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Acerca de la OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro político de la región, que reúne a todas 
las naciones independientes del hemisferio occidental para promover conjuntamente la democracia, fortalecer 
los derechos humanos, fomentar la paz, la seguridad y la cooperación y avanzar en el logro de intereses 
comunes. Desde su origen, la OEA ha tenido el objetivo principal de prevenir conflictos y proporcionar 
estabilidad política, inclusión social y prosperidad en la región a través del diálogo y acciones colectivas como 
la cooperación y la mediación.



Resumen ejecutivo



Brindar capacitaciones con enfoques prácticos para el diseño y la implementación de  
políticas locales.

Incluir a personas migrantes y refugiadas en las políticas y los servicios ya existentes
para toda la comunidad, en vez de crear servicios paralelos focalizados, a fin de 
maximizar  eficiencia, fortalecer los servicios, promover integración y prevenir la 
xenofobia.

Realizar esfuerzos de comunicación y asistencia que aprovechen las redes y 
organizaciones que trabajan con la población migrante y refugiada para facilitar su 
acceso a servicios públicos y el ejercicio de derechos.

Vincular las políticas de recepción con las políticas de integración para facilitar una 
acogida que garantice derechos y calidad de vida.

Facilitar acceso a documentos de identidad, a la regularización migratoria, así como
el reconocimiento de la condición de refugiado de manera que garantice el acceso a 
los  servicios públicos y privados.

Establecer estructuras institucionales especializadas y específicas para trabajar con
la población migrante y refugiada a nivel local, así como para coordinar con otros 
actores locales y nacionales las políticas que la incluya.

Incluir a las personas migrantes y refugiadas en el diseño e implementación de las 
políticas y programas que les afecte, en conjunto con las comunidades locales, y en 
instancias  generales de participación ciudadana como integrantes de la comunidad de 
acogida.

En momentos de emergencia y con relación a personas migrantes y refugiadas en situaciones
de  vulnerabilidad, es clave simplificar procesos burocráticos para facilitar y acelerar el 
acceso a servicios básicos, y flexibilizar requisitos de acceso a determinados
procedimientos,  incluyendo, por ejemplo, los trámites de residencia, validación de 
títulos educativos y  certificaciones de capacidades laborales.

Para la implementación de estas recomendaciones, resulta indispensable la asignación de 
fondos suficientes para el diseño y ejecución de estas políticas en favor de las personas en 
situación de movilidad humana y refugiadas.



Mapa de localidades estudiadas



©
 P

AD
F 

Im
ag

e 
Li

br
ar

y







20©
 U

N
H

CR
/R

ub
en

 S
al

ga
do

 E
sc

ud
er

o







Los gobiernos locales no actúan en un vacío.
Uno de los principales hallazgos de este estudio es que en materia de recepción e integración 
de personas migrantes y refugiadas, los gobiernos locales no operan en un vacío. Por una 
parte, se evidenció la influencia de los gobiernos centrales en el accionar local —de formas 
positivas y negativas. Para la mayoría de los gobiernos locales, la articulación con la política 
nacional representa uno de sus principales retos. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad 
civil y los organismos internacionales juegan un rol fundamental en una gran parte de las 
localidades estudiadas. Estas vienen a llenar vacíos institucionales y atienden las necesidades de 
personas en situación de movilidad humana. Si bien lo anterior sirve para dar respuestas en el 
corto plazo y en algunos casos para fortalecer a los gobiernos locales, cuando los organismos 
internacionales llenan vacíos de gobierno, surgen desafíos respecto a la sostenibilidad de dichas 
medidas a mediano y largo plazo. 

Las estructuras y capacidades locales 
varían significativamente.

Dentro de las 109 localidades estudiadas, existe una importante diversidad en términos de 
estructuras, institucionalidad y capacidades en materia de recepción e integración. De un lado del 
espectro, se encuentran localidades con larga trayectoria migratoria y con recursos, las cuales 
cuentan con estructuras estables designadas para atender a migrantes y refugiados. Entre ellas 
se destaca el caso emblemático de la Oficina del Alcalde para Asuntos Migratorios en la Ciudad 
de Nueva York en Estados Unidos y la Coordinación de Políticas para Inmigrantes y Promoción del 
Trabajo Decente de São Paulo en Brasil. Luego existen localidades con nuevas dinámicas 
migratorias. Algunas se han visto desbordadas y han tenido que depender del accionar de 
organismos internacionales, otras, como Bogotá y Barranquilla en Colombia y varias localidades en 
Chile y Brasil, han podido desarrollar nuevas respuestas. Finalmente, al otro lado del espectro 
se encuentran localidades fronterizas que, por lo general, están aisladas y cuentan con pocos 
recursos para dar una respuesta integral a migrantes y refugiados. 

Conclusi



La integración socio-económica es prioritaria,  
seguida por la recepción, aunque las necesidades 
y prioridades varían por tipo de localidad. 
En todas las sub-regiones estudiadas, la integración socio-económica fue el área de mayor 
necesidad seguida por la recepción. Lo anterior sugiere que a l principio, la principal urgencia es 
brindarle a las personas migrantes y refugiadas medidas que faciliten el acceso a bienes y 
recursos —incluyendo el empleo— para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus 
familias. Para ello, y para cualquier tipo de integración, la estancia regular o el acceso a 
regularización migratoria se convierte en una precondición fundamental.

En localidades fronterizas, la prioridad fue la recepción, aunque frecuentemente, se entiende como el 
procesamiento rápido de personas y no como la provisión integral de servicios y de vinculaciones con 
posibilidad de integración. Por otra parte, en algunos nuevos destinos, al no existir suficientes redes 
sociales que pueden brindar apoyo a los migrantes y refugiados en las comunidades de acogida, existe 
mayor consciencia, urgencia y necesidad de que los actores locales brinden servicios de recepción e 
integración socio-económica adecuados. También, resulta importante contar con información 
desagregada y actualizada sobre las personas migrantes y refugiadas a nivel local para facilitar la 
creación y el acceso a servicios.

En cuanto a integración política, 
hay mucho camino por recorrer.

En la mayoría de las localidades estudiadas, es casi nula la existencia de mecanismos para la 
participación política de personas migrantes y refugiadas. Esto n o responde a las intenciones de 
permanencia y prioridades de las personas en situación de movilidad humana. En este ámbito, se 
identificó el acceso a documentos de identidad como la principal necesidad ya que esto permite acceso a 
servicios públicos y privados. 

En cuanto a los documentos de identidad, en la Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han 
adoptado distintos modelos de identificación municipal. Por otro lado, en ciudades como Bogotá y Sao 
Paulo se han desarrollado espacios estables de participación política para personas migrantes y refugiadas. 
Sin embargo, existe mucho camino por recorrer y una necesidad apremiante de adoptar una narrativa oficial 
que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos, y también de incentivar la asociatividad 
no solo en espacios de personas migrantes y refugiadas sino en otros espacios comunitarios. 

Políticas generales,  
esfuerzos de comunicación particulares. 

Dado el contexto de limitados recursos que existe en una gran parte de las localidades 
estudiadas, surge la necesidad de incluir a personas migrantes y refugiadas en políticas generales. 
Lo anterior no solo permite tener una mayor eficiencia al no tener que crear nuevas políticas y 
programas, sino que también ayuda a evitar la xenofobia ya que no se genera una percepción de 
favorecer a estos grupos con programas o servicios diferenciados.



Sin embargo, no deja de ser importante realizar esfuerzos diferenciales para asegurar el acceso 
de las poblaciones de migrantes y refugiados a los programas y servicios públicos. En muchos 
casos, y especialmente en tiempos de emergencia, se requieren esfuerzos de comunicación, 
asistencia y asesoramiento especialmente dirigidos a esta población y que aprovechen las redes y 
organizaciones que trabajan con la misma. Normalizar la migración en nuestros países y 
ciudades y, por tanto, dejar de verla como un problema o desde enfoques reactivos y represivos 
requiere de un trabajo proactivo en el desarrollo de una narrativa oficial en la que se destaquen 
las contribuciones y aportes positivos que las personas migrantes y refugiadas aportan a 
nuestras comunidades, así como en desarrollar campañas de comunicación en las que se dé 
importancia a la recepción e integración de las personas en situación de movilidad humana.

Quizás la conclusión más importante de este estudio es que a nivel local, las oportunidades para 
la recepción e integración de personas migrantes y refugiadas existen, y que los actores locales 
pueden jugar un papel fundamental en la recepción e integración de esta población. Si bien existen 
numerosos desafíos también, los casos compartidos demuestran que con voluntad, integralidad, 
vinculaciones novedosas, respeto por los derechos humanos y el apoyo de organismos 
internacionales, la sociedad civil, el sector privado, la academia y los medios de comunicación, 
ya se están logrando avances a partir de los que se deben seguir construyendo. 

Para leer el informe completo en español, por  favor  véase:
https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/ReporteAutoridadesLocales.pdf

https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/ReporteAutoridadesLocales.pdf
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