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Resultados y lecciones aprendidas

Diagnóstico de servicios financieros 
existentes en Costa Rica para la 
población refugiada y solicitante de 
asilo, y desarrollo de una estrategia 
de incidencia para reducir las 
barreras de acceso a la inclusión 
financiera para la población 
refugiada y solicitante de asilo en 
Costa Rica
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Notas del ponente
Notas de la presentación
La inclusión financiera de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad es un tema de creciente interés en la región. Varias naciones cuentan con Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera que buscan incluir a distintos perfiles de población que por diversas razones, generalmente motivos estructurales, se enfrentan a brechas para el acceso a los servicios financieros. Estas brechas estructurales aumentan aún más su vulnerabilidad pues les coloca en una posición en donde se deben mantener en la informalidad o incluso acudir a terceros que a la larga pueden empeorar su situación socioeconómica.
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OBJETIVO 3

Diseñar una 
estrategia de 

incidencia para 
eliminar 

barreras que 
impiden la 
apertura de 

cuentas 
bancarias a 
refugiados y 

solicitantes de 
refugio.

OBJETIVO 2

Identificar brechas de 

acceso para la 

inclusión financiera 

para las personas 

refugiadas y 

solicitantes de asilo 

OBJETIVO 1

Identificar servicios

financieros y otros

servicios de apoyo

existentes para las

personas refugiadas

y solicitantes de asilo.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Identificar servicios financieros y otros servicios de apoyo existentes para las personas refugiadas y solicitantes de asilo.Identificar brechas de acceso para la inclusión financiera para las personas refugiadas y solicitantes de asilo Diseñar una estrategia de incidencia para eliminar barreras que impiden la apertura de cuentas bancarias a refugiados y solicitantes de refugio.



Consultas realizadas

Fundación Mujer

Oficina del Consumidor Financiero            Asociación Bancaria Costarricense

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP)

INFOCOOP

Sistema de Banca para el Desarrollo

Banco Central

FIDEIMAS
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Colombia
Cuba
El Salvador
Honduras
Otros
Nicaragua
Venezuela

300 respuestas recibidas

Notas del ponente
Notas de la presentación
Se hizo un sondeo, pues no había tiempo y posibilidad de establecer una muestra representativa. Se recibieron 300 respuestas al cuestionario en línea, mayoritariamente personas nicaragüenses, aunque también hubo una cantidad importante de respuestas de venezolanos (11%) y de otros países de América Latina y el Caribe.
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13%

12%

63%

12%
Persona reconocida como
refugiada (con carné de
refugiado/a)

Persona solicitante de refugio
(sin carné y con cita)

Persona solicitante de refugio,
con carné de solicitante y
CON carné de permiso laboral
provisional
Persona solicitante de refugio,
con carné de solicitante y SIN
carné de permiso laboral
provisional

Notas del ponente
Notas de la presentación
El 61% de las personas que respondieron son mujeres. En términos de los rangos de edad, el 64% son jóvenes, casi todas las personas se encuentran en edad productiva. El 78% de las personas que respondieron al sondeo residen actualmente en la Gran Área Metropolitana, un 9% en la Zona Norte (San Carlos, Upala y Guatuso), un 6% en Guanacaste, y un 3% en las provincias de Puntarenas y Limón respectivamente.  En lo que concierne a su escolaridad, la misma es alta. El 41.3% tiene estudios universitarios, y el 25.3% secundaria completa. Es decir, más de la mitad de las personas que respondieron el sondeo tienen al menos secundaria completa. 



Los motivos mencionados para el no poder 
completar el trámite fueron:

No tener 
residencia

Documento 
considerado 

no válido

Por la falta 
de empleo

Por los 
estereotipos

“Por qué soy 
refugiado y dicen que 
el cualquier momento 

uno se va o sale del 
país. Pero no todos 

somos así”

Notas del ponente
Notas de la presentación
Por la condición migratoria, lo que resumen en su mayoría en “no tener residencia”, aunque hay personas refugiadas que señalan que tampoco pudieron hacer el trámite porque su documento no se consideró válido para elloPor la falta de empleoPor los estereotipos: “Por qué soy refugiado y dicen que el cualquier momento uno se va o sale del país. Pero no todos somos así”



Círculo vicioso de obstáculos para el acceso al crédito 

de la población refugiada y solicitante de asilo

Green marketing is a practice 

whereby companies seek to go above 

and beyond traditional.

Imposibilidad de acceso a créditos

Estereotipos y mitos

Green marketing is a practice 

whereby companies seek to go above 

and beyond traditional.

Situación de vulnerabilidad

Los posiciona como población de alto 

riesgo

Falta de arraigo
Considerados de alto riesgo

3 años de desarrollo de la 
actividad .

1. Desconocimiento sobre
diversos estatus migratorios

Desconocimiento de qué se trata 

cada uno de los estatus migratorios

Derechos y posibilidades

Notas del ponente
Notas de la presentación
A diferencia de la posibilidad de contar con cuentas bancarias, en el acceso al crédito sí existen muchas brechas para las personas refugiadas o solicitantes de refugio en el país. Si bien no es imposible, es muy difícil. En este ámbito influye la combinación de diversos elementos: La situación de vulnerabilidad que implica esta condición les coloca como de alto riesgo. Si bien es cierto el perfil socioeconómico de las personas solicitantes de refugio o refugiadas es variable, su condición, especialmente en el caso de quienes están en el proceso de solicitud es bastante vulnerable. Sin importar el nivel socioeconómico del que provenían en su país de origen o de la escolaridad que tengan, al llegar a Costa Rica en esa condición encuentran más dificultades para estabilizarse económicamente e incluso encontrar empleo -en parte por los estereotipos que se tienen sobre esta población-. Esto hace que muchas de estas personas vivan una economía de subsistencia, lo cual a nivel bancario esto se traduce en la percepción de que se trata de eventuales créditos de alto riesgo, los cuáles en su mayoría no desean asumir. Cabe mencionar que en este ámbito es importante también hacer una diferenciación entre las personas que son asalariadas y las que están trabajando por cuenta propia. A las primeras el acceso al crédito se les puede dar de forma menos complicada (aunque no puede decirse que exista un acceso total) si la empresa para la que laboran les brinda algunas facilidades como por ejemplo, la reducción del crédito por medio de la planilla o incluso el apoyo con financiamiento. Por su parte, quienes laboran por cuenta propia son los que se enfrentan a una situación más complicada pues se topan tanto con la brecha relacionada con su estatus migratorio como también con la que tienen en el país los micro y pequeños empresarios y empresarias.  Estereotipos y mitos: en este ámbito también juegan un papel importante los mitos y estereotipos que existen en torno a las personas refugiadas y solicitantes de refugio, especialmente en dos ámbitos: El relacionado con la Ley N°8204, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. Algunas entidades bancarias prefieren ser bastante más cautas con estas personas refugiadas o solicitantes pues temen que los recursos que van a depositar en sus cuentas no provengan de fuentes legales.  El que se vincula con la percepción de que es común que no cumplan con sus responsabilidades crediticias por la vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran y que por ello la morosidad es alta. Lo cual lleva de nuevo al tema del alto riesgo. A ello se suma la vulnerabilidad que implica que su condición aún no haya sido aprobada, pues las entidades bancarias se encuentran ante la interrogante de si eventualmente la condición de refugiados se les rechaza, ¿qué sucede con el crédito? En su mayoría califican las actividades como de subsistencia, lo que hace que aumente el riesgo de impago de las operaciones. Este es uno de los ejemplos en donde se puede observar que existe una diferencia en las posibilidades de acceso a servicios financieros entre las personas refugiadas y las solicitantes de asilo.  El desconocimiento sobre los distintos estatus migratorios: existe el desconocimiento de qué implica cada uno de los status migratorios vinculados con esta población y los documentos que los acreditan. Así, no necesariamente se sabe que la persona a la que se le ha aprobado el refugio tiene los mismos derechos que cualquier otra persona residente en el país. Tampoco se conocen los derechos y posibilidades que permite el contar con un carné de solicitante de refugio. Mucho menos el que un papel con una cita pueda representar un status migratorio legal en el país.  La falta de arraigo: Adicionalmente, a las personas refugiadas, pero sobre todo a las solicitantes de refugio, se les concibe como créditos de alto riesgo pues al estar en esta condición se les visualiza como que no tienen arraigo, lo cual tiene un peso considerable a la hora de valorar la aprobación o no de un crédito. Sumado lo anterior, las instituciones financieras piden como mínimo 3 años desarrollando la actividad lo que no les permite en su mayoría cumplir con este requisito.  Ahora bien, en el tema del acceso al crédito debe tenerse en cuenta tanto la oferta como la demanda. De las 300 personas que respondieron al sondeo únicamente tres tienen un crédito. Pero ello no significa que a todas se les ha negado. El 71% no había solicitado ningún crédito a una entidad bancaria, lo cual podría evidenciar una combinación de factores: no existe una alta demanda por este tipo de servicios por parte de la población refugiada o solicitante, al tiempo que puede ser que también estén resolviendo sus necesidades de apoyos económicos con otro tipo de recursos no formales (por ejemplo créditos con prestamistas o financieras) que podrían estar vulnerando aún más su situación.   Por otro lado, retomando el tema de la oferta, entre las 88 personas encuestadas que sí  habían solicitado un crédito, únicamente tres de ellas pudieron completar el trámite. Las solicitudes habían sido tanto en la banca privada como la estatal.  En este ámbito las personas mencionaron banca formal, financieras e incluso tiendas de electrodomésticos.  Los motivos mencionados para el no poder completar el trámite fueron: Por la condición migratoria, lo que resumen en su mayoría en “no tener residencia”, aunque hay personas refugiadas que señalan que tampoco pudieron hacer el trámite porque su documento no se consideró válido para elloPor la falta de empleoPor los estereotipos: “Por qué soy refugiado y dicen que el cualquier momento uno se va o sale del país. Pero no todos somos así”  De modo que en términos de acceso al crédito del sistema bancario formal se observa un círculo vicioso de elementos que dificultan de manera importante en el acceso de esta población al crédito. En algunos casos es la conjunción de todos los factores, en otros puede ser solo uno de ellos. Esto conlleva a un círculo vicioso en términos de acceso al crédito del sistema bancario formal de elementos que dificultan de manera importante en el acceso de esta población al crédito. En algunos casos es la conjunción de todos los factores, en otros puede ser solo uno de ellos, que es lo que estamos viendo en pantalla.  



Nivel en que las distintos factores inciden en de las brechas de acceso a 
los servicios financieros
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Notas del ponente
Notas de la presentación
El trabajo realizado en el marco de este estudio muestra que las brechas de acceso a los servicios financieros de la población refugiada y solicitante de asilo depende del tipo de servicios a los que se quiera acceder pero también del status migratorio que se tenga y de dónde provengan los ingresos de las personas.  En el siguiente Cuadro se muestra una categorización de los principales factores que inciden en las brechas de acceso a los servicios financieros y el nivel de incidencia que tienen según el estatus migratorio (con refugio aprobado, con carné de solicitud o con cita) y la proveniencia de los ingresos (asalariados o por cuenta propia).
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Cierre de brechas 
financieras de las 

mujeres en 
Costa Rica

Estrategia 
Nacional de
Educación
Financiera

Notas del ponente
Notas de la presentación
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera: En Costa Rica se está iniciando con los análisis para desarrollar esta Estrategia. Este tipo de acciones se dirigen a mejorar el acceso a servicios financieros de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y de ahí que se deben realizar los esfuerzos para que una vez que el proceso inicie, entre las poblaciones que se contemplen sea la refugiada y solicitante de asilo. Cabe mencionar que en este momento quien tiene a cargo la definición de cómo y cuándo se va a iniciar con este esfuerzo es el MEIC.  Cierre de brechas financieras de las mujeres en Costa Rica: dado que una parte importante de la población refugiada y solicitante de asilo en el país es mujer, es importante que exista un acercamiento con Instituto Nacional de las Mujeres quien ya está realizando esfuerzos, junto con la Superintendencia General de Entidades Financieras, en torno a la implementación de los “Lineamientos para el cierre de las brechas financieras de las mujeres en Costa Rica” los cuáles plantean líneas de acción alrededor de 4 ejes: i) Producción de información financiera; ii) Educación financiera para usuarias; iii) Sensibilización y educación al personal del sistema bancario; y iv) Productos y canales diferenciados. El lograr que en este esfuerzo se contemple las particularidades de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo sería también un paso importante en términos de incidencia. Estrategia Nacional de Educación Financiera: el diagnóstico evidenció que una de las brechas de acceso a los servicios financieros tiene relación con el desconocimiento por parte de esta población de sus derechos en este campo y de los requisitos que requieren. Además, la alta morosidad que se ha señalado que presenta buena parte de esta población cuando finalmente logran acceder a un crédito, que se deriva principalmente de vivir en una economía de subsistencia en dónde básicamente muchas veces se debe elegir entre poder comer y pagar el préstamo, evidencia que podría ser de utilidad analizar si desde esta Estrategia que lanzó el Gobierno de Costa Rica en enero de 2019, se pueden realizar acciones dirigidas a esta población, o que esta población se incluya dentro de las acciones que plantea la Estrategia. 
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Notas del ponente
Notas de la presentación
Sensibilización e información No se puede esperar una real incidencia en el cierre de brechas de acceso a los servicios financieros si no se platea la realización de importantes esfuerzos en materia de sensibilización e información. Existen muchos estereotipos y mucha desinformación sobre los derechos que tiene la población refugiada y solicitante de asilo en Costa Rica, sobre la documentación oficial que manejan (y lo que implica cada una de ella) y sobre las posibilidades reales que pueden tener para generar ingresos. Ahora bien, en estos procesos de sensibilización e información importa el componente de cómo debe ser la comunicación. Los mismos deben ser enfocados en el acceso a estos servicios, es decir, deben atender concretamente a las dudas y principales obstáculos que inciden en que las personas puedan o no acceder a ellos. En un campo como el financiero, en donde muchas veces se considera que el “tiempo es oro”, las comunicaciones deben ser concisas, claras y concretas.  Puede valorarse la elaboración de una especie de guía corta con la información básica.  También importan los actores, y al respecto se visualizan dos fundamentales: el sistema bancario formal y las micro financieras. Acompañamiento  En lo que respecta al tema del acceso al crédito, las entrevistas con expertos evidenciaron que existe una necesidad de darle acompañamiento a esta población una vez que son sujetos de crédito. Esto por las razones que ya se han esbozado, como por ejemplo, la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse, pero además porque para una parte importante de esta población los emprendimientos propios son la solución para su sobrevivencia, sin embargo, el hecho de que decidan crear un micro emprendimiento no quiere decir que necesariamente tengan conocimientos sobre gestión empresarial, contabilidad y finanzas, entre otros. Un tercer elemento tiene relación con que desconocen la normativa nacional por lo que no tienen claridad de reglamentos, leyes y trámites que necesarios podrían estar ligados con su actividad productiva. De modo que se requiere de acompañamiento en este ámbito, más aún si se toma en cuenta que las micro empresas, en general, tienen una tasa de mortalidad muy alta en el país. Ahora bien, este acompañamiento no puede esperarse que provenga de quien les otorgue el crédito pues convertiría a la población solicitante de asilo y refugiada en una muy cara en términos de gastos operativos, lo cual la haría aún menos “atractiva”, dificultando la voluntad de las entidades financieras para diseñarles algún producto. Es ahí en donde la labor de agencias como OIT y ACNUR podría ser de utilidad brindando financiamiento a una entidad externa para que pueda dar este acompañamiento. A modo de ejemplo, en el caso de FIDEIMAS actualmente se desarrolla un proyecto en donde personas de universidades públicas están dando acompañamiento a la población beneficiaria de estos fondos lo cual ha tenido resultados beneficiosos en términos de la baja morosidad. Mejorar el acceso a los servicios del sector cooperativo:  asegurar que todas las personas migrantes, refugiadas puedan tener acceso a las cooperativasFacilitar el acceso a la firma digitalEl empleo formal como puente a los servicios financieros Finalmente, el diagnóstico realizado evidenció que el empleo formal es un puente al acceso a los servicios financieros. La condición de asalariado de una persona solicitante de refugio o refugiada ayuda a que las personas puedan acceder a cuentas bancarias, crédito y otro tipo de servicios financieros, ello porque se ven respaldados por el empleador. 



EDUCACIÓN
FINANCIERA
CENTROAMÉRICA



¿POR QUÉ EDUCACIÓN FINANCIERA?

Muchas personas tienen problemas para armar un presupuesto, planear sus 
ingresos y sus gastos como así también en acceder a servicios de ahorro, 
crédito y seguros de instituciones financieras. Esto puede limitar sus 
oportunidades de mejorar sus ingresos o conseguir un empleo, 
especialmente en trabajadores independientes, migrantes, refugiados, 
desplazados o quienes retornan a sus comunidades de origen.

La educación financiera les permite a las personas adquirir conocimientos 
y herramientas en materia de gestión financiera. El objetivo de la 
educación financiera es expandir la capacidad de las personas para que 
puedan tomar mejores decisiones respecto a cómo usar y gestionar su 
dinero.

La Formación de Formadores/as en Educación Financiera permite 
desarrollar habilidades e incorporar contenidos en un grupo de formadores 
que posteriormente trasladarán sus conocimientos y formación a las 
personas que necesitan herramientas para gestionar mejor su dinero.



OBJETIVOS FORMACIÓN DE FORMADORES/AS
Al finalizar la capacitación, formadores y formadoras habrán:

1) Obtenido un entendimiento claro de los conceptos claves 
en educación financiera.

2) Adquirido conocimientos, habilidades y herramientas 
para organizar un curso de educación financiera para sus 
grupos objetivos. 

3) Reflexionado sobre estrategias de cómo diseminar la 
capacitación con su/s grupos objetivos.



METODOLOGÍA DE OIT
La metodología de OIT en Educación Financiera se caracteriza por:

• Ser una metodología participativa, que pone el foco en los 
participantes: los conceptos y mensajes principales son introducidos 
a partir de ejercicios, discusiones, juegos, etc.

• Estar centrada en los participantes, generando un alto nivel de 
interacción y diálogo entre ellos, utilizando diversos métodos 
pedagógicos de enseñanza-aprendizaje.

• Tener un diseño apropiado para adultos: los conocimientos son de 
rápida y fácil aplicación a sus vidas.

• Hacer uso de personajes ficticios que representan diferentes tipos 
de personas, historias, un lenguaje sencillo y accesible y un diseño 
atractivo y colorido.

• Trabajar con Manuales adaptados a Centroamérica, para favorecer 
la identificación del público con los contenidos y personajes.



MANUALES

MANUAL DE FORMADORAS/ES
Este manual comprende 7 

módulos, con 20 sesiones de 
capacitación con instrucciones 

detalladas, actividades y apoyos 
pedagógicos para que 

formadoras/es puedan organizar 
las capacitaciones. Está dirigido a 

aquellas personas que 
brindarán la capacitación. 

MANUAL DE ALUMNOS
Contiene ejercicios, casos de 

estudios, historietas y mensajes 
principales del curso. Debe ser 

usado como un libro de 
ejercicios durante el curso y 
como una guía de referencia 

después. Está escrito para los 
alumnos y alumnas. 

GUÍA DE ADAPTACIÓN
Es un paso a paso del Manual de 

Formadoras/es que permite 
mantener la metodología 

participativa de OIT y la dinámica 
de las actividades propuestas para 
la presencialidad, en la formación 

a distancia. Es utilizada por 
quienes dictan sus cursos en 

formato a distancia.



CARGA HORARIA
DESPUÉS DE LA FORMACIÓN

Al finalizar la Formación de Formadores/as, cada persona deberá dictar el 
curso de Educación Financiera a beneficiarios/as finales al menos 3 veces para 
obtener la Certificación de OIT. El curso al público final tiene una duración 
de 27 horas, aproximadamente. Adicionalmente, deberán participar en un 
Taller de Certificación junto con otros formadores/as, también de 27hs.

Los contenidos de Educación Financiera son:

A. Fijarse objetivos y dialogar con la familia
B. Gestionar de manera eficaz tu presupuesto
C. Conocer los productos de ahorro
D. Utilizar inteligentemente productos de crédito y evitar el 

sobreendeudamiento
E. Entender los medios de pago y utilizarlos en forma segura
F. Establecer una buena relación con las instituciones financieras
G. Gestionar los riesgos y entender los productos de seguros



PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Formadores/as contarán con el seguimiento y monitoreo del Capacitador 
de OIT durante todo su proceso de certificación. 

1. Presentación y 
aprobación de agenda 

2. Ejecución del curso

3. Grabación de 
evidencias 

4. Reporte: base de OIT + 
Informe final

5. Feedback y 
planificación de 
próxima réplica

3 cursos con feedback 
positivo + 1 Taller = 
Certificación OIT
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Notas del ponente
Notas de la presentación
https://drive.google.com/file/d/1fbALsD8mdldRzDrqKSCqIY3SNBMFrIkN/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1fbALsD8mdldRzDrqKSCqIY3SNBMFrIkN/view?usp=drive_link


¡GRACIAS!

     

Maaret Cañedo Lohikoski
canedo@ilo.org
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