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Introducción

En el marco del proyecto de las Naciones 
Unidas “Ciudades Incluyentes, Comunida-
des Solidarias” que articula a la agencias de 
las Naciones Unidas para los Refugiados – 
ACNUR, la Organización Internacional para 
las Migraciones – OIM y el Programa de Na-
ciones Unidas para los Asentamientos Hu-
manos – ONU-Habitat, liderado por la Unión 
Europea, se han gestado acciones cuyo fin 
es promover la integración sostenible de los 
refugiados y migrantes en 10 ciudades de 
6 países de América Latina, proceso que ha 
dejado a su paso innovaciones, lecciones y 
experiencias invaluables.

El foro regional “Ciudades Incluyentes: 
Integrando a la población refugiada y 
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migrante venezolana en las ciudades de 
América Latina y el Caribe” se constitu-
yó como un escenario dispuesto para el 
diálogo entre las agencias, líderes sociales, 
gobiernos nacionales y locales y demás or-
ganizaciones involucradas en iniciativas de 
integración dirigidas a las personas refugia-
das y migrantes, especialmente provenien-
tes de Venezuela. Este espacio tuvo lugar 
con el fin de compartir esas experiencias, 
logros y retos que tuvieron lugar durante la 
implementación, así como de conocer otras 
experiencias similares a nivel global. Adicio-
nalmente, fue el espacio para reconocer el 
trabajo y compromiso de líderes y lideresas 
sociales por sus roles de alto impacto en las 
comunidades.

Alcaldes, alcaldesas y dignatarios participantes en el foro. 
Foto: ONU-Habitat.
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Primer día: agenda académica

1.  Apertura y saludos de 
bienvenida
- Guilles Bertrand - embajador de la 
delegación de la Unión Europea en 
Colombia

El embajador dio inicio al foro resaltando 
que a través del programa Ciudades Inclu-
yentes, Comunidades Solidarias se ha lleva-
do a cabo un gran proceso humano, donde 
lo que ha hecho la diferencia ha sido el 
trabajo y la energía que todos los funciona-
rios, alcaldes y comunidades han puesto en 
el proyecto. Mencionó que las ciudades han 
dado una respuesta ejemplar a un desafío 
que ha sido muy difícil de superar, refirién-
dose a la crisis migratoria.

Reconoció que a través de los 16 millones de 
euros invertidos en los proyectos Ciudades 
Incluyentes, Comunidades Solidarias y Ciu-
dades Integradoras se ha logrado que los 
migrantes y las comunidades miren juntos 
hacia el futuro. Desde Ciudades Incluyentes 
se han apoyado más de 300 emprendimien-
tos, acción que ha tenido lugar después de 
entender que los migrantes tenían vocación 
de permanencia y que entre más larga es 

la perspectiva de vida que se le puede dar 
a un migrante, mayor va a ser su contribu-
ción al país. Otro enfoque mencionado es 
aquel desde el cual se construye una visión 
conjunta del territorio y se afianzan los lazos 
de la comunidad; debido a eso más de 10 

Guilles Bertrand - embajador de la delegación 
de la Unión Europea en Colombia
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mil personas se han visto beneficiadas con 
procesos de cocreación y gestión conjunta 
del desarrollo.

Bertrand concluyó afirmando que para la 
Unión Europea es un orgullo apoyar este 
proyecto de cooperación interagencial y a 
través de este a los gobiernos nacionales y 
locales presentes. Agradeció también a los 
líderes y lideresas, a quienes calificó como 
personas excepcionales que con su trabajo 
diario y constante logran los resultados que 
se presentaron durante el foro.

-  Elkin Velásquez – representante 
regional de ONU-Habitat para América 
Latina y el Caribe

Velásquez manifiestó la alegría del momen-
to, advirtiendo que no era el final, pero sí un 
paso muy importante para seguir crecien-
do y escalando; saludó especialmente a los 
líderes y lideresas como individuos clave del 
proyecto Ciudades Incluyentes, Comuni-
dades Solidarias, a los alcaldes y alcaldesas 
de los gobiernos locales por la confianza en 
la implementación del proyecto. También 
expresó su gratitud a las demás organizacio-
nes que hacen parte del sistema de las Na-
ciones Unidas por el trabajo integrado que 
se ha logrado, al liderazgo de la delegación 
de la Unión Europea, al gobierno de Colom-
bia por hospedar este evento y este proyecto 
y a Migración Colombia por el acompaña-
miento durante el proceso.

El director destacó el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 11: “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles” como 
la base desde la cual surgió el proyecto 
Ciudades Incluyentes, Comunidades So-
lidarias. Resaltó, además, que una ciudad 
que es incluyente con los suyos está prepa-
rada para ser incluyente con todos, lo cual 
estableció la hoja de ruta metodológica 
para el proyecto y mencionó el Marcador de 
Inclusión Urbana, instrumento que ha sido 
usado por los gobiernos locales para apoyar 
los procesos de inclusión que ocurren en el 
territorio. Velásquez concluyó resaltando un 
resultado tangible del proyecto: la creación 
de la Red Global de Centros para la Integra-
ción y Cocreación del Hábitat IntegrHa-bitat, 
donde más de 100 organizaciones en 12 paí-
ses trabajan por la inclusión de personas en 
movilidad humana y otra población vulne-
rable, donde su acción ha sido fundamental 
para que ningún individuo o comunidad se 
quede atrás.

- Diego Beltrand - Enviado especial del 
director de la OIM para la Respuesta 
Regional a la Situación de Venezuela
Beltrand saludó a los miembros de la mesa 
principal, a las autoridades locales, a los líde-
res y lideresas, y al resto de los asistentes. Ex-
plicó que el proyecto Ciudades Incluyentes, 
Comunidades Solidarias surgió en respuesta 

Elkin Velásquez – representante regional de  
ONU-Habitat para América Latina y el Caribe
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a los cambios en las dinámicas migratorias 
de la región, los cuales fueron detectados 
inicialmente por los gobiernos locales y las 
comunidades. Mencionó que estos primeros 
encuentros con las personas en movilidad 
humana se caracterizaron por una gran 
generosidad, pero también por tensiones 
significativas. Estas tensiones se debieron 
al surgimiento de problemas como la trata 
de personas y la explotación laboral, lo que 
agravó la xenofobia. Esto obligó a los gobier-
nos locales a intervenir para que esos prime-
ros contactos fueran lo menos traumáticos 
posible.

Sin embargo, añadió que los flujos migrato-
rios aumentaron en tamaño y complejidad, 
con retornos, gran irregularidad, con pasos 
por territorios geográficamente complejos 
como el tapón del Darién, además de la 
llegada de nuevas nacionalidades diferen-
tes a la venezolana. En medio de todas esas 
dificultades, grandes avances han tenido 
lugar en países de la región, donde hay gran 
énfasis en la importancia de la integración y 
que se logra por medio de proyectos como 

el de Ciudades Incluyentes, Comunidades 
Solidarias, el cual nació para tratar de apo-
yar a los gobiernos locales a enfrentar estos 
retos. Finalizó reiterando el compromiso 
que la OIM tiene con el proyecto para que 
se puedan multiplicar los resultados que se 
han alcanzado y superar los desafíos de la 
continuidad y de la sostenibilidad. 

- Mireille Girard - representante de 
ACNUR en Colombia

Girard inició su intervención saludando a 
todos los asistentes y destacando que en 
la región hay 20 millones de personas en 
movilidad humana (refugiados, migrantes, 
desplazados internos y retornados), lo cual, a 
pesar de ser un desafío, prefiere verlo como 
oportunidad, ya que así lo han demostrado 
las ciudades colombianas a través de su ex-
periencia con los desplazamientos internos 
y la migración económica. Explicó que, para 
el caso de Colombia, 1 de cada 5 personas es 
desplazada y que la mayoría ha llegado a las 
ciudades en búsqueda de acceso a servicios 
y a una red de apoyo, por lo que el liderazgo 

Diego Beltrand - Enviado especial del director 
de la OIM para la Respuesta Regional a la 
Situación de Venezuela
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de gobiernos locales y la participación de 
las comunidades en ese proceso son funda-
mentales. Finalmente, resaltó que es mo-
mento de mostrar que las agencias involu-
cradas pueden contribuir a los esfuerzos de 
participación e inclusión socioeconómica, 
de corto y largo plazo, que se traduzcan en 
un retorno económico de la inversión inicial, 
así como se ha evidenciado en otros ejerci-
cios similares como en México, donde se ha 
logrado un retorno de inversión de cuatro 
veces el capital inicial. 

- Marta Patricia Medina - directora 
de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al ciudadano, Cancillería de 
Colombia

Medina saludó a todos los asistentes y agra-
deció por su presencia. Inició resaltando que 
el gobierno nacional ha establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo la generación 
de mecanismos de protección e integración 
para refugiados y migrantes en tránsito y 
con vocación de permanencia, para lo cual 
se propone profundizar la atención de la 
población migrante. Además, afirmó que 
la cancillería ha avanzado en la creación de 
la Comisión Nacional Intersectorial de Mi-
graciones, que genera diálogos en torno a 
la implementación de la política migratoria 
del país; de igual manera destacó al Sistema 
Nacional de Migraciones como otro espacio 
que permite garantizar la participación de 
los diferentes sectores del país en la defi-
nición de los lineamientos migratorios y 
acompañar al gobierno nacional de manera 
consultiva en el diseño de políticas que per-
mitan fortalecer el retorno de colombianos 
en el exterior.

Mireille Girard - representante de ACNUR 
en Colombia

Marta Patricia Medina - directora de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al ciudadano, 
Cancillería de Colombia
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- Leslie Esparza - asesora de la 
dirección de Migración Colombia

gularización de casi tres millones de perso-
nas. Afirmó que Migración Colombia cuenta 
con más de mil quinientos funcionarios que 
velan por el cumplimiento de los derechos 
de esta población y que tienen un compro-
miso y contacto directo con los migrantes a 
través de procesos administrativos humani-
zados, yendo más allá de las cifras. Finalizó 
asegurando que Migración Colombia trabaja 
para dar soluciones específicas a desafíos 
conjuntos. 

2.  Presentación de los resultados 
principales del proyecto Ciudades 
Incluyentes Comunidades 
Solidarias

Roi Chiti, coordinador del Hub de Países 
Andinos de ONU-Habitat, agradeció la 
presencia de todos los asistentes, en es-
pecial de los líderes y lideresas presentes, 
reconociéndolos como los protagonistas del 
evento. La presentación de resultados se dio 
destacando las innovaciones que ha gene-
rado el programa de “Ciudades Incluyentes, 
Comunidades Solidarias”, que finalizan en el 
proceso de sistematización.

Carlos Fernando García, director de Migra-
ción Colombia, manifiestó a través de un 
video el interés de la organización por los 
temas que serían discutidos en el evento, ya 
que, como representantes de la autoridad 
migratoria, en la entidad ven la integración 
como un reto. Aseguró que cerca de 2,5 mi-
llones de venezolanos han llegado a Colom-
bia, haciendo que la necesidad de su inte-
gración sea fundamental, por lo que hizo 
un llamado a la comunidad internacional a 
trabajar, a pesar de los desafíos, por la pros-
peridad de los migrantes en el país y pasar 
la asistencia humanitaria al desarrollo.

Como asesora de la entidad, Leslie Esparza 
resaltó que Colombia, a pesar de que cuen-
ta con cerca de 20 millones de personas 
en situación de pobreza, es un país que ha 
asumido el reto de abrir sus puertas a los 
migrantes, construyendo un proceso de re-

Leslie Esparza - asesora de la dirección 
de Migración Colombia

Roi Chiti, coordinador del Hub de Países 
Andinos de ONU-Habitat
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Chiti expuso el Marcador de Inclusión Urba-
na desde el enfoque territorial y lo definió 
como el instrumento por medio del cual las 
tres agencias implementadoras del proyecto 
evidenciaron, en conversación con los agen-
tes del territorio, que es difícil que una ciu-
dad pueda integrar a las personas en condi-
ción de movilidad humana si de entrada no 
es incluyente con la comunidad de acogida. 
Explicó que para construir esta herramien-
ta se identificaron cinco áreas en cuanto al 
acceso a servicios y oportunidades: vivienda 
asequible, de calidad y con servicios; salud 
y bienestar; educación, cultura y diversidad; 
espacio público y seguridad; y, por último, 
oportunidades económicas. De estas cinco 
áreas surge el índice compuesto y este es 
utilizado para identificar las zonas con ma-
yores debilidades en provisión de servicios 
y oportunidades para la población. Así, el 
Marcador de Inclusión Urbana se convierte 
en un instrumento orientador para la toma 
de decisiones informadas para los gobiernos 
locales, ayudando a focalizar sus esfuerzos y 
recursos de manera efectiva.

Así mismo, el funcionario añadió que las 
acciones de impacto urbano y rural propias 

del urbanismo táctico también se muestran 
como resultados que permiten no solo el 
avance de proyectos más ambiciosos, sino 
también la vinculación y compromiso por 
parte de las comunidades. Otra de las accio-
nes que el funcionario mencionó es el apoyo 
brindado a la comunidad a través de la Red 
Global de Centros IntegrHa-bitat, donde 
se ha buscado que los centros que ofrecen 
servicios a la comunidad tengan un com-
ponente, no solo de emergencia, sino que 
también deben poder diferenciarse y res-
ponder al contexto en el que se encuentran, 
respondiendo a demandas específicas, pero 
sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás.

Al finalizar, el representante de ONU-Habitat 
mostró diferentes plataformas, herramien-
tas e iniciativas que también hacen parte de 
Ciudades Incluyentes y que buscan garan-
tizar el acceso a servicios y oportunidades e 
inclusión, como lo son la articulación con la 
plataforma R4V, el índice de gobernanza mi-
gratoria, los Planes de Intervención a Escala 
Territorial y las acciones de cohesión social y 
prevención de xenofobia.
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3.  Diálogo de alcaldes y alcaldesas 
“La importancia de las ciudades 
como plataformas de integración y 
desarrollo”

La discusión contó con la presencia e inter-
vención de Claudia López, alcaldesa mayor 
de Bogotá (Colombia); Jairo Yáñez, alcalde 
de Cúcuta (Colombia); Juan Carlos Cárde-
nas, alcalde de Bucaramanga (Colombia); 
Tomás Velásquez, alcalde de La Chorrera 
(Panamá); José Montás, alcalde de San Cris-
tóbal (República Dominicana); Juan Manuel 
Alvarado, gerente de la ciudad de Barranqui-
lla (Colombia); Giancarlo Casassa, gerente 
municipal de Callao (Perú); Ana Lucía Reis, 
alcaldesa de Cobija (Bolivia); Carlos Maya, 
alcalde de Pereira (Colombia); Soninha 
Francine, secretaria de Derechos Humanos 
y Ciudadanía de São Paulo (Brasil) y Javier 
Ruiz, director de la Unidad de Programas 
Sociales Especiales de Medellín (Colombia).

El planteamiento inicial que abrió paso a 
las intervenciones de los alcaldes fue: ¿Qué 
estrategias han sido clave para integrar a las 
poblaciones en movilidad humana en su 
ciudad? A partir de esta pregunta algunos 
alcaldes procedieron a dar un contexto que 
describió la situación de la migración en sus 
ciudades, como el alcalde de Cúcuta, Jairo 
Yáñez, quien planteó que la migración es 
la historia su ciudad, ya que más de 8 mi-
llones de personas han pasado por ella y 
actualmente hay 230 mil migrantes, con 70 
mil personas transitando la frontera diaria-
mente. Juan Manuel Alvarado, gerente de la 
ciudad de Barranquilla, explicó que allí más 
de 159 mil personas son migrantes, lo cual 
representa el 10% de la población total de la 
ciudad. Por su parte Ana Lucía Reis, alcalde-
sa de Cobija, Bolivia, compartió que en ese 
territorio las personas nacidas en Bolivia son 
minoría, siendo solo el 20% y que el resto de 
la población está conformada por migran-
tes.

La mayoría de dirigentes expresó estar de 
acuerdo con la idea planteada por la alcal-
desa de Bogotá, Claudia López, quien men-

cionó que la ciudad le ha dado la bienvenida 
a casi seiscientos mil nuevos bogotanos 
y bogotanas, por lo que Bogotá entiende 
la migración como una oportunidad y no 
como un problema; este planteamiento fue 
compartido por Soninha Francine, secretaria 
de Derechos Humanos y Ciudadanía de São 
Paulo, al explicar que en su ciudad la visión 
de los migrantes como nuevos y nuevas 
ciudadanos y ciudadanas ha fomentado la 
creación de leyes y medidas de asistencia 
que buscan proteger a migrantes vulnera-
bles, con principios claros de acogida, respe-
to y protección.

Durante su intervención, el director de la 
Unidad de Programas Especiales de Mede-
llín, Javier Ruiz, afirmó que el acercamiento 
correcto hacia una política incluyente con 

Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá 
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los migrantes es que todas las administra-
ciones apliquen los programas ya existentes 
a la población migrante, noción que secun-
dó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Buca-
ramanga, asegurando que se debe plantear 
una agenda binacional que no sea asimé-
trica, como lo es hoy, no solo en términos 
de recursos sino incluyendo la atención a la 
población migrante dentro de los recursos 
del Sistema General de Participaciones.

La cooperación y articulación de diferentes 
organismos, tanto locales como nacionales 
e internacionales también fueron catalo-
gadas como parte clave de la estrategia de 
inclusión, ya que ayudaron a la creación e 
implementación de programas y estrategias 
como lo es el Centro Intégrate en Barranqui-
lla, el cual ha recibido el apoyo del proyecto 
Ciudades Incluyentes, Comunidades Soli-
darias a través de la Red Global de Centros 
IntegrHa-bitat, con el objetivo de promover 
la atención a la población migrante, centra-
lizando la oferta nacional local, de coopera-
ción internacional y otras ONG.

Entre las iniciativas destacadas por los al-
caldes se encuentran la inclusión de 57 mil 
niños, niñas y adolescentes en colegios y 
jardines de Bogotá; la promoción de empleo 
inclusivo para personas de la comunidad 
LGBTIQ+ en la capital colombiana; la crea-
ción de huertas comunitarias para garanti-
zar la seguridad alimentaria; el mejoramien-
to de espacios públicos; la implementación 
de ‘Pa’lante’, una ruta para la integración 
socioeconómica de migrantes, retornados y 
comunidades de acogida en Barranquilla; y 
la apertura de una oficina de atención en La 
Chorrera, Panamá, para fomentar la articula-
ción e integración de la población migrante.

Finalmente, las autoridades locales presen-
tes coincidieron en que Ciudades Incluyen-
tes ha sido una oportunidad importante 
de fortalecimiento para las ciudades, por lo 
que motivaron a la Unión Europea para que 
continue brindando su apoyo en el marco 
del proyecto.

El moderador cerró agradeciendo a todos 
los alcaldes y autoridades por su interven-
ción y los invitó a responder una pregunta, 
pidiendo que identificaran un lugar en su 
ciudad en dónde todos se pueden encon-
trar solidariamente, sin importar su origen; 
Bogotá destacó los colegios y escuelas 
públicas, donde se encuentran los niños, 
niñas, adolescentes y familias, desde donde 
se construye comunidad; Cúcuta identificó 
al barrio Las Delicias, que es un punto de 
encuentro para la comunidad; San Cristóbal 
resaltó los parques Eugenio de Jesús Marca-
no y Villa Mercedes; Barranquilla destacó el 
malecón frente al río Magdalena; La Cho-
rrera identificó al barrio Paladino; Surquillo, 
resaltó los restaurantes venezolanos donde 
trabajan peruanos y venezolanos; Cobija, es-
cogió el parque de la plaza principal; Pereira, 
a los restaurantes de arepas; Medellín, iden-
tificó a los centros integrales de familia y las 
ciclovías y, finalmente, São Paulo destacó al 
parque de Ibirapuera.

Finalmente, el diálogo concluyó con el con-
senso que define al espacio público como 
el lugar ideal para la integración de todos y 
todas en la ciudad. 

4.  Diálogo de alto nivel “Políticas 
públicas y coordinación 
interinstitucional hacia la 
integración efectiva y el desarrollo”

La discusión contó con la presencia e in-
tervención de Rogelio Paredes, ministro de 
Vivienda y Ordenamiento territorial de Pa-
namá; Vanessa Velasco, especialista urbana 
del Banco Mundial; Rafael Mattar Neri, oficial 
principal de Alojamiento y Asentamientos 
de ACNUR en Colombia; Bongumusa Zon-
do, oficial de dirección de estrategia de la 
municipalidad de eThekwini en Durban, 
Sudáfrica; y Douglas Ragan, gerente de pro-
gramas de ONU-Habitat en Nairobi, Kenia. 
El espacio fue moderado por Claudia Andrea 
Ramírez, directora de Vivienda y Desarrollo 
Urbano del Departamento Nacional de Pla-
neación de Colombia. 



11

Los integrantes dieron inicio al diálogo ex-
poniendo los programas cuyos gobiernos y 
organizaciones han liderado o apoyado en 
el marco de la integración. Iniciando con 
la intervención de Rogelio Paredes, quien 
aseveró que Panamá tiene una estrategia 
de recepción de refugiados y migrantes que 
les ofrece medidas de protección inicial y les 
brinda apoyo en la regularización de su esta-
tus migratorio. Por su parte, el Banco Mun-
dial a través de programas de cooperación y 
operaciones de crédito con el gobierno co-
lombiano, busca apoyar la integración efec-
tiva de la población en movilidad humana 
para facilitar su acceso a vivienda resiliente e 
incluyente. Por su parte, Bongumusa Zondo 
expuso un centro de coordinación que aún 
no está construido pero que pretende con-
vertirse en un lugar que pueda ofrecer ser-
vicios, no solo para migrantes, sino para toda 
la comunidad, resaltando que sitios como 
este son de vital importancia para afianzar 
oportunidades de cooperación entre países 
del hemisferio sur, especialmente con Lati-
noamérica, a través de plataformas como la 
Red Global de Centros para la Integración y 
Cocreación del Hábitat — IntegrHa-bitat.

Varios participantes resaltaron el contexto 
en el que se desarrollan estas iniciativas. Va-
nessa Velasco, por ejemplo, mencionó que 
más de 7 millones de personas han salido 
de Venezuela, de las cuales 2,47 millones 
han migrado a Colombia. Sin embargo, des-
tacó que entre 500 mil y un millón de esos 
migrantes son colombianos que regresaron 
tras haber vivido en Venezuela. El ministro 
Paredes, por su parte, manifestó estar muy 
familiarizado con este tránsito ya que Pa-
namá por su posición geográfica recibe un 
alto flujo de personas en movilidad humana 
que transitan en especial por el tapón del 
Darién, donde se reciben cerca de mil mi-
grantes venezolanos diariamente. Paredes 
resaltó que en 2022 cerca de 249 mil perso-
nas habían transitado por el Darién, mien-
tras que en lo que va corrido de 2023, ya la 
cifra se está acercando a los 250 mil. En esta 
misma línea, Douglas Ragan trajo a colación 
el ejemplo de Turquía, el país que más mi-
grantes recibe en el mundo, con 4 millones 
de personas, de las cuales el 8% de ellos está 
en el campo y el 92% en las ciudades.

Rogelio Paredes, Vanessa Velasco, Rafael Mattar Neri, 
Bongumusa Zondo, Douglas Ragan, Claudia Andrea Ramírez 
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Una vez planteado el contexto, algunos de los asistentes enfatizaron la importancia de 
la cooperación interinstitucional hacia la integración efectiva de la población en mo-
vilidad humana, como lo hizo Rafael Mattar, quien destacó que es necesario apoyar a 
las personas que tienen necesidad de protección internacional y a las comunidades en 
situación de movilidad a través de un abordaje de la migración que construya sobre los 
ejes de desarrollo y paz, y pasar de la atención humanitaria a las soluciones duraderas. 
En esta misma línea, la asesora del Banco Mundial expuso que hay unos retos impor-
tantes, ya que, en el caso colombiano el cambio en los gobiernos locales será determi-
nante para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo; insistió en que hay que trabajar 
en procesos de cohesión a través de infraestructura de integración social para apoyar 
a los gobiernos nacionales en el proceso de acceso a vivienda, además del soporte a la 
capacidad del migrante.

Para finalizar, la moderadora tomó la palabra resaltando algunas ideas clave que se 
han tratado durante el panel como: integración, comunidad, vivienda, cooperación y 
búsqueda de soluciones. Los participantes del diálogo concluyeron sus intervenciones 
resaltando la necesidad de comprender realidades culturales y de invertir a partir de 
ello para lograr soluciones más idóneas. Finalmente, destacaron la necesidad de prestar 
atención de emergencia, pero generando soluciones de mediano plazo, lo que a su vez 
ayuda a promover el sentido de pertenencia sobre un espacio y un territorio, siendo este 
último el vehículo principal de integración.

5.  Diálogo Comunitario “La Red IntegrHa-bitat: 
el rol de la comunidad como actores de inclusión y solidaridad”
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Esta discusión contó con la presencia e 
intervención de Yasmina Hera, lideresa de 
Quito (Ecuador); Luis Alberto Castillo, líder 
de Lima (Perú); Andrés Jair Castro, líder 
comunitario de Quibdó (Colombia); Sachi 
Durán, lideresa de República Dominica-
na; Nelson Pájaro, líder de Bucaramanga 
(Colombia); Andreina Briceño, lideresa de 
Chaguanas (Trinidad y Tobago); Leika Ba-
llesteros, lideresa de La Chorrera (Panamá); 
Sonia López, lideresa de Cúcuta (Colombia); 
Mónica Hernández, lideresa de Cúcuta (Co-
lombia) y el moderador Juan Carlos Viloria, 
vicepresidente de Venezolanos en Barran-
quilla. 

Todos los líderes iniciaron sus intervenciones 
agradeciendo a ACNUR, OIM, ONU-Habitat y 
a la Unión Europea por su apoyo a la comu-
nidad en situación de movilidad humana y 
por posibilitar este foro como espacio para 
compartir las experiencias y resultados alre-
dedor del proyecto de Ciudades Incluyentes, 
Comunidades Solidarias.

Al hablar de las problemáticas que susci-
taron su intervención dentro de las comu-
nidades, se expusieron casos como el de 
Jasmina Hera, quien narró que cuando llegó 
a Quito en 2017 notó de inmediato que no 
había atención hacia los venezolanos re-
fugiados o migrantes, algo similar a lo que 
sucedía en Trinidad y Tobago, en donde se 
destacó la no existencia de una ley que cobi-
jara los derechos de los refugiados y migran-
tes, lo que resultó en detenciones y depor-
taciones masivas. Igualmente, se citó el caso 
del barrio Brisas del Poblado, en el Chocó 
colombiano, que fue fundado en la década 
de los ochenta por personas provenientes 
de otras regiones del departamento que 
habían sido expulsadas de sus territorios 
por la violencia, así como por indígenas que 
también abandonaron sus resguardos por 
el conflicto armado y en años más recientes, 
familias venezolanas refugiadas y migrantes 
han llegado al territorio en busca de mejores 
oportunidades.

Un caso similar es el del barrio donde el líder 
Nelson Pájaro implementa sus acciones en 

pro de integración, lugar en el que anterior-
mente el 80% de la población provenía de 
la costa Atlántica colombiana y después de 
la pandemia por el COVID-19, se empezó a 
evidenciar la llegada masiva de refugiados 
y migrantes venezolanos. Esta situación 
generó una dificultad adicional que el Pro-
fe Pájaro identificó: las familias que tenían 
los niños, niñas y adolescentes que llegaron 
a Bucaramanga, Colombia, en busca de 
trabajo y oportunidades, desestimaron la 
importancia de su educación y no los envia-
ban a las escuelas, por lo que él sintió que 
debía intervenir para ayudar a solucionar 
esta situación.

Ante estas realidades, los líderes expusieron 
las acciones que han venido promoviendo 
en los territorios por medio de las cuales se 
han gestado cambios hacia la integración 
de la población en movilidad humana y de 
la comunidad de acogida, impactando po-
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sitivamente la vida de todos los miembros 
de la comunidad. Otro ejemplo es Adriana 
Briceño, lideresa de Chaguanas, en Trinidad 
y Tobago, quien trabaja localmente con la 
ayuda del proyecto Ciudades Incluyentes, 
Comunidades Solidarias y los gobiernos 
locales para que, a través de trabajos de 
intervención del espacio público y activida-
des enmarcadas en la cultura y el deporte, 
se promueva la integración de la población 
migrante y la comunidad de acogida. De 
igual manera Yasmina Hera, lideresa de 
Quito, Ecuador, ha trabajado por la inclusión 
socioeconómica de las mujeres de la comu-
nidad de Cotocollao, partiendo de un análi-
sis demográfico que ha permitido conocer 
mejor la constitución de las familias y en ese 
mismo sentido, las necesidades colectivas.

Los esfuerzos de Sinfonía por el Perú fueron 
expuestos por parte de Luis Alberto Castillo, 
quien explicó que la organización lleva más 
de 12 años impactando la vida de niños, ni-
ñas y adolescentes en situación de vulnera-
bilidad y riesgo a través de la música, logran-
do impactar a más de 30 mil niños, niñas y 
jóvenes. Aquí destacó uno de sus programas 
bandera, enfocado en brindar espacios de 
integración musical a niños, niñas y jóve-
nes en situación de discapacidad. De otra 
parte, la lideresa Sachi Durán de República 
Dominicana, resaltó un proceso clave para 
la comunidad venezolana en su país que se 
ha venido adelantando desde el 2016 de la 
mano de las organizaciones de cooperación 
internacional como OIM, ACNUR y ONU-Ha-
bitat, el de la documentación a través de un 
plan de normalización para venezolanos por 
medio del cual se han podido otorgar per-
misos de trabajo y estudiantiles renovables 
anualmente a la población migrante. 

Como consecuencia de la implementación 
de los diferentes programas y estrategias, 
los líderes mencionaron los resultados que 
han visto en los territorios, como la lideresa 
de República Dominicana, quien dijo que ha 
notado una apropiación hacia los proyectos, 
no solo por parte de las personas que con-
forman su asociación “Venezolanos Tricolor”, 
sino por parte de toda la comunidad, lo cual 

demuestra un interés en que estas iniciati-
vas se extiendan en el tiempo. Para concluir, 
los líderes mencionaron que siguen traba-
jando con distintas organizaciones, institu-
ciones gubernamentales y académicas para 
que se conozca aún más sobre el aporte de 
la migración en las ciudades y los territorios 
y para que se amplíe la red de apoyo. Final-
mente, hicieron un llamado a la unión de los 
esfuerzos de agentes de la sociedad civil, la 
cooperación internacional y el sector público 
para lograr la continuidad de este tipo de 
proyectos.

6.  Reconocimiento a gestores 
comunitarios 

Roi Chiti, coordinador de ONU-Habitat Hub 
Países Andinos, presentó el espacio de reco-
nocimiento para los líderes y lideresas, agra-
deciéndoles por su trabajo de alto impacto 
para las comunidades y planteando que 
ellos representan la labor de otras personas 
en los territorios que igualmente trabajan 
como agentes de cambio dentro de las 
comunidades. A continuación, se presentó 
un video de cada uno de los líderes y lidere-
sas donde se destacó el trabajo que vienen 
desarrollando en los territorios y cada uno 
fue llamado al escenario para recibir una 
placa en reconocimiento a su esfuerzo en el 
marco del proyecto Ciudades Incluyentes, 
Comunidades Solidarias. 

Famny Cedeño, Nancy Ayala, Jeneth Cai-
cedo, Sandra Torres, Yasmina Hera, Lizeth 
Atuesta, Sonia López, Mónica Hernández, 
Nurys Morín, Luis Alberto Castillo, Andreina 
Briceño, Leika Ballesteros, Nelson Pájaro y 
Sachi Durán, son los líderes y lideresas que 
recibieron el reconocimiento, agradeciendo 
a ONU-Habitat, ACNUR, OIM y a la Unión 
Europea por el voto de confianza en ellos 
como agentes de cambio y por el respaldo 
que brindan a sus iniciativas. Muchas lidere-
sas también agradecieron a sus comunida-
des, en algunos casos por haberlas elegido 
representantes y en otros, simplemente 
por existir, ya que es gracias a estas que se 
generan estos espacios de crecimiento e 
inclusión.
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Hacia el final del que se convirtió en un 
emotivo espacio de reconocimiento, en me-
dio de afirmaciones por parte de líderes y 
lideresas de que este era uno de los espacios 
más memorables de sus vidas, coincidieron 
en una especial solicitud dirigida a las or-
ganizaciones de cooperación internacional, 
gobiernos nacionales y locales presentes, 
donde les invitaron a continuar con el apoyo 
y a seguir respaldándolos ya que ello dig-
nifica y visibiliza sus esfuerzos y los ayuda a 
seguir trabajando por mejorar la calidad de 
vida de todos y todas en los territorios.

7.  Muestras de acciones en torno a 
la integración

La primera muestra fue liderada por Bence 
Nagy, agregado de Asuntos Comerciales de 
la Embajada de Hungría en Colombia, quien 
proyectó varios videos en los que se da a 
conocer el Teqball, un nuevo deporte origi-
nado en Budapest en 2014, que emplea una 
mesa similar a una de ping-pong, pero lige-
ramente curvada; un balón de fútbol y dos 
(individuales) o cuatro (dobles) jugadores. 

Nagy destacó que más allá de ser un depor-
te entretenido, es uno que genera espacios 

de inclusión, ya que no hay distinción de 
género a la hora de elegir contrincante o 
compañero de equipo y cuenta con diferen-
tes tipos de formación que dejan a hombres 
y mujeres en igualdad de condiciones. Ade-
más, expuso que el Teqball ha sido consi-
derado por parte del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte de Bogotá como una 
de las disciplinas deportivas que apoyan el 
fomento en la ciudadanía de valores de soli-
daridad, confianza, trabajo en equipo y apro-
piación del espacio público. El Teqball, así 
como el futbol o el beisbol, ha sido llevado a 
varias partes del mundo como Siria y Líba-
no, donde se han implementado “Mesas de 
Paz” como proyectos que utilizan el deporte 
como un vehículo para la integración en las 
comunidades, principalmente en aquellos 
territorios que atraviesan por situaciones de 
conflicto y violencia.

La segunda muestra tuvo como objetivo 
compartir, ya no los resultados obtenidos 
por el proyecto en sí mismo, sino las accio-
nes que han sido lideradas por las mismas 
comunidades en los territorios donde se 
implementa Ciudades Incluyentes, Comuni-
dades Solidarias buscando mejorar sus en-
tornos, sus comunidades y sus vidas. En este 
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marco, se presentaron videos de iniciativas 
como el buque Azart en Manta, Ecuador; la 
Escuelita de Música de Quito, Ecuador; las 
actividades de urbanismo táctico lideradas 
por la comunidad desarrolladas en Barran-
quilla, Colombia y el taller de visión de ciu-
dad llevada a cabo con los niños y niñas de 
la comunidad del barrio Manuela Beltrán en 
Cúcuta, Colombia.

La última muestra tuvo al arte como prota-
gonista, donde los asistentes al foro tuvieron 
la oportunidad de presenciar la culminación 
de un mural itinerante que fue pintado en 
un lienzo de más de dos metros de altura, 
durante todo el día del evento, por el artista 

gráfico Jean Betancourt, oriundo de Vene-
zuela. En este espacio, Betancourt tuvo la 
oportunidad de compartir con los asistentes 
el significado de los elementos que compo-
nen su obra, donde se destaca a una mu-
jer migrante y al turpial venezolano como 
símbolos inspiradores de la solidaridad y la 
resiliencia del pueblo migrante venezolano. 

Con estas muestras de acciones en torno 
a la migración cerró el primer día del Foro 
Regional Ciudades incluyentes: Integrado a 
la población refugiada y migrante venezo-
lana en las ciudades de América Latina y el 
Caribe.
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Segundo día: Eventos paralelos y visitas a 
experiencias de integración

-  Movilidad en situación de crisis: tiene 
que ver con la preparación para hacer 
frente a la movilidad por crisis, riesgo 
de desastres o desplazamientos por 
cambio climático.

-  Migración segura, ordenada y regu-
lar: acceso a la seguridad pública, justi-
cia por parte de la población migrante, 
y si existen programas de retorno y re-
integración, o iniciativas contra la trata 
de personas y explotación laboral, etc. 

En esta misma línea, se explicó que el IGM 
no se refiere a una evaluación que hace la 
OIM a los gobiernos nacionales o locales con 
respecto a su estructura de gobernanza de 
la migración. Por el contrario, se trata de una 
evaluación que se ellos se hacen a sí mismos 
para saber cuáles son aquellos ámbitos más 
desarrollados y aquellos en los que pueden 
potencializar acciones para desarrollar-
los aún más. El IGM tampoco es un índice 
prescriptivo, ya que simplemente hace una 
descripción fáctica de lo que tiene cada go-
bierno en ese momento para hacer frente a 
la gestión de la migración en sus territorios.

En cuanto a los beneficios del IGM, la pre-
sentación destacó:

-  Ayuda a las autoridades locales a 
hacer un balance de las iniciativas exis-
tentes relacionadas con la migración;

-  fomenta el diálogo sobre migración 
entre gobiernos nacionales y autorida-
des locales ya que la migración es un 
fenómeno global, nacional y local que 
requiere acciones en estos 3 ámbitos, 
pero los gobiernos locales presentan 
muchas limitaciones en recursos, 

1.  Evento Paralelo: “La gobernanza 
de la migración local” - OIM
El evento inició con una presentación por 
parte de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) sobre el Índice de 
Gobernanza Migratoria (IGM), que ayuda 
a identificar buenas prácticas y áreas con 
potencial para el desarrollo, ofreciendo una 
visión clara de los instrumentos que los 
gobiernos nacionales pueden utilizar para 
desarrollar sus estructuras para la gobernan-
za de la migración. En este sentido, los paí-
ses pueden utilizar el IGM como punto de 
partida para aclarar lo que implica la “buena 
gobernanza” en el contexto de la migración. 
Además, el IGM puede servir como fuente 
de información respecto a “buenas prácti-
cas”, proporcionando ideas sobre políticas 
públicas y diseño institucional necesario 
para una buena gobernanza de la migra-
ción. Inicialmente, los países pueden usar el 
IGM para desarrollar una comprensión holís-
tica de su estructura de gobernanza migra-
toria e identificar desafíos significativos o 
áreas que necesiten un desarrollo adicional.

Durante el evento se profundizó en las si-
guientes seis dimensiones:

-  Acceso a servicios sociales y derechos 
fundamentales (como salud y educa-
ción)

-  Enfoque de gobierno integral: los in-
dicadores se relacionan con los marcos 
institucionales de gobierno referentes 
a la migración. 

-  Alianzas: referente a la cooperación 
entre actores claves para gestionar 
la migración como la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil y de 
migrantes, el sector privado-empresa-
rial, entre otros.
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competencias, capacidades, limitaciones se pueden ver reflejadas en los 
resultados de los IGM;

-  permite a las autoridades locales aprender unas de otras, compartiendo 
desafíos en común e identificando posibles soluciones.

También se presentaron los análisis comparativos de los resultados del IGM en 
10 gobiernos locales: Lima, Perú; La Chorrera, Panamá; Quito y Manta, Ecuador; 
Boca Chica y San Cristóbal, República Dominicana; y Barranquilla, Bucaraman-
ga, Cúcuta y Villa del Rosario, Colombia. Se seleccionaron las áreas identificadas 
como prioritarias por al menos cuatro gobiernos locales, denominándolas ‘temas 
prioritarios en común’. A continuación, se enumeran tres dimensiones discutidas 
durante el evento como ejemplos:

a)  Primera dimensión: Derechos de las personas migrantes

Los gobiernos priorizaron 5 de 15 temas, es decir, el 33%. Los temas fueron:

-  Acceso a la educación pública a nivel primario y secundario;

-  acceso a servicios de salud financiados por el gobierno;

-  acceso a servicios municipales independientemente del estatus migrato-
rio – (requiere fortalecimiento);

-  protección de la niñez migrante;

-  campañas contra la xenofobia - (Posee potencial de desarrollo).
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Se resaltaron también buenas prácticas de 
gobernanza en la primera dimensión como:

-  Barranquilla: el Plan de Desarrollo 
Municipal que establece el proyecto 
Gestión para el aseguramiento en sa-
lud de población migrante;

-  Boca Chica: Dirección de Cultura 
y Ambiente celebró en abril de 2021, 
una marcha solidaria llamada – Viva la 
integración para promover la acepta-
ción hacia las personas migrantes y la 
cohesión social.

b)  Segunda dimensión: Enfoque de 
gobierno integral.

Los gobiernos priorizaron los siguientes 
temas:

-  Estrategia migratoria definida en un 
documento programático y manifiesto;

-  mostrador de servicios de orientación 
para las personas migrantes recién 
llegadas al territorio;

-  departamento responsable de imple-
mentar y diseñar políticas migratorias;

-  proporcionar información clave y 
transparente sobre derechos y deberes 
de los migrantes;

-  estrategia local que aborde la inte-
gración y el enfoque de género.

Como ejemplos de buenas prácticas:

-  Bucaramanga: desde mediados de 
2021, la Secretaría de Desarrollo diseñó 
la estrategia local de migración con la 
asistencia técnica de la Secretaría de 
Planeación.

-  Quito: para 2020 – 2021, la Secreta-
ría de Inclusión Social se encontraba 
elaborando el plan distrital de movili-
dad humana cuyos objetivos incluyen 
la integración local de las personas en 
situación de movilidad humana.

c)  Tercera dimensión: Alianzas

Las autoridades priorizaron 4 de los 10 te-
mas que componen la dimensión:

-  Alianzas con el sector privado;

-  alianzas con las asociaciones de la 
sociedad civil;

-  cooperación activa con OIM y otras 
agencias de Naciones Unidas;

-  alianzas con la academia.

2.  Evento paralelo: “Enfoque 
Territorial y experiencias desde el 
sector de alojamiento e integración 
R4V.”

El evento reunió al grupo de trabajo de los 
socios de la plataforma R4V en integración 
y alojamiento, con el objetivo de fortalecer 
el rol del territorio como un eje de trabajo 
idóneo para la integración, la solidaridad y el 
acceso a vivienda adecuada. Inicialmente se 
planteó pensar en el término “vecinos y veci-
nas” como forma de integración, retomando 
la experiencia en Uruguay. Esto propone 
una nueva forma de denominación para los 
procesos de integración socioeconómica. 
Además, es importante que los documentos 
que se generen sean un insumo hacia un 
ejercicio de localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

A pesar de que desde lo metodológico la re-
lación entre planificación e integración pue-
de ser no ser obvia, frente a eso se podría 
generar un compendio de herramientas, 
buenas prácticas y un documento general. 
También, la integración socioeconómica es 
un tema muy amplio y para su tratamiento 
el concepto de “vecinos y vecinas” puede 
ser el elemento central para alcanzar la 
cohesión social y consecuentemente dicha 
integración, como lo afirmó Johanna Sáenz, 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
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Sin embargo, Andrés Sánchez de ONU-Habitat aseguró que para mayor so-
lidez conceptual es importante vincular la planeación a las ciencias sociales, 
para observar el territorio desde un enfoque de inclusión, ya que los proce-
sos de integración socioeconómica pasan por la comprensión del encuentro 
cultural que resultan de los contextos migratorio. Esta idea fue apoyada por 
Ana Karina Bernal, también de ONU-Habitat, quien agregó que dichos proce-
sos se desarrollan en un contenido espacial, siendo clave tomar en cuenta la 
localización como elemento para acceso a vivienda adecuada o empleo. En-
tendiendo el espacio como una condición, la planificación territorial debe ser 
vista como herramienta para corregir inequidades y esto se puede visibilizar 
en los Planes de Intervención a Escala Territorial (PIET), que son instrumentos 
que aterrizan un modelo de planificación desde una mirada multisectorial 
para alcanzar la integración.

Las principales conclusiones del evento y la participación de sus actores se 
resumen a continuación:

-  Se debe desarrollar un producto que sea de utilidad para el grupo y, 
a partir de los insumos de la reunión, elaborar los términos de referen-
cia. Este es un documento general de la ruta de “lugares en común” útil 
para las ciudades de la región y que contenga unos boxes de experien-
cias y casos de éxito

-  Incorporar y fortalecer el concepto “vecinas y vecinos” y tener un pro-
ceso de validación de las personas del grupo R4V, que asuman el com-
promiso y la coordinación debe ser a nivel institucional.

-  El compromiso del grupo de trabajo es la revisión del producto y 
ONU-Habitat contratará a una persona para su elaboración.

-  Pensar en una forma de validación con comunidad que contemple el 
cumplimiento de las fechas límite establecidas.
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Los pasos tentativos por seguir serán:

-  Validar el grupo de trabajo;

-  subir al repositorio las buenas prác-
ticas (no únicamente documentos, 
pueden ser video u otros recursos);

-  elaboración de matriz de sistematiza-
ción de buenas prácticas;

-  borrador de contenido.

3.   Evento Paralelo: “Data 
y dinámicas migratorias 
en Colombia: Retos 
interinstitucionales hacia la 
integración de los migrantes” - 
Migración Colombia

El evento inició con una introducción de 
Leslie Esparza, asesora del director general 
de Migración Colombia, quien aseguró que 
a pesar de que el evento se basaba en datos, 
estos corresponden a personas y vidas, por 
lo que el rigor de la información debe tener 
un carácter humano. También aclaró que, 
aunque el evento se basaba en información 
sobre población migrante venezolana, la 
responsabilidad de la organización va mu-

cho más allá: Migración Colombia es migra-
ción humana, siendo más de mil quinientas 
personas las que trabajan en la organiza-
ción, que anteriormente hacían parte del 
Departamento Administrativo de Seguridad 
- DAS, entidad que se ha transformado ha-
cia un gran presente para aportar un nuevo 
abordaje sobre la seguridad y la migración. 
Alejandra Quiroga, asesora de la Oficina de 
Planeación de Migración Colombia, tomó 
la palabra para explicar qué hace la organi-
zación. Mencionó que hay 281 millones de 
migrantes internacionales donde el 48% son 
mujeres y 14,6% niños, niñas y adolescentes. 
En Colombia la población es de alrededor 
de 52 millones de habitantes y el país cuen-
ta con dinámicas migratorias cambiantes, 
así como con una vasta extensión de fronte-
ras, siendo la venezolana la más extensa, con 
más de 2.219 km, seguida de Brasil, Perú, 
Ecuador, y finalmente Panamá.

Colombia, además, está en medio de un 
corredor interregional, por lo que hay 6 mil 
kilómetros de fronteras en las que se detec-
tan flujos irregulares: 53% desde Venezuela 
y 47% por Ecuador. En 2023 se evidenció 
un incremento en migrantes irregulares de 
China y Ecuador, pero en su mayoría son 
personas que únicamente van de tránsito 
hacia otros países. 
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Haciendo la salvedad de que la dinámica migratoria venezolana es la más 
grande del país, se describió la frontera colombo-venezolana como viva, abierta 
y de libre circulación, con migración pendular permanente, destacando tam-
bién que anteriormente los colombianos eran quienes emigraban a Venezuela 
y ahora es al contrario.

Seguidamente, Néstor Medina de Migración Colombia presentó los diferentes 
tipos de migración que atiende la organización: migración de destino o tem-
poral, que puede ser con o sin intención de permanencia; migración de origen, 
como país emisor de migrantes; migración de retorno, donde el país recibe a 
personas que regresan; migración en tránsito, que implica pasos temporales 
con destino a otro país; y migración pendular o circular.

Luego de ello, tomó la palabra Margarita Bautista, directora de extranjería de 
Migración Colombia, quien presentó lo que hace su subdirección, la cual busca 
regularizar a la población migrante con vocación de permanencia mediante 
Permisos de Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería, entre otros. 
El compromiso de la subdirección es entregar PPT hasta diciembre de 2023. 
Igualmente, José Gabriel Jiménez, de la Subdirección de Verificación, presentó 
lo que hace su departamento, en el cual se desarrollan acciones sancionatorias 
y de búsqueda de las personas que pueden tener alguna condición de irregu-
laridad, para poder pasar a la regularidad (función policiva, pero con enfoque 
de derechos humanos).

El Permiso de Protección Temporal es el instrumento que permite a los vene-
zolanos que tienen vocación de permanencia tener acceso al trabajo, salud y 
oportunidades en Colombia. Se resaltó que la organización ha tenido algunos 
problemas tecnológicos que no han permitido dar respuesta a las solicitudes, 
pero es algo en lo que se está trabajando para acelerar el proceso.

Para brindar un contexto a través de las cifras, se expuso que hay más de 199 
millones de entradas y salidas de colombianos y extranjeros en Colombia 
(migración regular, es decir que pasa por puestos de control migratorio), con 
una disminución importante en 2020-2022 por la pandemia. Desde Bogotá se 
tiene el 60% de la operación de estos flujos migratorios. 

En cuanto al PPT, se tiene una cantidad importante de información a partir 
de la caracterización que tiene el documento. Se puede inferir que la mujer es 
la articuladora de los vínculos de parentesco: de quienes migran, el 89% está 
entre 18 y 49 años y el 13% tiene formación superior y 45% son madres cabeza 
de hogar, el 31% son niños, niñas y adolescentes; el 67% quiere establecerse 
permanentemente en el país y el 1% manifiesta estar en tránsito.

Para dar respuesta a la pregunta sobre ¿cómo se calcula la cifra de venezola-
nos en Colombia?, se afirmó que todos los datos están basados en registros 
administrativos que surgen de bases de datos de los flujos migratorios, los 
irregulares, bases por Permiso Especial de Permanencia (documento anterior) 
que se complementa con el hoy PPT y bases de cédulas de extranjería. Hasta 
2021 la irregularidad era más alta que la regularidad y esto se debe al PPT.
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En cuanto a los flujos migratorios irregulares 
en tránsito por Colombia, se entiende que 
éste es un fenómeno altamente dinámico, 
presentándose desde 2021 un gran incre-
mento en migración irregular. En Colombia, 
la migración es un tema administrativo y se 
entiende la condición migratoria irregular 
como el momento en el que una persona 
deja vencer su permiso para permanecer en 
el país; quien está en situación migratoria 
irregular es quien evade el proceso migrato-
rio y se aclaró también que la irregularidad 
no se refiere a la persona sino a su situación 
migratoria. 

Finalmente se habló del aporte de la mi-
gración al desarrollo social, cultural y econó-
mico del país, estableciendo, sin embargo, 
algunos retos que se afrontan como institu-
ción, como son:

-  Cerrar brechas y lograr interoperabilidad 
con otras instituciones del estado;

-  ajustes normativos;

-  las limitaciones logísticas, tecnológicas e 
institucionales y de capacidad para pasar de 
300 mil personas a más de un millón;

-  que el PPT sirva en todos los sectores, 
especialmente el sector privado para dar 
acceso a trabajo, salud, entre otros servicios;

-  nuevo enfoque de la comunidad interna-
cional para pasar de la asistencia humanita-
ria a la integración socioeconómica.

4.  Evento Paralelo: Reunión de 
líderes y lideresas

El evento inició con la presentación de 
cada uno de los lideres y lideresas sociales 
presentes, 13 en total, provenientes de las 
ciudades parte del proyecto: Quito y Manta, 
Ecuador; Lima, Perú; Boca Chica, República 
Dominicana; La Chorrera, Panamá; Cha-
guanas, Trinidad y Tobago y Barranquilla, 
Cúcuta, Bucaramanga y Villa del Rosario, 
Colombia. Los líderes y lideresas pudieron 
compartir sobre su experiencia en el te-

rritorio y las áreas de trabajo en las que se 
han especializado, con el objetivo de poder 
identificar oportunidades de articulación 
con otros y así fortalecer sus iniciativas en 
favor de las comunidades más vulnerables. 
Luego de este ejercicio de introducción se 
realizó la actividad “Vagones del Tren” a fin 
de conocerse y reconocer la diversidad que 
representaban las personas que conforma-
ban el grupo y relacionarla con un ejercicio 
de derechos humanos. La actividad comen-
zó pidiendo al grupo ponerse de pie y or-
ganizarse en círculo. A partir de la pregunta 
¿cuál es el medio de transporte público que 
más le gusta? se definió entre todos que 
es el tren o el metro al ser este el medio de 
transporte más práctico, luego se les indicó 
que se iba a simular un tren y que comenza-
ran a caminar en cualquier dirección dentro 
del espacio en el que estaban, durante esta 
caminata se les pedía que se agruparan en 
vagones, según una característica que se iba 
a señalar, así:

• Vagones de personas cuyos nombres o 
apellidos comiencen con la misma letra;

• vagones de personas que nacieron en la 
misma ciudad;

• vagones de personas que nacieron en el 
mismo país;

• vagones de personas que tienen el mis-
mo origen cultural;

• vagones de personas dignas, libres e 
iguales;

• vagones de seres humanos.

Ya con la última característica, todos se hi-
cieron en un mismo vagón y se dio espacio 
a la reflexión, resaltando que no importan 
las brechas culturales, raciales y demás para 
ser y sentirnos parte de un mismo grupo de 
seres humanos.

De esta manera se cerró el ejercicio, conclu-
yendo con el intercambio de datos de con-
tacto y fotos.
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5.  Recorridos por experiencias 
prácticas de transformación e 
integración

Para finalizar el foro regional, los asistentes 
fueron divididos en dos grupos para visitar 
experiencias prácticas de transformación 
e integración en la ciudad de Bogotá: por 
un lado, el eco-barrio El Regalo, premiado 
como el barrio más limpio de Latinoaméri-
ca, y por otro, la Manzana del Cuidado de la 
localidad de Puente Aranda.

Eco-barrio El Regalo 

Este grupo tuvo la oportunidad de visitar al 
barrio más destacado dentro de la apuesta 
distrital para reverdecer la ciudad. Acompa-
ñados por funcionarios de la Secretaría de 
Hábitat de Bogotá, los asistentes recibie-
ron la bienvenida al centro de reciclaje del 
barrio, donde los niños, niñas y adolescentes, 
acompañados por otros miembros de la 
comunidad, clasifican y procesan los dese-
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chos que se generan en el sector. Los asistentes también fueron testigos del 
material educativo a partir del cual la comunidad ha podido aprender sobre la 
clasificación de residuos y demás temas relacionados con el correcto manejo 
de los desechos, tales como la reducción en el consumo y compostaje. Ana Inés 
Vásquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, explicó que a 
través de las acciones presentadas como el uso de macetas hechas a partir de 
material reciclado y el empleo de jardines verticales que la comunidad utiliza 
como parte de la huerta, se mitiga el impacto ambiental del barrio, además de 
crear espacios de integración y educación tanto para los niños, niñas y ado-
lescentes como para las personas mayores, logrando una apropiación de las 
iniciativas que a su vez aseguran su continuidad.

Manzana del Cuidado

Durante esta visita los asistentes pudieron evidenciar cómo por medio de esta 
iniciativa del Distrito, en conjunto con la Secretaría de la Mujer, se han imple-
mentado estrategias con enfoque de género que permiten tener un mayor 
impacto en la comunidad, reconociendo el cuidado como eje de la actividad 
social. Funcionarios de la Secretaría involucrados en el programa contextualiza-
ron a los asistentes, explicándoles que se encontraban en uno de los 17 centros 
que tiene la ciudad que pretenden reconocer la labor de cuidado que realizan 
miles de mujeres, brindándoles un espacio en donde puedan tener acceso a 
servicios como educación flexible, capacitaciones, empleo, entre otras.

Información adicional

Cobertura en medios

Grabación de la transmisión en vivo del evento

Cápsulas de video de lideresas y líderes comunitarios galardonados


