de fuentes de energía eléctrica que permitan alcanzar una 

calidad de vida. La población de los campos busca alternativas para 

 
 
18 IFC (2018). Kakuma as a Marketplace; A consumer and market study of a refugee camp and town in northwest 
Kenya 
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pagar/financiar este tipo de dispositivos y servicios asociados a fuentes 

de energía.  

Las entidades financieras formales enfrentan el reto de la 

ausencia de identificación y los procedimientos de conocimiento del 

cliente (KYC). En ese sentido, el Banco Central de Kenia ha realizado 

acciones y emitido normas tendientes a encontrar procedimientos que 

puedan ser flexibilizados para dar curso a la financiación y due 

dilligence de clientes. La tecnología digital asociada a dispositivos 

móviles es una forma de conocer el comportamiento del cliente. La 

ubicación, el uso, el cumplimiento de los pagos, el uso de aplicaciones 

y los planes de datos de telefonía utilizados son variables que pueden 

ser proxy a la hora de evaluar un posible financiamiento y construir un 

perfil crediticio.  

La cooperación alemana Deutsche Zusammenarbeit, considera que, 

para un proceso de financiación de migrantes, algunos aspectos a tener 

en cuenta de manera previa son: 

a) Capacidad financiera. Muchos utilizan un depósito previo que 

puede ser constatado por la clásica compañía de telefonía celular 

M-Pesa. 

b) Acceso a los proveedores. La presencia de los clientes en un 

registro de trabajo de los proveedores de fuentes de energía 

empieza a ser un buen síntoma de una relación comercial. Existe 

interés de adquisición y seguramente hay un estudio previo, así 

sea masivo.  
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c) Estructura de pagos. Los compradores, los proveedores y los 

financiadores encuentran formas legales de tener acuerdos de 

pago, donde se especifican derechos y obligaciones 

d) Acceso a telefonía celular. Líneas de teléfono estables, con 

titularidad clara es otra precondición. 

e) Referencias que otorguen seguridad. Los compradores y 

objetos de financiación deberían tener la posibilidad de ser 

referenciados por otros agentes-migrantes o por otros agentes 

que puedan brindar información sobre ellos.  

 

Las modalidades de pago mas usadas en este caso son: 

 

a) Pagos móviles. Estos pagos dependen fundamentalmente del 

acceso al internet, y/o a las redes de telefonía celular. Las fuentes 

de financiamiento están relacionadas con la recepción de 

remesas, los pagos humanitarios del gobierno o los aportes de 

donantes internacionales que financian la operación humanitaria.  

b) Pagos en efectivo. Los pagos en efectivo han sido una 

estrategia de manutención de los migrantes en países africanos. 

El monto del dinero que usualmente es destinado a la compra de 

alimentos, ha venido siendo reemplazado por pagos electrónicos 

que permiten la compra de los mismos, y que a su vez puede ser 

supervisado por donantes y gobiernos. En ese sentido, la 

cooperación alemana menciona que los donantes aprueban que 

los fondos sean enviados a los refugiados o migrantes. A través 

de los bancos, reciben una aprobación para realizar desembolsos 
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a los refugiados. En la medida en que la digitalización aparece, 

ha sido clave ver que los refugiados reciben mensajes de texto 

para la notificación de las transferencias. Ellos pueden 

desembolsar en puntos de contacto con el efectivo y seleccionar 

los pagos a realizar.  

 

c) Transferencias bancarias. En el año 2016, varios bancos de 

Kenia19 y Uganda20 abrieron la posibilidad de tener cuentas para 

refugiados y migrantes, como alternativa de inclusión y 

vinculación al torrente económico. Las cuentas pueden abrirse 

por proceso simplificados que están avalados por las autoridades 

de supervisión. Las cuentas muchas veces están asociadas con 

billeteras móviles de Mastercard, las cuales sirven para hacer 

pagos, recibir transferencias, y retirar efectivo. World Food 

Programe tiene una alianza de trabajo con Safaricom, y M-Pesa, 

para mejorar la comunicación y la dispersión de ayudas con la 

telefonía celular. ACNUR, en dichos casos, busca migrantes con 

habilidades laborales que puedan tener emprendimientos y tener 

la posibilidad de microcréditos.  

d)  Tarjetas. Las tarjetas prepago y las tarjetas asociadas a cuentas 

son un mecanismo que se utiliza para repartir ayudas y permitir 

el acceso a compras de bienes de primera necesidad. La entrega 

de las mismas sujeta a una verificación de identidad y 

conocimiento del cliente (KYC por sus siglas en inglés) constituye 

un reto para todos los emisores y bancos.  

 
19 https://equitygroupholdings.com/ke/open-an-account 
 
20 https://www.euromoney.com/article/b1fd3r0d925cwx/banking-refugees-in-uganda 
 

https://equitygroupholdings.com/ke/open-an-account
https://www.euromoney.com/article/b1fd3r0d925cwx/banking-refugees-in-uganda
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2.2.3 Las intervenciones resultan tener luces y sombras 
 

De acuerdo con ACNUR (2022)21, las intervenciones de ayuda e 

inclusión de los refugiados y migrantes basadas en el uso del efectivo 

tiene la bondad de atender una mayor variedad de necesidades, tales 

como alimento, agua, salud, refugio y posibilidades de repatriación 

(cuando así las condiciones lo permitan). Las transferencias bancarias 

tienen una importante posibilidad en la medida en que son trazables y 

su uso puede condicionarse. El problema, por ahora, tiene que ver con 

las bajas posibilidades de acceso que tienen los grupos de muy bajos 

ingresos; muchos no tienen acceso a un dispositivo de telefonía celular 

con las mínimas capacidades de transferencia de datos. 

Adicionalmente, se habla que muchos bancos cobran comisiones o 

tarifas asociadas a la tenencia de cuentas formales.  

 

2.2.4 De la asistencia en efectivo a la tenencia de servicios 

financieros  

 

El enfoque de Chehade y McConaghy et al. (2020)22 es claro al 

mencionar que las crisis humanitarias en una fase inicial requieren de 

atención de muchas dimensiones. En el campo financiero, 

específicamente en una etapa inicial, es necesario contar con una 

ayuda en especie, que luego puede ser solventada con ayuda en 

 
21 https://www.unhcr.org/what-we-do/respond-emergencies/cash-based-interventions 
 
22 https://documents1.worldbank.org/curated/en/974621587749884009/pdf/Humanitarian-Cash-Transfers-and-
Financial-Inclusion-Lessons-from-Jordan-and-Lebanon.pdf 
 

https://www.unhcr.org/what-we-do/respond-emergencies/cash-based-interventions
https://documents1.worldbank.org/curated/en/974621587749884009/pdf/Humanitarian-Cash-Transfers-and-Financial-Inclusion-Lessons-from-Jordan-and-Lebanon.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/974621587749884009/pdf/Humanitarian-Cash-Transfers-and-Financial-Inclusion-Lessons-from-Jordan-and-Lebanon.pdf
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efectivo al migrante-refugiado. El uso del efectivo tiene varios 

inconvenientes, como lo es la trazabilidad, razón por la cual el uso de 

cuentas formales puede ser un paso posterior. Una vez un migrante-

refugiado tiene cuentas formales, el próximo paso es realizar pagos y/o 

contar con la posibilidad de tener pequeños depósitos de ahorros, para 

finalmente llegar a los pagos, la transaccionalidad y la posibilidad de 

crédito. Una población importante de migrantes con cuentas formales 

y un ingreso humanitario, por ejemplo, puede ser una posibilidad para 

mejorar la infraestructura de pagos a dicho grupo (o grupos similares) 

que se caractericen por no contar con servicios financieros formales. 

La construcción de servicios de pagos, transferencias y de historiales y 

perfiles crediticios son posibilidades de que se abren en el horizonte de 

estrategias de inclusión financiera de orden nacional. 

 

Gráfico 8 

Pasos requeridos para la asistencia financiera de migrantes 

 

Fuente: Deutsche Zusammenarbeit (2021). End-User Finance Study & 

Payment Systems Research in Displacement Settings Study Report. 
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En el análisis del caso de la crisis de migración forzada de Siria y 

Jordania, los autores encuentran que los resultados para una estrategia 

de esa naturaleza exigen un largo aliento. Los agentes económicos 

proveedores de servicios financieros deben recibir incentivos para que 

los servicios financieros digitales se expandan y sean una opción real. 

Esto implica que los sistemas de pagos locales tengan una 

infraestructura más amplia y en línea de las tendencias actuales tenga 

una mayor universalización. Los incentivos y la política nacional de tipo 

integral para lograr incrementar los niveles de confianza y seguridad 

en temas tales como los pagos digitales, las transferencias. La 

interoperabilidad y los costos por transacción son dos factores que 

resultan importantes en dicho contexto.  

Staschen, Stefan, y Meagher (2018)23 mencionan que algunas 

recomendaciones para lograr un mejor entorno de confianza de los 

pagos digitales pueden estar asociadas a temas como a) permitir la 

emisión de dinero digital secundario a una gama más amplia de 

actores; b) permitir que terceros actores (como el comercio) tengan 

puntos de conexión con los pagos digitales; c) llevar a cabo procesos 

de debida diligencia a los clientes o sujetos de servicios financieros 

para tipificarlo, calificarlo y tener conocimiento del cliente (KYC), así 

como actividades de prevención de lavado de activos, y d) promover 

la protección del consumidor financiero mediante mecanismos claros y 

mesurables.  

 
23 https://www.cgap.org/research/publication/basic-regulatory-enablers-for-digital-financial-services 
 

https://www.cgap.org/research/publication/basic-regulatory-enablers-for-digital-financial-services
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2.2.5 Algunas condiciones para las intervenciones y 

promoción de la inclusión financiera  

 

Un primer aspecto que la literatura especializada menciona, 

plantea la necesidad de buscar arreglos sobre la identidad digital. De 

acuerdo con Financial Action Task Force (2020)24 la identidad de los 

migrantes en condición de desplazamiento forzado podría ser asumida 

por un mecanismo de “reconocimiento internacional" como una forma 

de romper una de las barreras que aquejan a la inclusión financiera en 

general. Entidades como FATF mencionan que no sería descartable que 

en el futuro, dado el vertiginoso crecimiento de las operaciones 

digitales, sean necesarios acuerdos globales para regular el tema a 

nivel mundial.  

Un tema de mucho interés para el sector bancario y para todos 

los actores del mundo financiero está relacionado con la existencia de 

una política que examine el nivel de compromiso de una entidad con el 

llamado Conozca a su Cliente (KYC). Al respecto, ACNUR (2021)25 

plantea algunas ideas de mucho interés para todas las partes 

interesadas. Dado que el tema trasciende a las entidades oferentes de 

servicios financieros se plantean algunas líneas de acción y 

recomendaciones para los actores relevantes en el tema. 

Al respecto, puede decirse que:  

 
24 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Digital-identity-guidance.html 
 
25 https://www.unhcr.org/media/cash-assistance-and-access-formal-financial-services 
 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Digital-identity-guidance.html
https://www.unhcr.org/media/cash-assistance-and-access-formal-financial-services
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• La autoridad migratoria del país receptor, tiene una importante 

responsabilidad para identificar a los migrantes. En esto los 

estatus migratorios, las peticiones de asilo, la relación con los 

estados origen son algunos temas para tener en cuenta.  

• Las autoridades nacionales que emiten los documentos de 

identificación nacional de un país, enfrentan retos de mucho 

calado en este contexto. Documentos de identificación del orden 

digital, evaluación de población de origen extranjero (incluyendo 

migrantes y refugiados), es una oportunidad para modernizar y 

actualizar normas. 

• Los bancos centrales aportan el conocimiento y los estudios sobre 

el peso específico que el sector de los migrantes aporta/cuesta a 

la economía. Igualmente, la construcción de sistemas de pagos 

más universales que faciliten los pagos y la transaccionalidad son 

una tarea que gana importancia en los últimos años.  

• Una recomendación general para los países está enfocada en la 

armonización de normas de autoridades de telecomunicaciones 

(uso de celulares y datos, así como reglas para los operadores de 

telefonía) y con los sistemas de pagos, que muchas veces (si no 

la mayoría) son dirigidos por los bancos centrales.  

• Los actores propios del mercado de las microfinanzas y las 

entidades con vocación a la base de la pirámide social, tienen 

conocimiento sobre el comportamiento del cliente de bajo 

ingreso. Por esta razón, su insumo y experiencia pueden ayudar 

a construir acciones viables en plazos medios. 
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Tal y como se discutió anteriormente, el nexo entre ayuda 

humanitaria, subsidio y la inclusión financiera no está garantizado de 

por sí. El mismo exige y demanda trabajo de parte de los diseñadores 

de política pública, así como del conocimiento que tienen los privados 

sobre los beneficiarios/clientes de las ayudas.  

El-Zoghbi et.al (2017) plantea que los canales digitales para entrega 

de ayudas/subsidios resulta ser un buen punto de partida. 

Comunidades afectadas por choques adversos, pueden encontrar en 

las cuentas formales una alternativa para ahorrar y reducir la 

incertidumbre a la que se encuentran sometidos en una situación 

extrema. El paso para que transen de manera mas frecuente 

dependerá mucho del diseño y de la facilidad que el producto ofrezca. 

Temas tales como el crédito y los seguros parecerían ser paso 

subsiguiente. Sin embargo, esto exige algunos puntos de compromiso 

para convencer al usuario de quedarse con esta alternativa de pagos y 

transaccionalidad.  

De acuerdo con los autores Bemani y Carter (2021)26 mencionan 

que la tecnología de credit scoring, pagos digitales y dinero móvil, son 

temas que deberían incorporarse mas en los temas de acceso a 

servicios financieros por parte de poblaciones rurales. Igualmente, 

siempre es importante hacer evaluaciones previas que estudien si los 

sistemas financieros cuentan con los niveles de eficiencia para llevar a 

cabo estas acciones. Blumenstock (2015)27 et.al señalan que los 

 
26 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aepp.13151 
 
27 Blumenstock, Joshua, Michael Callen y Tarek Ghani (2015), Violence and Financial Decisions: 

Evidence from Mobile Money in Afghanistan, Berkeley: Centro para la Acción Global Efectiva, 
Universidad de California. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aepp.13151
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factores específicos que tocan los temas sociales y culturales son 

determinantes para moldear el comportamiento del público. En 

condiciones extremas de migración o conflicto (incluso las dos), el tema 

puede complejizarse mucho más. Muchas personas evitan usar efectivo 

en tiempos de violencia por miedo a ser objeto de asaltos (caso de 

Kenia). En países como Afganistán, la situación llevó a que, dado el 

nivel de guerra interna, muchos agentes económicos acumularon 

efectivo en casa como método precautelativo. Un hallazgo clave de 

este trabajo tiene que ver con el hecho que la inseguridad y la 

violencia, son factores que por sí desestimulan el florecimiento de los 

servicios financieros formales. Una conclusión de mucho peso para una 

región como América Latina.  

 

3. Algunos casos destacables en América Latina  
 

En esta sección se busca destacar, en forma breve y concisa, 

algunas acciones de política pública a nivel país (donde los flujos de 

información, así lo permiten) relacionadas con la inclusión financiera 

de los migrantes.  

 

3.1 México 

 

Los flujos migratorios en este país son altos, tanto por la entrada 

de venezolanos, haitianos, centroamericanos y colombianos, como por 

los nacionales mexicanos que viajan a Estados Unidos y Canadá en 

busca de mejores oportunidades de trabajo. Durante los años 2022 y 
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2023, los datos muestran que dichos flujos de migrantes se reactivaron 

vigorosamente y, al mismo tiempo, la OMI también detectó población 

proveniente de Brasil y Chile en dicho país. Un punto relevante para la 

migración tiene que ver con la solicitud de visa para el público 

venezolano. Según la OIM (2022)28, la llegada de venezolanos por la 

vía aérea disminuyó en un 86.4% en el año 2022.  

La OIM lanzó un libro sobre la política migratoria mexicana 

denominado “México: Políticas públicas beneficiando a los migrantes”. 

En la presentación del mismo, se cita que “En materia migratoria, 

México es un referente a nivel mundial, dado que comprende una 

multiplicidad de factores y perspectivas de la migración: es país de 

origen, tránsito y destino para centenas de miles de migrantes 

anualmente.29” 

En este aporte académico se destaca que México tiene 2 

programas de política pública de importancia: Grupos Beta y Programa 

Paisano. Los mismos buscan tener mecanismos de respeto por el 

migrante, atención, cumplimiento de la ley, y mecanismos de 

integración desde el punto de vista humanitario, económico, social y 

cultural.  

En el campo de los servicios financieros, se destacan los planes 

de algunas entidades bancarias que han empezado a tener en cuenta 

los migrantes en sus planes y estrategias de trabajo. Banorte, por 

 
28 https://dtm.iom.int/reports/flow-monitoring-migrants-tapachula-and-tenosique-round-1-

march-2022 

 
29 https://publications.iom.int/es/books/mexico-poli-ticas-publicas-beneficiando-los-migrantes 
 

https://dtm.iom.int/reports/flow-monitoring-migrants-tapachula-and-tenosique-round-1-march-2022
https://dtm.iom.int/reports/flow-monitoring-migrants-tapachula-and-tenosique-round-1-march-2022
https://publications.iom.int/es/books/mexico-poli-ticas-publicas-beneficiando-los-migrantes
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ejemplo, habló de una cuenta de ahorro denominada Enlace Digital30, 

donde se permite al refugiado contar con una cuenta “que les permitirá 

acceder a un empleo formal y tener los derechos y obligaciones que les 

da el Estado mexicano”.  

Otro caso es de Bancoppel31, quien según la agencia ACNUR es 

el primer banco en ofrecer servicios financieros a refugiados y asilados 

políticos. Cuentas bancarias, microseguros, tarjetas de crédito y otros 

productos integran la oferta de productos que estarían en portafolio 

disponible32. 

El Banco Afirme33 también se unió a esta opción de servicios 

financieros con menos documentación y mayor agilidad. La cuenta 

Visión digital tiene un acceso mediante celular y/o aplicación, exige 

mínimos documentos y permite que personas con identificación digital 

tengan acceso a la misma. No tiene comisiones ni gastos de manejo, 

permite contacto con la red de cajeros electrónicos, y es apta para la 

recepción de ayudas, remesas y subsidios. La misma tiene pleno uso 

transaccional. 

 

 

 
30 https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/cuentas-y-tarjetas/tarjeta-de-debito-con-
chequera/enlace-digital/apertura 
 
31 https://www.acnur.org/mx/noticias/news-releases/acnur-y-bancoppel-se-unen-para-bancarizar-personas-
refugiadas-en-mexico 
 
32 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancoppel-ofrece-servicios-financieros-a-inmigrantes/ 
 
33 https://www.afirme.com/Personas/Cuentas/Cuenta-Vision-Digital.html 
 

https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/cuentas-y-tarjetas/tarjeta-de-debito-con-chequera/enlace-digital/apertura
https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/cuentas-y-tarjetas/tarjeta-de-debito-con-chequera/enlace-digital/apertura
https://www.acnur.org/mx/noticias/news-releases/acnur-y-bancoppel-se-unen-para-bancarizar-personas-refugiadas-en-mexico
https://www.acnur.org/mx/noticias/news-releases/acnur-y-bancoppel-se-unen-para-bancarizar-personas-refugiadas-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancoppel-ofrece-servicios-financieros-a-inmigrantes/
https://www.afirme.com/Personas/Cuentas/Cuenta-Vision-Digital.html
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3.2 Panamá  
 

Tal y como se planteó anteriormente, los temas migratorios 

afectan significativamente a Panamá. El cruce del Darién es un punto 

crítico en cuanto a la cantidad de personas que cruzan este punto de 

tránsito. Se sabe que la población migrante tiene un alto grado de 

vulnerabilidad, y para el estado panameño ha sido un tema relevante 

y en evaluación, particularmente el cómo proveer ayuda humanitaria 

para este voluminoso grupo de personas migrantes y vulnerables. La 

OIM y la ONU han identificado que, por dicho paso, cruzan ciudadanos 

de Haití, Cuba, el Caribe, Colombia, Venezuela, África y Asia, en un 

viaje que podría durar entre 6 y 10 días, dependiendo mucho de las 

condiciones climáticas y el estado de los cauces de los ríos.  

En lo relacionado al marco regulatorio de la banca, la 

Superintendencia Bancaria de Panamá (SBP) en el Acuerdo 10-201534 

describe los requisitos mínimos para inicios de relaciones bancarias en 

Panamá, y entre ello hace referencia a “personas que se encuentran 

en nuestro país bajo estatus migratorio de residente permanente o en 

condición de refugiado o asilado.”  

El referido Acuerdo, en su Artículo 14 numeral 1, establece que, 

para el cumplimiento del requerimiento de debida diligencia (KYC) de 

crear un perfil para el cliente, en el requisito de documento de 

identificación, una persona en condición de refugiado o asilado puede 

 
34 
https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Compilado_Acuerdo_10-
2015.pdf 

https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Compilado_Acuerdo_10-2015.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Compilado_Acuerdo_10-2015.pdf
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“ser identificados mediante el carné de refugiado expedido por el 

Servicio Nacional de Migración.”  

Adicionalmente en el numeral 2 que, en cumplimiento con el 

requisito de recomendaciones o referencias del cliente, señala que 

“Cuando se trate de personas en condición de refugiados, el requisito 

de presentar las recomendaciones o referencias, podrá cumplirse 

mediante la obtención de una nota o resolución emitida por la Oficina 

Nacional para la Atención de Refugiados [ONPAR] del Ministerio del 

Gobierno, en la cual consten los antecedentes de la persona”.  

Si bien al momento de redactar este documento no se evidencian 

claramente políticas de inclusión financiera que arropen a la población 

migrante, se identifica el caso de BANESCO que suministró en el año 

2020 tarjetas prepago para los migrantes. Esto sirvió para atender a 

los migrantes en el caso de necesitar recibir apoyo financiero. Muchos 

de los receptores fueron sujetos de asilo político. “Las tarjetas prepago 

nos permitirán apoyar a más familias sin ponerles en riesgo de contagio 

del coronavirus.35” 

 

3.3 Argentina 
 

En la República de Argentina, tanto la Constitución Nacional como 

las leyes otorgan a los extranjeros el goce en el territorio de la Nación 

de todos los derechos civiles del ciudadano, pues éstos pueden ejercer 

su iniciativa económica en industria, comercio y profesión y/o oficio sin 

 
35 https://www.acnur.org/noticias/news-releases/refugiados-en-panama-recibiran-asistencia-en-efectivo-traves-
de-tarjetas 
 

https://www.acnur.org/noticias/news-releases/refugiados-en-panama-recibiran-asistencia-en-efectivo-traves-de-tarjetas
https://www.acnur.org/noticias/news-releases/refugiados-en-panama-recibiran-asistencia-en-efectivo-traves-de-tarjetas
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restricción. Igualmente, se permite poseer bienes raíces, comprarlos y 

enajenarlos36.  

En ese sentido, hay que destacar el trabajo del Banco Central de 

la República de Argentina que ha promovido la creación de una cuenta 

de ahorros para los migrantes. Al respecto, el BCRA plantea en su 

página web que: “al igual que para los ciudadanos argentinos, la 

acreditación de identidad es requisito suficiente para la apertura de la 

caja de ahorro en pesos. La identidad se acreditará con el documento 

nacional de identidad (DNI) expedido por el Registro Nacional de las 

Personas (RENAPER) o el pasaporte del país de origen. Los inmigrantes 

del MERCOSUR además podrán presentar su documento de viaje. 

Acceder a una caja de ahorro presenta múltiples beneficios, entre ellos 

obtener una tarjeta de débito, operar a través de home banking y 

cajeros automáticos, realizar compras presenciales y/o a través de 

internet, transferencias nacionales inmediatas y gratuitas, pago de 

servicios, carga de SUBE, realizar plazos fijos, solicitud/adhesión a 

DEBIN, entre otros”37. 

 

3.4 Honduras 

 

De acuerdo con las normas para la administración de cuentas 

básicas de depósito de ahorro en instituciones supervisadas, resaltando 

el Considerando 5, los agentes económicos domiciliados y no 

 
36 https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/migrantes 
 
37 https://www.bcra.gob.ar/inmigrantes.asp 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/migrantes
https://www.bcra.gob.ar/inmigrantes.asp
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domiciliados pueden ser incentivados por las entidades financieras para 

fomentar el ahorro y el desarrollo económico38.  

Desde el punto de vista gremial se destaca el trabajo de la 

Asociación Hondureña de Bancos (AHIBA)39, que ha realizado algunas 

acciones que vale la pena destacar, entre ellas: a) Diplomado de 

Emprendimientos para migrantes retornados y talleres de seguimiento 

(Total de 9 meses de asesoría); b) Ferias bancarias en EEUU 

acompañado de las instituciones, para promoción del ahorro y crédito 

de vivienda entre la población migrante; c) Apoyo al centro de acogida 

en San Pedro Sula, el cual recibe semanalmente un promedio de 1.000 

migrantes los cuales regresan con las manos vacías al país. Se les 

brinda un kit de artículos personales de limpieza. D) En el año 2018 se 

apoyó a la OIM en la realización de un estudio sobre ¨La Migración 

Laboral en Honduras.  

 

3.5 Perú 
 

Algunas de las políticas públicas de mayor relevancia en el Perú, 

dirigidas a la población migrante se resumen en los siguientes puntos.  

 
38 CONSIDERANDO (5): Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera que es necesario 

actualizar y ampliar con base en buenas prácticas internacionales, las disposiciones normativas que 
faciliten el acceso a cuentas básicas de depósito de ahorro para las personas de escasos recursos 
económicos y de esta manera fomentar la cultura del ahorro y del desarrollo económico, contribuyendo 

con la ciudadanía hondureña, tanto domiciliada como no domiciliada en el país, para que cuenten con 
acceso a los productos y servicios financieros que ofrece el sistema supervisado, y de esta manera 
formalizar las operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permitan identificar su origen 

y destino, promoviendo la inclusión financiera en respuesta a las necesidades económicas de los 
hondureños. 
39 https://ahiba.hn/amigosdelmigrante/ 

 

https://ahiba.hn/amigosdelmigrante/
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• Guía práctica para la Inclusión Financiera: población refugiada y 

migrante (2023), que fue desarrollada por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS), la Superintendencia Nacional de Migraciones y 

el World Council Of Credit Unions. Busca fomentar una mayor 

inclusión financiera de la población migrante y refugiada del país, 

con el fin de generar mecanismos para el uso de servicios y 

productos financieros, además de eliminar el uso de recursos y 

préstamos informales. El documento ofrece buenas prácticas de 

las instituciones financieras para incluir a la población migrante 

como potenciales clientes. 

• Acuerdo interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de 

Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, Suscrito 

por la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Agencia de 

la ONU en agosto de 2023. A partir de este acuerdo, se espera 

brindar soporte a proyectos y actividades en beneficio de la 

población migrante. Varias de las iniciativas se focalizan en 

extender los canales de atención electrónicos y campañas de 

comunicación. 

o Hasta el momento, se pudo lograr que entidades (como 

Financiera Confianza) puedan otorgar cuentas bancarias 

especialmente para el sector migrante solo con su carné de 

permiso temporal de permanencia (CPP). 

• Alianza “Ruta de Emprendimiento”. En septiembre de 2023, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) realizó una alianza estratégica junto con el Gobierno 

Regional Metropolitano de Lima para implementar la ruta de 
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emprendimiento con el objetivo de potenciar los negocios de 

emprendedores locales y migrantes. La iniciativa se 

implementará en los distritos de Breña, Puente Piedra, Ate, 

Pachacamac y Carabayllo. La estrategia inicia con el 

fortalecimiento a funcionarios de las cinco 5 municipalidades 

locales quienes recibirán la metodología y herramientas para la 

formación emprendedora. 

Las Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) reporta 2 acciones de 

trabajo de mucha relevancia dentro de su gestión en el campo de los 

migrantes, que se describen a continuación:  

• Paga Seguro. Se desarrolló el programa “Paga Seguro”, lanzado 

en 2020, para fomentar los pagos fáciles, seguros y sin contacto 

mediante el uso de las billeteras digitales Yape, Tunki, BIM y Plin. 

La intervención se focalizó en los mercados y centros de abasto. 

Al 2022, se beneficiaron 181 mercados en 14 regiones (Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, 

Piura, Callao, Áncash, San Martín, Moquegua y Tacna) y 13 

distritos de Lima Metropolitana. 

• Unidos por la Inclusión Financiera. La Asociación de Bancos 

del Perú gestionó iniciativas para establecer alianzas a favor de 

la inclusión financiera. Para ello, en 2022, se firmó el convenio 

institucional para crear la alianza “Unidos por la Inclusión 

Financiera”, que también apuesta por la reducción de 

desigualdades (ODS 10). Unidos por la Inclusión Financiera busca 

organizar actividades para comunicar la posición conjunta de los 

gremios del sector financiero, visibilizando las vocerías de 

ASBANC. 
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3.6 Colombia 

 

Colombia resulta ser un caso de país destino de migración, en 

especial venezolana, unido a un país tránsito de migrantes que viajan 

a los Estados Unidos y Canadá. En el año 2019, Colombia entregó un 

estatus temporal de protección al migrante venezolano40, que incluye 

temas como la entrega de tarjetas de identificación que permiten que 

los migrantes tengan derecho a trabajar, firmar contratos e insertarse 

a la actividad productiva; sin embargo, dicho estatus no permite el 

otorgamiento de derechos políticos ni la posibilidad de elegir o ser 

elegido en cargos de elección popular. Este estatus cobija 

aproximadamente a 1.8 millones de migrantes durante un período de 

al menos 10 años.  

La identificación permite un mecanismo de tipo biométrico para 

facilitar a autenticación. Esta ha resultado ser una llave para tener 

acceso a servicios de salud, educativos y por supuesto servicios 

financieros, y que ha sido una de las claves importantes para generar 

una mayor atención al público y facilitar que las entidades financieras 

puedan realizar procesos de conocimiento del cliente y cumplir con las 

normas concernientes a prevención del lavado de activos. Colombia, 

en ese sentido, expidió a través de la Superintendencia Financiera la 

Carta Circular No 82 de 2019 para manejar el tema. 

 
40 https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos 
 

https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos
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En cuanto a la oferta de servicios financieros, hay que decir que 

a través del organismo público de la Banca de las Oportunidades41 se 

expidió y publicó un documento guía para que los migrantes conozcan 

cómo tener acceso a los servicios financieros. La guía incluye 

orientación acerca de los documentos requeridos y la mejor forma de 

originar un historial financiero en Colombia. Se elabora una descripción 

sobre los pasos para abrir una cuenta de ahorros, acceder a las 

diferentes billeteras electrónicas, acceder a tarjetas de crédito o 

seguros, enviar o recibir remesas y recomendaciones financieras para 

prevenir el fraude o mantenerse al día los pagos.  

La agencia USAID42 destaca que son varias las entidades privadas 

de Colombia que ya ofrecen servicios a los migrantes, dentro de los 

que se destaca la oferta de seguros, cuentas de ahorro, pagos, 

transferencias, uso de remesas al exterior, créditos, banca móvil y 

banca virtual.  

 

3.7 Brasil 

 

De acuerdo con la OIM, Brasil es uno de los 5 destinos favoritos 

de la migración venezolana en América Latina. En el año 2022, se 

hablaba de cerca de 345.000 refugiados y migrantes, de los cuales el 

78% serían venezolanos. 

 
41 https://www.somospanascolombia.com/guia-de-inclusion-financiera/ 
 
42 https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/conoce-la-oferta-del-sector-financiero-para-
migrantes-venezolanos-en 
 

https://www.somospanascolombia.com/guia-de-inclusion-financiera/
https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/conoce-la-oferta-del-sector-financiero-para-migrantes-venezolanos-en
https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/conoce-la-oferta-del-sector-financiero-para-migrantes-venezolanos-en
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El gobierno brasilero ha organizado la Operación Acogida43 

(Operação Acolhida) para proporcionar una asistencia humanitaria. En 

el año 2018 se expidió la Ley Nº. 13.684, de 21 de junio de 2018, una 

ley que “prevé acciones de atención de emergencia para la recepción 

de personas en situación de vulnerabilidad por el flujo migratorio 

provocado por crisis humanitarias, aplicando especialmente al caso de 

migrantes y refugiados venezolanos”.  

En el año 2019, Brasil, mediante el trabajo del CONARE (Comité 

de Refugiados de Brasil, por sus siglas en portugués), permitió a 

53.000 migrantes el estatus de refugiados, lo cual permitió una 

regularización económica y social mucho más efectiva de este grupo 

poblacional. Esta operación ha contribuido a incorporar 

aproximadamente 78.000 migrantes en los estados de Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande, Sao Paulo, Matto Grosso y Minas Gerais. Datos 

de ACNUR muestran que el 59% de los migrantes gana menos de 1 

salario mínimo y 65% trabaja por cuenta propia.  

Una de los planes de acción liderados en Brasil para incorporar a los 

migrantes al torrente de pagos del sector financiero formal, proviene 

de la publicación de una guía para los migrantes. La misma fue 

elaborada por el Banco Central de Brasil44 e incluye temas como los 

tipos de cuentas de ahorro del sistema financiero, los procesos de 

apertura de cuentas, los tipos de instituciones financieras en Brasil, y 

la explicación de los contratos financieros para las personas naturales. 

 
43 https://www.asiloamericas.org/bra-operacion-acogida/ 
 
44 
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cartilha_Migrantes_Refugiados/ca
rtilha_BC_INGLES.pdf 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm
https://www.asiloamericas.org/bra-operacion-acogida/
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cartilha_Migrantes_Refugiados/cartilha_BC_INGLES.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cartilha_Migrantes_Refugiados/cartilha_BC_INGLES.pdf
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Igualmente, hay que decir que se habla sobre el tema de las remesas, 

los tipos de cambio, las monedas usadas. Un tema importante está 

relacionado con el crédito, las tarjetas de crédito, y el uso de servicios 

de financiación. Igualmente, se explican las tasas de interés, las 

comisiones cobradas por el intermediario financiero, y la explicación 

sobre el funcionamiento del sistema financiero brasilero.  
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4. Cifras y tendencias de la Inclusión Financiera en 

América Latina  
 

A lo largo de la presente sección, FELABAN sintetiza la situación de 

la inclusión financiera en América Latina, desde la perspectiva 

bancaria, con información estadística al cierre del año 2021. 

Esta información es recopilada a través de una encuesta que 

FELABAN realiza entre las asociaciones bancarias que agremia, con el 

apoyo y orientación de su Comité CLEIF (Comité Latinoamericano de 

Educación e Inclusión Financiera), y en la cual indaga información 

estadística capturada a través de aproximadamente 50 variables 

cuantitativas. 

Como ha sido usual durante nuestros últimos informes, ponemos en 

conocimiento del lector que algunas series estadísticas podrían estar 

parcialmente disponibles en algunos países, incluir interrupciones 

temporales durante algunos períodos de tiempo, no estar disponibles 

al momento de recabar los datos, o medirse bajo diferentes 

metodologías, lo cual podría dificultar comparaciones directas entre 

países y entre momentos del tiempo45.  

No obstante, y a pesar de las limitaciones metodológicas y 

procedimentales, esta iniciativa busca capturar, de la forma más 

objetiva posible, el estado actual de la inclusión financiera en América 

Latina.  

 

 
45 A lo largo de la presente sección, y a menos que se indique lo contrario, las cifras agregadas a nivel regional no 
incluyen información de Nicaragua. 
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5.1 Saldos de crédito y depósitos 

 

Gráfico 9 

Saldo de depósitos (billones de USD corrientes) 

 

 

La banca latinoamericana reportó un saldo de depósitos de USD 

2,23 billones al cierre del año 2022, una cifra 11,3% superior a aquella 

del año 2021 (equivalente a una variación positiva de USD 226.000 

millones). En la misma línea, esta cifra es 25% superior a la registrada 

cinco años atrás – un aumento equivalente a USD 440.000 millones. 
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Gráfico 10 

Saldo de depósitos 2022 por país (millones de USD corrientes) 

 

 

El 79% de dicho saldo de depósitos al cierre del año 2022 es 

explicado por cinco países: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. 

Una década atrás, este mismo grupo de países concentraba el 86% de 

los depósitos totales de los bancos latinoamericanos. En términos 

relativos, en la última década se resalta el aumento en la participación 

porcentual de dicho saldo en México (del 13% del total al 17% del 

total) y de Panamá (del 2% del total al 3,9% del total).  
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Gráfico 11 

Saldo de cartera (billones de USD corrientes) 

 

 

Por otra parte, el saldo de la cartera vigente colocada por los 

bancos latinoamericanos ascendió a USD 2,2 billones en el año 2022, 

cifra 16,4% superior a la reportada un año atrás (equivalente a USD 

301.000 millones). Sin embargo, llama la atención que dicho saldo de 

cartera reportó un crecimiento cercano a 10% entre 2022 y 2012, del 

orden de USD 155.000 millones. 
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Gráfico 12 

Saldo de cartera 2022 por país (millones de USD corrientes) 

 

 

En este caso, los cinco países que explican la mayor parte del 

saldo de cartera vigente son Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, 

que al cierre de 2022 explicaban el 84% del mismo (una década atrás 

este mismo grupo de países explicaba el 90% del total). A nivel 

individual, México y Chile aumentaron su participación relativa en el 

saldo de cartera total: en el caso mexicano, de 4% (al pasar de 11% 

en 2012 a 15% en 2022) y, en el caso chileno, de 2,2% (de 10,4% en 

2012 a 12,6% en 2022). 
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5.2 Profundización financiera 

 

Gráfico 13 

Profundización financiera América Latina: 2007 – 2022 

(promedio simple) 

 

 

Con relación a la profundización financiera del sector bancario de 

América Latina, el año 2022 evidenció resultados mixtos. Por un lado, 

el coeficiente Depósitos/PIB reportó una ligera disminución de 90 

puntos básicos – de 53,2% a 53,3% entre 2021 y 2022 mientras que, 

en el mismo período, el coeficiente Cartera/PIB aumentó 230 puntos 

básicos – de 45,1% a 47,4%. En términos generales se resalta que, 

con excepción del período de pandemia, estos indicadores reportan una 

tendencia al alza consistente desde que FELABAN recaba registros de 

este par de variables. 
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Gráfico 14 

Indicador Depósitos/PIB por país 

 

Gráfico 15 

Indicador Cartera/PIB por país 

 

En el caso del coeficiente Depósitos/PIB, solamente Argentina y 

El Salvador reportaron disminuciones en dicho indicador entre 2012 y 
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2022, aunque se aclara que dicha disminución es inferior a 0,5% en 

ambos casos. Con respecto al coeficiente Cartera/PIB, se resalta el 

avance reportado durante la última década por Bolivia (del 33,8% al 

66,7%) y por Honduras (del 27,5% al 36,9%) en términos de 

profundización financiera por el lado de cartera total. 

 

5.3 Indicadores ajustados por población y Empleados del 

sector bancario 

 

Gráfico 16 

Depósitos y Cartera por habitante (USD corrientes) 
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dando continuidad a una trayectoria de crecimiento sostenida durante 

el último lustro – e, inclusive, reportando máximos históricos desde 

que se tienen registros. Sin embargo, la variación reportada por el 

indicador de Crédito per cápita exhibe aún mayor dinamismo, al 

promediar variaciones interanuales cercanas al 10% en los últimos 

cinco años. 

 

Gráfico 17 

Depósitos per cápita por país (USD corrientes) 
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excepción de Argentina, Brasil y Colombia (por razones netamente 

cambiarias), todos los países reportaron repuntes en promedio 

superiores a 50% durante la última década.  

 

Gráfico 18 

Crédito per cápita por país (USD corrientes) 
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5.4 Canales de atención: Oficinas, ATMs y CNBs 

 

Gráfico 19 

Cantidad de sucursales bancarias, agregado regional 
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Gráfico 20 

Cantidad de sucursales bancarias por país 
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Gráfico 21 

Cantidad de ATMs, agregado regional 
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Gráfico 22 

Cantidad de ATMs por país 
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Gráfico 23 

Cantidad de Corresponsales No Bancarios, agregado regional 
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Gráfico 24 

Cantidad de Corresponsales No Bancarios por país 
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5.5 Cobertura demográfica de canales de atención bancarios 

 

En línea con los resultados anteriores, el aumento en la cantidad 

de sucursales bancarias se ha traducido en una mayor cobertura 

demográfica a nivel agregado en América Latina, rompiendo la 

tendencia bajista observada en años recientes. Concretamente, el año 

2022 cerró con un promedio de 21,7 sucursales bancarias por cada 

100.000 habitantes adultos, cifra 19,7% superior a la reportada un año 

atrás y 33% superior a la reportada cinco años atrás.  

 

Gráfico 25 

Sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes adultos, 

promedio regional 
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Similarmente, en términos desagregados, vale la pena resaltar 

que Honduras explica gran parte de dicha variación regional al reportar 

un aumento interanual de 49% en la cantidad de sucursales bancarias 

por cada 100.000 habitantes adultos, de lejos la mayor variación 

reportada a nivel país. Esto último llama la atención ya que, con 

excepción de Honduras, todos los países latinoamericanos reportaron 

disminuciones notorias en este indicador durante el último lustro y que, 

aunque equivale a 3,9 sucursales bancarias ajustadas por tamaño 

poblacional, varía entre 1 sucursal bancaria por cada 100.000 

habitantes adultos (Ecuador y Uruguay) y 13 (Guatemala). 

 

Gráfico 26 

Sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes adultos, por 

país 
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Por otra parte, la cobertura demográfica de las máquinas 

dispensadoras de efectivo (ATMs) continúa manteniendo la marcada 

tendencia al alza que reporta desde hace quince años (con excepción 

del período de pandemia) y que se refleja en un aumento cercano al 

50% en los últimos diez años, y de 11,1% entre 2021 y 2022. Dada la 

trayectoria reportada por este indicador en la historia reciente, se 

espera que su dinamismo y su continuo aumento de cobertura 

demográfica se mantenga en los próximos años a nivel 

latinoamericano. 

 

Gráfico 27 

ATMs por cada 100.000 habitantes adultos, promedio regional 
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Como es usual, Uruguay se posiciona como el país con mayor 

cobertura demográfica de ATMs en América Latina, debido a la 

existencia de 295 máquinas dispensadoras de efectivo por cada 

100.000 uruguayos adultos al cierre de 2022, seguido de lejos por 

Panamá (79) y Brasil (78). Similar a lo reportado previamente, Bolivia 

reportó un aumento interanual de 49,3% en la cobertura demográfica 

de ATMs entre 2021 y 2022. En el otro lado de la moneda, Brasil 

reportó una variación negativa de 26% en la cobertura demográfica de 

ATMs entre 2017 y 2022 (al pasar de 106 a 78 ATMs por cada 100.000 

habitantes adultos). 

 

Gráfico 28 

ATMs por cada 100.000 habitantes adultos, por país 
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En la misma línea, la cobertura demográfica de los 

Corresponsales No Bancarios continúa exhibiendo un marcado 

dinamismo a nivel latinoamericano, que lo llevó a cerrar el año 2022 

en 218 CNBs por cada 100.000 habitantes adultos, cifra 16,1% 

superior a la registrada un año atrás, 79% superior a la reportada cinco 

años atrás, y casi 250% superior a la registrada hace una década. Esta 

cifra se explica tanto por el aumento absoluto en la cantidad de CNBs 

al interior de los países que reportan cifras durante el período bajo 

análisis, como por el aumento en la cantidad de países que reportan 

este tipo de canal de atención. 

 

Gráfico 29 

CNBs por cada 100.000 habitantes adultos, promedio regional 
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Similar a ediciones anteriores, Colombia y Perú encabezan el 

listado de cobertura demográfica de Corresponsables no Bancarios, al 

reportar 707 y 595 CNBs por cada 100.000 habitantes adultos, 

respectivamente. Vale la pena resaltar que, en el año 2022, 11 países 

latinoamericanos reportaron información para esta variable, lo cual da 

cuenta de la mayor adopción y preferencia por este canal de atención 

en la región. En términos relativos, se resalta el repunte interanual de 

Bolivia y de Guatemala (129% y 41%, respectivamente) entre 2021 y 

2022. 

 

Gráfico 30 

CNBs por cada 100.000 habitantes adultos, por país 
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La cantidad de tarjetas crédito y débito bancarias en América 

Latina al cierre de 2022 totalizó 1.438 millones de unidades al cierre 

de 2022 (882,4 millones de tarjetas débito y 556,1 millones de tarjetas 

crédito), cifra 11% superior a aquella reportada un año atrás (11,3% 

y 10,3% respectivamente). Al ampliar el período analizado, se 

evidencia que la cantidad de tarjetas débito en circulación aumentó 

37% en el último lustro (2017 vs 2022), mientras que aquella de 

tarjetas de crédito aumentó 95% en el mismo período. 

 

Gráfico 31 

Cantidad de Tarjetas en circulación (millones), agregado 

regional 
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de unidades, llama la atención el incremento interanual de 23% en la 

cantidad total entre 2021 y 2022, mientras que Ecuador se posiciona 

como el país de mayor repunte interanual en términos de cantidad de 

tarjetas de crédito (variación de 13,1%). Por otra parte, Argentina fue 

el único país que reportó variaciones negativas en la cantidad de 

tarjetas débito (-21%) entre 2021 y 2022, mientras que Chile y El 

Salvador fueron los únicos países que reportaron variaciones negativas 

en la cantidad de tarjetas de crédito en circulación en el mismo período 

(-0,1% y -4,7%, respectivamente). 

 

Gráfico 32 

Cantidad de Tarjetas de crédito en circulación (millones), por 

país 
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Gráfico 33 

Cantidad de Tarjetas débito en circulación (millones), por país 
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Gráfico 34 

Cantidad de transacciones anuales según medio de pago (en 

millones) 
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pandemia, lo cual explicó parcialmente la pérdida de dinamismo de la 

economía regional hacia 2020. Sin embargo, los avances en los planes 

de vacunación nacionales favorecieron la reapertura de las economías 

domésticas y provocaron un efecto “rebote” en términos económicos 

que motivó un gasto con tarjetas crédito inclusive superior al 

observado en la prepandemia (año 2019). 

 

Gráfico 35 

Valor de las transacciones anuales según medio de pago (en 

millones USD) 
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el caso de tarjetas de crédito. El ticket promedio de las transacciones 

con tarjeta de crédito continúa ampliando su brecha con relación a 

aquél de tarjeta débito, y en 2022 se ubicó en 2,38 veces (dicha 

diferencia era cercana a 1,7 veces cinco años atrás). 

Gráfico 36 

Valor promedio de la transacción según medio de pago (en 

USD corrientes) 
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