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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corresponden a los autores y no 
reflejan necesariamente las de la OIM . Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos 
que contiene no implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus 
autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites .

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad . 
En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los 
crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y 
económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes .

Autora: Gottero, Laura (2023), Argentina .

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de IRCC Immigration, Refugees and Citizenship Canada, en los términos del proyecto "Strengthening 
Government Capacities on Migration Management and Supporting the Regularization of Venezuelan Refugees and Migrants in the Latin America and 
Caribbean Region" . Ello no obstante, las opiniones expresadas en la misma no reflejan necesariamente las políticas oficiales del donante .

Esta publicación no ha sido aprobada por la Unidad de Publicaciones de la OIM (PUB) en cuanto a la observancia de las directrices de marca y 
las normas de estilo de la Organización

Quedan reservados todos los derechos . Para citar, parafrasear o, de alguna manera, reproducir la información presentada en este documento, 
debe ser citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2023 . Caja de Herramientas sobre regularización migratoria 
e integración socioeconómica . OIM, OSE .
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Ciudadano venezolano muestra su visa de República Dominicana que le permitirá trabajar regularmente.

© OIM / Gema Cortes
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INTRODUCCIÓN1

Esta caja de herramientas está pensada para acompañar el proceso de toma de decisiones en relación con la población 
migrante y su acceso a derechos, particularmente en el caso de la población venezolana en situación de movilidad en 
América Latina y el Caribe, haciendo foco en los desafíos y experiencias en Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
Perú, Brasil y México .

Confiamos en que el contenido de esta Caja de Herramientas (Toolkit) sea de interés para responsables de políticas 
tanto como para referentes organizacionales o institucionales que interactúan con población migrante y tratan de 
dar respuestas a sus desafíos de regularización e integración2 . No obstante, de manera específica, fue elaborado para 
que funcionarios/as de áreas de gobierno puedan repensar de manera estratégica las recomendaciones y lineamientos 
sobre migración, regularización e inserción socioeconómica de migrantes, y por ello se prevé que este documento sea 
abordado de manera colectiva en instancias de talleres, diálogos y encuentros gubernamentales e intersectoriales .

¿Cuál es el punto de partida de este Toolkit?
La regularidad migratoria constituye un eslabón fundamental para la protección de otros derechos fundamentales 
para los grupos que se encuentran en una situación de movilidad humana. 

Los procesos de regularización requieren de apoyos técnicos, tecnológicos e interinstitucionales para ser viables 
y efectivos.

La coyuntura actual visibilizó nuevos desafíos para que la regularización sea accesible a las personas migrantes, 
además de profundizar la importancia de las consideraciones específicas que deben tenerse para gestionar los 
flujos de movilidad humana, a partir de las medidas de recuperación post-pandemia. 

Tal como se indica en la Nota Temática de la OIM publicada en marzo de 20223

 Mientras preparan sus sociedades, economías y mercados laborales para regresar a la “normalidad” después de la 
COVID-19, los gobiernos consideran la posibilidad de ampliar las vías regulares para atender a las necesidades de 
unificación familiar, promover una educación internacional y también atraer a migrantes con distintos niveles de 
cualificación que puedan ayudar a afrontar los emergentes retos relacionados con la economía y el mercado laboral, 
tanto en los países de origen como de destino . Es importante que estas medidas se tomen con otro imperativo en 
mente: lograr una migración segura (OIM, 2022a: 1) .

1 Esta “Caja de Herramientas” forma parte del proyecto Strengthening Government Capacities on Migration Management and Supporting the Regularization 
of Venezuelan Refugees and Migrants in the Latin America and Caribbean Region financiado por la cooperación del gobierno de Canadá (IRCC Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada) .
2 Este documento aborda el aspecto migratorio de la movilidad humana . No se focaliza en las garantías de protección internacional establecidas para las 
personas con necesidad de refugio . La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 constituyen la piedra angular del 
derecho de los refugiados .
3 https://publications.iom.int/books/nota-tematica-de-la-oim-promover-una-migracion-segura-y-regular

5

https://publications.iom.int/books/nota-tematica-de-la-oim-promover-una-migracion-segura-y-regular


OIM - Caja de herramientas sobre regularización migratoria e integración socioeconómica

LOS TEC DE LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

4 https://publications.iom.int/books/nota-tematica-de-la-oim-promover-sociedades-inclusivas-e-incluir-los-migrantes-en-la
5 Iniciativas que ponen los derechos y el bienestar de los migrantes, y comunidades afectadas en el centro de las intervenciones .

TECnopolítica 

 y La regularización migratoria requiere de una gestión 
tecnopolítica en el Estado, que no sólo se limite a la 
agencia encargada de temas migratorios, sino a todas las 
áreas estatales donde la migración debe ser vista como 
un eje transversal de abordaje . 

 y El procesamiento tecnopolítico de la agenda migratoria 
implica el conocimiento técnico respecto de las 
migraciones como un fenómeno de movilidad humana 
—que debe ser visto con enfoque de derechos— y la 
mirada política que involucra el componente estratégico 
en la toma de decisiones y la identificación del escenario 
en el que se actúa . 

TECnología

 y En lo que respecta a la dimensión tecnológica, las 
iniciativas sustentadas en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC’s) orientadas a la regularización 
migratoria potencian la sinergia entre agencias del Estado 
y entre instituciones estatales, de la sociedad civil y de la 
comunidad internacional . 

 y El acceso virtual a las primeras etapas de un proceso 
de regularización migratoria permite ampliar el alcance 
geográfico de este tipo de medidas migratorias, 
así también genera un mecanismo automático de 
producción y sistematización de información sobre 
perfiles migratorios y trayectorias . Esto que fue señalado 
en el período reciente como un desafío para los Estados, 
puede ser cubierto mediante el empleo de TICS’s en las 
políticas migratorias y de documentación .

 y Asimismo, la incorporación de las TIC’s en las iniciativas 
de regularización expresa los avances del Estado en 
materia de innovación, como también logra promover 
lazos de solidaridad y cooperación en las comunidades 
de migrantes, a través del apoyo, el asesoramiento y la 
difusión de la información entre pares .

Las experiencias que dan cuenta del potencial TEC para la 
toma de decisiones en materia migratoria son contempladas 
en este documento (ver Módulo 2) y pretenden ser insumos 
que se repliquen en otros escenarios y desafíos . 

TEC + regularización migratoria en pandemia

Desde el 2020, la pandemia por COVID aceleró la 
virtualización de los mecanismos de regularización 
migratoria, mostrando así que la realización de trámites de 
manera remota representaba un avance en términos de 
practicidad y eficacia de las medidas de gestión orientadas a 
la población migrante . 

Estas transformaciones de accesibilidad, imprescindibles en 
contextos de restricción de la atención presencial, dieron 
cuenta de la importancia de crear líneas de acción que se 
sostengan en los dispositivos y prácticas digitales con el fin 
de ampliar la cantidad de personas que pueden regularizar 
su situación de documentación . 

Estas implementaciones decididas sobre la coyuntura, pero 
con una duración que supera el corto plazo, pueden ser 
entendidas en el sentido de buenas prácticas que demuestran 
que “los países son capaces de introducir cambios positivos 
concretos en las situaciones de crisis” (OIM, 2022b: 24) .

Finalmente, la construcción interinstitucional de 
mecanismos de regularización migratoria para propender a 
la migración segura, ordenada y regular constituye un factor 
imprescindible para garantizar el acceso a derechos de las 
poblaciones en condición de movilidad . Tal como se describe 
en las perspectivas que emplean la noción de gobernanza 
para pensar modelos de gestión eficiente de las migraciones 
—este concepto se abordará en el Toolkit—, las iniciativas 
de protección5 basadas en la regularización de población 
migrante están excediendo el alcance de los Estados de 
manera individual, para pensarse como experiencias de 
coordinación entre países y organismos regionales que 
forman parte de un trayecto migratorio organizado en 
diversas postas de tránsito y más de un destino temporal 
de residencia . 
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¿CÓMO ESTÁ ARMADO EL TOOLKIT?

Esta Caja de Herramientas se organiza en tres partes fundamentales: 

 y Un apartado destinado a abordar la regularización 
migratoria en lo que refiere a políticas y planes estatales, 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), 
así también experiencias de coordinación basadas en 
la idea de gobernanza . Este módulo presenta y explica 
conceptos y enfoques para entender la articulación entre 
políticas públicas, regularización migratoria y acceso 
a derechos de la población migrante . Esta parte es la 
más extensa del documento, y ayuda a una lectura más 
profunda del resto de las secciones .

 y Un segundo componente, focalizado en la experiencia 
e importancia de otros actores, tales como las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector 
privado, para participar en iniciativas de regularización 
migratoria e integración socioeconómica . Su 
involucramiento en acciones promovidas desde el 

Estado puede generar una mayor adhesión y eficacia a 
las acciones planificadas, así también superar y subsanar 
obstáculos de implementación y de acceso a esas 
medidas; de allí la importancia de identificar y analizar 
ese potencial . 

 y Un repertorio de buenas prácticas y experiencias 
positivas institucionales, desarrolladas en cada país 
de referencia del Toolkit, cuyos elementos centrales 
pueden ser tomados como inspiración en otros países 
y contextos, aun teniendo en cuenta la diversidad de 
panoramas institucionales y migratorios . Esta sección 
se compone de un mapeo de ejemplos e ideas 
para tener en cuenta que, mediante una propuesta 
de lectura codificada, permitirá conocer con datos 
prácticos ciertas iniciativas muy útiles para repensar 
la gestión .

PROGRAMAR LA LECTURA SEGÚN OBJETIVOS

Para actualizar conceptos, 
enfoques y profundizar el uso de 
argumentos sobre regularización 
migratoria como dimensión del 
acceso a derechos, así también 
conocer el potencial de las TIC’s 
para las medidas de política 
migratoria: leer primero el 
MÓDULO 1.

Para reflexionar y profundizar el 
conocimiento sobre el potencial 
que tienen otros actores 
sociales y organizacionales en 
la promoción de iniciativas 
tendientes a la regularidad 
migratoria y, consecuentemente, 
la integración socioeconómica, 
leer el MÓDULO 2.

Para conocer experiencias, 
buenas prácticas e iniciativas 
multisectoriales sobre 
regularización migratoria e 
integración socioeconómica: 
leer primero el MÓDULO 3, 
prestando especial atención 
al mapeo codificado que es el 
elemento central de esta tercera 
sección del Toolkit. 
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MÓDULO 1
REGULARIDAD MIGRATORIA Y ACCESO A DERECHOS

1. CAJA DE HERRAMIENTAS: IDEAS Y RECURSOS BÁSICOS

1.A. HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA IDEA DE REGULARIDAD MIGRATORIA 
EN RELACIÓN CON EL ACCESO A DERECHOS.

El Glosario de la OIM expresa que un migrante en situación 
irregular es:

 [aquella] «persona que se desplaza o se ha 
desplazado a través de una frontera internacional y no ha 
sido autorizada a ingresar o permanecer en un Estado de 
conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos 
internacionales en que ese Estado sea parte . Incluso cuando 
se encuentran en situación irregular, los migrantes siguen 
teniendo derecho a que se respeten, protejan y hagan 
efectivos sus derechos humanos» (Glosario OIM, 2019) .

La regularización migratoria es definida por el Glosario de 
la OIM (2019) como “cualquier proceso o programa por el 

que las autoridades de un Estado autorizan a un extranjero 
en situación irregular a permanecer legalmente en el país, 
concediéndole la condición de migrante regular” (OIM, 
2019: 198) . 

Esta condición de migrante regular puede asumir diversas 
formas, relacionadas con los motivos por los cuales la 
persona ha migrado (estudio, trabajo, reunificación familiar, 
etc .) y con las etapas previstas para la regularización que se 
encuentran en las políticas migratorias nacionales, basadas 
en criterios de razón de inmigración (visa de trabajo, visa de 
estudio, visa turista) y de antigüedad de residencia en el país, 
lo que le permite acceder a categorías de residencias cada 
vez más estables en términos de situación migratoria .

* Un paso previo imprescindible para acceder a la regularidad migratoria es el derecho a la identidad 
jurídica, que implica poder acreditar de manera documental y oficial el nombre de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, su edad, las personas adultas que formaron parte del contexto de su llegada (padres, 
funcionarios, etc.).  

* La identidad jurídica es el reconocimiento de los datos esenciales con los que una persona transita por los 
territorios y las instituciones. Por ello su protección es esencial para cualquier trayectoria migratoria, y para 
garantizar que una persona en situación de movilidad acceda a un estatus regular. 
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El derecho a la identidad jurídica 
para las personas migrantes se 
encuentra explicado en el siguiente 
video de OIM: 
Identidad jurídica para las 
personas migrantes

Tres distinciones conceptuales importantes

Vía de migración regular / 
Regularización

Regularización / 
Amnistía

Convocatoria colectiva 
o masiva / Resolución 
individual 

La situación de regularidad 
no se refiere únicamente al 
método utilizado para cruzar 
las fronteras de un país, puesto 
que los migrantes y refugiados 
pueden entrar en un país por los 
cauces regulares, pero al cabo 
de un tiempo hallarse en una 
situación irregular. Por ello, hay 
que diferenciar vía de migración 
regular de regularización.

La regularización migratoria como 
política constante de Estado es 
diferente de lo que se denomina 
“amnistía”, que consiste en una 
medida puntual de regularización 
masiva de carácter retroactivo 
a poblaciones migrantes que se 
encuentran en situación irregular 
durante un periodo prolongado. 
Los requisitos y criterios por los 
que una persona migrante puede 
acogerse a esta posibilidad son 
definidos por cada medida de 
amnistía en particular6.

Si bien los programas de 
regularización migratoria, como 
política de Estado, se generan 
para aumentar la cantidad de 
población migrante regularizada, 
cada solicitud sigue siendo 
evaluada de manera particular, 
aunque se pretenda una adhesión 
numerosa o masiva. Eso debe 
ser aclarado en las premisas de la 
medida informada. 

Este es un ejemplo de medida 
de amnistía comunicada desde el 
Estado a la población migrante en 
condición irregular:
OIM-regularización migratoria

6 En ese sentido, el Pacto Mundial de Migraciones expresa que es preciso evaluar cada caso y cada persona en la iniciativa de regularización, sobre todo 
cuando se trate de niños, niñas, adolescentes y familias expuestas a situaciones de vulnerabilidad .
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Regularidad migratoria, movilidad y derechos humanos
Las iniciativas para generar acceso a la situación migratoria regular en territorios de tránsito y destino constituyen una 
misión de los Estados que debe ser tratada con un enfoque de derechos humanos, entendiendo que la regularización es un 
derecho-medio para otros derechos fundamentales que protegen a cada persona en situación de movilidad .

* La regularización migratoria como iniciativa estatal consolida el acceso efectivo a derechos sociales imprescindibles 
para el desarrollo adecuado de la vida cotidiana de personas, tales como la salud, la educación, el trabajo, la 
seguridad social, etc. 

* Incluso en países donde la regularidad migratoria no es condición de acceso a derechos humanos fundamentales 
(tal es el caso de Argentina y Uruguay), ampliar la población migrante regularizada afianza su situación de protección 
general y reduce vulnerabilizaciones. 

1.B. LA REGULARIDAD MIGRATORIA EN LA AGENDA 2030: “REDUCIR LAS 
DESIGUALDADES Y GARANTIZAR QUE NADIE SE QUEDA ATRÁS”

 
 y La regularidad migratoria como vector 

de acceso a derechos y reducción de 
las desigualdades constituye una de las 
dimensiones señaladas por la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(Naciones Unidas, 2015), cuya estructura 
gráfica se muestra a continuación. Fuente: 
un.org.

 y El Objetivo de Desarrollo Sustentable 
(ODS) 10, sobre reducción de las 
desigualdades, establece en su Meta 
7: “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, entre 
otras cosas mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas” (Naciones Unidas, 2015) . 

 y La Meta 10 .7 implica un abordaje multidimensional del acceso a derechos de las personas migrantes enmarcado en 
la protección de éstas frente a violaciones de derechos humanos como la trata y la explotación, así también en el 
fortalecimiento y la interacción con las comunidades de acogida . 

 y Esta Meta también observa la situación de las personas que han visto vulnerado su derecho a no migrar, por lo que 
prevé mecanismos de retorno asistido y de reinserción, así también respuestas duraderas a poblaciones desplazadas de 
manera forzosa .
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EJERCICIO DE ANÁLISIS PRÁCTICO (1):

AMPLIANDO EL PLANO DE LA REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA

En una mirada más amplia, otros ODS y sus metas pueden ser comprendidos en relación con la 
importancia de la regularidad migratoria. Por eso, además del ODS 10 y su Meta 10.7, les proponemos 
pensar otros componentes de la Agenda en su interacción con las iniciativas de regularización.

CUADRO N°1

Derechos y ODS relacionados con regularidad migratoria

Eje temático ODS de la Agenda 2030 Relación con la situación migratoria

Acceso a la 
educación

El ODS 4 establece que se debe 
asegurar el acceso igualitario a la 
educación de todos los grupos 
afectados por vulnerabilidades 
(Meta 4.5.). Si bien en la 
enumeración de grupos no se 
incluye a los/as migrantes, esta lista 
es orientativa. 

En muchos países de la región, la situación de 
irregularidad migratoria constituye una barrera 
para ingresar al sistema educativo, ya sea por 
sistemas informatizados de asignación de vacantes 
o por la negativa de las autoridades a inscribir 
al/a la estudiante si no tiene un documento de 
identidad del lugar de residencia.

Acceso al trabajo El ODS 8 plantea la protección 
de los derechos laborales para 
todos los trabajadores y enuncia 
explícitamente que están “incluidos 
los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos 
precarios” (Meta 8.8).

La regularidad migratoria permite el ingreso 
de los/as trabajadores/as migrantes al mercado 
formal de trabajo y a la estructura de seguridad 
social prevista por cada país. Respaldar a 
cada trabajador/a migrante con iniciativas de 
regularización migratoria previene el abuso y la 
explotación laboral, así también redirige aportes 
y compromisos patronales hacia los mecanismos 
solidarios del mercado de trabajo regulado. Por 
último, la regularización migratoria permite que los 
sectores empresarios y emprendedores puedan 
contratar a personas migrantes de acuerdo con lo 
establecido por la ley.

Políticas 
migratorias 
centradas en las 
personas

El ODS 10 establece la promoción 
de la migración segura, ordenada 
y regular, donde no sólo pesen 
las iniciativas de regularización 
migratoria sino las políticas 
migratorias más allá de la 
regularización (Meta 10.7).

La regularidad migratoria es condición para el 
cumplimiento de la Meta 10.7, pero no es el 
punto de llegada sino el de partida. Las “políticas 
públicas bien gestionadas” también se vinculan con 
una gestión de la población migrante basada en la 
responsabilidad por las personas, lo que también es 
importante para migrantes ya regularizados/as.
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Eje temático ODS de la Agenda 2030 Relación con la situación migratoria

Acceso a la justicia El ODS 16 sobre la promoción 
de sociedades inclusivas, acceso 
a la justicia y rendición de 
cuentas expresa la necesidad de 
construir mecanismos igualitarios 
de participación en la toma de 
decisiones, para que la población 
en su conjunto —pero distinguida 
según sus grupos— perciba que 
las deliberaciones responden a sus 
necesidades. Se hace alusión a los 
“grupos de población”, dentro de los 
cuales los/as migrantes constituyen 
uno de estos sub agrupamientos.

La regularidad migratoria brinda un estatus 
jurídico a las personas migrantes mediante el 
cual fortalecen su voz en la escena pública, así 
también dejan a un lado temores o la percepción 
de riesgo respecto de participar en condición 
migratoria irregular. Desde este punto de vista, 
la regularización migratoria es un mecanismo 
de acceso a la justicia que permite ejercer otros 
derechos fundamentales para la vida adecuada.

Producción 
y acceso a la 
información 

El ODS 17 respecto de consolidar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible enfoca la 
necesidad de mejorar los sistemas 
de elaboración de datos, logrando 
que éstos tengan un nivel de 
desglose adecuado para identificar 
desafíos y coyunturas estratégicas 
(Meta 17.18), así también para 
diseñar indicadores de resultado 
fidedignos. Uno de los desgloses 
solicitados para todos los países es 
el de estatus migratorio.

La regularidad migratoria es una dimensión del 
derecho a migrar que debe ser monitoreada 
con creciente detalle, siguiendo la dimensión de 
progresividad que es propia de todo derecho 
humano. El seguimiento y análisis cualitativo de los 
datos cuantitativos sobre acceso a la regularización, 
así también la construcción de información 
cualitativa sobre las iniciativas de regularización, 
permitirán la concreción de esta Meta. Esta 
manera de abordar la producción de información 
permitirá estar en consonancia con lo indicado por 
el modelo de indicadores en derechos humanos 
para políticas públicas (OEA, 2015), cuya adopción 
es un compromiso para los Estados de la región.

América Latina y el Caribe en foco: desafíos regionales para promover los ODS

De manera simultánea, y en relación con lo establecido 
en la Agenda 2030, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL, 2018) elaboró una serie de compromisos 
explícitos para apoyar el alcance de los ODS en la región . 
Entre estos aportes prometidos se encuentran algunos que 
fortalecen la protección de las personas en situación de 
movilidad humana: 

a . La centralidad de la igualdad .

b . La construcción de capacidades institucionales y estatales 
a través de la promoción de la educación, del trabajo y 
del cuidado con enfoque de derechos .

c . El acceso a la información y a la participación .

d . El incentivo a la participación y continuación de foros 
y espacios de diálogo intersectoriales para acompañar 
la formulación de políticas de manera coherente y con 
legitimación social .

Si se enfoca la relación entre regularidad migratoria y acceso 
a derechos para personas migrantes, podemos ver que estas 
cuatro metas de apoyo constituyen factores importantes 
para alentar y monitorear iniciativas de regularización en 
la región, desde una perspectiva de varios actores y con 
una finalidad política estratégica . Esto es lo que la CEPAL 
denomina “fortalecimiento de la arquitectura institucional 
regional” (CEPAL, 2018: 9), la que se halla compuesta por 
los Estados, las agencias de Naciones Unidas, así también 
por otros espacios regionales y subregionales, pues todos 
se hallan comprometidos en la concreción de los ODS y 
deben monitorear el cumplimiento de la Agenda 2030 .
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Para cerrar este apartado, les 
proponemos ver el siguiente video 
de la CEPAL (2022) sobre cómo la 
migración internacional apoya las 
iniciativas de desarrollo sostenible 
en la región: 
¿Cómo está contribuyendo 
la migración internacional al 
desarrollo sostenible en la región?

2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA

2.A. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA EL DISEÑO ESTRATÉGICO DE 
POLÍTICAS MIGRATORIAS 

7 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf
8 Matus, C . (1999) . Planificar para gobernar: el método PES . Caracas: Fundación CiGob .

En el Glosario de la OIM, la idea de política migratoria se 
relaciona con la definición de gestión de la migración:

 Gestión y ejecución, principalmente por los Estados 
en el marco de los sistemas nacionales o a través de 
la cooperación bilateral y multilateral, de un conjunto 
de actividades que abarca todos los aspectos de la 
migración y la incorporación de las consideraciones 
relativas a la migración en las políticas públicas . Este 
término remite a los enfoques planificados para 
la aplicación y puesta en práctica de los marcos 
normativos, legislativos y administrativos elaborados 
por las instituciones encargadas de la migración 
(OIM, 2019: 1027) .

La gestión de la migración requiere de líneas de acción 
definidas e implementadas por los Estados, que 
constituyen la planificación asociada con esta temática, 
la que se expresa comúnmente en forma de políticas, 
planes y programas, entre otros formatos destinados 
a la formulación de una estrategia y el desarrollo de los 
mecanismos para concretarla .

Visión dinámica con enfoque de derechos + 
Planificación estratégica: políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas
Existen diversos enfoques para pensar conceptual y 
metodológicamente el diseño de medidas e iniciativas 
migratorias, pero la perspectiva estratégica y situacional es 
la que permite pensar con mayor complejidad la idea de 
“políticas migratorias bien gestionadas”, incorporando la 
visión de multiplicidad de actores y la acción intersectorial8 . 

 y La planificación estratégica situacional (PES) es un enfoque 
desarrollado por Carlos Matus que plantea que planificar 
es crear futuro y pensar con método sobre “lo que vendrá” . 

 y No planificar es ingresar en el reino de la improvisación 
pero, a la vez, no planificar no implica que el fenómeno 
que no se quiere atender o abordar deje de suceder . 

 y Además, no es posible planificar una política sólo desde 
la visión estatal, y es necesario involucrar activamente a 
los actores sociales, institucionales y organizacionales que 
también pueden interesarse o verse afectados por esa 
medida, puesto que su participación o su resistencia son 
muy relevantes para el resultado de la implementación 
de iniciativas .
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* Seguramente, con estas ideas iniciales ya empezarán a encontrar vínculos entre la migración, las políticas 
migratorias y la gestión estatal o interestatal. Planificar políticas migratorias en el sentido dado de la “buena 
gestión” —algo que se aborda de manera expresa en la Agenda 2030— implica reconocer que migrar es una 
práctica netamente humana.

* En este sentido, la migración no es pasible de ser interrumpida mediante medidas gubernamentales, aunque sí 
es necesario poder organizarla y regularla de tal manera que se proteja a las personas en situación de movilidad y 
que sus desplazamientos se enmarquen en líneas de acción de los Estados por los que están transitando. 

¿Planificación estratégica de políticas migratorias? ¿Cómo pensar el diseño?

 y El enfoque estratégico aplicado al diseño de políticas 
migratorias implica reconocer que el escenario de la 
migración es dinámico y se desarrolla sobre la acción de 
una multiplicidad de actores sociales: Estado, personas 
migrantes, organizaciones de la sociedad civil, sector 
privado, instituciones bilaterales o regionales, comunidad 
internacional, etcétera .

 y La política migratoria, desde un enfoque estratégico, 
constituye una apuesta por organizar el contexto y, al 
planificar, se pueden construir posibilidades de futuro . 
Por eso, cada medida destinada a gestionar los flujos 
migratorios crea opciones en el corto y mediano plazo 
sobre un fenómeno de movilidad que se desarrolla como 
parte de la vida de las personas y que no es posible 
anular o invisibilizar .  

Puntos de orientación donde los migrantes venezolanos reciben información, orientación y documentación 
durante el proceso de regularización. 

© OIM / Gema Cortes
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EJERCICIO DE ANÁLISIS PRÁCTICO (2):

POLÍTICAS MIGRATORIAS CON VISIÓN ESTRATÉGICA

En este repaso breve sobre el diseño e implementación de políticas migratorias bien gestionadas, es 
preciso recordar las diferencias entre una planificación normativa y una estratégica:

CUADRO N° 2

Planificación normativa y estratégica: características y diferencias conceptuales

Planificación normativa (tradicional) Planificación estratégica 

El único actor tomado en consideración es el Estado.

La migración es una cuestión de agenda pública para 
gestionar, pero la población migrante no es tomada 
como un actor social con capacidad de agencia.

La única explicación sobre el escenario es la de quien 
planifica (el Estado).

Tal como se reguló antes, puede regularse ahora. El 
pasado es igual al futuro.

No se manejan “planes B” como respuesta a la 
implementación de la política migratoria.

No se controlan respuestas alternativas, distintas a 
la planeada, en el momento de implementación de la 
política.

No hay opciones para manejar imprevistos o 
incertidumbre.

Hay multiplicidad de actores que realizan apuestas y 
tienen intereses sobre la gestión de la migración.

Hay multiplicidad de explicaciones sobre un hecho o flujo 
migratorio, y todas son válidas, pero es preciso diferenciar 
las explicaciones y saber a quiénes corresponden.

No se pueden predecir resultados, pero se pueden 
prever.

La previsión permite identificar posibles escenarios 
resultantes de la implementación de la política migratoria.

La incertidumbre es un factor incorporado activamente 
en la política. 

La combinación de previsión y de consideración de la 
incertidumbre permite aprender de los errores pasados 
y mejorar el diseño de políticas. Por eso, toda política 
migratoria estratégica se transforma y sigue el dinamismo 
de la migración.

La planificación estratégica orientada a la formulación de políticas públicas tiene en cuenta que el futuro es complejo y que 
las cuestiones que se manejan son llamadas “cuasiestructuradas”; esto quiere decir que, visto un hecho social, no se pueden 
enumerar de manera exhaustiva todas sus dimensiones, no se puede predecir cómo se van a relacionar estos aspectos y, 
sobre todo, nunca habrá una solución objetiva aceptada igualmente por todas las partes involucradas en el tema . 
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¿Vemos cómo funciona este esquema a la hora de diseñar y gestionar una política 
migratoria?

CUADRO N° 3

Pensar las políticas migratorias desde una visión estratégica

Elementos para gestionar políticas sobre 
cuestiones cuasiestructuradas

Cómo se aplica este enfoque para pensar la 
migración

No se pueden enumerar todas las variables que 
intervienen en una situación.

Los fenómenos migratorios son multidimensionales y 
los elementos que le dan origen y desarrollo se amplían 
y actualizan todo el tiempo.

No se puede predecir ni controlar cómo se relacionan 
esas variables (ni siquiera si se conocen).

El componente político, el social, el económico y el 
familiar/comunitario que dan origen a una decisión 
migratoria se articulan de muchas maneras en cada 
escenario.

Ninguna solución está exenta de visiones contrapuestas. Los actores sociales, organizacionales e institucionales 
que demuestran interés por la gestión migratoria 
tienen opiniones y apuestas diferentes respecto de una 
política migratoria, y las expresan en la escena pública.

En la siguiente sección vamos a tratar el alcance de la idea de “políticas migratorias bien gestionadas”, que se encuentra 
abordado en los ODS de la Agenda 2030 . El abordaje de la buena gestión se halla vinculado con esta forma estratégica de 
pensar y desarrollar políticas públicas .

2.B. ALCANCE OPERATIVO DE LA IDEA «POLÍTICAS MIGRATORIAS BIEN 
GESTIONADAS» DE ACUERDO CON LA AGENDA 2030

Un documento de la OIM (2018) que aborda la articulación entre migración, Agenda 2030 y el contenido previsto por los 
ODS, explica que las políticas migratorias bien gestionadas —indicadas en la Meta 10 .7—  pueden definirse de la siguiente 
manera:

 En la práctica, la gestión integral y efectiva de la migración implica una amplia gama de esferas de acción . Entre otras, 
pero no limitada a ellas, la integración y capacitación de la migración; la protección de los derechos de los migrantes 
y la promoción del bienestar de los mismos; la mejora de la integración de los migrantes en las comunidades de 
acogida; la promoción de la movilidad laboral regular; la mejora de la salud de los migrantes; mitigar y abordar las 
vulnerabilidades de los migrantes y refugiados y desplazados internos, facilitando la reunificación familiar, abordando 
la migración irregular y proporcionando caminos a la regularidad; atender a las necesidades de las comunidades de 
acogida; combatir el tráfico y la trata de migrantes; facilitar el reasentamiento, el retorno voluntario asistido y la 
reintegración de migrantes; y desarrollar soluciones duraderas para las personas desplazadas (OIM, 2018: 27) .

El objetivo de producir información adecuada para conocer el panorama migratorio mundial y tomar decisiones sobre 
su acompañamiento o regulación implica la elaboración o ampliación —según corresponda— de la base empírica de 
información migratoria; esto es, la evidencia conformada por datos obtenidos de manera metodológicamente correcta . 
Conformar y mejorar este acervo permitirá tomar decisiones de política migratoria con mejor criterio y conocimiento, 
así también facilitará la investigación de los fenómenos migratorios, y el monitoreo del cumplimiento de compromisos 
contraídos en la comunidad internacional en materia de derechos humanos .
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¿Qué significa elaborar más y mejor información migratoria?

Elaborar una estrategia de 
construcción de datos que 

mejore la metodología con la 
que se los obtiene

Establecer modalidades 
comunes de recolección y 

análisis de información 
migratoria que permitan la 

comparabilidad

Diseñar programas globales con 
apoyo de cooperación 

internacional sobre producción y 
análisis de información 

migratoria, y armonizar las bases 
de datos ya existentes

Elaborar per�les migratorios de cada 
país desde una perspectiva 

multidimensional, que incluya datos 
desglosados sobre la vida de las 

personas migrantes en sociedades de 
tránsito y destino

Fortalecer a los centros de 
investigación en migraciones y crear 

nuevos

La importancia de desglosar datos migratorios
La insistencia en la desagregación de datos migratorios es muy relevante, puesto que permite elaborar de manera más 
certera y focalizada propuestas e investigaciones sobre cuestiones específicas que afectan a la población migrante . Los datos 
desglosados equivalen a una información migratoria que distingue, por lo menos, entre las siguientes variables:

 y Geográfica: no contar sólo con datos nacionales, sino también subnacionales con la mayor focalización posible .

 y Demográfica: desglosar la información por edad, sexo-género, localización geográfica local, estatus migratorio, y otras 
variables pertinentes según cada país .

 y Institucional-estatal: incorporar, en los relevamientos de provisión y acceso a bienes y servicios públicos, la dimensión de 
migración como un dato que permite configurar el escenario de acceso a derechos . 

* El desglose por estatus migratorio en el acceso a programas y políticas sobre bienes y servicios públicos es más 
difícil en países con barreras para la regularidad migratoria.

* En esos contextos la irregularidad actúa también como un obstáculo de acceso a derechos y con el riesgo de 
protección de las personas migrantes en dicha condición administrativa. 

* Por ello, las iniciativas de regularización migratoria con enfoque de derechos contribuye directamente con la 
posibilidad de generar más y mejor información migratoria.

De la información detallada a los indicadores
 y Ampliar y profundizar las bases y fuentes de información migratoria tiene, como una de sus metas, la de poder monitorear 

el cumplimiento de obligaciones de los Estados en materia de protección de las personas migrantes . 

 y No obstante, ese seguimiento requiere de criterios y parámetros establecidos de manera previa para que los avances 
puedan ser descritos de manera metódica y comparables tanto con etapas anteriores como con experiencias de otros 
países al mismo tiempo . 

 y Por ello, los indicadores son un elemento muy utilizado en las planificaciones estatales, y como su nombre lo indica son 
elementos que indican el grado de cumplimiento o no de una meta . 
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Los indicadores en políticas públicas pueden “esperar” una respuesta cuantitativa (cuántos, con qué frecuencia) 
o cualitativa (cómo), pero cuando se piensa en indicadores relacionados con la situación de la migración desde lo 
establecido por la Agenda 2030, el enfoque de construcción y validación de indicadores debe estar enmarcado en 
la perspectiva de derechos humanos.  

¿Por qué profundizar el conocimiento sobre indicadores con enfoque de derechos 
humanos es relevante para pensar las iniciativas de regularidad migratoria y la 
cooperación regional en torno de este tema? 

La regularidad migratoria es una 
forma de acceso a la justicia

Promover la regularidad de las 
personas migrantes ayuda a 
prevenir la discriminación

La regularidad migratoria es un 
componente del derecho a 

migrar y un derecho-medio para 
otros derechos

La regularidad favorece la 
producción de información 

estratégica y actualizada sobre 
migración

La regularidad migratoria 
favorece la participación política 

igualitaria

 y La regularidad migratoria es una forma de acceso 
a la justicia, puesto que la forma en que el Estado 
planifique la obtención de la documentación indicada 
para la población extranjera constituye en sí misma una 
experiencia de concreción de derechos, y de justicia en 
sentido ampliado .

 y Promover la regularidad de personas migrantes 
contribuye a prevenir actos de discriminación, 
exclusión y explotación basados en la desigualdad 
respecto de su formalización de residencia .

 y Una población migrante crecientemente regularizada 
adquiere mayor visibilidad en la escena pública y 
puede ser parte de instancias de participación social y 
organizacional en condiciones igualitarias respecto de las 
personas no migrantes .

 y Las iniciativas de regularidad migratoria constituyen un 
componente del derecho a migrar como derecho 
humano, pero también se transforman en un derecho-
medio para otros derechos imprescindibles para una vida 
adecuada .

 y La regularidad contribuye a un conocimiento más 
detallado y actual sobre las poblaciones migrantes en 
cada contexto —a través de la producción estadística 
derivada de este procedimiento—, colaborando así con 
la producción de información adecuada, suficiente y 
oportuna para la toma de decisiones de gestión .
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2.C. EL ACCESO A LA REGULARIDAD COMO UNA DIMENSIÓN DE LA 
GOBERNANZA MIGRATORIA

El siguiente video de la OIM (2018) 
profundiza la explicación sobre 
los indicadores de gobernanza en 
relación con los compromisos de la 
Agenda 2030:
Hacia una mejor gobernanza 
sobre la migración - La OIM 
presenta IGM

El Marco de Gobernanza de la Migración (MIGOF) en foco: definición conceptual y 
elementos que lo conforman
El Marco de Gobernanza de la Migración (MIGOF, 2016) es un esquema de análisis de avances sobre gobernanza migratoria 
con el que los países pueden evaluar fortalezas, debilidades y desafíos con respecto a la construcción de un abordaje de la 
migración para que ésta sea ordenada, segura y digna . El MIGOF se estructura en tres principios y tres objetivos, los cuales 
se monitorean por separado en cada escenario nacional o subnacional para caracterizar lo que se denomina “perfil de 
gobernanza” (ver sección siguiente):

© OIM / Gema Cortes

Varios países de América Latina y Venezuela están promoviendo la inclusión de los venezolanos.
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CUADRO N° 4

Principios y objetivos del MIGOF

Principios del MIGOF Descripción Desafíos

1. Adherirse a las normas 
internacionales y respetar los 
derechos de los migrantes.

Se debe respetar, proteger y garantizar 
los derechos de los migrantes, los 
que se encuentran reconocidos en 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos. La normativa 
internacional de derechos humanos 
se aplica a todas las personas que se 
encuentran en un territorio, sin aplicar 
ningún motivo de discriminación.

Luchar contra la 
discriminación en el 
acceso a derechos, así 
también contra prácticas 
de xenofobia y racismo. 
Adherir crecientemente a los 
instrumentos de derechos 
humanos como una forma de 
acceder efectivamente a la 
protección.

2. Formular políticas con base 
empírica y aplicar un enfoque 
integral de gobierno.

Las políticas migratorias deben dejar 
a un lado los discursos sociales 
e institucionales que no incluyen 
evidencia empírica y se construyen 
con información no chequeada o 
con contenidos que en realidad son 
estereotipos o prejuicios. Además, toda 
formulación de gestión migratoria debe 
realizar una evaluación de beneficios y 
riesgos de cada medida, en términos 
de la protección de las personas en 
situación de movilidad. 

Recolectar, analizar 
y sistematizar datos 
fidedignos sobre demografía, 
movimientos transfronterizos, 
mercados laborales, diásporas, 
tendencias estacionales de 
movilidad, acceso a servicios, 
etc. Además, el Estado debería 
comprender relacionalmente 
esos componentes en la 
reflexión o formulación de una 
política migratoria

3. Forjar asociaciones para 
encarar la migración y las 
cuestiones conexas.

La naturaleza de la migración y sus 
dinámicas involucran a un conjunto de 
actores sociales e institucionales que 
deben ser identificados y conocidos 
para poder caracterizar de manera 
compleja y más certera los flujos 
migratorios.

La gobernanza de la migración 
exige generar redes de actores 
que se asocien en el marco de 
líneas de acción sobre procesos 
migratorios, para que los 
abordajes sean más precisos y 
eficaces.

Objetivos del MIGOF

1. Fomentar el bienestar 
socioeconómico de los migrantes y 
la sociedad.

Se debe reconocer que la migración 
puede implicar tanto la vulneración 
del derecho a no migrar —cuando las 
personas se ven obligadas a emigrar 
porque las condiciones de vida no 
son adecuadas— como una decisión 
propia de las prácticas humanas, aún 
si las condiciones no son adversas. Por 
eso, en cualquier caso, la protección 
de derechos socioeconómicos de las 
personas debe fortalecerse para que la 
decisión migratoria esté cada vez menos 
condicionada por factores de riesgo en 
el lugar de origen.

Tener en cuenta que la 
migración es una actividad 
humana que seguirá 
ocurriendo incluso si los 
contextos de origen no 
fueran expulsivos. Por 
ello, la normativa y las 
políticas migratorias deben 
contemplar el fortalecimiento 
y bienestar socioeconómico 
de las comunidades de origen, 
tránsito y destino migratorio.
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2. Abordar eficazmente los 
aspectos relativos a la movilidad en 
situaciones de crisis.

Las crisis de derechos humanos 
que suceden durante un fenómeno 
migratorio forzado o de emergencia 
suelen extenderse en el mediano y largo 
plazo, con consecuencias notorias en el 
plano socioeconómico y político. Por 
ello, es necesaria la participación de la 
comunidad internacional para coordinar 
acciones integradas de protección y 
acompañamiento.

Deben analizarse y evaluarse 
los factores causales de las 
crisis migratorias, con el 
fin de construir enfoques 
de largo plazo que tiendan 
a la recuperación y el 
cumplimiento de los ODS. 

3. Asegurar una migración 
ordenada, segura y digna.

Acompañar movimientos migratorios 
para que sean seguros y ordenados 
implica que se reduzcan los riesgos 
asociados con la movilidad, y que se 
garanticen derechos básicos para la 
vida adecuada de las personas. Esto 
implica, de manera prioritaria, diseñar 
medidas de salud pública que protejan 
a la población, así también implementar 
prácticas que permitan detectar 
cuándo una persona o grupo migrante 
está siendo expuesto a actividades 
transfronterizas ilícitas.

Trabajar de manera 
interagencial, en el nivel del 
Estado, para coordinar acciones 
sanitarias y de detección de la 
migración irregular, así también 
de prevención de actividades 
transfronterizas ilícitas. Este 
objetivo permitirá también la 
recolección y producción de 
información sensible sobre 
migración y fronteras, con 
el fin de enfrentar delitos 
transnacionales (tráfico de 
personas) y violaciones de 
derechos humanos (trata de 
personas).

Los relevamientos periódicos de avances sobre el MIGOF se publican en los llamados Perfiles de Gobernanza 
de la Migración, desarrollados en el nivel nacional y también en el plano subnacional de acuerdo con la forma 
de división territorial de cada Estado .

Este tipo de reportes constituye una puesta en diálogo de la multiplicidad de producciones estatales que 
gestionan el panorama migratorio en cada escenario: normativa, políticas, acciones bi y multilaterales, 
interacción con actores relevantes, acciones de capacitación, así también resulta de mucha relevancia la 
identificación de asignaturas pendientes o desafíos asumidos como importantes por los propios Estados, 
que así los enumeran .
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EJERCICIO DE ANÁLISIS PRÁCTICO (3):

LOS AVANCES CONCRETOS QUE SE INCLUYEN EN UN 
PERFIL DE GOBERNANZA 

Todos los informes elaborados sobre la base del MIGOF tienen una estructura básica que se repite 
y favorece la comparabilidad, así también resalta el componente estratégico de las líneas de acción 
desplegadas. 

Cada perfil de gobernanza nacional o nacional presenta un contexto de trabajo y, a veces, recapitula cuestiones conceptuales 
del MIGOF, pero en todos los casos realiza un recorrido por los tres principios y los tres objetivos indicando acciones 
concretas que expresan un avance en esos enfoques y metas . 

Esta “exigencia” de avances efectivos, enunciables o mensurables, es muy importante para estos reportes, pues el objetivo 
del monitoreo es enfocar componentes o acciones observables que permitan dar cuenta de la incorporación del MIGOF, 
no de un “espíritu” o intención de política que luego no pueda verse efectivizado en una línea o aporte concreto . 

 y Para observar estos parámetros de reporte en un informe publicado, presentaremos cómo la República Federativa del 
Brasil abordó el seguimiento del MIGOF, en su reporte de 2018, y cómo fueron sus avances reportados en materia de 
regularización, puesto que la información brindada es relevante como buena práctica para la situación de movilidad de 
la población venezolana9 . 

Esta es la síntesis de avances reportados para la sección de Principios:

Sanción de la nueva Ley de Migración N° 13445
Acuerdo bilateral para regularización migratoria de canadienses en Brasil y de brasileños en 
Canadá.

Reformulación de política migratoria de acuerdo con la Ley de Migración vigente (N° 13445), 
con cambios respecto de criterios de entrada, permanencia y salida de migrantes.

Se considera un avance el trabajo coordinado entre múltiples actores sociales e 
institucionales que dio como resultado la sanción de la Ley Migratoria N° 13445.

PRINCIPIO

1

PRINCIPIO

2

PRINCIPIO

3

9 A comienzos del 2023 se publicó el segundo perfil:
 https://publications.iom.int/books/migration-governance-indicators-second-profile-2022-federative-republic-brazil
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Y a continuación se presentan los avances reportados para la sección de Objetivos:

Autorización de trabajo para las personas migrantes con visa de estudiante.

Desde la sanción de la Ley Migratoria N° 13445, los �ujos migratorios dejaron de ser una 
emergencia o alerta pública.

Por el Programa de Interiorización, las personas venezolanas que ingresan a territorio 
brasileño desde el norte del país pueden acceder a una visa temporaria.

De�nición clara de requisitos para regularización migratoria, publicados en el Portal 
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sistema de procesamiento de solicitudes de residencia totalmente online, donde los 
vistos de cada solicitud pueden chequearse antes de viajar a territorio brasileño.

OBJETIVO

1

OBJETIVO

2

OBJETIVO

3

Si bien el eje de regularización migratoria está directamente relacionado con el Objetivo 3 del MIGOF; los reportes de 
países o estados subnacionales pueden incluir avances sobre este ámbito de gestión en principios o en los otros dos 
objetivos, según su evaluación particular . 

Pero, ¿sólo se reportan los logros?  

No; además de los avances, el monitoreo del MIGOF debe señalar cuestiones pendientes en materia 
de gobernanza, ya se trate de procesos en curso o iniciativas que aún no fueron tenidas en cuenta.  
Estas fortalezas para trabajar se identifican y enuncian en todos los principios y objetivos, y para el caso de 
regularización migratoria, el informe de Brasil establece como prioridades las siguientes: 

a.  Revisar los parámetros de contratación de migrantes en la administración pública federal, que —salvo en 
universidades o centros de investigación— no está habilitada o tiene limitaciones de facto por requisitos de 
documentación. 

b.  Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos niveles de gobierno, con relación al diseño de 
políticas migratorias.  

c.  Integrar bases de datos que contengan información sobre migrantes.
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Lecciones comunes para todos los informes: la progresividad como compromiso

 y Los hitos en materia de políticas, normativas o capacidades institucionales que forman parte de un punto de partida de 
cada estudio —con iniciativas que tienen varios años de vigencia, o normativa sancionada hace tiempo— constituyen 
un piso mínimo construido por ese Estado desde el que se deben generar nuevos avances . Esto quiere decir que lo 
informado en estos reportes debe mostrar un progreso en las evaluaciones subsiguientes.

 y Asimismo, tal como se establece en el concepto de obligaciones de protección de los Estados, los avances descritos 
son de carácter concreto y expresan el quehacer efectivo del Estado orientado a resultados: programas, dispositivos, 
agencias, vinculaciones, acciones de cooperación, etc . Lo mismo sucede con los desafíos o áreas de mejora: se indican 
cuestiones puntuales e identificables sobre las cuales es posible incidir . 

 y Por ello, los perfiles de gobernanza constituyen hojas de ruta que permiten ver la situación institucional de un 
Estado nacional o subnacional y aportan datos concretos respecto de sus logros y desafíos en materia de acompañamiento 
a las poblaciones migrantes en territorio .

3. ESTRATEGIAS, PLANES E INICIATIVAS SOBRE 
REGULARIZACIÓN DE POBLACIÓN VENEZOLANA Y 
ACCESO A DERECHOS

10  Las personas venezolanas en situación de movilidad está conformada por población migrante, refugiada y solicitante de asilo . 
11  https://www.r4v.info/

En el marco de dar respuesta y acompañar al proceso de 
movilidad humana originada en la República Bolivariana 
de Venezuela (en adelante, Venezuela) hacia los países de 
la región, se generaron prácticas y espacios que enmarcan 
el tratamiento de esa cuestión y desarrollaron iniciativas 
conjuntas que dan cuenta de modalidades importantes 
para pensar el componente migratorio10 en un sentido 
interestatal e interagencial . En este sentido, los acuerdos 
forjados en el marco de la migración de ciudadanos/as 
venezolanos/as pueden ser entendidos como insumos útiles 
para debatir otros procesos de regularización migratoria, 
aun si su escala es menor que la del fenómeno venezolano . 
En esta sección, presentaremos acciones de diversa índole 
que, desde sus ámbitos de incidencia, contribuyeron 
a transformar el enfoque de abordaje de la movilidad 
venezolana en la región . Desde los procesos consultivos 
hasta las planificaciones estratégicas, la red de construcción 
del conocimiento y de los lineamientos para gestionar este 
flujo migratorio se desarrolla de manera muy dinámica e 
interconectada .

3.A. EXPERIENCIAS ESTRATÉGICAS 

Siguiendo esto, en esta sección presentaremos tres 
experiencias de diversa índole que generaron consensos, 
documentos y líneas de acción concretas para abordar esta 
cuestión de agenda pública regional: a) los Planes periódicos 

de respuesta elaborados e implementados por la Plataforma 
R4V desde el 2018; b) el Proceso de Quito, iniciado en 
el año 2018; y c) la Estrategia Regional de Integración 
Socioeconómica (ERIS, PNUD-OIT, 2021) .

i. Planes Regionales de Respuesta 
elaborados e implementados desde la 
Plataforma R4V11

A partir de la solicitud del Secretario General de las Naciones 
Unidas, del 12 de abril de 2018, al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lideran la 
respuesta a las personas refugiadas y migrantes venezolanas, para 
complementar y fortalecer las acciones nacionales y regionales 
de los países . La Plataforma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes (R4V) está conformada por más de 
200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, sociedad civil, 
organizaciones religiosas y ONGs, entre otras) que coordinan 
sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 
países de América Latina y el Caribe . Esta respuesta incluye 
satisfacer las necesidades de protección, asistencia e integración 
de esta población . En diciembre del 2022, se publicó el quinto 
plan con duración bienal prevista (2023-2024), y tanto los 
tres anteriores como el cuarto en vigencia comparten rasgos 
centrales derivados de su misión y visión, así también de las 
líneas de abordaje consideradas prioritarias . 
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R4V prevé acciones de coordinación 
y comunicación entre los gobiernos, 
en el nivel nacional y regional. Sus 
pilares de trabajo son la estrategia 
regional y el apoyo específico de 
país, la gestión de la información, la 
comunicación (mensajes e informes) 
y la movilización de recursos

¿Qué es R4V?

En la actualidad, la Plataforma R4V de coordinación interagencial está compuesta por un listado muy extenso de 
organizaciones distribuidas en agencias internacionales (de la ONU y externas), organizaciones de la sociedad civil nacionales 
y transnacionales, donantes, instituciones financieras institucionales, ONGs y otras entidades, como el Movimiento de la 
Cruz Roja .

Asimismo, los lineamientos regionales de la Plataforma se están replicando en los niveles nacionales a partir de tareas de 
articulación con los diferentes gobiernos y con participantes en cada país, organizados a través de grupos logísticos de 
apoyo a la coordinación (comunicación, recaudación, apoyo a la información) y temáticos (espacios de apoyo, violencia 
de género, comunicación con las comunidades e integración) . Es por ello que en la plataforma R4V puede encontrarse 
el acceso a las plataformas nacionales y subregionales: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Caribe, América Central y 
México, y el Cono Sur .

Elementos básicos del enfoque de acción de R4V y de los Planes de Respuesta

Coordinación 
interagencial

Prioridades de los 
gobiernos

R4V y Planes como 
dispositivos para acompañar 

y dar dar respuestas a las 
necesidades humanitarias, de 

protección e integración 
socioeconómica de la 

población venezolana en 
situación de movilidad 
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Además, los Planes se desarrollan sobre la base de dimensiones centrales de abordaje: 

Asistencia a subgrupos que requieren especial protección, tales 
como mujeres, niños, niñas y adolescentes

Comunicación con las comunidades

Rendición de cuentas

Apoyo al monitoreo de trayectorias, así también a las actividades 
de registro y documentación

Producción y análisis de datos sobre movilidad regional

Asistencia técnica y de emergencia a las personas en tránsito

El eje de regularización migratoria es muy relevante para la implementación de los Planes, en tanto el acceso a esta 
dimensión del derecho a migrar fortalece y protege a las personas en situación de movilidad de abusos y explotación, así 
también consolida el acceso a derechos sociales vitales para la supervivencia (salud, trabajo, seguridad social) . Tal como lo 
expresa el Plan Regional de Respuesta para las personas Migrantes y Refugiadas de Venezuela (OIM, 2019),

 La asistencia y protección de las personas en situación de particular vulnerabilidad, será el núcleo de la respuesta de 
emergencia, dando preferencia a la modalidad operativa de protección comunitaria . Sin embargo, al mismo tiempo, 
se aplicará una visión prospectiva con el fin de garantizar su integración socioeconómica y cultural, así como iniciativas 
a más largo plazo para aumentar la resiliencia de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, involucrando 
a los sectores de desarrollo y privado, organizaciones confesionales e instituciones financieras internacionales . 
El Plan estará respaldado por un firme y sólido marco de rendición de cuentas, el cual incluye mecanismos de 
retroalimentación y de denuncias, así como un fuerte enfoque en la prevención del abuso y explotación sexual ( . . .) 
utilizando metodologías participativas que incorporen una perspectiva de edad, género y diversidad .

R4V constituye un espacio de información, intercambio y sistematización que redunda en producción de información 
estratégica para la toma de decisiones . En este sentido, la regularización migratoria es abordada, entre otros, en el sector 
de Integración de R4V, y de acuerdo con los relevamientos realizados, constituye la primera necesidad o prioridad para las 
personas en situación de movilidad, así también un elemento ineludible para pensar procesos de integración de éstas en las 
sociedades de acogida:
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 El estatus regular y la documentación en regla se revelaron como las principales preocupaciones de las personas refugiadas 
y migrantes de Venezuela, y afectan en gran medida al acceso al mercado laboral formal y a servicios esenciales . Durante 
situaciones de crisis como la de la COVID-19, las personas en situación migratoria irregular suelen quedar excluidas de 
las respuestas nacionales y de los sistemas de seguridad social, lo que dificulta aún más su recuperación y la integración 
a largo plazo12 .

La estrategia de respuesta del sector Integración, en relación con esta meta prioritaria, es la siguiente:

 La primera prioridad de respuesta tiene por objeto vincular los procesos de regularización con otros que promueven 
la integración, por ejemplo, abogando por el acceso al trabajo en el sector formal y a los requisitos de documentación 
relacionada con el trabajo, como los permisos de trabajo y el acceso de facto al trabajo mediante la sensibilización de 
los agentes pertinentes (por ejemplo, los ministerios de trabajo, las agencias de empleo y el sector privado) sobre los 
derechos laborales y los mecanismos de contratación de personas refugiadas y migrantes .

Como cierre de esta presentación, 
les compartimos el video de la 19° 
Reunión Regional de R4V realizada 
en mayo de 2022:
Reunión Regional No.19 de la 
Plataforma R4V

ii. Proceso de Quito
El Proceso de Quito constituye el espacio de comunicación y articulación intergubernamental destinado al intercambio de 
buenas prácticas en la región para la atención y protección de población venezolana en situación de movilidad . 

En este video se puede acceder a 
una síntesis de información sobre su 
creación y funcionamiento: 
¿Qué es el Proceso de Quito?

La cronología del Proceso de Quito y sus acciones año tras año revela una actividad intensa para monitorear y pensar en 
conjunto las maneras de acompañar a la población venezolana en movimiento en la región . A continuación, repasamos sus 
hitos más relevantes en relación con la regularización y el acceso a derechos .

12  https://www.r4v.info/es/integracion
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Septiembre 2018
Elaboración y �rma de la Declaración de Quito 

2018

 y La Declaración de Quito sobre movilidad humana de 
ciudadanos venezolanos en la región expresó la necesidad 
de forjar y profundizar la coordinación regional para 
acompañar la crisis migratoria de personas venezolanas, 
cuyas trayectorias de movilidad se extendían por los 
países de la región . 

 y En especial, señalaron la necesidad de acoger de manera 
adecuada a los flujos venezolanos en tránsito o destino, 
atendiendo de manera especial la protección de grupos 
en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, 
adultos mayores, personas con discapacidad y que 
atraviesan enfermedades graves . 

Declaración de Quito: referencias explícitas sobre regularización y derechos

Punto 6 Se solicita que las autoridades de cada país acepten los documentos de viaje vencidos como 
documentación probatoria de identidad.

Punto 9 Se solicita a los países que participan del Proceso de Quito el trato igualitario de las 
personas venezolanas en el acceso a salud, educación, justicia y oportunidades laborales, 
como una forma concreta de garantizar derechos en el marco de este fenómeno de 
movilidad humana.

Punto 11 Se solicita fortalecer y adecuar la estructura jurídica que permita la protección de 
ciudadanos/as venezolanos/as en relación con su estadía en los países.

Noviembre 2018
Aprobación del Plan de Acción del Proceso de Quito

2018

 y El Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la movilidad humana de nacionales venezolanos en la región diseña pasos 
para la coordinación regional para la contención de la crisis migratoria de ciudadanos/as venezolanos/as en la región .

Plan de Acción: referencias explícitas sobre regularización y derechos

Punto 1.1.1.b. “Impulsar medidas que permitan, dentro de sus respectivas legislaciones internas y las 
posibilidades de cada Estado, evaluar y normalizar el estatus migratorio de los nacionales 
venezolanos en sus respectivos territorios”

Punto 1.2. “Solicitar a la OIM y al ACNUR el levantamiento y evaluación de información actualizada 
de los procesos migratorios llevados a cabo en la región para los nacionales venezolanos y 
migrantes de otras proveniencias, con base en los insumos suministrados por los Estados 
y en los obtenidos por aquellos organismos internacionales, a fin de identificar distintos 
canales y procedimientos de regularización a disposición de los países de la región”
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2018 Julio 2019
IV Reunión Técnica (Capítulo de Buenos Aires) 

2018 2019

 y La IV Reunión Técnica del Proceso de Quito (Capítulo de Buenos Aires) reafirma la voluntad de concretar una 
coordinación regional que respalde la meta de la migración segura, ordenada y regular .

 y Señala la necesidad de acciones de intercambio y cooperación que apoyen procesos de regularización migratoria; éstos 
son considerados fines, pero también medios para la evitación de delitos transnacionales como el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas . 

En este video se resumen las 
acciones desarrolladas en esta 
reunión técnica:
Capitulo de Buenos Aires
Proceso de Quito

Noviembre 2019
V Reunión Técnica (Capítulo de Bogotá) 

2018 2019

 y La V Reunión Técnica (Capítulo de Bogotá) plantea dos líneas de acción concretas para promover la cooperación y la 
adopción de enfoques comunes: a) la creación de una plataforma tecnológica de intercambio de información migratoria; 
b) la implementación de una tarjeta de información migratoria que, sin reemplazar la documentación de las personas 
migrantes, permita conocer las trayectorias migratorias de las personas venezolanas en situación de movilidad .

En próximas secciones se abordan los documentos finales de las reuniones técnicas más recientes, puesto que éstas 
presentan desafíos en relación con la pandemia de COVID, los que se tratarán de manera particular en este documento .

iii. Estrategia Regional de Integración Socioeconómica (ERIS, 2021)
La Estrategia Regional de Integración Socioeconómica (ERIS) constituye un buen punto de articulación entre la Plataforma 
R4V y el Proceso de Quito . Se despliega a partir de uno de los ejes de abordaje del Plan Regional de Respuesta para las 
personas Migrantes y Refugiadas de Venezuela (RMRP, 2019-20), a partir de la identificación de las dificultades diferenciales, 
más específicas, que afronta esta población para acceder en condiciones igualitarias a los mercados laborales de las 
sociedades de acogida . En primer lugar, los obstáculos para acceder a la regularización bloquean de por sí el acceso a un 
trabajo formal acorde con los derechos laborales, pero también los/as migrantes regularizados/as sufren desigualdades en 
el mercado de trabajo, puesto que es más difícil que reconozcan sus antecedentes académicos y profesionales, así también 
se hallan más expuestos/as a la explotación laboral y a condiciones desleales de contratación .
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En este contexto de discriminación y riesgos en general, las mujeres constituyen el subgrupo más afectado, puesto que 
su inserción laboral también se ve condicionada por una mayor exposición a violencia sexual y a acoso laboral/sexual por 
razones de género . 

La ERIS está compuesta por 7 ejes de intervención:

Regularización y 
caracterización 
de la población 
venezolana en 
situación de 
movilidad

Formación 
profesional y 

reconocimiento 
de títulos y 

competencias

Promoción 
del empleo

Emprendimiento 
y desarrollo 
empresarial

Inclusión 
�nanciera

Acceso a la 
protección 

social

Cohesión 
social

1 2 3 4 5 6 7

 y En las acciones enmarcadas en estas dimensiones, se espera un diálogo entre los gobiernos, las organizaciones de 
trabajadores y las de empleados, de tal manera que esta planificación regional se adapte a cada contexto nacional .

 y Los resultados esperados de la ERIS involucran a la población venezolana y a la población de acogida, entendiendo 
que una inserción socioeconómica más igualitaria del grupo migrante redunda en beneficios para toda la sociedad que 
participa de relaciones laborales, de interacciones sociales y de diversas formas de participación en la escena pública . 

Metas previstas por la ERIS

El acceso a un estatus migratorio 
regular que permita el acceso al 
sistema de servicios esenciales 
y bienes públicos necesarios 
para una vida adecuada (salud, 
educación, seguridad social, 
trabajo), así también habilite la 
homologación y reconocimiento 
de títulos y competencias 
adquiridos en países de origen o 
en un destino de migración previo.

Mediante la regularización y aún 
después de ésta, acceder y permanecer 
en el mercado de trabajo en 
condiciones igualitarias y seguras en 
términos de sanidad y riesgos laborales, 
cuidando así mismo el cumplimiento de 
redechos laborales.

En relación con el ingreso 
igualitario al mercado laboral, 
obtener una prestación 
mínima de seguridad social 
que proteja a las personas 
trabajadoras de riesgos o 
problemas de salud derivados 
de la actividad realizada, así 
también que desarrollen su 
via con prestaciones básicas 
sanitarias y previsionales.

La ERIS surge como un componente específico del Plan Regional de respuesta a la migración venezolana, pero también es el 
modo de abordar el desafío establecido en el Capítulo de Bogotá del Proceso de Quito (noviembre de 2019), que expresó 
la necesidad de fortalecer la inserción socioeconómica mediante el acceso al mercado de trabajo . 

La Reunión Técnica de Bogotá indicó que sería necesario diseñar una estrategia para que las personas migrantes y 
refugiadas de Venezuela pudieran generar ingresos durante su trayectoria migratoria en relación con políticas migratorias 
de regularización . De este modo, sería posible articular la formalización del trabajo, el acceso a prestaciones mínimas de 
seguridad social y una ampliación de la población regularizada a la que se le reconocen derechos y protecciones en la 
sociedad de acogida .
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EJERCICIO DE ANÁLISIS PRÁCTICO (4):

MOVILIDAD VENEZOLANA EN NÚMEROS, Y CÓMO LEERLOS

Si bien las cifras sobre movilidad venezolana se actualizan todo el tiempo —y su dinamismo justamente 
puede apreciarse mediante la sistematización de R4V—, para marzo de 2023 se estimaba que había 
algo más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, y de éstos 6 millones se 
encontraban en América Latina y el Caribe, siendo Colombia y Perú los países con mayor número.

 

13  https://www.r4v.info/es/permisos-residencia

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

Los límites y los nombres mostrados y las designaciones u�lizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación de las Naciones Unidas.  

APROX. VENEZOLANOS
REFUGIADOS Y 
MIGRANTES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

6,10M 7,24M

REFUGIADOS Y MIGRANTES
VENEZOLANOS EN LA REGIÓN
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ESTADOS UNIDOS 

México87,2   K 
Costa Rica30,1   K

Panamá147,6   K

Colombia   2,48  M

Chile444,4 K

Perú

Ecuador502,2 K 

Brasil426,0  K

Guyana19,6 K

Trinidad & Tobago   35,3  K

Aruba  K  17,0
Curacao  14,0  K

República Dominicana 115,3 K

Argentina220,6  K
Uruguay27,5  K
Bolivia   13,8  K

Centroamérica y México  

 

 

 

POBLACIÓN POR PAÍS  

  1,15 M

Paraguay       5,5     K

Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados
y Migrantes de Venezuela

  1,51  M

MAR CARIBE

El Cono Sur

El Caribe

Otros países

Fecha de creación: Mar 2023, más información disponible en: http://R4V .info

TOTAL APROX.
VENEZUELANOS REFUGIADOS Y
MIGRANTES EN EL MUNDO

España

Para marzo de 2023 se habían otorgado más de 4 
millones permisos de residencia —excluyendo los de 
categoría turista— en América Latina y el Caribe, EEUU, 
Canadá y España13 . En la región, los países con mayor 
cantidad de permisos de residencia otorgados -número 
que puede abarcar en algunos países, permisos de 
residencias no vigentes en la actualidad y duplicaciones 
o triplicaciones de casos (una persona con más de un 
permiso otorgado)-, para la fecha referida, son:

Colombia: 2.200.000

Perú: 467.100

Argentina: 364.400

Brasil: 354.200

Ecuador: 202.500

Chile: 160.700

Panamá: 100.800

Estas cifras expresan una fotografía de la situación de regularización, pero deben matizarse con una consideración del 
dinamismo del flujo migratorio de venezolanos en la región: 

 y Esos permisos otorgados en total hasta marzo de 2023 no expresan que esa misma cantidad de personas 
se encuentre actualmente en el país ni que se encuentre en situación migratoria regular. Una misma 
persona pudo haber obtenido varios tipos de permisos consecutivos en relación con su tiempo de permanencia y 
con requerimientos particulares de su estadía en cada momento . En Argentina, por ejemplo, se otorgaron 364 mil 
autorizaciones, sin embargo se estima un stock de 171 mil venezolanos/as en el país . Asimismo, un informe de la 
Dirección Nacional de Población Argentina que aborda las estadísticas de documentación de migrantes en el país que 
accedieron a un DNI mediante proceso digital, trabajó en articulación con la Dirección Nacional de Migraciones para 
filtrar el número de personas que, teniendo un DNI digital, habían salido del país desde hacía más de 6 meses en agosto 
de 2022 . Ello permitió distinguir el grupo de quienes tenían DNI digital y residían en el país (alrededor de 220 mil), de 
quienes poseían dicha documentación pero por el momento no se encontraban en la Argentina .
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3.B. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA Y MOVILIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO 
DE LA COVID-19: DESAFÍOS GENERALES Y ESPECÍFICOS SOBRE POBLACIÓN 
VENEZOLANA 

Los desafíos de regularidad migratoria de la población 
venezolana en condición de movilidad se profundizaron 
y adquirieron nuevas características con la irrupción de 
la pandemia por COVID . En líneas generales, todos los 
procesos migratorios se vieron enormemente afectados 
por las medidas de control y prevención del virus, que 
incluyeron restricciones a la posibilidad de circular por el 
territorio y de cruzar fronteras internas e internacionales .

La población en tránsito sufrió altos riesgos y desprotección 
por efecto de las decisiones gubernamentales de 
prohibición de ingreso al territorio, pues muchas personas 
se encontraron emigrando de sus países de origen y a partir 
de esas determinaciones no pudieron continuar su ruta 
migratoria . Por ello, la estadía en zonas fronterizas, viviendo 
situaciones de extrema vulnerabilidad, fue una imagen 
corriente en las etapas más graves de la pandemia . 

En este contexto general, la migración venezolana enfrentó 
desafíos específicos que fueron relevados en varios espacios 
de debate migratorio . Uno de ellos fue la Conferencia 
Internacional de Donantes en Solidaridad a los Refugiados y 
Migrantes de Venezuela del 17 de junio de 2021, donde en 
una de sus reuniones preparatorias se abordó de manera 
específica cómo avanzar en la integración socioeconómica 
de este grupo migratorio en el contexto de COVID .

Vídeo del encuentro: 
¿Cómo Avanzar en la Integración 
Socioeconómica Efectiva de 
Venezolanos en el Contexto 
COVID-19?

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha monitoreado la situación de las 
personas migrantes durante la pandemia, formulando 
así comunicaciones y recomendaciones en un sentido 
general, pero también focalizando en los desafíos 
específicos de la población venezolana en condición de 
movilidad .

El marco de estas observaciones lo constituye la Resolución 
1/20 “Pandemia y derechos humanos” (2020), donde se 
incluye a las poblaciones en situación de movilidad humana 
en el conjunto de grupos en situación de vulnerabilidad, 
afectados de manera profundizada en el acceso a derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), 
así también con un riesgo aumentado por las barreras de 
acceso a la justicia y a la regularización . 

La Resolución 1/20 establece recomendaciones específicas 
para proteger a las personas migrantes en el diseño de 
medidas para el control del COVID:

 y Suspender las detenciones migratorias y las acciones 
de devolución sin coordinación interagencial, por su 
potencial de expansión del virus .

 y Evitar todo tipo de medida de control migratorio que 
pudiera desalentar la llegada de personas migrantes a 
los dispositivos de detección y abordaje de los casos 
de COVID . Esto incluye no emplear información sobre 
regularidad migratoria obtenida en centros de salud con 
finalidades de expulsión u otras sanciones .

 y Garantizar el derecho de retorno migratorio de 
las poblaciones en tránsito, a través de acciones de 
cooperación internacional que propicien el regreso 
seguro de las personas migrantes .

 y Promover la desactivación de discursos xenofóbicos que 
relacionen el contagio de COVID y la presencia de grupos 
en situación de movilidad humana, a través de iniciativas 
de comunicación y la elaboración de protocolos que 
protejan especialmente a niños, niñas y adolescentes, 
sobre todo a los/as no acompañados/as .

 y Incluir de manera específica y expresa a las poblaciones 
migrantes en los programas de recuperación económica 
post-pandemia que se diseñen oportunamente .
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A partir de este marco generado por la primera Resolución 
de la CIDH que abordó la cuestión de la pandemia, se 
elaboraron recomendaciones y comunicaciones que 
trataron la cuestión migratoria de manera general y, luego, 
se enfocaron en la población venezolana, tal como se 
describe a continuación . En simultáneo, la CIDH creó la 
Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada 
(SACROI / COVID-1914), que sistematizó los reportes, 
comunicados y normativas relacionados con el abordaje del 
COVID en el marco del Sistema Interamericano .

14  https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/sacroi_covid19/default.asp

A continuación, se presenta una síntesis de las observaciones 
e indicaciones formuladas por la CIDH en relación con las 
personas migrantes en general, y con la población migrante 
venezolana en particular, formuladas hasta diciembre 
de 2021, en sus comunicados de prensa (CP) . Resulta 
muy importante que en estos materiales el incentivo a 
la regularización migratoria y, mientras ésta se amplía, el 
acceso a derechos sin importar el estatus migratorio, estén 
en el centro de los llamamientos .

Desde junio de 2022, más de 93.000 venezolanos han finalizado su registro migratorio en Ecuador.

© OIM / Gema Cortes
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CUADRO N° 5

Protección de los derechos humanos en contexto de COVID (enfoque general)

Comunicado de prensa (CP) Aportes sobre regularización migratoria y derechos

CP 77 “La CIDH urge a los 
Estados proteger los derechos 
humanos de las personas 
migrantes, refugiadas y 
desplazadas frente a la pandemia 
del COVID-19” (17/4/2020)

Se insta a respetar los derechos de personas migrantes, desplazadas y 
refugiadas sin importar su estatus migratorio, para protegerlas siempre de los 
riesgos de la pandemia.

Es preciso garantizar los derechos de las personas en el marco de medidas de 
restricción de la movilidad interna y de cierre de fronteras.

Se debe atender a las necesidades específicas de personas que debieron 
desplazarse forzosamente, de quienes se encuentran en procesos de reunificación 
familiar, y de niños, niñas y adolescentes, cuya situación es más expuesta.

“La Comisión observa con preocupación que la migración y el desplazamiento 
imponen un mayor riesgo e impactos desproporcionados durante la emergencia 
internacional en salud, debido a asimetrías sociales y económicas, la existencia 
de barreras lingüísticas, así como de acceso a servicios de salud, incluyendo el 
temor de acceder a estos servicios por la incidencia de controles migratorios. 
Tales factores producen patrones de exclusión y vulneración de derechos que 
ameritan la atención especial de los Estados”.

CP 303 “Las personas 
migrantes deben estar incluidas 
en todos los planes de 
recuperación de COVID-19 – 
expertas y expertos regionales y 
de la ONU” (17/12/2020)

Las personas migrantes deben estar incluidas activamente en los planes 
de respuesta y recuperación frente al COVID, sin importar su estatus 
migratorio.

Debe recordarse el rol que cumplieron como trabajadores/as esenciales, 
sobre todo en el sector salud y de cuidados, tanto en ámbitos públicos como 
en los hogares.

Se recuerda que aún con un acceso limitado a la seguridad social y con un 
riesgo mayor de explotación, los aportes de la población migrante a las 
economías locales fueron y son muy importantes. Esta desigualdad se halla 
motivada en las barreras para la regularización.

“Tan pronto sea posible, los Estados deben levantar las medidas restrictivas que 
se han impuesto y que han tenido un impacto en los protocolos de movilidad, 
migración y protección humana en respuesta a la pandemia”.

CP 345 “CIDH urge a los 
Estados proteger a las personas 
migrantes en la recuperación de 
la pandemia” (18/12/2021)

Las personas migrantes deben ser incluidas en los planes de recuperación de 
la pandemia independientemente de su estatus migratorio.

Es necesario articular los mecanismos de regularización con los sistemas de 
protección.

Las medidas restrictivas sobre la movilidad no la han disminuido, sino que han 
hecho que las personas migren a través de rutas más complicadas y riesgosas.

“Se reitera la necesidad de adoptar medidas para regularizar la situación de 
las personas migrantes que se encuentren en el territorio de los Estados, 
y proveer de documentos de identificación y otras medidas que protejan a 
las personas en situación de movilidad contra la devolución y les asegure el 
ejercicio de otros derechos en condiciones de igualdad”.
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CUADRO N° 6

Recomendaciones específicas para la población venezolana en situación de movilidad 
durante la pandemia

Comunicado de prensa (CP) Aportes sobre regularización migratoria y derechos

CP 64 “La CIDH y su 
REDESCA manifiestan profunda 
preocupación por los efectos 
de la pandemia COVID-19 en 
Venezuela y llaman a garantizar 
derechos de las personas 
venezolanas en la región” 
(29/3/2020)

La crisis en Venezuela origina una vulneración del derecho a la salud basada 
en el funcionamiento ineficiente del sistema de atención, lo que constituye 
para la población un factor adicional de desplazamiento forzado. 

Las medidas de contención de la movilidad para la prevención del COVID 
no pueden ser la causa de decisiones que transgreden el principio de no 
devolución.

“La profundización de la pandemia del COVID-19 puede conducir a nuevos 
flujos migratorios en la región, particularmente entre los grupos sociales 
con más débil red de protección social. Tal fenómeno exige que los Estados 
estén preparados para incorporar en sus mecanismos de respuesta nuevas 
capacidades de acogida. En el caso de las personas migrantes, refugiadas 
y con necesidades especiales de protección internacional provenientes 
de Venezuela, la pandemia tiene el potencial de reforzar los factores de 
desplazamiento ya existentes, como la búsqueda de atención en salud”.

CP 112 “CIDH llama a los Estados 
a garantizar derechos de personas 
venezolanas que retornan a 
Venezuela ante la pandemia del 
COVID-19” (16/5/2020)

Se identifican discursos estigmatizantes y discriminatorios de los gobiernos 
de territorios de tránsito y acogida que exhortan a la población venezolana 
a retornar, con un discurso público simultáneo del gobierno venezolano que 
asocia el regreso con un castigo o revancha. Ello incide negativamente en la 
realización de un retorno seguro y con protección de derechos humanos.

“La Comisión reitera que la pandemia del COVID-19 no puede dar lugar 
a ningún tipo de discriminación hacia las personas venezolanas por su 
nacionalidad, estatus migratorio o situación socioeconómica, y que, dada 
la crisis humanitaria en el país, la situación de las personas venezolanas que 
migran debe ser considerada como desplazamiento forzado, ameritando los 
niveles más elevados de protección”.

CP 309 “CIDH reitera su llamado 
a los Estados a garantizar los 
derechos humanos de las personas 
venezolanas que retornan a 
Venezuela en el contexto de 
la pandemia del COVID-19” 
(22/12/2020)

Se identifican contextos expulsivos para las personas venezolanas en 
sociedades de tránsito y acogida, muchas veces promovidos por discursos 
públicos, que generaron barreras de discriminación simbólica y en el acceso 
a derechos fundamentales durante la pandemia (salud).

Se entiende que estas situaciones pudieron forzar la decisión de retorno 
de migrantes venezolanos/as, que sin embargo no pueden regresar en 
condiciones seguras a su país de origen.

“La CIDH reitera su preocupación por el fenómeno de las personas 
venezolanas que han quedado varadas en diversos países de la región, 
y reitera lo recomendado en su comunicado de prensa de 16 de mayo 
de 2020 sobre la necesidad de que los Estados inviertan en acciones de 
cooperación, intercambio de información y apoyo logístico”.
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De manera adicional a estos comunicados, es importante 
señalar la publicación de la Guía sobre protección de la 
unidad familiar y de la reunificación familiar en contextos 
de movilidad humana durante la pandemia15 (CIDH, 
2021), que enfoca los desafíos para garantizar derechos 
de las familias que han sido separadas por las medidas de 
suspensión de desplazamientos de la pandemia, o bien las 
que no pueden desarrollar los procesos de reunificación 
familiar que habían iniciado . Este documento también 
resulta de relevancia a la hora de pensar cómo fueron los 
impactos de la COVID-19 en la movilidad humana y en los 
mecanismos de regularización migratoria de cada persona 
en particular y de las familias en un sentido grupal .

Consensos sobre el abordaje de la 
movilidad y la COVID-19 en el marco del 
Proceso de Quito

 y La VI Reunión Técnica de septiembre de 2020 
(Capítulo de Santiago) destacó el rol que tomó 
este espacio consultivo para intercambiar información 
y buenas prácticas para la protección de migrantes 
venezolanos/as durante la pandemia de COVID, 
generando así la posibilidad de programas conjuntos . 

15 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf

 y La VII Reunión realizada en mayo de 2021 
(Capítulo de Lima) se enfocó en la recuperación 
socioeconómica de migrantes y refugiados/as en el 
contexto de medidas para paliar los efectos negativos 
y la vulnerabilización sufrida por este grupo en el 
marco de las medidas de regulación de la expansión 
del virus .

 y La VIII Reunión técnica celebrada en julio de 
2022 (Capítulo de Brasilia) indica que los desafíos 
de protección e inclusión socioeconómica de migrantes 
y refugiados/as venezolanos/as continúan presentes y 
deben abordarse con urgencia . El documento final del 
encuentro se orienta a “Reconocer el esfuerzo de los 
países miembros del Proceso de Quito en la asistencia 
en salud de los personas refugiadas y migrantes 
venezolanas ante la pandemia de la COVID-19, así como 
su incorporación a los mecanismos de vacunación, 
sin discriminación . Al mismo tiempo, expresar su 
preocupación por los efectos que la pandemia sigue 
causando en la población refugiada y migrante más 
vulnerable, así como en sus comunidades de acogida, 
y seguir trabajando para proporcionar asistencia post 
COVID-19 en salud coordinada e inclusiva, en especial 
en lo referente a mecanismos de vacunación y salud 
mental” (ítem 5) .

3.C. TIC’S EN LAS INICIATIVAS DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

En el periodo reciente, el potencial de las posibilidades 
brindadas por las TIC’s en el seguimiento de procesos 
de regularización migratoria, así también en el apoyo a 
países mediante el intercambio de información, buenas 
prácticas y datos cuali-cuantitativos para la toma de 
decisiones, creció exponencialmente . En la actualidad, 
buena parte de las iniciativas de gestión migratoria 
incorporan una consideración respecto de plataformas 
y entornos digitales que permitan la construcción de 
un acervo informativo disponible para responsables 
políticos, organizaciones y otros sectores interesados 
en los procesos migratorios tratados . Así también, estos 
desarrollos contribuyen con las premisas de transparencia 
y acceso a la información, componentes importantes del 
abordaje de la migración desde un enfoque de derechos 
humanos .

Sin dudas, el contexto de la pandemia por COVID-19 
constituyó un escenario difícil pero estratégico para 
motorizar iniciativas e ideas para flexibilizar los trámites 
de regularización migratoria que, quizás, hubieran tenido 
procesos más extensos de no haber aparecido este factor de 
emergencia . Por ello, la revisión de las formas de tramitación 
para la regularización de personas migrantes, cuando no fue 
posible sostener modalidades presenciales, demostró que 
era posible y eficiente readecuar procesos administrativos 
para garantizar el derecho a migrar en condiciones regulares, 
aprovechando los alcances de la tecnología .

En este sentido, y en el conjunto de iniciativas OIM para 
potenciar los procesos de regularización, un desafío 
particular se observa en la provisión de herramientas 
y desarrollos que permitan la incorporación activa de 
software en el relevamiento de datos poblacionales que 
permitan gestionar la regularización migratoria . 
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En el año 2022, un encuentro virtual 
realizado por OIM Chile focalizó en la 
relevancia de la información migratoria 
para el abordaje de la movilidad en los 
territorios. De esta manera se enfocó 
como prioritario el debate sobre 
producción y sistematización de datos 
para la toma de decisiones en materia 
de política migratoria:

Importancia de la información migratoria para los territorios - Los Lagos

Las buenas prácticas sobre producción de datos, 
gobernanza y regularización se encuentran articuladas por 
la Estrategia para la gobernanza de la inmigración y las 
fronteras en las Américas 2022-2027, elaborada por la 
División sobre inmigración y gobernanza de la migración 
(IBG) de la OIM . Esta área cuyos programas asisten a las 
autoridades migratorias y consulares en la regulación y 
aplicación de residencias, entendiendo que este apoyo es 
central para la extensión de la regularización migratoria 
—y el acceso a la documentación correspondiente— 
a las poblaciones en situación de movilidad humana . 
En todas sus iniciativas, el IBG maneja el concepto de 
responsabilidad compartida y, en consecuencia, requiere 
de la coordinación de los diferentes Estados involucrados 
en una dinámica migratoria como base del diseño de una 
respuesta adecuada a los desafíos que se presentan en 
cada contexto .

La Estrategia del IBG para el periodo 2022-2027 se 
enmarca en seis pilares relacionados con la regularización 
migratoria como derecho y como medio para el 
cumplimiento de otros derechos fundamentales para las 
personas migrantes:

 y Acompañar los procesos de migración ordenada en las 
fronteras colaborando con la gestión de la información, el 
desarrollo de capacidades institucionales, la colaboración 
entre autoridades migratorias y la sistematización de 
buenas prácticas y datos que puedan compartirse entre 
países . En este contexto, la construcción de enfoques y la 
difusión de información sobre COVID también adquiere 
una importancia central .

 y Promover la generación de marcos de regularización 
adecuados para incluir a la población migrante en 
condición irregular, enfocando particularmente a los 
migrantes en situación de vulnerabilidad y las necesidades 
de reunificación familiar .

 y Extender y apoyar el acceso a la documentación 
migratoria que es el resultado de la regularización, 
colaborando con los programas gubernamentales y el 
accionar de autoridades consulares .

 y Combatir el tráfico o contrabando de migrantes, a 
través del aporte de desarrollos técnicos y de gestión, así 
también de la producción de información estratégica y la 
coordinación regional de iniciativas .

 y Fortalecer el regreso seguro y en condiciones adecuadas 
de los migrantes retornados .

 y Generar dinámicas de cooperación entre autoridades de 
frontera y funcionarios del área de protección de los 
diversos países, donde se visibilice el enfoque de género 
y la premisa de identificar alternativas a la detención de 
migrantes irregulares .

La acción estructurada en torno a esos seis pilares enmarca la 
actuación de la OIM en iniciativas particulares de cooperación 
con los Estados, además de la participación en espacios y 
foros consultivos de las Américas y subregionales . Pero lo 
relevante de los avances en torno a estas metas se halla 
en que la Estrategia pone en primer plano a la innovación 
tecnológica como eje central del apoyo para las acciones 
gubernamentales de regularización migratoria . A continuación, 
se reseña brevemente una experiencia en este sentido .

Sistema para la Información Migratoria y Análisis 
de Datos (MIDAS)
Este sistema fue desarrollado por la OIM en el año 2007 y 
se enfocó en generar insumos para una mejor gestión de las 
fronteras, a partir de la provisión de información estratégica 
actualizada . Si bien su uso inicial estuvo orientado a la 
supervisión en zonas de frontera, el empleo de MIDAS 
en toda la extensión de los territorios sucedió cuando 
este software incorporó un módulo de relevamiento de 
información sobre personas extranjeras que ya ingresaron 
al país de tránsito o destino migratorio . 
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Para profundizar este uso inicial en 
zonas de frontera, les proponemos 
este video de OIM sobre el trabajo 
en frontera entre Haití y República 
Dominicana, apoyado por el MIDAS:
MIDAS and border work in Haiti

En tanto el MIDAS es una herramienta de sistematización 
que la OIM pone a disposición de los Estados, son éstos los 
que deciden cuáles son las preguntas y la información que 
quieren recabar de la población en situación de movilidad 
que se registre a través de este software . Asimismo, esta 
indicación de registro suele ser obligatoria y un paso 
imprescindible para continuar el proceso de regularización .

La producción de información sobre personas migrantes, 
aportada por éstas mismas, permite que los Estados puedan 
obtener y sistematizar información importante para configurar 
el perfil migratorio actual y establecer prioridades de políticas 
públicas . Tal como se explica en los materiales informativos 
sobre el MIDAS, “El módulo de registro de extranjeros de 
MIDAS, que sirve para recopilar, procesar, archivar y analizar 
información personal, permite a los Estados gestionar la 
migración con mayor eficacia y generar una base estadística 
sólida para la planificación de políticas migratorias” . 

El registro en el MIDAS; en relación con el proceso más 
amplio de regularización migratoria, comprende los 
siguientes pasos:

a . La persona migrante se registra de manera virtual en 
MIDAS; completando el formulario con todos los datos 
solicitados . El MIDAS permite que quien cargue sus 
datos en el sistema pueda registrar también a su grupo 
familiar . Una vez cargada la información, se le indica que 
debe concurrir a un punto in situ de MIDAS donde se le 
realizarán registros biométricos que permitan continuar 
con la constatación de identidad .

16 Ministerio del Interior de Ecuador - OIM (2022) Resultados del Registro Migratorio de ciudadanos venezolanos en el Ecuador 2019-2020: características, 
condiciones, dinámicas y factores con perspectiva geográfica de la población objetivo . Quito: OIM .

b . En cada país donde funciona MIDAS, existe un esquema 
de distribución territorial de computadoras del sistema 
que pueden realizar los registros biométricos y chequear 
la información cargada por los solicitantes en la primera 
etapa, individual y autogestionada . La persona debe 
concurrir a uno de los puntos físicos de chequeo 
de documentación y cumplir con las solicitudes de 
acreditación de identidad y de registro . 

c . Una vez finalizada esta etapa, se le entrega un certificado 
de documentación chequeada, de carácter provisorio, 
que puede exhibirse ante la Policía y las autoridades 
migratorias mientras finaliza el trámite . Además, la 
persona debe descargar un código QR en su celular, con 
el que las autoridades pueden chequear el inicio de su 
proceso de regularización . 

d . Por último, la persona solicitante debe concurrir a 
Cancillería donde debe presentar la documentación 
requerida y finalizar el trámite de regularización, luego 
de lo cual se decide la extensión de una residencia 
regular en el país de acuerdo con los criterios de política 
migratoria en cada Estado .

Al finalizar este proceso, el MIDAS permite que los Estados 
cuenten con la siguiente información que se sistematiza 
mediante este registro: datos biográficos, incluso los de tipo 
más narrativo como una historia personal de migración; 
datos biométricos; certificaciones de salud y vacunación; 
otros documentos relevantes según la política migratoria del 
país; imágenes de documentos de viaje . Asimismo, los datos 
de las solicitudes pueden ser cotejados automáticamente 
con las listas de búsqueda penales nacionales y con las 
alertas de INTERPOL . La información recabada por el 
MIDAS es de propiedad exclusiva de los Estados . 

La experiencia del MIDAS en Ecuador: resultados 
del registro
El relevamiento desarrollado a través del módulo de 
extranjeros del MIDAS tuvo en Ecuador una primera etapa 
entre los años 2019 y 2020 . Los resultados sistematizados 
de esa recolección de datos se publicaron en un informe 
reciente de OIM y el gobierno ecuatoriano (202216),  y la 
implementación de esta modalidad de registro se entiende 
como una buena práctica en términos de regularización 
que, asimismo, incorpora iniciativas positivas que también 
constituyen ejemplos para otras experiencias . Así lo 
expresa el citado informe, en tanto enumera las actividades 
de coordinación e interacción institucional que favorecieron 
el desarrollo del relevamiento:

 y Coordinación y articulación interinstitucional con la 
finalidad de optimizar recursos y procesos .

38

https://www.youtube.com/watch?v=MMPXDixbekA
https://www.youtube.com/watch?v=MMPXDixbekA


OIM - Caja de herramientas sobre regularización migratoria e integración socioeconómica

 y El acompañamiento y aporte de la Organización 
Internacional para las Migraciones, que facilitó la 
implementación del proyecto a través de la ejecución de 
varias actividades .

 y Las actividades de promoción y comunicación como 
factores determinantes para garantizar el éxito del 
Registro incrementando el conocimiento del proceso 
entre la población venezolana .

 y Seguimiento y monitoreo constante del desarrollo 
del proceso para identificar nudos críticos y planificar 
estrategias de mejora continua .

 y La participación activa de los/as funcionarios/as del 
Ministerio del Interior y puntualmente de la Subsecretaría 
de Migración tanto a nivel central como desconcentrado 
a través del aporte continuo de propuestas y soluciones 
para dar viabilidad al proyecto .

 y Desarrollo de protocolos y dotación de equipos de 
bioseguridad para los/as funcionarios/as que intervinieron 
en el proceso durante la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 .

Es importante aquí observar el nivel de desagregación 
del análisis, que permitió identificar acciones y modos de 
gestión interagencial que, dentro del relevamiento general 
del MIDAS, sin duda fueron decisiones que potenciaron los 
resultados . Asimismo, es relevante el uso de terminología 
propia de la planificación estratégica, anteriormente 
explicada: es el caso de los conceptos de nudos críticos 
y la mejora continua —asociada con la implementación 
estratégica de iniciativas . Esto se debe a que la evaluación de 
una política pública, tal como una medida de regularización, 
debe ser monitoreada y ajustada desde su inicio de puesta 
en práctica .

Focalizando en la dimensión de resultados, y dado que las 
personas venezolanas se registraron en MIDAS justamente 
porque su situación de regularidad debía adecuarse, la 
información que aportaron en la primera etapa de provisión 
de información da una idea cabal de los obstáculos de 
acceso a derechos que han experimentado justamente por 
no haber accedido hasta ese momento a su documentación 
en regla . El ejemplo predominante es el dato de que, en 
el conjunto de la población venezolana mayor de 18 años 
que cumplieron con el registro online y el registro in situ, 
menos del 20% contaba con un contrato formal de trabajo 
en el país, y que esta posibilidad era menos frecuente entre 
quienes no tenían un nivel educativo terciario o universitario . 
Entonces, la regularización migratoria tendría efectos 
positivos no sólo en el acceso al mercado laboral formal, 
sino también para llegar a oportunidades de formación 
que mejoren el posicionamiento respecto de las ofertas de 
trabajo .

Otras experiencias 
Además del apoyo brindado por la OIM a través del 
MIDAS; los Estados también realizan esfuerzos particulares 
para incorporar software a los procesos de regularización 
migratoria, y los resultados obtenidos se entienden como 
buenas prácticas que pueden ser replicadas en otros países . 

Por ejemplo, Perú, en su segundo informe sobre perfil 
de gobernanza (2021), reportó que uno de los mayores 
progresos desde la anterior evaluación realizada (2019) 
se presentaba en relación con los avances tecnológicos y 
procesos de digitalización:

 y Pre-registro digital: permite tanto a los ciudadanos 
peruanos como a extranjeros que requieran ingresar y/o 
salir del Perú adelantar su control migratorio a través de 
la aplicación móvil “Pre-Registro” de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones . Así se reduce al mínimo el 
contacto en el proceso y el tiempo de espera en los 
aeropuertos internacionales del país .

 y Agencia Digital de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones: se implementó en el 2020 y consiste en un 
sistema web integrado para realizar trámites migratorios . 

 y Aplicación Enrolamiento Móvil Migraciones: esta app 
es promovida por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones y permite a los solicitantes tomar sus datos 
biométricos y registrar su firma de manera electrónica . 
Fue presentada en el 2020 y su última actualización fue 
en agosto del 2021 . 

México también desarrolló una buena práctica en relación 
con TIC’s y regularización migratoria . Se trata del uso del 
Modelo de Autonomía Progresiva (MAP), un software 
desarrollado por la OIM que fue incorporado por dicho 
país destinado a brindar información y asesoramiento 
sobre trámites migratorios, así también a apoyar mediante 
conocimientos y recursos la inserción en el mercado laboral . 
El MAP constituye un elemento prioritario en la estrategia 
informativa de México para ampliar el alcance de sus 
medidas de regularización migratoria . 

Hemos llegado al final del Módulo 1. En la siguiente 
sección del Toolkit, retomaremos los desafíos de la 
regularización migratoria, así como se focalizará en el 
rol y los desafíos de otros actores muy relevantes en el 
escenario migratorio regional. Abordaremos de manera 
específica el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y del sector privado, como antesala a la 
selección de experiencias e iniciativas de la región que 
se detallan al final del manual. 
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MÓDULO 2
REGULARIDAD MIGRATORIA: OTROS ACTORES Y LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE MIGRANTES

Esta segunda parte de la caja de herramientas aborda la temática de regularización migratoria desde la óptica de la sociedad 
civil y la participación de organizaciones pertenecientes al campo migrante y el sector privado . El punto de partida es 
valorar y presentar experiencias de articulación entre Estado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), mostrando 
cómo la participación real de los grupos migrantes en las iniciativas de regularización y promoción de derechos aporta un 
componente diferencial a las buenas prácticas en este ámbito, así como posibilita mejorar los resultados de implementación 
y los indicadores de éxito en las políticas públicas relacionadas con estos objetivos17 .

Siguiendo este planteo general, el Módulo 2 presentará abordajes conceptuales sobre articulación entre Estado y OSC, 
involucrando también al sector privado, que funcionarán como herramientas para la comprensión de escenarios y la toma 
de decisiones . Este desarrollo temático será importante para valorar de manera integral el mapeo de experiencias positivas 
y significativas en materia de regularización migratoria en los países de la región, que se aborda en el Módulo 3 .

1. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA, INTEGRACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y TRABAJO INTERSECTORIAL: 
ENFOQUES, PUNTOS DE PARTIDA Y EXPERIENCIAS

17 Para ampliar el tema se puede consultar "En Común, herramientas y buenas prácticas sobre regularización migratoria de organizaciones de la diáspora 
venezolana ." desarrollada en el marco del mismo proyecto donde se desarrolló este Toolkit .
18 OIM (2021) Estudio regional: programas y procesos de regularización migratoria, San José: OIM, Gobierno de México y CRM .

Tal como se indica en un informe sobre procesos 
y programas de regularización migratoria en países 
seleccionados de América Latina (OIM, 202118), la 
integración de las personas migrantes no implica solamente 
la asimilación de éstas en el territorio, sino un proceso 
bidireccional que involucra mecanismos de cohesión e 
inclusión para los cuales hay responsabilidades conjuntas 
entre las personas migrantes y la sociedad de acogida . 
En este sentido, pensar la integración de las personas 
migrantes debe ser un componente ineludible para el 
diseño de políticas de regularización:

El vínculo señalado entre la regularización y la integración 
se evidencia en la cantidad de espacios de la vida social 
y política a los cuales las personas que se encuentran 
en situación irregular no tienen acceso: el trabajo, las 
garantías laborales, la educación, el sistema de salud, los 
programas sociales, la representación legal, la tutela de 
derechos, las elecciones o la incorporación en partidos 
políticos, organizaciones comunales, sindicatos, entre 
otros (OIM, 2021: 10) .

* En términos de integración social, posibles 
indicadores para evaluar esta dimensión pueden 
ser: a) el acceso a la reunificación familiar; b) las 
percepciones de la sociedad de acogida sobre la 
recepción de personas migrantes. 

* En cuanto a la integración económica, puede 
prestarse atención a la información sobre 
modalidades y desafíos relativos a la participación 
en el mercado de trabajo, lo que implica identificar 
también aquellos factores que vulneran sus derechos 
y exponen a los migrantes a la precarización y 
explotación.

La Estrategia institucional de la OIM sobre identidad legal 
y documentación migratoria (2021) da cuenta de cómo 
la regularización y a un documento legal para permanecer 
en un país de tránsito o destino de migración promueve el 
acceso a servicios sociales básicos para la vida, incluso si éstos 
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ya son considerados derechos humanos por la normativa 
internacional . La documentación regular como acreditación 
de identidad legal y de situación migratoria permite que las 
personas en situación de movilidad puedan convertirse en 
beneficiarias de programas de protección social, para los cuales 
existen requisitos de documentación, más allá de que estos 
derechos sean tomados en consideración por instrumentos 
de derechos humanos y procesos consultivos19 y que el 
origen nacional sea un motivo expreso de no discriminación 
en el ámbito de la normativa internacional en esta temática .

En simultáneo con este planteo, el Reporte Técnico de la 
Reunión regional sobre regularización migratoria realizada 
en Perú en abril de 2022 enfocó la relación entre el acceso a 
la regularización y la protección de derechos fundamentales 
para las personas en situación de movilidad . En este sentido, se 
visibilizó que los migrantes en situación irregular encuentran 
barreras importantes para ejercer sus derechos, enfrentan 
procesos de exclusión y lógicamente ello indica dinámicas 
opuestas a los propósitos de integración . Para fortalecer 
los mecanismos de regularización y extenderlos de manera 
más eficiente a la población migrante, se enunciaron cinco 
lecciones aprendidas de relevancia:

a . La importancia y la necesidad de complementar 
modalidades de atención y registro virtuales y 
presenciales, para contemplar el criterio de accesibilidad 
tecnológica entre otros obstáculos que afectan a la 
población en situación de vulnerabilidad .

19 Por ejemplo, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social de la OISS, el Convenio 
de Seguridad Social de la CARICOM y el Convenio de Seguridad Social de la OECS reconocen la transferibilidad de los derechos relacionados con la seguridad 
social de trabajadores migrantes .

b . El carácter crucial de la articulación temprana intersectorial 
e interinstitucional, pues la labor coordinada permite 
una detección más sensible y rápida a los problemas 
de los procesos de regularización, así también genera 
soluciones más integrales para afrontarlos .

c . La interoperabilidad como factor esencial para 
la articulación interinstitucional, lo que implica 
la promoción del intercambio de información y 
conocimiento entre las diferentes áreas del Estado en 
torno a agendas comunes .

d . El trabajo articulado con las autoridades locales, que 
son las que efectivamente desarrollan en territorio los 
mecanismos de regularización .

e . La orientación de la regularización migratoria debe tener 
un enfoque de protección, en tanto aquélla debe ser 
un medio para acceder de manera estable y segura 
a derechos humanos como la salud, la educación, la 
vivienda, la seguridad social, etc .

Es importante señalar que aun en los países donde el 
acceso a derechos fundamentales está garantizado 
formalmente más allá de la situación migratoria de 
la persona, un estatus regular siempre favorece la 
integración y la inclusión de los migrantes en los sistemas 
de servicios y protecciones imprescindibles para una vida 
adecuada . 

2. LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO: EL NEXO 
ENTRE REGULARIZACIÓN, TRABAJO Y FUENTES DE 
RECURSOS
La Estrategia Regional 2020-2024 de la OIM para América 
del Sur establece, como una de sus metas en relación 
con la gobernanza, la siguiente prioridad: “Movilizar a los 
asociados y sus capacidades en apoyo a los Estados para 
el desarrollo de la dimensión migratoria, de acuerdo con 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular“ (p . 3) .

Esta planificación advierte que la cantidad de actores 
estratégicos involucrados en el fenómeno migratorio 
se ha ampliado, y que además de los gobiernos, las 
instituciones intergubernamentales, las organizaciones 
internacionales, la academia y la sociedad civil, resulta 

importante incorporar al sector privado y a las 
organizaciones sectoriales relacionadas con éste —por 
ejemplo, la Organización Internacional de Empleadores . 
De esta manera, el enfoque interinstitucional necesario 
para el fortalecimiento de acciones de regularización 
migratoria desde una mirada de protección y derechos 
requiere de la convocatoria a todo el arco de la sociedad 
rompiendo la división público-privado y nacional-
internacional . De hecho, una de las metas de la Estrategia 
citada para el fin de su periodo de vigencia es que la 
sociedad civil, incluyendo el sector privado, se halle 
movilizada para participar e influir en la formulación de 
políticas y planificaciones de tal manera que se incorpore 
una perspectiva migratoria (p . 22) .
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En relación con estos propósitos, el ODS 17 de la Agenda 
2030 establece que la alianza entre los gobiernos, la sociedad 
civil y el sector privado es un elemento imprescindible para 
la concreción de las metas que conforman esta planificación 
global . Dicho Objetivo expresa que es preciso “Fortalecer 
los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible”, y en su Meta 17 .3 se establece 
que se deben “Movilizar recursos financieros adicionales de 
múltiples fuentes para los países en desarrollo” . 

En este sentido, se trata de hacer converger las múltiples 
fuentes de financiación públicas y privadas en términos de 
aportar al desarrollo y promover el fortalecimiento de los 
países más desfavorecidos en la distribución económica global . 
El reconocimiento de la importancia de generar inversiones 
a mediano y largo plazo que vayan en consonancia con el 
desarrollo sostenible implica que los recursos son necesarios 
en toda escala: desde la inversión extranjera directa de 
altos montos y concentrada en sectores más poderosos 
de la sociedad global, hasta las remesas como pequeños 
flujos monetarios que todos los días son movilizados por 
millones de migrantes en todo el mundo . Por ello, uno de 
los indicadores de la Meta 17 .3 es: “Volumen de remesas (en 
dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total” .

A partir de la observación de la dinámica de remesas, puede 
observarse que la migración juega un rol económico muy 
importante en la conformación de recursos para la inversión, y 
esta función será tanto más importante cuanto mejores y más 
éticas sean las condiciones de contratación laboral en países 
de tránsito y destino . Porque una paga equitativa para los 
trabajadores migrantes redundará en un mayor margen para 
realizar y sostener ciclos de remesas hacia países de origen .

20 https://www.procesodequito.org/sites/g/files/tmzbdl466/files/2020-11/Declaracio%CC%81n%20Quito%20VF%2015-11-2019.pdf
21 https://www.iom.int/es/alianzas-entre-la-oim-y-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil

Para la contratación equitativa de trabajadores migrantes, 
que puedan así recibir un salario justo y acorde para 
cubrir sus necesidades y enviar dinero a sus comunidades, 
la regularidad migratoria cumple un rol prioritario . Un 
trabajador migrante con acceso efectivo a la regularización 
—mediante programas e iniciativas activadas por el 
Estado— se halla más protegido ante situaciones de abuso y 
explotación laboral . En simultáneo, los sectores productivos 
que demandan mano de obra y pueden hallarla entre los 
grupos migrantes preparados para los empleos ofrecidos, 
necesitan de procesos de regularización migratoria que 
habiliten formas de contratación prácticas y viables, las 
que asimismo establezcan reglas claras y transparentes de 
interacción entre ofertantes de empleo y postulantes .

En relación con la posibilidad de insertarse en el mercado 
laboral con mejores recursos, tal como señala la ERIS (2021), 
el eje de formación profesional para personas migrantes 
sigue siendo un elemento relevante para apoyar su acceso 
al trabajo en contextos de tránsito y destino . Pero la llegada 
a estas oportunidades de capacitación muchas veces se ve 
limitada por la exigencia de una situación migratoria regular; 
por ello, se señala como una buena práctica la oferta de 
cursos del Instituto Nacional del Aprendizaje de Costa Rica, 
orientados a personas entre 15 y 17 años que, de esa manera, 
pueden prepararse para el mundo del trabajo en mejores 
condiciones . Esta medida se encuentra en consonancia con lo 
establecido en el Capítulo Bogotá del Proceso de Quito (V 
Reunión, noviembre de 2019) en el que se solicita tomar nota 
de “los avances en los proyectos regionales de planificación 
y sistemas de información, así como de reconocimiento de 
estudios, títulos, diplomas y saberes previos”20 .

3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN LAS INICIATIVAS 
DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN: LECCIONES 
APRENDIDAS DE LAS ORGANIZACIONES MIGRANTES 
VENEZOLANAS
En el mandato integral de la OIM; la interacción con las organizaciones de la sociedad civil tiene un rol muy importante:

 La OIM está comprometida con una interacción sostenible y mutuamente beneficiosa con las OSC que parte de 
la base de sinergias en las áreas operativas y de políticas y en áreas operativas de la migración para beneficio de 
todos . Las OSC a menudo tienen vínculos estrechos con las comunidades en las cuales trabajan, un aspecto que 
complementa y mejora el impacto de los esfuerzos de la OIM en el campo de la migración . En donde las OSC son 
nacionales o locales por naturaleza, la cooperación entre las OSC y la OIM puede contribuir con la propiedad y 
sostenibilidad locales de los programas de la OIM21 .
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Los argumentos de cercanía, interacción cotidiana y 
presencia consuetudinaria en las comunidades donde se 
pretende realizar incidencia son razones también para 
incorporar de manera creciente y activa a las OSC en 
las iniciativas intersectoriales que —lideradas o no por la 
OIM— se orientan al fortalecimiento de los derechos de 
la población migrante . En este sentido, el involucramiento 
de las OSC migrantes desde el inicio de la planificación de 
una acción sobre regularización o integración es altamente 
relevante para mejorar la llegada de información relativa a 
esa iniciativa, para ampliar su alcance y mejorar resultados 
obtenidos con los recursos disponibles . 

Este potencial de las OSC para activar acciones de 
incidencia y transferencia fue observado en el caso de las 
organizaciones conformadas por migrantes venezolanos 
que, en el periodo reciente, se consolidaron como un 
actor importante en el escenario de medidas en torno a la 
movilidad humana en la región . En el año 2020, se realizó un 
estudio exploratorio sobre las asociaciones de migrantes y 
refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe22, que 
permitió la identificación de características comunes en las 
diversas formas asociativas . Los principales rasgos:

a . Las organizaciones no trabajan aisladas, sino que crean 
redes con otras organizaciones venezolanas u otras 
OSC .

b . Tienen poca antigüedad, no más de 5 años, y están 
asociadas con la migración acentuada de venezolanos en 
el periodo reciente .

c . Presentan alta participación de jóvenes y mujeres en sus 
cargos directivos o de coordinación .

d . Por lo general, se hallan autofinanciadas, aunque 
algunas pueden tener apoyo estatal o de cooperación 
internacional .

22 OIM (2021) Organizaciones de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Latinoamérica y Caribe . Panamá: OIM .
23 https://peru.iom.int/es/news/oim-peru-y-el-gobierno-de-canada-organizan-reunion-regional-sobre-regularizacion-migratoria-en-el-contexto-de-la-
movilidad-humana-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela
24 OIM y Gobierno de Canadá (2022) Reporte técnico: Reunión Regional sobre Regularización Migratoria en el contexto de la Movilidad Humana de 
Refugiados y Migrantes de Venezuela . Lima: OIM Perú .

e . Son flexibles y con alta adaptación a los cambios de 
contexto, para poder seguir respondiendo a desafíos .

f . No obstante, el rasgo más destacable de las organizaciones 
venezolanas de migrantes es que desarrollaron un perfil 
orientado al asesoramiento y apoyo en la realización de 
trámites migratorios, y por ello constituyen un actor 
organizacional clave en los procesos de regularización en 
cada uno de los países donde se encuentran . 

En el marco de la Reunión Regional (2022) previamente 
citada, generada para la coordinación de esfuerzos entre 
países involucrados en la ruta migratoria desde Venezuela, 
visibilizó también la prioridad estratégica que presenta la 
innovación tecnológica y la producción e intercambio de 
datos para el acompañamiento del flujo de venezolanos por 
la región . En la nota de prensa difundida luego del encuentro 
se resalta el carácter intersectorial, con participación de la 
sociedad civil, que constituyó el espíritu de la iniciativa:

 Durante los dos días en los que se realizó la 
reunión [28 y 29 de abril de 2022], se presentaron 
y analizaron las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en la gestión migratoria y procesos de 
regularización de refugiados y migrantes venezolanos 
en Latinoamérica, así como la perspectiva de los 
procesos de regularización desde la sociedad civil, la 
contribución de la gestión migratoria a la integración 
socioeconómica de los migrantes en la región, y 
las perspectivas del fortalecimiento de la gestión 
migratoria y su impacto en Perú23 .

En efecto, uno de los objetivos específicos del encuentro fue 
el de “Conocer la perspectiva y aporte de las organizaciones 
de la sociedad civil sobre los procesos de regularización 
llevados a cabo, especialmente a favor de la población 
venezolana”24 .

Es muy importante el rol de las OSC en la respuesta intersectorial y coordinada a los fenómenos migratorios, 
tanto por su conocimiento del territorio y de la población que será sujeto de derechos de esa medida, como por 
su capacidad de incidir en el alcance de la implementación: “El enfoque territorial en su trabajo les permite un 
amplio conocimiento sobre la realidad y necesidad de esta población, lo que, a su vez, sustenta sus intervenciones 
y propuestas” (OIM-Gobierno de Canadá, 2022: 49).
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MÓDULO 3
MAPEO CODIFICADO DE INICIATIVAS SOBRE REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA E INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA

En este último Módulo se presentarán experiencias de 
iniciativas sobre regularización e integración, muchas de 
las cuales involucran activamente a las OSC y, con ello, 
generaron un diferencial en los resultados obtenidos que 
resulta de interés para futuras iniciativas y medidas. Así, es 
posible enfocar otro potencial de esta caja de herramientas 
que es la de los ejemplos y buenas prácticas, que hablan 
por sí solos y complementan las explicaciones y abordajes 
conceptuales realizados en los dos módulos anteriores.

Para organizar las experiencias y favorecer una lectura 
estratégica de estos insumos, hemos preparado una lista 
de ítems descriptivos que caracterizan cada acción o 
práctica, de tal manera que se pueda conocer su planteo 
general antes de leer la descripción completa.

La combinación de elementos o características que van 
a identificar esquemáticamente cada iniciativa surgirá del 
siguiente listado de opciones, de las cuales ninguna es 
excluyente respecto de otra:

Iniciativa estatal

Iniciativa social

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Apoyo para la integración socioeconómica

Acompañamiento para trámites

En territorio

Buena práctica en curso

Difusión de información

Virtual-presencial

Orientado a migración venezolana

Participación del sector privado

Atención de migrantes para migrantes

Buena práctica �nalizada
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BRASIL

Acceso a la Residencia Temporaria

La “Operación Acogida”, creada en el 2018, constituye 
la respuesta de la República Federativa del Brasil ante los 
flujos de población venezolana . Es una tarea ejecutada 
y coordinada por el Gobierno Federal y el apoyo de los 
Estados, agencias de NNUU, organizaciones de la sociedad 
civil y entidades privadas (más de 100 socios) .

En el caso de la población venezolana, Brasil ofrece dos 
opciones principales para acceder a una autorización de 
residencia temporaria que luego puede convertirse en 
indeterminada: residencia migratoria o refugio . 

En dos Estados fronterizos (Roraima y Amazonas), se 
desarrollaron espacios de articulación de diferentes actores . 
Por ejemplo, en Pacaraima, las personas que cruzan 
son recibidas por OIM/ACNUR, de quienes reciben un 
asesoramiento sobre criterios relativos al perfil de migrante 
o de refugiado, y a partir de esa información comunican a 
la Policía Federal su voluntad de registrarse según un estatus 
u otro . En simultáneo, en dicho recibimiento las personas 
tienen acceso a atención de salud y se les brinda una cartilla 
sanitaria .

Es muy importante el rol de las OSC migrantes venezolanas, 
porque en el recibimiento en frontera han formado grupos 
de voluntarios cuyo trabajo empieza antes del horario de 
atención de la Policía Federal, y en ese lapso previo ayudan 
a realizar el chequeo de documentación, colaboran con la 
traducción de los formularios para que las personas puedan 
completarlos, y realizan el pre-registro que permite elegir 
entre solicitud de refugio o residencia migratoria .

Entre enero de 2017 y febrero de 2023, se habían 
registrado alrededor de 871 mil entradas y 433 mil salidas 
de personas venezolanas lo que representa que el 50% 
permanece en Brasil . Asimismo, se habían otorgado 365 mil 
autorizaciones de residencia migratoria (temporaria y por 
tiempo indeterminado), 100 mil solicitudes de refugio en 
trámite y 53 mil refugiados reconocidos .

Iniciativa estatal

Política o programa migratorio

Buena práctica en curso

Acompañamiento para trámites

Orientado a migración venezolana

En territorio

Apoyo para la regularización

* Los mapas en esta publicación son solo para fines ilustrativos . Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en 
el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones
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https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/cartilha-regularizacao-migratoria.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/cartilha-regularizacao-migratoria.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/2023-03/informe-migracao-venezuelana-jan2017-fev2023.pdf
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BRASIL

Estrategia de Reubicación

También dentro de la Operación Acogida y complementario 
al acceso de la regularidad, el Programa de interiorización 
es una iniciativa que prevé un traslado gratuito y voluntario 
a población venezolana desde la frontera a otros Estados 
del Brasil . Con apoyo de diversos actores, como compañías 
aéreas, agencias de NNUU, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Gobiernos locales, se ofrecen oportunidades de 
inserción socioeconómica, reunificación familiar, y reunión 
social .

100 mil personas han sido reubicadas desde Roraima y 
Amazonas a más de 930 ciudades a lo largo del país, donde 
han podido encontrar más oportunidades para mejorar 
significativamente su calidad de vida, hacer una mayor 
contribución y lograr autonomía e integración . Antes de viajar 
a sus ciudades de destino, las personas venezolanas reciben 
la documentación necesaria, que incluye el permiso nacional 
de trabajo y la inscripción en el registro de contribuyentes 
(CPF) y orientación . Los participantes también reciben las 
vacunas previstas por el calendario nacional de vacunación .

Una encuesta realizada en 2021 entre 2 .000 personas 
venezolanas que participaron en la iniciativa reveló que tenían 
un mejor acceso a empleos formales, vivienda y programas de 
educación después de ser reubicadas, y 8 de cada 10 adultos 
habían encontrado empleo o iniciado sus propios negocios .

Iniciativa estatal

Política o programa migratorio

Apoyo para la integración socioeconómica

Buena práctica en curso

Acompañamiento para trámites

En territorio

Orientado a migración venezolana

Personal de la OIM ayudando a los migrantes y refugiados de Venezuela 
antes de abordar el vuelo de reinstalación desde Boa Vista, en el sur de 
Brasil . Foto: OIM/Gema CORTES
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https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/base-legal-1/interiorizacao
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/guia-de-deslocamento-voluntario-de-refugiados-e-migrantes-2021-espanhol.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/2023-03/Informe_Interiorizacao_Fev23.pdf
https://www.iom.int/es/news/la-estrategia-de-reubicacion-interna-de-brasil-beneficia-mas-de-100000-personas-venezolanas-en-5-anos


OIM - Caja de herramientas sobre regularización migratoria e integración socioeconómica

COLOMBIA

Centros Intégrate

Esta iniciativa comenzó en mayo del 2022 con el primer 
Centro instalado en Bucaramanga, con el fin de brindar 
respuesta a las personas en situación de movilidad .

La red de Centros Intégrate funcionan en 9 ciudades 
colombianas: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Riohacha, y 
tiene por finalidad brindar acompañamiento, información 
y asesoramiento para la integración socioeconómica de la 
población migrante venezolana y la retornada colombiana .

En cada Centro Intégrate se pueden realizar trámites en 
general, recibir información sobre regularización migratoria 
y documentación, acceso a la salud y a la educación, 
orientación para inserción laboral, además de acompañar 
situaciones particulares de poblaciones con necesidades 
especiales de protección (mujeres y LGTBIQ+) .

La iniciativa de la red surgió por un trabajo en articulación 
entre la Gerencia de Fronteras de la Presidencia y la 
cooperación internacional, liderada por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), en asociación 
con la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y los gobiernos locales donde se instala cada Centro . 

Iniciativa estatal

En territorio

Apoyo para la regularización

Apoyo para la integración socioeconómica

Acompañamiento para trámites

Difusión de información

Buena práctica en curso

Atención de migrantes para migrantes

Apertura, Centro Integrate Foto: OIM
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https://colombia.iom.int/es/news/en-bucaramanga-se-abren-las-puertas-del-primer-centro-integrate-del-pais-para-la-integracion-de-poblacion-migrante-y-de-acogida
https://colombia.iom.int/es/news/en-bucaramanga-se-abren-las-puertas-del-primer-centro-integrate-del-pais-para-la-integracion-de-poblacion-migrante-y-de-acogida
https://colombia.iom.int/es/news/barranquilla-abre-las-puertas-del-centro-integrate
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COLOMBIA

Puntos Visibles para el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) 

El RUMV constituye una sistematización actualizada de 
información sobre población venezolana en Colombia . Este 
Registro se compone de una instancia de pre-registro virtual 
y de una encuesta de caracterización socioeconómica, 
que deben ser completadas por las personas migrantes 
venezolanas que deseen acceder al Estatuto Temporal de 
Protección a Migrantes Venezolanos (ETPMV) . 

Como se identificaron barreras de accesibilidad a la 
tecnología, Migraciones Colombia dispuso que hubieran 
espacios de atención presencial para ayudar en este trámite: 
Puntos Visibles . Actualmente hay más de 100 Puntos 
Visibles en todo el país, que funcionan gracias a la tarea de 
organizaciones, entidades e instituciones que se mostraron 
interesadas en apoyar este registro y fueron previamente 
autorizadas para ello . 

El pre-registro virtual asistido en los Puntos Visibles consistió 
en la toma de datos biográficos, demográficos, una biometría 
facial, recolección de información sobre el núcleo familiar y 
una prueba sumaria . La presencia de organizaciones que 
brindaron apoyo y asesoramiento mejoró la predisposición 
de las personas que iban a registrarse, porque se redujo 
la inquietud respecto de presentarse ante las instituciones 
informando la propia situación de irregularidad .

El antecedente del RUMV es el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos (RAMV), que se desarrolló entre 
abril y junio del 2018, y tuvo por finalidad conocer el perfil 
sociodemográfico de la migración venezolana que llegaba al 
país, así también identificar sus necesidades y prioridades de 
protección .

Para marzo de 2023, 2 .3 millones de personas habían 
completado la encuesta de caracterización, 2 millones el 
registro biométrico y 1 .7 tienen ya el permiso aprobado . 

Iniciativa estatal

Iniciativa social

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Acompañamiento para trámites

En territorio

Virtual-presencial

Orientado a migración venezolana

Buena práctica en curso
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https://www.migracioncolombia.gov.co/rumv
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias-visibles/abc-estatuto-temporal-de-proteccion-resolucion-0971-de-2021
https://www.migracioncolombia.gov.co/rumv/puntos-visibles-pre-registro-asistido
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/abcregistromigrantesvenezolanosencolombiaconlistadopuntoderegistroramv.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/abcregistromigrantesvenezolanosencolombiaconlistadopuntoderegistroramv.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
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COLOMBIA

Permiso Especial para el Fomento de la Formalización (PEPFF)

Iniciativa estatal

Apoyo para la regularización

Apoyo para la integración socioeconómica

Buena práctica en curso

Virtual-presencial

Orientado a migración venezolana

Participación del sector privado

Apoyo para la integración socioeconómica

El PEPFF es una forma de regularización migratoria en 
relación con la inserción laboral de migrantes venezolanos 
cuya característica distintiva es que debe ser solicitado 
por quienes van a emplear a una persona venezolana que, 
hasta ese momento, se encuentra en condición migratoria 
irregular .

El pedido del PEPFF por parte de los empleadores favorece 
el cumplimiento de condiciones adecuadas de trabajo, a la 
vez que permite que las personas migrantes venezolanas 
articulen su acceso al trabajo con la posibilidad de 
regularización .

Una vez adquirido el PEPFF, su titular puede acceder al 
Sistema Financiero, al Sistema de Salud, al Sistema General 
de Seguridad Social, y con el cumplimiento de los requisitos 
al Mecanismo de Protección al Cesante . Además, se 
encuentra autorizado para ejercer cualquier actividad u 
ocupación legal en el país no regulada, incluidas aquellas que 
se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato 
laboral . 

El Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia 
(RUTEC) se vincula con el PEPFF puesto que este registro 
consiste en una plataforma online donde los empleadores 
deben cargar los datos del personal extranjero que hayan 
contratado, informando asimismo el tipo de actividad y el 
sector económico en el que se inscribe .

Tal como se informa en el portal oficial del Ministerio de 
Trabajo colombiano, este Registro —creado a través de 
la Resolución 4386 (9 de octubre de 2018) “permitirá al 
Ministerio del Trabajo tener información de primera mano 
sobre la inmigración laboral en el país, conocer la ubicación 
geográfica y sectorial de los trabajadores extranjeros en el 
país, así como supervisar su situación laboral, sus condiciones 
de trabajo, y garantizar el cabal cumplimiento de las normas 
laborales en nuestro país” .  
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https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/grupo-de-gestion-de-la-politica-de-migracion-laboral/pepff
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Instructivo-PEPFF.pdf/22fa9ab9-6406-2633-ab68-c09d826af6b2?t=1583870160089
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/grupo-de-gestion-de-la-politica-de-migracion-laboral/vi.-rutec
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ECUADOR

Registro Migratorio 

Iniciativa estatal

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Acompañamiento para trámites

Virtual-presencial

Orientado a migración venezolana

Mediante el Decreto Ejecutivo No . 826, del 26 de julio 
de 2019, y el Acuerdo Ministerial No . 000103/2019, se 
desarrolló el Registro Migratorio de ciudadanos venezolanos 
en el Ecuador, requisito indispensable para ser beneficiario 
de una amnistía migratoria y acceder a un proceso de 
solicitud de residencia temporal, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana .

Se estableció una fase de registro a través de una plataforma 
Web, donde los ciudadanos venezolanos completaron 
la información solicitada y se les asignaba un turno para 
la segunda fase, la cual contempló una entrevista para la 
validación de la información y el registro de información 
biométrica . Esta iniciativa tuvo como soporte al MIDAS con 
alrededor de un cuarto de millón de registrados . 

La creación de una base de datos con información relevante 
del grupo con mayor flujo migratorio de los últimos años en 
Ecuador permite el intercambio de información con otras 
entidades gubernamentales para la implementación de 
políticas públicas focalizadas en áreas de salud, educación, 
políticas migratorias en inclusión económica y social .

En el 2022, el gobierno ecuatoriano publicó el Decreto 
Ejecutivo 436 que establece un nuevo mecanismo de 
regularización de personas venezolanas con registro previo . 

Se creó la campaña “Estoy Aquí” que difunde y convoca 
a los ciudadanos venezolanos para regularizar su estatus 
migratorio en este proceso . 
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https://ecuador.iom.int/sites/g/files/tmzbdl776/files/documents/AN%C3%81LISIS%20DE%20INFORMACI%C3%93N_REGISTRO%20MIGRATORIO.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/el-proceso-de-regularizacion-de-ciudadanos-venezolanos-en-ecuador-iniciara-este-1-de-septiembre-del-2022/
https://estoyaqui.ec/
https://estoyaqui.ec/
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MÉXICO

Ventanillas Informativas

Las Ventanillas Informativas constituyen una iniciativa 
gubernamental implementada por la Dirección de 
Atención a Migrantes y Refugiados, y es un dispositivo 
destinado a que las personas en situación migratoria 
irregular puedan consultar sus alternativas de 
regularización . Esta iniciativa localizada en México se 
inscribe en una red de experiencias apoyada por la OIM 
en América Central y el Caribe .

La atención en las Ventanillas tiene como soporte al software 
Modelo de Autonomía Progresiva, que en la primera etapa 
de consulta brinda información para el asesoramiento según 
el caso presentado y, en una segunda instancia, permite que 
las personas migrantes ya regularizadas puedan vincularse 
con el Mecanismo de Canalización Laboral . 

Quienes acceden a esta fase pueden postularse a empleos 
formales puesto que su condición migratoria así lo permite . 
En consecuencia, se considera que las Ventanillas en 
combinación con el MAP constituyen una buena práctica 
de regularización, primero, y de integración socioeconómica 
como resultado de aquélla .

A partir del trabajo colaborativo con Ventanillas Informativas, 
se desarrollan diversas acciones: ferias de empleo, foros 
sobre emploo, jornadas de inclusión laboral, así también de 
fortalecimiento de capacidades de empresas y de gobierno, 
y procesos de sensibilización y apoyo .

Acompañamiento para trámites

Iniciativa estatal

Iniciativa social

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Acompañamiento para trámitesDifusión de información

En territorio

Buena práctica en curso
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https://kmhub.iom.int/es/buenas-practicas/ventanillas-informativas-sobre-migracion
https://kmhub.iom.int/es/buenas-practicas/mecanismo-de-canalizacion-laboral-mecal
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MÉXICO

Red de Organizaciones para Población Venezolana 

En el marco de la articulación entre el Estado, las OSC y 
OIM existen diversas iniciativas de apoyo y acompañamiento 
a la regularización .

Se constituyeron redes para apoyar a migración venezolana, 
tales como la  red de Diásporas Activas articula una red de 
asociaciones y grupos venezolanos migrantes en las diversas 
ciudades de México, donde se incluyen OSC y asociaciones 
del sector privado, que generan iniciativas relativas a la 
inserción socioeconómica de la población venezolana en el 
país . De manera particular, pueden citarse las acciones de 
la Asociación Diáspora VENEMEX que es una asociación 
civil sin fines de lucro, conformada por un grupo de 
profesionales venezolanos y mexicanos, con la misión de 
apoyar y asesorar a la comunidad venezolana .en México, 
promoviendo y facilitando su integración y bienestar . Entre 
los servicios se encuentran: 

 y Apoyo psicológico .

 y Orientación laboral . 

 y Donación de artículos y enseres de casa,

 y Charlas Informativas .

 Iniciativa social

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Apoyo para la integración socioeconómica

Acompañamiento para trámites

En territorio

Difusión de información

Orientado a migración venezolana

Buena práctica en curso

Atención de migrantes para migrantes

Virtual-presencial
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https://www.facebook.com/people/DA-Di%C3%A1sporas-Activas/100064820915370/
https://www.venemex.org/
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PANAMÁ

“Migrando tu Emprendimiento” y “Acelera tu Emprendimiento”

Estas iniciativas consecutivas destinadas a emprendedores 
venezolanos fueron desarrolladas entre la OIM y la 
Fundación Activados, la primera ONG de migrantes 
legalmente constituida en Panamá .

“Migrando tu emprendimiento” tenía por finalidad generar 
un espacio para que las personas migrantes pudieran 
elaborar un proyecto de emprendimiento y darle inicio . La 
primera edición de esta iniciativa se realizó entre 2020 y 
2021, y la segunda se desarrolló en el 2022, cuyo cierre fue 
el 22 de octubre de dicho año . 

“Acelerando tu emprendimiento” se realizó en el 2021 y 
tenía por objetivo brindar herramientas para potenciar y 
fortalecer proyectos e iniciativas laborales autogestionadas 
ya en curso .

En una primera etapa (“Migrando . . .”) participaron 50 
personas, luego 100 (“Acelerando . . .”), y en la repetición 
de “Migrando . . .” se trabajó con 50 personas para facilitar 
el abordaje personalizado de identificación de posibles 
emprendimientos .

En estas iniciativas se realizaron capacitaciones a cargo de 
instituciones destacadas (como la escuela de negocios IESA), 
y debido a su buena repercusión se extendió territorialmente 
y también está ampliando el público al que se dirige, por lo 
que se pudieron incluir personas migrantes que no fueran 
venezolanas .

Una característica importante de ambas iniciativas es que, 
a la par de consolidar emprendimientos y ofrecer recursos 
para idearlos y potenciarlos, se difundió información y se 
alentó particularmente a iniciar los trámites de regularización 
migratoria . Este aspecto destacado de las líneas de acción 
se orientó a visibilizar que es preciso regularizarse para 
acceder a derechos e insertarse en el mercado laboral de 
manera más estable y segura, pese a que subsisten barreras 
económicas y de accesibilidad para la regularización 
migratoria en Panamá .

Iniciativa social

Apoyo para la regularización

Apoyo para la integración socioeconómica

Acompañamiento para trámites

En territorio

Difusión de información

Orientado a migración venezolana

Participación del sector privado

Atención de migrantes para migrantes

Buena práctica �nalizada
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https://www.activadospanama.org/
https://www.activadospanama.org/noticias/89-oim-y-activados-panama-presentaron-el-programa-migrando-al-emprendimiento
https://panama.iom.int/es/news/cierra-el-ano-con-el-proyecto-acelerando-tu-emprendimiento
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PANAMÁ

Capacitaciones de la Defensoría del Pueblo sobre derechos de migrantes

En septiembre de 2021 se realizó una jornada de capacitación 
coordinada por OIM dirigida a funcionarios de las diferentes 
direcciones de la Defensoría del Pueblo de Panamá, que 
se centró en la actualización de información respecto de 
migración y derechos humanos, focalizando en los grupos 
en situación de vulnerabilidad, donde se promovió también 
el intercambio técnico en estas áreas .

Los principales temas tratados fueron: cooperación 
internacional y migración, trata de personas, protección 
internacional para personas solicitantes de refugio y 
personas refugiadas, derechos y atención a población con 
VIH/SIDA, protección a la niñez, concepto de derechos 
humanos y su violación, particularmente en el contexto de 
la movilidad humana . 

Asimismo, la Oficina Regional para América Central del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humano elaboró una Guía de Monitoreo de Derechos 
Humanos de las personas migrantes (2021), publicada 
en enero, que tiene por finalidad apoyar las acciones de 
la Defensoría del Pueblo respecto de la protección de 
poblaciones en situación de movilidad .

Iniciativa estatal

En territorio

Difusión de información

Buena práctica �nalizada

54

https://panama.iom.int/es/news/defensoria-del-pueblo-y-oim-realizan-capacitaciones-en-derechos-humanos-con-enfasis-en-las-personas-migrantes
https://www.defensoria.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-Monitoreo-de-Derechos-Humanos-de-las-Personas-Migrantes.pdf
https://www.defensoria.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-Monitoreo-de-Derechos-Humanos-de-las-Personas-Migrantes.pdf
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PERÚ

“Con mis documentos en regla”

El proyecto “Con mis documentos en regla” aglutina 
diferentes actores como Unicef, Cedro y Veneactiva Perú . 
La iniciativa promueve la regularización migratoria de familias 
venezolanas cuyas hijas e hijos estén matriculados en una 
escuela para que, de esta manera, puedan recibir la calidad 
migratoria de formación residente y sus padres, madres y/o 
representantes, reciban la calidad familiar residente .

Esta iniciativa se desarrolla en escuelas porque se entiende 
que allí puede generarse un encuentro con las familias 
migrantes de la comunidad educativa, y tanto los adultos 
como los niños, niñas y adolescentes pueden resolver su 
situación de irregularidad .

Durante el 2022 se realizaron 19 jornadas de regularización 
migratoria, y 2,368 personas pudieron iniciar su proceso de 
regularización o cambio de calidad migratoria, facilitando así 
su proceso de integración en el país . También se identificaron 
a las familias más vulnerables para que puedan recibir pago 
de las tasas administrativas que les permitirán obtener su 
carné de extranjería .

El acceso a la regularidad migratoria de las familias permite 
mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes 
venezolanos, quienes pueden contar con documentos 
de identidad peruanos que los respalden, y así facilitar la 
garantía de sus derechos fundamentales .

Iniciativa estatal

Iniciativa social

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización

Acompañamiento para trámites

En territorio

Difusión de información

Virtual-presencial

Orientado a migración venezolana

Buena práctica en curso

Atención de migrantes para migrantes

Apoyo para la integración socioeconómica
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https://www.ventanavirtualdelamigracion.org.pe/procedimientos/proyecto-con-mis-documentos-en-regla-veneactiva/
https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/regularizan-situacion-migratoria-ninas-ninos-adolescentes-venezolanos-en-vulnerabilidad
https://www.facebook.com/unicefperu/videos/719041149465009/
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REPÚBLICA DOMINICANA 

Proceso de Normalización de Ciudadanos Venezolanos (PNV)

El 19 de enero de 2021, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Trabajo mediante Resolución 
Ministerial conjunta (Resolución 00119-2021) crea un 
mecanismo de residencia a las personas de nacionalidad 
venezolana que entraron regularmente en el país entre 
enero de 2014 y marzo de 2020. 

El “Proceso de Normalización de ciudadanos venezolanos” 
(PNV) permite el otorgamiento de permisos de residencia 
para población venezolana que ya se encuentra en el país en 
situación migratoria irregular . Se habilitan permisos de No 
Residente en las subcategorías de estudiante o trabajador 
temporero .

El PNV (2021) se compone de 3 fases: Fase 1 . Renovación 
de estadía (44 mil solicitudes, 38 mil aprobadas); Fase 2 . Visa 
de trabajador temporero o estudiante (24 mil emitidas); y 
Fase 3 . Carnet No Residente (20 mil concedidos) .

La Fase 1 implicó un registro previo de personas venezolanas, 
mediante el cual se puso a disposición un formulario web . 
La información suministrada a partir del formulario permitía 
que las autoridades evaluaran cada caso y comuniquen la 
decisión tomada . En esta etapa, fue fundamental el rol de 
las organizaciones migrantes, que apoyaron el relevamiento, 
fueron mediadoras en la expresión de necesidades y 
demandas de la población migrante . Asesoraron y explicaron 
a quienes debían registrarse cómo era el procedimiento, 
sobre todo en lo que respecta a la accesibilidad para 
completar el formulario, como también pudieron desactivar 
miedos e inquietudes respecto de las implicancias de 

registrarse en situación irregular . Esta ayuda se concretó a 
través de las “Ventanillas Informativas”, que eran atendidas 
directamente por personas de nacionalidad venezolana 
con la capacitación y la colaboración de funcionarios del 
gobierno dominicano .

Las Fases 2 y 3 son gestionadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General de Migración .

Iniciativa estatal

Política o programa migratorio

Apoyo para la regularización
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https://www.mip.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/Resoluciones/RESOLUCION-NO.-M-MIP-EXT-00119-2021-QUE-NORMALIZA-DENTRO-DE-LA-CATEGORIA-LA-SITUACION-MI.pdf
https://dominicanrepublic.iom.int/es/plan-de-normalizacion-de-ciudadanos-venezolanos
https://www.r4v.info/es/document/actualizacion-del-pnv-republica-dominicana
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REPÚBLICA DOMINICANA

Ventanillas Informativas de Orientación Gratuitas

En abril de 2021, como parte de la implementación del Plan 
de Normalización de los Venezolanos —en funcionamiento 
desde enero de dicho año—, se retomó una iniciativa 
promovida por OIM sobre ventanillas informativas, haciendo 
que ese mismo apoyo fuera realizado por organizaciones de 
migrantes venezolanos y del sector privado -principalmente 
emprendimientos/empresas establecidos por migrantes 
venezolanos . 

La premisa de este asesoramiento entre compatriotas tenía 
que ver con aprovechar un código común y una experiencia 
migratoria compartida para mejorar los resultados de la 
adhesión al programa de regularización . Asimismo, abordaje 
territorial .

Las ventanillas informativas incluyen tanto la información 
sobre el proceso de regularización en sí como el acceso 
y asesoramiento tecnológico para registrarse . Esta iniciativa 
es implementada en varias ciudades dominicanas: Santo 
Domingo, Boca Chica, San Cristóbal, Bávaro, La Romana, y 
Santiago de los Caballeros .

Esta experiencia constituye una buena práctica que muestra 
la alianza entre Estado, OSC, sector privado, y agencias de 
Naciones Unidas como OIM y UNICEF . Constituye, así, un 
ejemplo de labor intersectorial .
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https://www.youtube.com/watch?v=55i3NxzHs7E
https://www.youtube.com/watch?v=55i3NxzHs7E
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Con este repertorio de buenas prácticas e iniciativas de regularización e integración socioeconómica, finaliza 
el desarrollo de esta Caja de Herramientas en su versión escrita, pero le damos inicio en la práctica. Porque el 
propósito de este documento es la circulación en los diferentes ámbitos de interés, con el fin de que promueva la 
reflexión y la innovación de experiencias y saberes estatales, organizacionales e intersectoriales que favorezcan la 
inclusión de personas migrantes en países de tránsito y destino. De parte de OIM —entidad que tuvo a su cargo 
la planificación y redacción de este documento—, el “inicio en la práctica” se dará a través del dictado de talleres e 
instancias de intercambio y construcción colectiva de conocimientos en espacios gubernamentales, institucionales 
y en las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, alentamos a que cada referente organizacional o 
responsable de políticas que lea y fortalezca sus saberes sobre regularización e integración a través del Toolkit, 
también ponga en común su contenido y genere dinámicas de diálogo y pensamiento en equipo. Por eso, estas 
líneas finales son un perfecto punto de partida.

ANEXO METODOLÓGICO

Esta Caja de Herramientas se elaboró sobre la base de diferentes vías de recolección y sistematización de información . 
Todas las referencias a los materiales utilizados se encuentran en el Toolkit como un link externo o bien se citan en nota al 
pie, de acuerdo con la disponibilidad online de los datos y análisis comentados .

Relevamiento de materiales producidos por la OIM en lo que respecta a regularización migratoria de población venezolana, 
así también presentación de estadísticas actualizadas en América Latina y el Caribe publicadas en portales oficiales de la 
Organización y en reportes periódicos de sus oficinas regionales .

Revisión documental de procesos consultivos sobre migración venezolana (Proceso de Quito), estrategias integradas de 
abordaje para la movilidad desde Venezuela (Plataforma R4V) y acuerdos globales donde la migración es un eje estratégico, 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . A este corpus se añadió la normativa internacional producida por 
sistemas de protección (CIDH) respecto de movilidad desde Venezuela, migración en general y medidas en el contexto de 
la pandemia por la COVID-19 .

Elaboración de material didáctico sistematizado sobre conceptos clave de los estudios migratorios y de los estudios sobre 
políticas públicas . Estas explicaciones formaron parte de las secciones del Toolkit, sobre todo en la primera parte . 

Entrevistas a puntos focales de oficinas de OIM que pudieran dar cuenta de buenas prácticas o experiencias significativas 
sobre procesos de acceso a la regularidad migratoria de población venezolana, promovidos desde el Estado, la sociedad 
civil y o el sector privado . El desarrollo de ejemplos relevantes para la gestión migratoria en la región también se apoyó en 
las entrevistas en profundidad que fueron realizadas para elaborar En Común, herramientas y buenas prácticas sobre 
regularización migratoria de organizaciones de la diáspora venezolana.
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