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Introducción

Dentro de los estudios del desarrollo, existe toda una arena de investiga-
ción que respalda el papel clave que las tecnologías de comunicación móvil 
tienen en el soporte a las actividades que contribuyen con los medios de 
vida de diferentes individuos en las regiones en desarrollo, al igual que en 
acelerar el paso para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), particularmente en los países de bajos y medianos ingresos. De 
ahí que este capítulo se ubique dentro del área temática de investigación 
de las tecnologías móviles para el desarrollo (M4D), la cual hace parte de 
un campo de estudio más amplio conocido como tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para la investigación y el desarrollo —ICT4D o 
ICTD por sus siglas en inglés—. Si bien este es un campo multidisciplinar 
que aborda una amplia gama de instrumentos dentro del espectro de las 
TIC, los teléfonos móviles, principalmente los básicos, han tomado la de-
lantera dentro del estudio de estas tecnologías para el desarrollo debido a 
su viabilidad económica y amplia difusión.

Este trabajo de investigación aborda el impacto de los teléfonos mó-
viles en la experiencia de los migrantes y su contribución al desarrollo 
de sus vidas, con el fin de identificar cómo estos dispositivos pueden ser 
una herramienta para empoderar a estas poblaciones; contribuir en su in-
clusión digital y social; habilitar el desarrollo de estrategias migratorias; y 
contribuir a superar el desafío del despliegue de servicios financieros para 
los no bancarizados. El presente artículo utiliza como método la revisión 
sistemática de literatura que examina la evidencia existente sobre el uso de 
teléfonos móviles por parte de migrantes y cómo esto ha contribuido a su 
integración y empoderamiento en la sociedad.
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7.1. La tecnología móvil como herramienta para la población 
migrante en tránsito

Para los migrantes y refugiados el acceder a un teléfono móvil puede sig-
nificar un punto de inflexión en su proceso migratorio: el restablecer con-
tacto con sus familiares y amigos a través de estos dispositivos, después de 
tener que movilizarse a diferentes destinos, puede generar nuevas opor-
tunidades para restituir o vincular nuevo capital social (Göransson et al., 
2020), al mismo tiempo, pueden servir como compañía, centro organizati-
vo, salvavidas y fuente de diversión (Alencar et al., 2019), así como herra-
mienta para la planificación, navegación y documentación de los viajes de 
estos (Gillespie et al., 2018); también se pueden hallar evidencias de cómo 
los teléfonos móviles empoderan (Ruget y Usmanalieva, 2019), permiten 
mantener/fortalecer viejas relaciones y establecer nuevas conexiones a los 
trabajadores inmigrantes (Thompson, 2009; Lin y Tong, 2008); o pueden 
reducir la desigualdad modernizando las formas tradicionales de transferir 
dinero (Lee et al., 2021). Así, los teléfonos móviles han permitido que los 
migrantes adelanten procesos de adopción tecnológica a través de los cua-
les estos han podido desarrollar estrategias migratorias y realizar sus viajes 
de una mejor manera.

Como se puede observar, actualmente la conectividad transnacional se 
ha vuelto menos dependiente del desplazamiento físico, adoptando nue-
vas formas, flujos y magnitudes, y tal como Diminescu (2008) lo considera, 
existen distintos modos de movilidad: física, imaginaria y virtual, nuevas 
movilidades que han sido concebidas por las TIC. Del mismo modo, las 
TIC son consideradas un componente fundamental para mantener unida 
la movilidad internacional: sostienen las conexiones de los migrantes con 
sus familias y sus diásporas, así como también con la información y nue-
vas oportunidades. A este respecto, Diminescu (2008) acuñó el término 
connected migrant para describir los lazos que tienen los migrantes con su 
comunidad de origen a través de teléfonos móviles y el Internet, facilitan-
do el apoyo económico, la gestión de problemas y cuidado de familiares, y 
la comunicación de todo de tipo de sentimientos y emociones. 

Coincide con la visión anterior, la brindada por Gordano (2013), quien 
considera la mediación tecnológica necesaria para mantener los vínculos 
a distancia, sobre todo en “contextos de migrantes donde los contactos 
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personales y sociales pueden estar dispersos en diferentes ubicaciones 
geopolíticas” (p.10). En contraste, estas tecnologías pueden de igual modo 
presentar resultados que no son benéficos en ciertos aspectos para estos 
individuos, llevando a socavar los lazos sociales y aumentar las cargas fi-
nancieras derivadas de obligaciones adquiridas con sus comunidades de 
origen, exacerbando así las presiones sobre los migrantes (Mikal et al., 
2020). Por otro lado, en algunas ocasiones el uso de teléfonos puede ser 
un arma de doble filo, exponiendo a los migrantes a nuevas formas de 
explotación, extorsión, vigilancia y seguimiento de parte de gobiernos, tra-
ficantes o policías corruptos (Newell et al., 2016).

De las evidencias anteriores y diversas contribuciones científicas en 
ciencias sociales sobre el papel de los teléfonos móviles en la experien-
cia de los migrantes, se puede afirmar que las principales dimensiones 
en las cuales los teléfonos móviles intervienen sus vidas son: comunica-
ción, entretenimiento, financiera, laboral, aprendizaje, acceso a medios de 
información, acceso a trámites y localización geográfica. El estudio de 
esta dinámica entre teléfonos móviles y migrantes es fundamental para 
comprender cómo estos últimos están aprovechando el potencial de estas 
tecnologías para satisfacer algunas de sus necesidades de forma eficaz. 
Examinar cómo los migrantes están utilizando los teléfonos móviles para 
suplir necesidades de información, entretenimiento, comunicación, y para 
mejorar el acceso a servicios básicos como salud, educación y finanzas 
para elevar su nivel de integración en los países de acogida, es un paso im-
portante para comprender cómo estos dispositivos se han convertido en 
instrumentos de empoderamiento para estas poblaciones. De esta manera, 
se aporta en la construcción de una literatura reciente y en aumento sobre 
la migración y tecnología. Asimismo, debido a que existen diferentes or-
ganizaciones internacionales, fundaciones y gobiernos que han enfocado 
algunas de sus iniciativas en ayudar a los inmigrantes y refugiados a través 
de la tecnología, este tipo de estudios puede trascender de su aporte teóri-
co y académico, contribuyendo en la identificación para estas instituciones 
de las necesidades, conductas, actitudes, y, por tanto, formas de abordar la 
vida digital de esta población en situación de vulnerabilidad.
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7.2. Antecedentes

Si su potencial es aprovechado de manera adecuada, los teléfonos móviles 
pueden ser una herramienta que acelere la acción sobre varios ODS clave 
de la ONU como lo hacen notar Rotondi et al. (2020):

Los teléfonos móviles pueden desempeñar un papel crucial para garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar individual en todas las edades 
(ODS 3: “salud y bienestar”), y lograr la igualdad de género mediante el 
empoderamiento de las niñas y las mujeres (ODS 5: “igualdad de géne-
ro”), como formas de reducir en última instancia la pobreza en todas sus 
formas (ODS 1: “fin de la pobreza”) y alcanzar los objetivos clave de la 
población. (p. 13414).

Dentro de este marco, se puede identificar el inicio de la discusión en 
torno a los M4D específicamente en el año 2008, año en el que se cele-
bró la primera conferencia dedicada exclusivamente a M4D (Svensson y 
Larsson, 2015), aunque el uso de teléfonos móviles como herramienta 
impulsora de desarrollo puede situarse en años anteriores en la experiencia 
llevada a cabo en Bangladesh en 1997 por el Grameen Bank (GB), organi-
zación de microfinanzas orientada a la población rural más pobre, quienes 
a través de una intervención  en la comunidad con políticas pragmáticas 
convirtieron a los teléfonos en bienes productivos para estos (Bayes, 2001). 
Las mujeres accedían a un microcrédito que les permitía obtener teléfonos 
celulares digitales GSM, y posteriormente vendían servicios derivados de 
la telefonía celular en sus comunidades (Barua y Diacon, 2003). Según las 
observaciones de Aminuzzaman et al. (2003) el impacto de esta iniciativa 
“en las relaciones socioeconómicas y políticas de las personas en las aldeas 
de Bangladesh sugieren un potencial transformador más amplio” (pp. 346 
-347), ya que los individuos involucrados experimentaron un empodera-
miento en diferentes facetas de sus vidas gracias al acceso a los teléfonos 
móviles, probablemente transmitiendo, según Aminuzzaman et al. (2003), 
estos efectos a su comunidad de una manera más amplia.

De modo similar, otra de las primeras iniciativas apoyadas en los telé-
fonos móviles que ha impactado el “sur global”, es la del caso paradigmá-
tico en el uso del dinero móvil “M-Pesa”, con presencia por primera vez 
en Kenia en el año 2007. Esta ha sido una muestra clara de cómo el uso 
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masivo de los teléfonos móviles comenzó a dar un cambio en la dirección 
en la que se estaba produciendo la innovación para el uso social de estas 
tecnologías hacia los países en vías de desarrollo, mostrando alternativas a 
la tradicional vía de difusión de la innovación de Norte a Sur, dando paso 
a innovaciones sociales a nivel local, pensadas e implementadas para pro-
blemas de desarrollo local (PNUD, 2012). De esta manera, M-Pesa, “un 
sistema de transferencia de dinero basado en SMS que permite a las perso-
nas depositar, enviar y retirar fondos utilizando su teléfono celular” (Jack y 
Suri, 2011, p. 2) logró que, en Kenia, un país que en el 2006 presentaba un 
18,9 % de la población adulta con acceso a servicios financieros formales, 
se llegara a que casi el 70 % de los hogares fueran usuarios de M?Pesa en 
el año 2009, facilitando la inclusión financiera a través de mecanismos no 
tradicionales. Este incremento presentando debido a la nueva variedad de 
productos y servicios financieros operados por empresas diferentes a los 
bancos tradicionales, a las cuales se les conoce con el nombre de Fintech 
ha impulsado el crecimiento de los servicios de dinero móvil, especial-
mente en los países en desarrollo según evidencian Sachs et al. (2016) 
(Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de mercados en desarrollo con dinero móvil, por región y nivel 
de ingresos

Fuente: Sachs et al. (2016).

Las evidencias anteriores muestran entonces como el uso de los servicios 
móviles financieros ha sido un poderoso acelerador para superar el de-
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safío de desplegar servicios financieros para los no bancarizados (Sachs 
et al., 2016; Ky, 2016). De la misma manera, otras áreas destacadas en la 
intervención de los M4D en los países de bajos y medianos ingresos son 
la agricultura —mAgriculture—, la salud —mHealth—, el acceso a informa-
ción y la participación cívica —mParticipation, mGovernance—. Por ejemplo, 
los agricultores se han apoyado en estos dispositivos para labores funda-
mentales en su labor como pronósticos del tiempo, precios del mercado 
y datos relevantes para el manejo de sus granjas (FAO, 2012; Oxfam GB, 
2012; Demartis, 2017). En cuanto a las acciones de mHealth llevadas a 
cabo, estas han buscado mitigar los problemas de acceso físico, las res-
tricciones de tipo financiero y las falencias en cuanto a la calidad de la 
atención médica a través del uso de servicios móviles para la prestación de 
servicios e información de salud. Rotondi et al., (2020) sostienen que “se 
han implementado ampliamente para mejorar el cumplimiento de las citas, 
la adherencia al tratamiento y la conectividad para mejorar la capacidad del 
personal de salud remoto y menos capacitado” (p. 13413).

Por otra parte, el uso de teléfonos móviles para respaldar procesos de 
gobernanza —mGovernance— y mejorar la participación de las personas 
—Participation—, que permite a ciudadanos y otras partes interesadas co-
nectarse entre ellos, generar y compartir información, comentar e incluso 
votar (Höffken y Streich, 2013), ha habilitado el mejorar el acceso y la 
participación a una mayor parte de la sociedad, especialmente a los grupos 
más marginados o poco representados (PNUD, 2012). Finalmente, des-
de una perspectiva más general, los teléfonos móviles han sido utilizados 
de diversas maneras por los individuos migrantes desde que estos se han 
vuelto más asequibles a la mayoría de las personas, a este respecto Zhang 
(2017) revela que las brechas de penetración de los teléfonos móviles han 
disminuido durante los últimos 23 años. Mendoza y Morgade (2020) agre-
gan de manera más específica que la popularidad de los teléfonos inteli-
gentes entre los migrantes “no ha pasado desapercibida en los medios y 
estudios más recientes” (p. 2). 

Tomando en cuenta lo anterior, si bien no es muy preciso identificar 
un punto específico en dónde situar el inicio del uso de los teléfonos mó-
viles como herramienta para los migrantes, se puede decir que estos han 
sido usados desde que empezaron su proceso gradual de democratiza-
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ción en los últimos 20 años, no obstante, existe un momento en el tiem-
po en donde puede hablarse de un programa formalmente constituido 
para ayudar en la búsqueda de soluciones de asistencia humanitaria para 
las poblaciones migrantes y refugiadas afectadas por desastres naturales 
y otras emergencias humanitarias (GSMA, 2021). A partir del programa 
de GSMA Disaster Response programme del 2012 y que en el 2018 pasó 
a llamarse Mobile for Humanitarian Innovation (M4H) se han llevado a 
cabo diferentes acciones y estudios en torno a la atención de comunidades 
afectadas por desastres, enfermedades, conflictos y desplazamientos. Las 
intervenciones han buscado impactar en la comunicación, atención de los 
medios de subsistencia, búsqueda de información, protección mecanis-
mos de reunificación familiar y vía de acceso a la asistencia humanitaria a 
través de los teléfonos móviles (GSMA, 2021) mediante un trabajo con-
junto entre las organizaciones humanitarias y los operadores de red móvil 
(MNO) alrededor del mundo.

7.3. Teléfonos móviles y los migrantes

La inclusión de los migrantes en los países de acogida presenta una opor-
tunidad de mejora aprovechando el potencial las TIC, particularmente el 
de los teléfonos móviles. Remover las barreras para el acceso y uso de estas 
herramientas es “un paso importante hacia una mayor inclusión económi-
ca y social de estos grupos más vulnerables” (Casswell, 2019, p.41). Estas 
herramientas pueden contribuir a resolver los problemas relacionados con 
el exilio de estas poblaciones, generando nuevas redes y concediéndoles 
mecanismos que podrían contribuir en su ruta de integración y empo-
deramiento. Sin embargo, el acceso físico a los dispositivos, el grado de 
alfabetización, las competencias digitales para aprovecharlos, entre otros 
factores determinarán la eficacia con la que pueden interactuar con los 
servicios móviles, dejando a quienes no cuentan con esta serie de factores 
facilitadores en un mayor riesgo de exclusión y marginación en el contexto 
de la transición a este tipo de servicios. El escritor William Gibson lo resu-
miría en su afamada frase: “el futuro ya está aquí, solo que desigualmente 
distribuido”.
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La exclusión social vinculada a las nuevas tecnologías lleva a situaciones 
complejas de desintegración social, más allá del acceso a las nuevas tec-
nologías o el no acceso a la información, como puede ser la marginación 
institucional, el acceso o no a nuevas formas de consumo y comunicación 
o a servicios públicos básicos. (Olarte, 2017, p. 292).

Las personas y sociedades que no tienen acceso o no pueden por algún 
motivo beneficiarse de nuevas oportunidades, en este caso las brindadas 
por las nuevas tecnologías digitales, experimentan un rezago social frente 
a los que sí tienen acceso. “La diferenciación social de la tecnología repro-
duce fielmente la diferenciación social de la sociedad, (...). La práctica de 
la tecnología, tal y como se lleva a cabo, define a la sociedad y al mismo 
tiempo la incorpora” (Castells et al., 2007, p.75).

Visto de esta forma, Alam e Imran (2015) relacionan directamente la 
inclusión digital y la inclusión social expresando lo siguiente: “el concep-
to de inclusión social encaja bien con la perspectiva de la brecha digital 
porque la falta de acceso a la tecnología se ubica dentro de un marco 
más amplio de exclusión, reducción de recursos y poder social” (p. 350). 
Igualmente, Alam e Imran (2015) presentan un marco de categorías y te-
mas (Figura 2) que vinculan la inclusión digital con la inclusión social, en 
este, se puede visualizar a través de qué mecanismos los teléfonos móviles 
intervienen directamente en la vida de los migrantes en su quehacer coti-
diano. Se pueden identificar tres áreas principales —aprovechamiento de 
oportunidades, provisión de servicios electrónicos y conexión social a tra-
vés de las TIC— en las cuales se nota una clara influencia de la tecnología 
digital en la inclusión social (Alam e Imran, 2015). 
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Figura 2. Categorías y temas que vinculan la inclusión digital con la inclusión social

Fuente: Alam e Imran (2015).

La intervención y utilización de los teléfonos móviles en el contexto de los 
migrantes se da desde la misma aparición y masificación de estos dispositi-
vos. Los migrantes no son extraños al recurrir a los diferentes medios que 
tienen a su disposición para mantener los lazos -emocionales, profesionales, 
económicos- con sus lugares de origen, así como también para utilizarlos 
como agentes de apoyo habilitador en su proceso de integración, desde los 
servicios postales (Elliott et al., 2006), hasta el Internet (Pesando et al., 2021; 
Melella, y Perret, 2016) y consecuentemente los teléfonos móviles (Ruget y 
Usmanalieva, 2019; Gordano y Ros, 2016; Codagnone y Kluzer, 2011). Asi-
mismo, en el extenso terreno de la literatura donde convergen las TIC y los 
migrantes se han cubierto gran cantidad de temas, así como también se ha 
incrementado el número de proyectos y programas de investigación en tor-
no a este (Borkert et al., 2009). Ahora bien, a pesar del papel secundario que 
han tenido los teléfonos móviles en esta literatura, que mayoritariamente ha 
sido ocupada por el internet, recientemente y cada vez más se está abordan-
do esta temática, debido en parte a la mayor penetración de los teléfonos 
móviles en la población de los países en desarrollo (Lal Dey et al., 2013; Ling 
y Horst, 2011), incluyendo la población migrante. 
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El reconocimiento por parte de investigadores de la relevancia que han 
adquirido los teléfonos móviles en la configuración de la experiencia del 
migrante en distintos escenarios ha motivado algunas de las investigacio-
nes que se han enfocado en casos tan variados tanto en su naturaleza 
como en sus poblaciones, ejemplos de esto son el análisis del acceso a la 
tecnología móvil en la población migrante —la brecha digital— (Gros et 
al., 2018); el uso de teléfonos móviles entre los migrantes en la frontera 
México - Estados Unidos (Newell et al., 2016); el uso del teléfono móvil 
como apoyo social en trabajadores migrantes en Singapur (Chib et al., 
2013) o el papel que desempeñan en las relaciones sociales y laborales de 
los trabajadores migrantes en el sur de China (Lin y Tong, 2008; Peng y 
Choi, 2013); igualmente, su uso por parte de los grupos de migrantes refu-
giados sirios (Ahmad, 2020; Göransson et al., 2020; Maitland y Xu, 2015); 
u otros grupos de refugiados (Mancini et al., 2019). Estos por mencionar 
algunos de los casos que se presentan en la literatura actual.

En la siguiente tabla también se pueden ver diferentes tipos de inno-
vaciones tecnológicas que usan el teléfono móvil como herramienta de 
ayuda durante el proceso migratorio y de asilo. Dentro de estas se pueden 
encontrar aplicaciones creadas específicamente para ayudar a esta pobla-
ción, así como también tecnología que ya existía previamente, como por 
ejemplo WhatsApp, navegadores y traductores, que se utilizan con el fin 
de cubrir las necesidades de los grupos de migrantes y refugiados.

Fase Necesidad que 
atiende

Ejemplos de soluciones tecnológicas inno-
vadoras

Prepartida

Planificación de 
la ruta

InfoAid es una aplicación para refugiados que 
planean viajar por el sureste de Europa. Ofrece 
actualizaciones sobre las condiciones en las fron-
teras a lo largo de la ruta de los Balcanes, infor-
mes meteorológicos, información de transporte 
y consejos de seguridad, entre otros temas.

Tabla 1. Ejemplos de innovaciones tecnológicas en el proceso migratorio y de asilo
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Fase Necesidad que 
atiende

Ejemplos de soluciones tecnológicas inno-
vadoras

Tránsito y 
respuesta a 
emergencias

Seguridad Las aplicaciones de comunicación móvil multi-
plataforma (como WhatsApp, Viber, Telegram) 
son utilizadas por los migrantes y refugiados 
como formas seguras de compartir consejos y 
apoyo sobre rutas de viaje, fronteras y asuntos de 
seguridad.

Viaje Los teléfonos inteligentes conectados al Sistema 
de Información Geográfica (SIG) y al Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) ayudan a los refu-
giados a planificar sus viajes y a enviar señales de 
socorro precisas.

Infraestructura MeshPoint es un dispositivo diseñado para so-
portar condiciones extremas y proporcionar un 
acceso fiable a Internet para hasta 150 usuarios 
simultáneos. Se puede llevar en una mochila.

Reunif icac ión 
familiar

Trace the Face, mantenida por la Cruz Roja 
(CICR), permite a las personas publicar fotos su-
yas y buscar a sus seres queridos.
REFUNITE (GSMA, 2016) es una base de datos 
global para que los refugiados y las poblaciones 
desplazadas puedan buscar y conectarse con sus 
seres queridos desaparecidos a través de un telé-
fono móvil.

Servicios de na-
vegación

Herramientas que se utilizan para traducir infor-
mación y ayudar a los migrantes y refugiados a 
acceder a los servicios:
-”one-stop apps” (aplicaciones integrales) para 
información y servicios locales (Hello Hope, 
Ankommen App, Mobilearn).
- Aplicaciones para ayudar a los migrantes a iden-
tificar o utilizar servicios médicos (Hababy para 
madres embarazadas).
- Aplicaciones para ayudar a navegar la burocra-
cia, como Bureaucracy en Alemania y Gherbtna 
en Turquía.
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Fase Necesidad que 
atiende

Ejemplos de soluciones tecnológicas inno-
vadoras

Llegada y orien-
tación inicial

Traducción e in-
terpretación

Google Translate y Babelfish traducen texto, imá-
genes de texto y páginas web. Nowall es una he-
rramienta basada en SMS para ayudar a los recién 
llegados a comprender los formularios y procedi-
mientos esenciales.

Vivienda y bie-
nes

Refugees Welcome y CALM ponen en contacto a 
los recién llegados con personas que ofrecen ha-
bitaciones libres; Ankommen es una plataforma 
de donación de muebles, mientras que GeeCycle 
es para smartphones y ordenadores portátiles.

Banca y finanzas MONI es una tarjeta que permite a las personas 
sin cuentas bancarias recibir subsidios del gobier-
no o ingresos laborales.
Las plataformas en línea y los sistemas de trans-
ferencia de dinero se utilizan cada vez más para 
distribuir la ayuda humanitaria en efectivo direc-
tamente (y por vía electrónica) a los refugiados.
Las plataformas de transferencia entre pares 
(Peer-to-peer), como TransferWise, reducen el 
coste de las remesas.

Reconocimiento 
de aptitudes

La micro acreditación como por ejemplo las 
recomendaciones e insignias de LinkedIn, pro-
porcionan una forma alternativa de demostrar 
y evaluar las calificaciones y experiencia de esta 
población.

Aprendizaje de 
idiomas

WhatsGerman es un servicio a través de What-
sApp que brinda instrucción básica gratuita del 
idioma para los recién llegados a Alemania.

Encontrar 
trabajo

Worker es una plataforma de empleo en línea 
alemana que busca contactar a refugiados que 
buscan trabajo con empleadores dispuestos a 
contratarlos. Refugees Work es una plataforma 
para programadores autónomos.

Reentrenamien-
to y perfeccio-
namiento

Kiron tiene programas de capacitación en línea 
para desplazados.
Escuelas intensivas de codificación para refu-
giados, como la ReDI,School ofrecen trabajo en 
red, tutoría y aprendizaje a distancia.
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Fase Necesidad que 
atiende

Ejemplos de soluciones tecnológicas inno-
vadoras

Asentarse y 
prosperar

Emprendimien-
to y financiación

Plataformas de préstamos Peer-to-peer, como 
Prosper, y plataformas de financiación colectiva, 
como Kickstarter, pueden proporcionar fuentes 
alternativas de financiación para los emprende-
dores que no pueden acceder al crédito a través 
de fuentes tradicionales.

Educación para 
niños

El software de transcripción para el aula, como 
Ai-Media, ayuda a los estudiantes de idiomas a 
mantenerse al día con sus compañeros en las 
aulas convencionales.

Cohesión comu-
nitaria

SINGA reúne a comunidades para eventos de 
narración de historias, práctica de idiomas y 
tutoría.

Soluciones de 
vivienda soste-
nible

Home4Refugees es una plataforma que conecta 
a los refugiados que buscan alquilar con propie-
tarios amigables con los refugiados.

Fuente: Elaboración propia con base en Benton y Glennie (2016); Castillo y Vooslo 
(2018); GSMA (2016).

De igual manera, diversos documentos se han publicado con respecto al 
impacto de las tecnologías digitales y las posibles oportunidades que estas 
presentan en el marco de la pandemia de COVID-19. Dentro de estos tra-
bajos se puede encontrar el realizado en la séptima Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, donde 
se aprobó la “Agenda digital para América Latina y el Caribe hacia 2022 
(eLAC2022), espacio que, además de buscar a través de la cooperación y el 
uso de las TIC contribuir al desarrollo, en esta ocasión, abordó: “los retos 
y las oportunidades que ha planteado la pandemia sobre el uso y adopción 
de tecnologías digitales y su rol para la reactivación y la reconstrucción 
económica” (CEPAL, 2020). Igualmente, la CEPAL (2020) resaltó la con-
siderable aceleración que ha presentado la adopción de dichas tecnologías 
durante este período de crisis, ofreciendo soluciones para el comercio, el 
trabajo, la educación y la salud. 

Esta aceleración puede representar también una solución en la vida de 
los trabajadores migrantes más vulnerables, quienes han debido sortear 
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las dificultades de esta pandemia con un componente adicional: quedar 
fuera de sus hogares, desamparados y sin ayuda (ONU, 2021). Debido a la 
debacle económica causada por el virus, muchos de estos migrantes han 
visto afectada su posición laboral, causando un deterioro en las condicio-
nes en que viven y una caída temporal de las remesas, que pone en riesgo 
las economías y sociedades de los países que son altamente dependientes 
de este flujo de dinero. Sin embargo, durante la pandemia las plataformas 
de transferencia de dinero digital o de dinero móvil, que no requieren de 
un agente físico para realizar la transacción, han experimentado un incre-
mento en sus números (Benni, 2021). Según evidencia de Batista y Vicente 
(2013) la introducción del dinero móvil tiende a sustituir los medios tra-
dicionales de ahorro y de transferencia de remesas. Por lo tanto, debido 
a que estas alternativas hacen que las transferencias de remesas sean más 
baratas y rápidas a diferencia de otras opciones, y a que las cuarentenas 
estrictas han limitado el poder acudir a los agentes físicos, el envío de di-
nero a través de plataformas digitales cobró especial importancia durante 
la pandemia. 

También, diferentes organizaciones de ayuda humanitaria y gobiernos 
han utilizado el dinero móvil para realizar transferencias directas de efecti-
vo en modalidad G2P durante diferentes crisis, incluyendo esta pandemia, 
en donde según el más reciente reporte de GSMA, en el 2020 se incremen-
taron en un 12,7 por ciento el número de cuentas de dinero móvil registra-
das a nivel global (más de 300 millones de cuentas activas mensualmente), 
duplicando la tasa de crecimiento que la organización había previsto (An-
dersson-Manjang y Naghavi, 2021). 

Consideraciones finales

Los teléfonos móviles están transformando la vida cotidiana de los mi-
grantes y han ayudado a empoderarlos, aunque solamente hasta cierto 
punto. Estos dispositivos les han permitido realizar fácilmente una diversa 
cantidad de tareas que antes no podían o tenían limitado hacer, lo que 
dificultaba aún más su ya complicado viaje. Mantenerse en contacto con 
familiares y amigos o recibir noticias sobre sus países de origen son solo 
algunas de las actividades que ya pueden realizar de manera constante. Se 
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puede encontrar que los migrantes confían en sus teléfonos móviles para 
conectarse con miembros de su diáspora y ayudarse mutuamente en el ex-
tranjero, aunque una menor proporción los utiliza para temas o servicios 
más complejos como acceder a trámites gubernamentales, asesoría legal 
o servicios financieros y envío de remesas. Lo anterior, debido a que una 
parte de ellos se muestran aún escépticos, o simplemente desconocen, 
de aplicaciones y sitios web oficiales creados para asistirlos; esto refleja 
el poco apoyo que los migrantes tienen esperado recibir de su gobierno 
mientras están en el extranjero, así como también de parte de diferentes 
organizaciones internacionales. A pesar de estas limitantes, se evidencian 
importantes hallazgos sobre el uso de teléfonos móviles por parte de los 
migrantes. Se confirma que los teléfonos móviles son herramientas que 
los migrantes pueden utilizar de manera efectiva en su vida cotidiana para 
hacer frente a la marginación en sus lugares de acogida.

Las investigaciones futuras acerca del tema deben explorar las condi-
ciones bajo las cuales la tecnología puede convertirse en una herramienta 
para un compromiso más sólido de los grupos migrantes y de las diferen-
tes organizaciones con estos. Además, el desarrollo de nuevas medidas y 
estrategias basadas en el uso de teléfonos móviles puede contribuir en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida para este grupo vulnerable. Por 
ello, el estudio de los teléfonos móviles como herramienta para migran-
tes y refugiados cobra gran relevancia, debido a que permite analizar el 
aprovechamiento que estas poblaciones hacen de dicha tecnología para 
satisfacer sus necesidades de manera eficaz. Esta comprensión posibilita 
contribuir a la inclusión digital y social de estas poblaciones vulnerables, 
cuyo acceso a recursos y servicios suele ser limitado.
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