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Avances y medición
Dadas las profundas urgencias humanas —pero también la esperanza, posibilidad y responsabilidad— en tantas 
cuestiones relativas a las migraciones internacionales actuales, quienes integramos la sociedad civil sabemos que 
debemos avanzar y medir con mayor seriedad el logro de objetivos, las tareas de promoción y las acciones para el 
cambio. 

A fines del 2012, los líderes y las redes de la sociedad civil de todo el mundo se reunieron para crear un “Plan de 
Acción de 8 puntos a 5 años”, en reuniones hasta largas horas de la noche, talleres, sesiones plenarias y hasta el voto 
a mano alzada de alrededor de 500 delegados de la sociedad civil en reuniones recíprocas del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD) de Mauricio y el Foro Social Mundial sobre Migración de Filipinas.

El resultado fue un conjunto de prioridades claro para la colaboración con los gobiernos durante los siguientes 5 años 
orientado al cambio, presentado en el Diálogo de Alto Nivel (DAN) sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de 
la Asamblea General de la ONU en 2013. El plazo de 5 años nos conduce a justo antes del siguiente DAN de 2019. 

Se trata de 8 puntos formulados alrededor de 4 temas principales: (1) desarrollo humano y acciones de la diáspora; 
(2) protección de los migrantes (hombres, mujeres, niños) que se desplazan, están en tránsito o en las fronteras; (3) 
mejora de los mecanismos de gobernanza globales basados en derechos; y (4) trabajo digno y mejora de los derechos 
laborales y protección de los trabajadores migrantes, incluida la reforma del proceso de contratación de migrantes. 

Estos 8 puntos han sido fundamentales para las acciones de la sociedad civil desde entonces, y constituyen el eje 
central de los programas de la sociedad civil del FMMD, así como de la red MADE (Migración y Desarrollo) de la 
sociedad civil.

Urgidos por los participantes de la sociedad civil en FMMD y MADE, encargamos este primer Informe Movimiento a 
fin de evaluar los avances logrados en estos temas desde el DAN de 2013 e impulsar nuevos cambios positivos. El 
informe se refiere a los avances sobre los 8 puntos y los movimientos de la sociedad civil con el objeto de impulsar la 
agenda sobre derechos y desarrollo de los migrantes. 

El presente Informe Movimiento nos permite tener esperanzas ya que algunas cuestiones han progresado; asimismo 
sirve de fundamento para la adopción de medidas urgentes ya que algunos temas han avanzado muy poco o casi 
nada. Este es un momento de definiciones para los derechos, la protección y la dignidad de las personas desplazadas. 
El mundo observa el mayor desplazamiento forzado de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Son personas 
desarraigadas que buscan seguridad, unidad familiar y trabajo. Al mismo tiempo, 193 gobiernos han adoptado en 
forma unánime la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, destinada a “no dejar a nadie atrás”, incluidos los 
migrantes, independientemente de su situación migratoria. 

En momentos como éste, es necesario contar con la fuerte acción conjunta de los gobiernos y la sociedad civil para 
avanzar, y posteriormente medir ese avance. El próximo paso para quienes integramos la sociedad civil será diseñar 
indicadores y parámetros verdaderamente mensurables sobre el Plan de 8 puntos a 5 años: se trata de crear un 
“Registro” que mida los cambios. 

Éste es el trabajo urgente que nos espera. 

Solicitamos a la autora de este informe, Elaine McGregor de la Maastricht School of Governance, que realizara una 
evaluación rigurosa, y le expresamos nuestro agradecimiento en tal sentido. Asimismo queremos agradecer a los 
líderes y las redes de la sociedad civil que realizan el trabajo en campo, incluidos los socios de MADE, miembros de 
la sociedad civil del Comité Directivo Internacional, junto con los 350 que participaron en las encuestas y entrevis-
tas que sirvieron de base para esta evaluación. En particular, expresamos nuestro agradecimiento y respeto a los 
trabajadores y las familias migrantes, los actores y las asociaciones de la diáspora, por indicarnos el camino hacia 
algo mejor. 

/John K. Bingham

Director de Políticas,  
Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC) /  
Oficina Coordinadora de la Sociedad Civil MADE 
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Resumen Ejecutivo

Movimiento: Informe mundial de la sociedad civil sobre los avances y 
su impacto en los derechos y el desarrollo de los migrantes
La primera edición del Informe Movimiento evalúa de qué 
manera se ha avanzado en el logro de cada una de los ocho 
objetivos resaltados en el Plan de Acción de 8 puntos a 5 
años de la sociedad civil desde el Diálogo de Alto Nivel de 
la ONU sobre Migración y Desarrollo Internacional de 2013. 
Sobre la base de entrevistas, análisis de publicaciones y una 
encuesta mundial a 350 organizaciones de la sociedad civil, 
el informe brinda un panorama sobre lo que ha mejorado y lo 
que está estancado, las medidas adoptadas por la sociedad 
civil y las posibilidades de avanzar con el Plan. 

Desde el primer Diálogo de Alto Nivel (DAN) sobre Migración 
y Desarrollo Internacional de 2006, numerosas organizacio-
nes de la sociedad civil se han reunido a fin de organizarse 
para lograr un cambio en las políticas y prácticas sobre 
migrantes, sus derechos y desarrollo. Una de las principales 
iniciativas desarrolladas a partir de lo anterior es la Red de 
la Sociedad Civil de Migración y Desarrollo (MADE), lanzada 
en 2014. Como guía de las tareas de la red MADE, se encuen-
tra en Plan de Acción de 8 puntos a 5 años (en adelante, “el 
Plan de Acción”), que fue desarrollo por una amplia gama de 
líderes, redes y organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo, hacia fines del 2012. Organizado alrededor de 4 
temas principales y 8 puntos de acción, el Plan de Acción 
se lanzó con motivo del Diálogo de Alto Nivel de 2013 sobre 
Migración y Desarrollo Internacional en la Asamblea General 
de la ONU en Nueva York, como un llamado a la acción y a la 
colaboración con los gobiernos. 

La red MADE encargó la primera edición del Informe Movi-
miento para evaluar los avances logrados respecto del Plan 
de Acción de 8 puntos a 5 años. El informe no constituye 
una auditoría de todas las acciones de la sociedad civil con 
relación al Plan, ni tampoco evalúa el impacto de tales ac-
ciones. En cambio, intenta identificar cambios de políticas 
significativos, sean positivos o negativos, que impulsen los 
avances o bien generen estancamiento, en cada una de las 
áreas temáticas identificadas en el Plan de Acción. 

La medición efectiva de los avances en el Plan de Acción es 
una tarea complicada, principalmente debido a la falta de 
mediciones iniciales y a la escasez de datos. Sin embargo, 
el Informe Movimiento se basa en parámetros y objetivos 
anteriormente sugeridos por actores de la sociedad civil 
para ofrecer un conjunto inicial de indicadores que podrían 
utilizarse para medir los avances y respaldar las tareas de 
promoción. El presente Informe recomienda que la sociedad 
civil continúe analizando y refinando los indicadores propues-

tos. A los efectos de este primer Informe, en primer término 
se intentó “medir” los indicadores actuales, a fin de brindar 
una primera impresión sobre los avances o el estancamiento. 

Al aplicarlos, este conjunto inicial de indicadores resaltan que 
algunos objetivos han avanzado más que otros. Los objetivos 
que más claramente han avanzado son el Objetivo 1 (etapa 
post-2015), el Objetivo 3 (migrantes en emergencia) y el Ob-
jetivo 7 (contratación). Los Objetivos 5 y 6 sobre gobernanza 
de la migración e intercambio de buenas prácticas al parecer 
no han logrado el mismo grado de compromiso de parte 
de las organizaciones de la sociedad civil. Respecto de las 
políticas, el Objetivo 2 (diáspora y migrantes en desarrollo) 
está avanzando, en el sentido de que ha habido un aumento 
exponencial en la cantidad de países con algún tipo de oficina 
de gestión o departamento encargado de los asuntos de la 
diáspora; sin embargo, los avances han sido escasos res-
pecto de la implementación y el llamado de atención hacia la 
colaboración con el desarrollo de los migrantes en los países 
receptores. El Objetivo 4 involucra temas transversales, dado 
que las cuestiones relativas a las mujeres y los niños en el 
contexto de la migración tienen que ver con el resto del Plan 
de Acción. A continuación se ofrecen mayores detalles sobre 
cada uno de los objetivos.

Medición de los avances

Objetivo 1: Migración y Agenda de Desarrollo Post-2015

Durante los preparativos para el DAN sobre Migración y 
Desarrollo Internacional de 2013, las organizaciones de la 
sociedad civil ya estaban solicitando la incorporación del 
tema migratorio en la Agenda de Desarrollo Post-2015. 
“Transformando Nuestro Mundo: la Agenda del 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” se publicó el 2 de agosto de 2015. 
Si bien la migración no se representa con un objetivo único, 
se incorpora al esquema de varias maneras. A pesar de 
que este resultado no fue obra de las organizaciones de la 
sociedad civil solamente, corresponde reconocer los enor-
mes esfuerzos de dichas organizaciones para consolidar su 
posición y formular propuestas concretas. No obstante, aún 
falta mucho por hacer, en especial a nivel nacional, para ga-
rantizar que los objetivos e indicadores migratorios se con-
trolen en forma constante y que la migración se refleje en el 
planeamiento del desarrollo de manera tal que se reconozca 
el impacto en el desarrollo de los migrantes en los países de 
origen y destino.
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Objetivo 2: Vinculación de la Diáspora y los Migrantes en 
el Desarrollo

Si bien el área de la participación de los migrantes y la diás-
pora en el desarrollo es una en ella que muchos gobiernos 
diseñan cada vez más políticas y programas, los avances en 
términos de implementación parecen escasos. Las organiza-
ciones de la sociedad civil han tenido un papel activo en la 
consolidación y el intercambio de buenos ejemplos de parti-
cipación de la diáspora. Se ha prestado menor atención a 1) 
destacar la contribución al desarrollo de los migrantes en los 
países receptores; y 2) crear entornos propicios, dado que es 
sabido que los migrantes que están bien protegidos e inte-
grados se encuentran en mejores condiciones de contribuir 
al desarrollo que los que padecen discriminación y exclusión. 

Objetivo 3: Migrantes en Peligro

A pesar de la creciente atención y preocupación internacional 
por los padecimientos de los migrantes varados en tránsito y 
en crisis, en muchos casos no existen respuestas de protec-
ción y asistencia. Asimismo, con el objeto de detener los flujos 
migratorios irregulares, los países están incrementando cada 
vez más los controles fronterizos, tendencia que se observa 
en muchos países de destino del mundo. Estas restricciones 
tornan más dificultoso el avance a través de canales seguros, 
aumentando la probabilidad de que las personas recurran a 
contrabandistas y se expongan a las vulnerabilidades asocia-
das con las rutas irregulares/de indocumentados. Por lo tanto, 
muchas de las medidas que se están adoptando tienen un 
‘foco de situación de crisis’ y no prestan atención a la compleja 
interacción de factores que conducen a estas situaciones en 
primer lugar. Los esfuerzos de las organizaciones de la socie-
dad civil en esta área se han centrado en trabajar mediante 
procesos tales como los Migrantes en Países en Crisis (la 
iniciativa MICIC) y promover las directrices transfronterizas 
del OHCHR (2014). El trabajo se ha centrado principalmente en 
promover enfoques holísticos por parte de los gobiernos, sin 
embargo esta tarea en muchos casos se ve obstaculizada por 
discursos públicos negativos sobre migración.

Objetivo 4: Mujeres y Niños en el Contexto de la Migración 

Si bien resulta claro que el tema de los niños en contextos 
migratorios con el tiempo ha recibido mayor atención, se nece-
sitan con urgencia datos claros y transparentes para permitir 
que las organizaciones de la sociedad civil monitoreen los 
avances en esta área. Por ejemplo, han existido campañas de 
la sociedad civil tendientes a terminar con la detención de los 
niños/as migrantes, pero los escasos datos sobre niños/as de-
tenidos/as dificultan la posibilidad de observar los resultados 
de tales acciones. Sobre las mujeres en contextos migratorios, 
las organizaciones de la sociedad civil han convocado a los 
gobiernos a ampliar el enfoque más allá dela trata y el trabajo 
doméstico. Sin embargo, estos temas siguen dominando el 
discurso. Los documentos de enlace confeccionados por orga-
nizaciones de la sociedad civil como parte de los preparativos 
para el Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FMDD en 
Español y GFMD, por sus siglas en Inglés) de 2015 en Estambul, 
que relacionan a las mujeres y los niños con las demás cues-
tiones del Plan de Acción, constituyen un punto de partida útil 
para observar con mayor detalle los avances en estos temas. 

Objetivos 5 y 6: Gobernanza de la Migración Basada en 
Derechos

Si bien se han realizado esfuerzos considerables para in-
corporar el tema migratorio en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (objetivo 1), se ha prestado menor atención 
explícita a los Objetivos 5 y 6 del Plan de Acción, que res-
pectivamente tratan sobre la promulgación y reglamentación 
de legislación nacional para cumplir con las convenciones 
internacionales y la redefinición de mecanismos internacio-
nales sobre protección de los derechos de los migrantes. En 
la Encuesta Mundial de la Sociedad Civil de 2015 y en las en-
trevistas realizadas con motivo de este Informe, la ausencia 
de estructuras de gestión global para la migración se destacó 
como uno de los mayores desafíos para poder avanzar con 
el Plan de Acción, a la vez que se identificó como el área en 
la que menos se ha avanzado. El presente Informe Movimien-
to recomienda que las organizaciones de la sociedad civil 
continúen definiendo cómo debería ser la gobernanza de la 
migración mundial, incluido un análisis crítico respecto de si 
el FMMD brinda espacio suficiente para que tales organiza-
ciones puedan participar en estos procesos.

Objetivo 7: Contratación de Trabajadores Migrantes

Las agencias de empleo y contrataciones desempeñan un 
papel fundamental para acercar a los trabajadores migrantes 
a empleos en el exterior y facilitar su movilidad. Sin embargo, 
las prácticas abusivas -como comisiones de contratación ex-
cesivas y sustitución de contratos- son muy comunes, lo que 
en muchos casos ocasiona endeudamiento y maltrato laboral. 
Las tareas enfocadas en reformar la industria de la contra-
tación de trabajadores migrantes han sido particularmente 
visibles en los últimos años; quizás, debido a la creciente con-
vergencia sobre la necesidad de reformar dicha industria a 
nivel global.Esto ha derivado en varios cambios significativos 
en las políticas, por ejemplo la decisión de Hewlett Packard 
de prohibir las comisiones de contratación en su cadena de 
abastecimiento. No obstante, si bien los pasos positivos son 
evidentes, es necesario garantizar que estos compromisos 
sobre políticas se traduzcan en mejores resultados para los 
trabajadores migrantes. Para lograrlo, se requieren mejores 
datos y en este sentido se está logrando el compromiso de 
muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sin-
dicatos.

Objetivo 8: Derechos Laborales de los Migrantes

El Objetivo 8 del Plan de Acción se centra principalmente en 
los mecanismos para garantizar la protección y promoción 
de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migrantes y sus familias. Los esfuerzos previos en esta área 
prestaron atención a promover la ratificación de cierta can-
tidad de convenciones prioritarias, en particular C97, C143, 
C189 y la convención de la ONU de 1990. Sin embargo, más 
allá de la ratificación, es importante que los compromisos se 
traduzcan en marcos legales nacionales y su reglamentación. 
Así, es en esta área en particular que los estudios realizados 
por las organizaciones de la sociedad civil pueden constituir 
una herramienta importante para concienciar e identificar 
brechas en la reglamentación nacional de obligaciones inter-
nacionales. 
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Seguir avanzando

A la sociedad civil: 

Además de las recomendaciones específicas para seguir avanzando con cada uno de los objetivos destacados en la sección 
anterior, se ofrecen las siguientes recomendaciones generales a las organizaciones de la sociedad civil:

I. Reconsiderar el Plan de Acción. Si bien el Plan de Acción goza de aceptación general, claramente se han omitido la discri-
minación y la xenofobia. La discriminación y la xenofobia no sólo representan un desafío para los migrantes y sus familias, 
sino también para las organizaciones de la sociedad civil que promueven el cambio en las políticas. Además, se observó 
que muchas organizaciones no utilizan específicamente el Plan de Acción en su trabajo debido a la ausencia de pautas de 
implementación claras. La Agenda de Estocolmo plantea una idea respecto de cómo pueden responder las organizaciones 
de la sociedad civil al Objetivo 1 (post-2015) del Plan de Acción y se han elaborado documentos similares para el Objetivo 7 
(contratación). Pueden elaborarse documentos similares sobre cada uno de los temas para ofrecer mayores pautas sobre 
cómo implementar el Plan de Acción a nivel local y nacional. También puede ser relevante considerar la reformulación del 
Objetivo 5 para aclarar mejor el fin perseguido.

II. Desarrollar parámetros. El Informe Movimiento presenta una propuesta inicial sobre la manera en la cual las organiza-
ciones de la sociedad civil pueden medir los avances del Plan de Acción (véase el Anexo 3). Sin embargo, el conjunto de 
indicadores presentado sigue siendo limitado y sería conveniente contar con la opinión de las organizaciones en distintos 
niveles operativos a fin de definir mejor los parámetros de avance y cómo medirlos.

III. Medir los avances a nivel nacional El informe actual ofrece un panorama más bien global de los principales desarrollos en 
las diversas áreas del Plan de Acción. En este sentido, se omiten detalles y matices que podrían reflejar en mejor medida 
los contextos y las realidades regionales y nacionales. Quizás sería más pertinente medir los avances del Plan de Acción 
a través del desarrollo de parámetros e indicadores que resultan aplicables a nivel nacional. Esto podría monitorearse 
mediante la elaboración de informes de situación nacional y de avance que, a su vez, podrían utilizarse en la confección de 
informes regionales y -posteriormente- globales. Así, las historias y experiencias locales podrían utilizarse en las tareas de 
promoción globales.

IV. Formular la posición de la sociedad civil respecto de cómo debería ser la gobernanza de la migración mundial a través 
de consultas con organizaciones de la sociedad civil. Si bien se han realizado esfuerzos considerables por incorporar a 
la migración en los ODS, se ha prestado menor atención a los Objetivos 5 y 6 del Plan de Acción. Un aspecto clave de este 
trabajo podría ser recopilar todas las normas y los marcos internacionales relevantes sobre gobernanza de la migración. 
Otro aspecto de lo anterior es el papel que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar en la gobernanza de 
la migración mundial y la evaluación crítica respecto de si, y en qué medida, el FMMD brinda espacio suficiente para que las 
organizaciones participen en estos procesos.

V. Establecer más grupos de trabajo temáticos y crear alianzas en la sociedad civil. Los actuales grupos de trabajo 
abiertos de la red MADE han sido creados sobre una base ad-hoc, desarrollándose en forma orgánica a partir de las redes 
existentes. De este modo, es posible promover la creación de alianzas con otras redes de la sociedad civil (por ejemplo, 
trabajar por la justicia, la paz, el medio ambiente, los derechos humanos, etc.). Y podría brindarse espacio para la formación 
de otros grupos de trabajo, por ejemplo para la ‘protección de los migrantes en tránsito y en emergencia’. El ‘Grupo de 
Trabajo de Mujeres en la Migración Mundial’ quizás podría formalizarse dentro de la red MADE.
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Al gobierno: 

Surgieron tres cuestiones especialmente involucradas en los desafíos que enfrentan los migrantes y sus familias. Ellas son:

1) ausencia de gobernanza de la migración en términos de contar con un marco de derechos e instituciones transpa-
rentes en nivel global, así como respecto de la voluntad política y la implementación de las políticas comprometidas 
a nivel nacional y local; 

2) la criminalización de la migración que ocasiona tendencias xenofóbicas; y 

3) inexistencia de vías legales para los migrantes y refugiados y falta de atención a las causas de fondo de la migración, 
en especial la desigualdad, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos y los conflictos.

Por lo tanto, se ofrecen las siguientes recomendaciones a los gobiernos:

I. Adoptar el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años. El Plan de Acción representa un marco de guía que los gobiernos 
podrían utilizar para promover el cambio de políticas nacionales y cooperar con la sociedad civil. 

II. Institucionalizar las plataformas nacionales entre el gobierno y la sociedad civil sobre migración y desarrollo 
para considerar la implementación del Plan de 8 puntos a 5 años en forma conjunta. La intención inicial del Plan 
de Acción fue identificar áreas en las cuales las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos pudiesen trabajar 
juntos para mejorar las vidas de los migrantes y sus familias y, de este modo, promover el desarrollo (humano). A la 
fecha, los esfuerzos tendientes a implementar el plan por parte de las organizaciones de la sociedad civil al parecer 
en gran medida están disociados de las acciones gubernamentales. 

III. Evaluar el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Ha existido inquietud respecto de la transparencia, el 
carácter inclusivo y el impacto del FMMD, el cual se lleva a cabo en forma anual desde hace casi una década. Es 
importante hacer un balance del valor de este tipo de plataforma y evaluar si actualmente opera de la manera más 
eficiente y brinda respaldo suficiente a la función de las organizaciones de la sociedad civil. 
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1. Introducción

La primera edición del Informe Movimiento evalúa de qué 
manera se ha avanzado en el logro de cada una de los ocho 
objetivos resaltados en el Plan de Acción de 8 puntos a 5 
años de la sociedad civil desde el Diálogo de Alto Nivel de 
la ONU sobre Migración y Desarrollo Internacional de 2013. 
Sobre la base de entrevistas, análisis de publicaciones y una 
encuesta mundial a 350 organizaciones de la sociedad civil, 
el informe brinda un panorama sobre lo que ha mejorado y lo 
que está estancado, las medidas adoptadas por la sociedad 
civil y las formas de avanzar con el Plan de aquí en más.

El camino hacia el 2015 ha sido interesante para los migran-
tes y sus familias. Junto a algunos avances esperanzadores, 
como la inclusión del tema migratorio en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la rápida adopción de la Con-
vención sobre Trabajadores Domésticos de 2013 (C189) y 
la adopción del Protocolo de Migración Forzada, el mundo 
asimismo observó el mayor desplazamiento forzado de per-
sonas desde la Segunda Guerra Mundial, y las tendencias 
xenófobas parecen estar en aumento. 

Es en este contexto que, en octubre de 2015, el octavo 
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) se llevó 
a cabo en Estambul, Turquía. Las Jornadas de la Sociedad 
Civil y el Espacio Común ofrecieron otra oportunidad para 
que la sociedad civil pudiera promover una gobernanza de la 
migración que tenga en cuenta los derechos humanos. Desde 
el primer Diálogo de Alto Nivel (DAN) sobre Migración y De-
sarrollo Internacional de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, 
numerosas organizaciones de la sociedad civil se han reunido 
a fin de organizarse para lograr el cambio en las políticas y 
prácticas sobre migrantes, comunidades y familias. De este 
modo, las organizaciones de la sociedad civil han desempeña-
do un papel en la diagramación de los debates globales y en 
el cambio del eje hacia un enfoque de migración y desarrollo 
que contemple los derechos humanos.

Gran parte de este trabajo se logró a partir de la creación 
y el fortalecimiento de las redes. Desde la primera reunión 
del FMMD de 2007, las organizaciones de la sociedad civil 
han buscado recursos que posibiliten la coordinación y las 
acciones de promoción nacional y regional que les permitan 
realizar el seguimiento de las medidas gubernamentales para 
garantizar que los derechos de los migrantes y sus familias 
se implementen en la práctica y que no sea meramente un 
compromiso sobre un papel. 

Con limitaciones de recursos, en los últimos años se llevaron 
a cabo diversas reuniones y consultas temáticas y regio-
nales ad hoc por parte del Comité Directivo Internacional 
del FMMD, la Coalición Global sobre Migración (GCM, por 
sus siglas en Inglés) y la Comisión Católica Internacional de 
Migración (ICMC, por sus siglas en Inglés), entre otros (red 
MADE, 2015e). 

MADE –La Red de Migración y Desarrollo 
de la Sociedad Civil

A partir de gran parte de este trabajo, nació la red MADE. La 
Red de Migración y Desarrollo de la Sociedad Civil (MADE) es 
un programa, lanzado en 2014, con la intención de conectar, 
fortalecer y construir redes en la sociedad civil. Parcialmente 
financiada por la Unión Europea, la red MADE tiene el objetivo 
de “reforzar la capacidad de la sociedad civil para trabajar 
con los gobiernos y promover políticas y prácticas a nivel 
global, regional y nacional. Realiza esta tarea conectando 
redes regionales e internacionales y grupos de trabajo 
temáticos de organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo, posibilitando sus campañas conjuntas” (ICMC, 
2015a). El presente Informe Movimiento fue encargado por 
la red MADE.

MADE se dedica a perseguir cambios en las políticas y prác-
ticas tendientes a proteger a los migrantes y sus familias y 
a mejorar las condiciones en las que viven, se trasladan y 
trabajan. Las actividades de MADE están organizadas en 
forma regional, temática y global. 

A nivel regional, MADE actualmente está organizada para 
reforzar tres redes regionales: 1) MADE África, dirigida por 
Caritas Senegal, con el respaldo de cuatros coordinadores 
subregionales; 2) MADE América, la cual está coordinada por 
la Red Internacional de Migración y Desarrollo (INMD, por 
sus siglas en Inglés) que opera desde  México y la Red de 
Migración Internacional Scalabrini (SIMN, por sus siglas en 
Inglés) con colaboración de la Fundación Scalabrini en Chile; 
3) MADE Asia, dirigida por el Foro de Migrantes de Asia (MFA, 
por sus siglas en Inglés). Asimismo, MADE también cuenta 
con un capítulo MADE Europa que está coordinado por la Co-
misión Católica Internacional de Migración (ICMC) de Europa. 

Actualmente MADE cuenta con tres grupos de trabajo te-
máticos sobre: 1) Migración y Contratación de Trabajadores, 
coordinado por el Foro de Migrantes de Asia (MFA); 2) Gober-
nanza Mundial de la Migración y el Desarrollo, coordinado 
por Cordaid; y 3) Diáspora y Migrantes en Desarrollo, coor-
dinado por AFFORD Reino Unido. 

Las actividades y acciones globales están coordinadas por 
la Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC), con 
el apoyo de un Comité Directivo Internacional (CDI) de la So-
ciedad Civil. 
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El Plan de Acción de 8 puntos a 5 años

El Plan de Acción de 8 puntos a 5 años, que guía muchas de 
las tareas de promoción de la sociedad civil y la red MADE, 
fue desarrollado por líderes de organizaciones de la sociedad 
civil, redes y organizaciones de todo el mundo hacia fines 
de 2012. El Plan de Acción estaba destinado a conducir la 
colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la 
sociedad civil a fin de avanzar con las cuestiones previstas 
en el Plan y motivar a los gobiernos a modificar/mejorar sus 
políticas. Organizado alrededor de 4 temas principales y 8 
puntos de acción, el Plan se lanzó con motivo del Diálogo 
de Alto Nivel (DAN) de 2013 sobre Migración Internacional 
y Desarrollo en la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York, como un llamado a la acción y la colaboración con los 
gobiernos. El Plan en gran medida coincide con la Agenda 
para la Acción del Secretario General de la ONU, el documen-
to de posición elaborado por la IOM con anterioridad al DAN 
y la declaración redactada por México que fue adoptada por 
consenso por los estados parte de la ONU el 3 de octubre de 
2013 (DAN Sociedad Civil, 2013). Los 8 puntos del Plan son:

Sobre desarrollo humano

1) Garantizar el debido lugar de los migrantes y de la migra-
ción en la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

2) Hacer que los migrantes y la diáspora participen como em-
presarios, inversores sociales y promotores de políticas 
para el desarrollo.

Sobre los derechos de los migrantes 

3) Tratar las necesidades de protección de los migrantes 
varados en emergencia y en tránsito.

4) Tratar las vulnerabilidades, los derechos y el empode-
ramiento de las mujeres y los niños en el contexto de la 
movilidad humana.

Sobre gobernanza de la migración y asociaciones

5) Promover la implementación de legislación nacional que 
refleje los estándares internacionales relativos a los mi-
grantes y sus familias (con hincapié en políticas de ejecu-
ción, protección social y debido proceso).

6) Redefinir las interacciones de los mecanismos internacio-
nales para la protección de los derechos de los migrantes.

Sobre movilidad y contratación de mano de obra

7) Regular la industria de contratación de trabajadores 
migrantes y los mecanismos de movilidad de la mano de 
obra.

8) Garantizar los derechos laborales de los migrantes. (Red 
MADE, 2015b)

Si bien existe la inquietud de que el proceso de desarrollo 
del Plan de Acción podría haber sido más inclusivo y parti-
cipativo, garantizando más adhesión desde el comienzo, en 
general parece que el plan es considerado por muchas orga-
nizaciones y redes de la sociedad civil como un buen punto 
de partida para la colaboración orientada con los gobiernos 
sobre migración y desarrollo a nivel regional y global. El Plan 
presenta un listado no exhaustivo pero realista de las áreas 
en las que pueden recomendarse acciones concretas para 
resguardar los derechos humanos de los migrantes, no sólo 
mejorando sus propias experiencias de desarrollo humano, 
sino también influenciando procesos de desarrollo más am-
plios.

El presente Informe Movimiento principalmente se centra en 
los avances respecto del Plan de Acción desde el DAN de 
2013. En ciertos casos, se hace referencia a los hechos acae-
cidos antes de 2013, pero el eje central son los desarrollos de 
los últimos dos años. El informe no constituye una auditoría 
de todas las acciones de las organizaciones de la sociedad 
civil en estas áreas, principalmente citando los ejemplos 
mencionados por los entrevistados y encuestados (véase la 
Sección 2 para mayores detalles sobre la metodología), ni 
tampoco evalúa el impacto de las acciones de la sociedad 
civil. En cambio, el informe intenta identificar ejemplos de 
cambios de políticas significativos, sean estos positivos o ne-
gativos, que ocasionen el avance o el estancamiento de cada 
una de las áreas temáticas identificadas en el Plan de Acción. 
De este modo, el informe determina parámetros de avance 
ya identificados por los actores de la sociedad civil. Como 
tal, el informe presenta un primer borrador de los posibles 
indicadores que podrían aplicarse en años posteriores a fin 
de medir los avances del Plan de Acción.

El resto del informe está estructurado de la siguiente manera: 
la Sección 2 ofrece una breve descripción del enfoque meto-
dológico. La Sección 3 considera cada uno de los objetivos 
identificados en el Plan de Acción. Cada sección comienza 
con una breve descripción de algunos de los desafíos actua-
les que enfrentan los trabajadores migrantes y sus familias, 
junto con el análisis de los marcos de políticas actuales perti-
nentes al objetivo. Posteriormente, el Informe resalta algunos 
de los aportes realizados por las organizaciones de la socie-
dad civil en cada área, tal como fueran identificados por los 

“(El Plan de Acción) es un comienzo muy 
prometedor para la búsqueda por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil de 
colaboración y actividades y de avances 
mensurables”.
(Entrevistado)
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actores de la sociedad civil involucrados en la elaboración del 
Informe, junto con cambios de políticas claves pertinentes al 
objetivo. La Sección 4 presenta la herramienta desarrollada 
con el objeto de medir los avances para este primer Informe 
Movimiento. La herramienta se basa en parámetros ante-
riormente desarrollados por organizaciones de la sociedad 
civil. La escasez de datos en muchos casos limita la forma 
en la cual pueden medirse verdaderamente los resultados y 

es necesario trabajar mucho más para desarrollar mejores 
indicadores. La Sección 5 presenta un análisis general de los 
principales desafíos que enfrentan los trabajadores migran-
tes y sus familias y los que enfrentan las organizaciones de la 
sociedad civil en sus esfuerzos por asistir, proteger y trabajar 
a favor de la migración y el desarrollo. La Sección 6 concluye 
con algunas reflexiones sobre el camino por recorrer para 
las organizaciones de la sociedad civil. 
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2. Metodología

El interrogante general de investigación que guía este informe es el siguiente:

¿Qué avances se han realizado para lograr cada uno de los ocho objetivos resaltados en el Plan de 
Acción de 8 puntos a 5 años desde el Diálogo de Alto Nivel de la ONU de 2013?

Para responder a esto, los siguientes sub-interrogantes guían 
la investigación:

1) ¿Qué medidas han adoptado los diferentes actores de la 
sociedad civil en respuesta al Plan de Acción de 8 puntos 
a 5 años?

2) ¿Qué objetivos han avanzado y cuáles permanecen estan-
cados o han empeorado?

3) ¿Han habido cambios, ya sea positivos o negativos, en 
las políticas y prácticas de los gobiernos que impidan o 
respalden el logro de los objetivos?

4) ¿Existen diferencias regionales en los avances? 

5) ¿Cuáles son los desafíos y riesgos actuales que enfrentan 
los migrantes y sus familias que podrían impedir el logro 
de los objetivos?

6) ¿Cuáles son las oportunidades actuales para intervencio-
nes futuras? 

7) ¿Cuáles son los pasos a seguir antes del siguiente Diálogo 
de Alto Nivel (de 2019)?

A fin de tratar estos temas, se aplicaron tres métodos: revi-
sión documental, entrevistas cualitativas semiestructuradas 
con una muestra intencionalmente seleccionada de actores 
de la sociedad civil y preguntas abiertas incluidas en una 
encuesta completada por alrededor de 350 organizaciones 
de la sociedad civil de todo el mundo que trabajan en temas 
de migración, derechos de migrantes y desarrollo. 

La revisión de documentos se utilizó para construir una 
imagen del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil 
en las distintas áreas descriptas en el Plan de Acción y para 
identificar los parámetros e indicadores que podrían utilizar-
se para medir los avances en cada uno de los ocho objetivos. 
En años anteriores, los actores de la sociedad civil realizaron 
esfuerzos concretos tendientes a desarrollar parámetros, 
objetivos y recomendaciones que, de lograrse, implicarían un 
avance en las diversas áreas descriptas en el Plan. Este In-
forme se basa en los objetivos y parámetros existentes remi-
tidos por diversos actores de la sociedad civil. Muchos de los 

parámetros sugeridos son difíciles de medir, en parte debido 
a la (in)disponibilidad de los datos, pero también a causa de la 
vaguedad de las definiciones. En los casos en los cuales fue 
posible, los indicadores se han refinado y enumerado basado 
en fuentes de datos existentes a fin de brindar una primera 
evaluación del progreso en la implementación del Plan de 
Acción; pero la sociedad civil deberá trabajar más sobre esto.

Asimismo, actualmente los coordinadores de MADE están 
elaborando una serie de informes para cada región a fin 
de brindar una perspectiva regional sobre la migración y el 
desarrollo. El primero de la serie, un documento titulado “Mi-
gración, desarrollo y derechos humanos: las alianzas como 
pilar para transformar la realidad social en Latinoamérica y 
el Caribe”, se publicó en julio de 2015 y reúne los aportes de 
las organizaciones de la sociedad civil basado en una serie de 
reuniones de más de 250 participantes que se realizan en las 
Américas desde comienzos del 2014. Se elaborarán informes 
similares para otras regiones que pueden servir de base para 
ediciones futuras del presente Informe Movimiento.

Se llevaron a cabo entrevistas cualitativas semiestructuradas 
con 21 personas. Los/as entrevistados/as se seleccionaron en 
consulta con los coordinadores de MADE, tratando de garan-
tizar la representatividad temática y regional. Las entrevistas 
abarcaron distintas áreas, entre ellas: los principales desa-
fíos que enfrentan los migrantes y sus familias; los cambios 
de políticas que tienen implicancia en el manejo, la causa y 
el agravamiento de estos desafíos; las percepciones sobre el 
Plan de Acción de 8 puntos a 5 años; los tipos de intervencio-
nes que han realizado los distintos actores para impulsar los 
objetivos descriptos en el Plan de Acción; y los desafíos que 
enfrentaron al hacerlo. Las entrevistas se utilizaron asimis-
mo para identificar y recabar historias de los entrevistados, 
identificando cuáles consideraban que eran las acciones (y 
los resultados) más relevantes con relación al avance del Plan 
de Acción, así como las intenciones y recomendaciones para 
intervenciones futuras. La Guía de Entrevista se encuentra en 
el Anexo 1 y la lista completa de los participantes, en el Anexo 
2. Todas las entrevistas se grabaron con autorización y se 
transcribieron en su totalidad. Todas las entrevistas, menos 
una, se realizaron en inglés1.

1 Una de las entrevistas se realizó en francés.
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Además de esto, se realizó una Encuesta Mundial a organiza-
ciones de la sociedad civil sobre Migración y Desarrollo2 en 
paralelo a la elaboración del Informe Movimiento. La encues-
ta recabó información de 353 personas que respondieron 
mediante el uso de la lista de correo de MADE. Algunos de 
los resultados de la encuentra se incluyeron en este informe. 
Asimismo, se recogieron datos adicionales para el Informe 
Movimiento a partir de la inclusión de tres preguntas cuali-
tativas mediante las cuales se solicitó a los encuestados que 
indicaran los principales desafíos que enfrentan los trabaja-
dores migrantes y sus familias, los cambios en las políticas, 
sean estos positivos o negativos, y los principales aportes de 
las organizaciones de la sociedad civil para encarar estos 
desafíos. En total, 119 participantes en la encuesta MADE 
también respondieron las preguntas cualitativas adicionales 
opcionales, lo que representa alrededor de un tercio de todos 
los encuestados. Las respuestas provinieron de 50 países 
distintos, lo que implica una buena representatividad regional. 
Alrededor del 31% fueron de África, 28% de Latinoamérica y 
el Caribe, 19% de Europa, 14% de Asia y Medio Oriente y 8% 
de Norteamérica. 

La primera versión del Informe Movimiento se entregó a todos 
los participantes de la sociedad civil del FMMD 2015, quienes 
tuvieron la posibilidad de dar su opinión sobre el contenido 
del mismo luego del evento. Estos comentarios se han tenido 
en cuenta para la elaboración final del Informe.

2 Un resumen de los resultados de la Encuesta Mundial 
de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo se 
encuentra disponible en: www.madenetwork.org

Oriente Medio

AsiaEuropa

América LatinaAfrica

31%

28%

19%

14%

8%



15

3. Hallazgos

3.1 Desarrollo humano
Se refiere a los Objetivos 1 y 2 del Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años

En debates científicos y políticos recientes, el discurso sobre 
migración y desarrollo ha recibido creciente atención. Si bien 
en el pasado los efectos negativos en los países de origen de 
la migración internacional eran el eje central del debate -por 
ejemplo, la “fuga de cerebros”-, en las últimas décadas se ha 
reconocido cada vez más que la migración internacional con-
tribuye de manera positiva al el desarrollo de los países de 
origen y destino a nivel micro, meso y macro (de Haas, 2012). 

Desde el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo 
Internacional de la ONU de 2013(en adelante, DAN), y en el 
camino que precedió a la adopción de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible Post-2015, el papel de la migración -y, en 
particular, de las remesas y la participación de la diáspora- ha 
recibido una atención incluso más positiva. Por ejemplo, con 
anterioridad a la tercera conferencia internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo en Addis Ababa del 13 al 
16 de julio de 2015, se llevó a cabo una conferencia interna-
cional sobre “Resguardo de la migración, las remesas y los 
aportes de la diáspora para financiar el desarrollo sostenible” 
en Nueva York, los días 26 y 27 de mayo de 2015. Entre los 
mensajes principales de la conferencia, se mencionó que una 
reducción del 3% en el costo de las remesas podría hacer que 
los migrantes y sus familias ahorren alrededor de 20.000 mi-
llones de dólares. Podría lograrse un ahorro similar respecto 
de los costos de contratación de los trabajadores migrantes 
(Banco Mundial, 2015). 

El papel de los migrantes y la diáspora en tanto actores 
del desarrollo también ha sido un componente clave de los 
debates. No obstante, a pesar del aumento exponencial en 
la cantidad de gobiernos que establecen instituciones y po-
líticas tendientes a respaldar la participación de la diáspora 
(Gamlen, 2014), las barreras y los desafíos en los países de 
origen y destino continúan limitando las oportunidades para 
la participación de los migrantes y la diáspora. Estos desafíos 
comprenden la exclusión estructural, las barreras tributarias 
y sobre los bienes, el acceso al capital financiero, la corrup-
ción, la infraestructura débil y la falta de confianza.

No obstante, la atención en general se concentra en el desa-
rrollo a nivel macro. Las organizaciones de la sociedad civil 
constantemente han llamado la atención sobre el desarrollo 
humano y sobre el aporte de los migrantes y sus familias a los 
países de destino. Así, los primeros dos objetivos del Plan de 
Acción intentan trabajar sobre estos desafíos.

Objetivo 1: “Integración de la migración en la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 para tratar no sólo los aportes 
que realizan los migrantes al desarrollo en los países de 
origen y destino, sino también las posibilidades de mayor 
planeamiento de las políticas y coherencia que hagan de 
la migración una opción más genuina y no una necesi-
dad, y que sea mayor el aporte que la “ fuga”. Esta agenda 
de desarrollo trabajaría para afirmar el derecho a migrar 
y el derecho de permanecer en el país con trabajo digno 
y seguridad humana. De este modo, vincula la migración 
con las inquietudes de desarrollo de las Naciones Unidas 
sobre pobreza, salud, igualdad de género, financiamiento 
para el desarrollo y desarrollo sostenible, y para el desa-
rrollo futuro de objetivos.”

Objetivo 2: “Los modelos y marcos que faciliten la partici-
pación de la diáspora y las asociaciones de migrantes 
como emprendedores, inversores sociales, promotores 
de políticas y socios en el establecimiento y el logro de 
las prioridades para el pleno desarrollo humano en los 
países de origen, herencia y destino.”

Objetivo 1: Agenda de Desarrollo Post-2015

A pesar del bien conocido efecto de la migración sobre el 
desarrollo, este tema no se incluyó en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM). Durante los preparativos para el 
DAN de 2013, las organizaciones de la sociedad civil ya esta-
ban reclamando la incorporación del tema migratorio en la 
Agenda de Desarrollo Post-2015. Desde el DAN de 2013, las 
oportunidades de los actores de la sociedad civil para lograr 
que los temas de migración, migrantes y derechos humanos 
se incluyeran en la Agenda de Desarrollo Post-2015 se han 
incrementado, y las tareas de promoción en este sentido se 
transformaron en una prioridad para muchas organizaciones 
de la sociedad civil.

Acción e incidencia de la sociedad civil

Durante los preparativos para el DAN de 2013, las organiza-
ciones de la sociedad civil ya estaban reclamando la incorpo-
ración del tema migratorio en la Agenda de Desarrollo Post-
2015. Si bien en ese momento no se había organizado ningún 
grupo específico, la propuesta de nueve objetivos posibles ya 
se había mencionado en un documento de trabajo elaborado 
por organizaciones de la sociedad civil (ICMC, 2013) antes 
del debate en Nueva York de 2013. Estos objetivos incluían 
la reducción de los costos de las remesas, la reducción de 
los costos de migración (especialmente las contrataciones), la 
reducción de la trata de personas, el acceso a los servicios 
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y el reconocimiento de las calificaciones. Muchos de estos 
objetivos propuestos lograron ingresar, en forma directa o 
indirecta, en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 
que fue adoptada por 193 gobiernos en la ONU. La Agenda 
presenta un conjunto ambicioso de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas: una agenda mundial a 15 años 
para “no dejar a nadie atrás” -incluidos los migrantes, inde-
pendientemente de su situación migratoria (véase asimismo 
el cuadro 1 a continuación). 

A pesar de que este resultado no fue obra de las organiza-
ciones de la sociedad civil solamente, corresponde recono-
cer los enormes esfuerzos de dichas organizaciones para 
consolidar su posición y formular propuestas concretas. Sin 
embargo, todavía falta mucho por hacer, en particular con 
relación a la definición de indicadores, así como garantizar 
la implementación y el monitoreo a nivel global y nacional. El 
grupo de trabajo de MADE que está trabajando en la Agenda 
de Desarrollo Post-2015, al igual que distintas regiones, se 
están organizando actualmente en este sentido. 

En especial en 2014 y el primer semestre de 2015, las orga-
nizaciones de la sociedad civil de todo el mundo estuvieron 
muy activas con el objeto de promover la inclusión del tema 
migratorio en la Agenda de Desarrollo Post-2015. El trabajo 
en esta área fue liderado por los participantes de las Jorna-
das de la Sociedad Civil del FMMD de 2014, y llevado adelante 
por el grupo de trabajo de MADE sobre Gobernanza Mundial 
de la Migración y el Desarrollo, coordinado por Cordaid3.

Los principales aportes incluyeron el desarrollo de la “Agenda 
de Estocolmo sobre Migración y Objetivos y Metas relacio-
nados con la Migración” surgida de las Jornadas de la So-
ciedad Civil del FMMD de 2014 –y para la cual se reunieron 
alrededor de 312 firmas de organizaciones de la sociedad 
civil entre junio de 2014 y febrero de 2015– y el documento in-
formativo del Llamado a la Acción Post-2015. En la Agenda de 
Estocolmo, las organizaciones de la sociedad civil reclaman 
la necesidad moral de tratar el tema de los derechos de los 
migrantes y las causas de fondo de la migración. La Agenda 
de Estocolmo asimismo reclama una reducción significativa 
en el costo de envío de remesas, así como reducir el riesgo y 
garantizar la seguridad de los migrantes en desplazamiento, 
e incrementar la movilidad de las capacidades, los salarios y 
la seguridad social (FMMD de la Sociedad Civil, 2014). 

“Objetivos sobre migración y desarrollo sostenible: un llamado 
a la acción post-2015”, un documento informativo disponible 
en inglés, francés, español y turco, promueve la inclusión del 
tema migratorio en los objetivos, destacando la importancia 
económica, social, demográfica y para el desarrollo universal 
que tienen los migrantes (red MADE, 2015c). El llamado a la 
acción revisa la Agenda de Estocolmo de 2014 y propone 
algunas medidas concretas de acción para que sociedades 
civiles pueden avanzar aún más. La Agenda de Estocolmo 
puede verse como una guía para la implementación del Obje-
tivo 1 del Plan de Acción.

3 https://www.cordaid.org/nl/

Otras actividades clave incluyen una serie de seminarios web 
realizados durante la primavera de 2015 sobre las tareas 
de incidencia y las estrategias de las organizaciones de la 
sociedad civil para incluir a los migrantes y la migración 
en la Agenda de Desarrollo Post-2015. A los seminarios 
web asistieron representantes de diferentes regiones del 
mundo y permitieron que entre 25 y 30 organizaciones de 
la sociedad civil que participan en el proceso coordinaran los 
tareas, junto con diversas actividades a nivel nacional y, en 
particular, en Nueva York. Las organizaciones de la sociedad 
civil también han realizado su aporte brindando sus opiniones 
sobre el proceso, sugiriendo la formulación y reformulación 
de indicadores y elaborando comentarios para el Grupo de 
Expertos Interinstitucional sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (IAEG-SDG, por sus siglas en inglés)4. En simultá-
neo con el debate sobre los ODS, las organizaciones de la 
sociedad civil también participaron en el debate relativo a 
la 3ra Conferencia Internacional sobre Financiamiento para 
el Desarrollo, que se llevó a cabo en Addis Ababa del 13 al 
16 de junio de 2015. Las organizaciones de la sociedad civil 
asimismo han trabajado a nivel nacional para participar con 
los gobiernos en los preparativos para la Agenda de Desa-
rrollo Post-2015. Sin embargo, no se identificaron ejemplos 
específicos durante los preparativos del Informe Movimiento. 

Cambios de políticas

En la septuagésima sesión de la Asamblea General de la ONU 
del 25 de septiembre de 2015, se adoptó “Transformar el 
mundo: la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible”. Si 
bien la migración no se representa con un objetivo único, se 
incorporó al esquema de varias maneras. 

“Reconocemos el aporte positivo de los migrantes para el 
crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. Asimismo 
reconocemos que la migración internacional es una realidad 
multidimensional de gran relevancia para el desarrollo de 
los países de origen, tránsito y destino, lo que requiere de 
respuestas coherentes y amplias. Cooperaremos internacio-
nalmente para garantizar la migración segura, ordenada y 
regular, con pleno respeto de los derechos humanos y el trato 
digno de los migrantes, independientemente de su situación 
migratoria, de los refugiados y de las personas desplazadas. 
Dicha cooperación asimismo debe fortalecer la resiliencia de 
las comunidades receptoras de los refugiados, especialmente 
en los países en desarrollo. Destacamos el derecho de los 
migrantes a regresar a su país de ciudadanía, y recordamos 

4 Véase, por ejemplo, IAEG (2015)

“El documento de Estocolmo sobre la 
etapa post-2015 es un aporte tendiente 
a empoderar a las organizaciones o las 
personas a nivel nacional para el cabildeo 
relativo a dicha etapa y la migración”
(Entrevistado)
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que los Estados deben garantizar que los ciudadanos que 
regresen sean recibidos en forma adecuada.” (Párrafo 29)

Si bien aún se están analizando los indicadores para medir 
los ODS, se ha hecho referencia explícita a la migración en 
varias de las metas, incluidas la meta 8.8 (derechos laborales), 
la meta 10.7 (facilitar la migración ordenada, segura, regular y 
responsable), la meta 10.c (reducir los costos de las remesas) 
y la meta 17.18 (clasificación de los datos por situación migra-
toria). También es evidente que la migración indirectamente 
puede afectar muchas de las otras metas (por ejemplo, a 
través del pago de aranceles escolares con las remesas de 
los migrantes). Además, la trata de personas está cubierta en 
las metas 8.7, 5.2 y 16.2, si bien se centran especialmente en 
la trata de mujeres y niños. Asimismo, el Objetivo 16 se centra 
en muchas de las causas de fondo del desplazamiento de 
personas y trata cuestiones que enfrentan los desplazados y 
refugiados del mundo (Cuadro 1).

CUADRO 1

Objetivos de Desarrollo Sostenible -  
Metas sobre migración

 z 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y niñas en las esferas pública y privada, inclui-
da la trata y la explotación sexual o de otro tipo

 z 8.8 Resguardar los derechos laborales y promover 
espacios de trabajo seguros para todos los trabajado-
res, incluidos los migrantes, en particular las mujeres 
migrantes, y las personas con empleo precario

 z 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenada, 
segura, regular y responsable de las personas, incluso 
a través de la implementación de políticas migratorias 
planificadas y correctamente gestionadas

 z 10.c Hacia 2030, reducir a menos del 3% los costos 
operativos de las remesas de migrantes y eliminar los 
canales de remesas con un costo superior al 5%

 z 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en 
todas partes

 z 16.2 Terminar con el abuso, la explotación, la trata 
y todas las formas de violencia y tortura contra los 
niños

 z 17.18 Hacia 2020, mejorar la asistencia para el de-
sarrollo de capacidades a los países en desarrollo, 
incluidos los países menos desarrollados y pequeños 
estados insulares en desarrollo, para incrementar en 
forma significativa la disponibilidad de datos de alta 
calidad, oportunos y confiables, clasificados por in-
gresos, género, edad, raza, etnia, situación migratoria, 
discapacidad, ubicación geográfica y demás caracte-
rísticas pertinentes en los contextos nacionales

Avances

A pesar de algunas limitaciones, la inclusión del tema migra-
torio en los ODS es ampliamente reconocida como un logro. 
Hasta marzo de 2016 continuarán las discusiones tendien-
tes a traducir las metas en indicadores mensurables y, por 
lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen una 
función continuada. La sociedad civil también tiene la función 
de garantizar que los ODS y las metas migratorias efectiva-
mente se implementen a nivel nacional, y que esto se moni-
toree nacional y mundialmente. Asimismo, se ha identificado 
la necesidad de garantizar que los indicadores desarrollados 
sean mensurables. 

Objetivo 2: Participación de la diáspora y 
los migrantes en el desarrollo

El segundo objetivo del Plan de Acción está destinado a pro-
mover “modelos y marcos que faciliten la participación de la 
diáspora y las asociaciones de migrantes como emprende-
dores, inversores sociales, promotores de políticas y socios 
en el establecimiento y el logro de las prioridades para el 
pleno desarrollo humano en los países de origen, herencia 
y destino.” Este punto se agregó al Plan de Acción en debido 
reconocimiento del papel importante que los migrantes y las 
diásporas pueden tener en el desarrollo, un papel que en 
gran medida excede al envío de remesas. Respecto al desa-
rrollo de los países de origen/herencia, los migrantes y las 
diásporas en general son considerados aliados naturales del 
desarrollo, dado su interés en contribuir con su tierra natal 
y sus capacidades para hacerlo de formas innovadoras. Es 
posible que tengan intereses creados en el desarrollo de la 
tierra natal (quizás por la intención de regresar en el futuro, 
familiares que hayan quedado en el país de origen, altruismo, 
etc.) y muchas veces también cuentan con el capital humano 
y cultural necesario para construir el intercambio entre los 
países de origen y destino. Desde la perspectiva del país de 
destino, la participación de las diásporas en los proyectos 
de desarrollo, incluso los del sector privado, puede tener 
muchos beneficios. Esos beneficios incluyen la posibilidad de 
comunicarse con los interesados locales, identificar sus ne-
cesidades y prioridades, y construir consenso de formas cul-
turalmente apropiadas; la voluntad de invertir en economías 
de alto riesgo que otros inversores extranjeros evitarían; y 
la posibilidad de utilizar las redes sociales transnacionales y 
los recursos que éstas generan de manera que promueva 
el desarrollo (Brinkerhoff, 2012). El contexto en el cual se 
encuentran los migrantes y las comunidades de la diáspora 
afecta la medida en la que puede existir una participación 
significativa (Bonfiglio et al, 2015; Bilgili, 2014). Con respecto 
al desarrollo de los países de destino, esto se menciona con 
menor frecuencia en la incidencia y el discurso sobre migra-
ción y desarrollo, lo que resulta llamativo dada la evidencia 
de que los migrantes muchas veces desempeñan un papel 
esencial para satisfacer la demanda del mercado laboral, 
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crear empleos y constituir empresas, entre otros. Asimismo, 
la migración en sí misma muchas veces puede tener gran 
efecto directo sobre el bienestar y el desarrollo humano del 
migrante, la familia o la comunidad implicados. 

Acción e incidencia de la sociedad civil

El grupo de trabajo de Migrantes y Diáspora en Desarrollo 
dirige actividades sobre este objetivo específico del Plan de 
Acción. El Grupo de Trabajo inicialmente fue conducido por 
el Centro de Políticas de la Diáspora Africana, en los Países 
Bajos, que tuvo a su cargo las actividades del 2014. El Grupo 
de Trabajo actualmente es conducido por la Fundación Afri-
cana para el Desarrollo (AFFORD, por sus siglas en inglés) del 
Reino Unido, que asumió la dirección del grupo en 2015. 

Entre dos de las publicaciones claves realizadas por el grupo 
de trabajo se encuentran un informe de políticas sobre “Em-
presarios de la diáspora y migrantes como inversores sociales 
y económicos en el desarrollo de la tierra natal: aprovecha-
miento del potencial para la construcción de lazos de los em-
presarios migrantes y la diáspora para el desarrollo inclusivo 
y transformador” y una Nota sobre Buenas Prácticas titulada 
“Consolidación y demostración de la iniciativa empresarial de 
la diáspora para el desarrollo”. El primero tiene por objeto 
acercar las investigaciones actuales, aunque limitadas, sobre 
los aportes de las empresas de la diáspora al desarrollo a fin 
de consolidar las recomendaciones de políticas. La segunda 
reúne varios ejemplos de buenas prácticas para promover el 
intercambio de experiencias entre los actores activos en el 
campo de la participación de la diáspora (Cuadro 2). Además 
de esto, se realizaron seminarios web los días 20 de noviem-
bre de 2014 y 15 de septiembre de 2015 para promover el 
Objetivo 2 del Plan de Acción contribuyendo al “desarrollo de 
un marco de implementación y recomendaciones de políticas 
y prácticas inspiradoras alrededor del mundo que vale la 
pena copiar” (red MADE, 2014).

CUADRO 2

Homestrings

“Homestrings es una plataforma de inversión que facilita que la diáspora y la inversión de impacto puedan hacer una dife-
rencia en el mundo. La organización brinda a los inversores extranjeros y a la diáspora africana acceso a oportunidades 
de inversión en África y otros mercados emergentes. A través de Homestrings, los inversores individuales e institucionales 
pueden orientar sus recursos hacia iniciativas en los mercados emergentes. Esto es posible gracias a un portal web 
interactivo que agrupa la demanda de los inversores y les permite el acceso direccionado a las mismas inversiones 
que, hasta ahora, sólo estaban disponibles para los inversores institucionales del mundo. Estas inversiones se realizan 
mediante oportunidades correctamente analizadas con registros de rastreo sistemáticos, para la inversión en proyectos 
de mercados emergentes, como bienes raíces comerciales, telecomunicaciones y pequeñas y medianas empresas. Desde 
su lanzamiento en el Reino Unido en julio de 2011, Homestrings ha movilizado fondos en la región por $25 millones. La 
organización tiene un amplio alcance geográfico, que abarca 13 países africanos, y tiene una gama creciente de productos, 
proyectos, fondos, bonos y oportunidades de asociación del sector público y privado, incluida una canasta cada vez mayor 
de productos de marca por lanzar. Homestrings ofrece oportunidades de inversión de diversas instituciones. La iniciativa 
es un buen ejemplo respecto de qué manera las diásporas pueden crear oportunidades de comercio electrónico y de-
muestra que Internet puede combinar tiempo y espacio para construir puentes entre el capital de inversión de la diáspora 
y aquellos que lo necesitan en los países de origen” (Formson-Lorist, 2014, p8)

Cambios de políticas

En general, parece haber habido un importante avance en 
los últimos años, especialmente en los países de origen, en 
términos de creación de estructuras institucionales, políticas 
y programas para la diáspora. Gamlen (2014) demuestra un 
notorio aumento en la ‘cantidad de estados con oficinas 
formales para los emigrantes y sus descendientes ’ desde 
mediados de 1990 (p3). Por citar un ejemplo, este año Kenia 
lanzó su primera Política sobre la Diáspora, que representó 
un paso importante en el tratamiento de la participación de 
la diáspora por parte de Kenia, participación que ha ido cam-
biando en los últimos 15 años (Bonfiglio et al, 2015). 

Los programas, como los 1x15 destinados a las inversiones 
en México, brindan apoyo a las nuevas empresas con la 
intención explícita de crear empleo. Una organización de la 
sociedad civil que participa activamente en este programa 
es la Federación Zacatecas (FEDZAC), una asociación de in-
migrantes creada en 1986. Desde entonces, se han invertido 
más de 240 millones de dólares en aproximadamente 4.000 
proyectos, incluidas/os escuelas, clínicas, rutas, agua potable, 
calles, electricidad, becas, etc. (red MADE, 2014). Si bien los 
datos empíricos demuestran algo de éxito en esta área, se 
dispone de pocas evaluaciones del programa. Existen miles 
de ejemplos de proyectos y programas de la diáspora y los 
migrantes en países en desarrollo, pero la evaluación siste-
mática es escasa para medir sus efectos. Con el objeto de 
desarrollar políticas sistemáticas sobre la diáspora, en 2012 
se publicó un manual para formuladores y ejecutores de po-

5 Los programas de inversión 1x1 de México consisten 
en que por cada dólar 1 invertido por un migrante 
individual en México corresponde un préstamo 
equivalente del gobierno federal central.  El monto 
máximo del préstamo es de 20.000 dólares por 
proyecto con un interés del 0% a 5 años.

http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/FINAL_MADE%20Policy%20Paper_MigrantsEntrepreneurship_Dec2014.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/FINAL_MADE%20Policy%20Paper_MigrantsEntrepreneurship_Dec2014.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/FINAL_MADE%20Policy%20Paper_MigrantsEntrepreneurship_Dec2014.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/FINAL%20Good%20Practice%20Note_DisaporaEntrepreneurship4Development_December2014.pdf
http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/FINAL%20Good%20Practice%20Note_DisaporaEntrepreneurship4Development_December2014.pdf
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líticas titulado “Desarrollo de una Hoja de Ruta para Vincular 
a las Diásporas en el Desarrollo”, que asimismo contiene 
numerosos ejemplos (Mendoza y Newland, 2012). 

Uno de los ejemplos mencionados durante la investigación fue 
el caso de un hombre que creó una empresa embotelladora 
de agua y que actualmente tiene ocho empleados, dos de los 
cuales son familiares suyos. Uno de los desafíos que enfren-
tan es la competencia de las grandes multinacionales, que 
tienen el monopolio de los mercados. Él desearía ver cambios 
en las políticas de abastecimiento del gobierno mexicano 
para garantizar cierto nivel de compras de las empresas 
locales que les permita crecer. 

Esto refiere a un debate más amplio sobre la coherencia de 
las políticas para el desarrollo, dado que los proyectos que 
fomentan la participación de las “diásporas” en el desarrollo 
sólo pueden funcionar en un entorno favorable. En la Repúbli-
ca de Moldavia, por ejemplo, el primer ministro dictó una dis-
posición en 2013 que dispone que todo ministro de gobierno 
y autoridad pública debe designar una persona responsable 
de la promoción de políticas en el área de la diáspora. Esto 
resalta el reconocimiento de que varias áreas de políticas 
interrelacionadas influencian el contexto en el cual pueden 
participar los miembros de la diáspora. 

Avances

Medir los avances relativos a la participación de la diáspora 
es complicado. Si bien el tema de la participación de la diás-
pora es un área en la cual muchos gobiernos diseñan cada 
vez más políticas y programas, los avances en términos de 
implementación parecen escasos. A pesar de que la cuestión 
de las remesas se reconoció claramente en la conferencia 
de Financiamiento para el Desarrollo, así como el papel de 
los migrantes en el desarrollo en los ODS, la participación de 

la diáspora, en especial en el contexto de las empresas de 
migrantes, en realidad no está presente en la discusión. Los 
gobiernos de todo el mundo, y especialmente los de África, 
México y los Balcanes Occidentales6, trabajan activamente 
para desarrollar políticas y programas de apoyo a la par-
ticipación de la diáspora. Sin embargo, a pesar de que los 
marcos de políticas -en los papeles- son buenos, la posibilidad 
de implementarlos a menudo es escasa. Así, los represen-
tantes de las organizaciones de la sociedad civil consultadas 
durante la elaboración del Informe Movimiento destacaron la 
necesidad de cambiar el enfoque sobre la implementación de 
políticas y la creación de esquemas con apoyo internacional 
que promuevan los efectos positivos en el desarrollo que las 
comunidades de migrantes y la diáspora pueden tener en los 
países de origen. 

Se ha prestado menor atención a: 1) destacar el aporte al 
desarrollo de los migrantes en los países de destino; y 2) 
crear entornos propicios, dado que es sabido que los migran-
tes que están bien protegidos e integrados se encuentran 
en mejores condiciones de participar que los que padecen 
discriminación y exclusión. 

Una brecha percibida en el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil sobre el Objetivo 2 del Plan de Acción es la falta 
de atención dada a los aportes de los migrantes al desarrollo 
en el país de destino que, en virtud de la atención puesta sobre 
los desafíos de los discursos negativos que rodean a la migra-
ción, puede ser un área importante para la acción futura. 

3.2 Los derechos de los migrantes
Se refiere a los Objetivos 3 y 4 del Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años

Objetivo 3: Migrantes en emergencia

A fin de escapar de situaciones económicas, sociales y 
políticas desesperantes en los países de origen, muchos mi-
grantes, ante la falta de oportunidades de migración seguras, 
recurren a rutas más peligrosas. Empujados hacia métodos 
de transporte peligrosos, miles de migrantes en tránsito 
mueren o resultan lesionados cada año. “The Migrant Files”, 
por ejemplo, informa que “más de 30.000 refugiados y mi-
grantes murieron intentando llegar o permanecer en Europa 
desde el 2000 ” (Migrants’ Files, 2015). IOM (2015c) indica que 
esta cifra supera los 40.0007 (IOM, 2015c). 

6 “No creo que la región asiática esté tan convencida del 
discurso sobre la diáspora. Principalmente porque Asia 
tiene una larga historia de migración de mano de obra 
temporaria” (Entrevistado).

7 Confirmado el 25 de noviembre de 2015

“La dificultad se encuentra en términos 
de práctica y capacidad. Algunos cuentan 
con políticas, pero no tienen la capacidad 
de facilitar su implementación, y algunos 
que cuentan con la política y la capacidad 
aún enfrentan problemas con relación a la 
implementación”
(Entrevistado)

“Creo que hemos observado una mejora 
significativa en el área de políticas en 
los países de origen. Muchos países 
actualmente cuentan con políticas sobre la 
diáspora. Muchos ahora tienen ministerios 
de la diáspora, así que en términos de 
políticas, han habido avances significativos”
(Entrevistado)
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La OIM (IOM 2015c) asimismo informa que el 71,9% de las 
4.965 muertes calculadas en 2015 ocurrieron en la región del 
Mediterráneo solamente8. Es evidente que la situación actual 
en el Mediterráneo es producto de factores políticos, sociales, 
demográficos y económicos complejos en los países de origen, 
tránsito y destino. En consecuencia, existen flujos migrato-
rios mixtos que representan personas que se desplazan por 
múltiples causas, muchas de las cuales se trasladan en forma 
irregular. Sin embargo, también es importante reconocer que 
éste no es un problema de Europa exclusivamente. En todo 
el mundo, los migrantes recurren a rutas riesgosas buscando 
seguridad o una vida mejor, entre ellas, las rutas peligrosas de 
América Central y México, cruzar el Desierto Sinaí o África del 
Norte, pasar a través de Yemen hacia Arabia Saudita, cruzar 
el Mar de Andamán (Agence France-Presse, 2015), y muchas 
otras rutas. Estos desafíos requieren de intensa cooperación. 

A pesar de la creciente atención y preocupación interna-
cional por los padecimientos de los migrantes varados en 
tránsito y en crisis, en muchos casos no existen respuestas 
de protección y asistencia. Además, con el objeto de detener 
los flujos migratorios irregulares, los países están reforzando 
cada vez más los controles transfronterizos, tendencia que 
se observa en muchos países de destino de todo el mundo, 
especialmente los Estados Parte de la Unión Europea (UE), 
los Estados Unidos, México, Australia, Malasia, etc. Estas res-
tricciones hacen que sea más complicado para las personas 
trasladarse a través de canales seguros, lo que aumenta la 
probabilidad de que recurran a traficantes y se expongan a 
las vulnerabilidades asociadas a las rutas irregulares, que 
principalmente conducen a explotación, muerte, lesiones, 
violaciones, ataques, robos y trata de personas.

El tercer objetivo del Plan de Acción específicamente con-
templa estos desafíos a partir de la promoción de:

Mecanismos confiables con múltiples actores para 
tratar las necesidades de asistencia y protección de los 
migrantes varados en emergencia, empezando por los 
atrapados en situaciones de guerra, conflicto o desastre 
(natural o causado por el hombre) pero con la misma 
lógica y urgencia con relación a los migrantes víctimas 
de violencia o trauma en tránsito. Esto debe incluir aten-
ción específica a los vacíos notorios que existen en la 
protección y asistencia a las mujeres migrantes que son 
violadas, y los miles de niños que están solos y sufren el 
abuso a lo largo de los principales corredores migrato-
rios de cada región del mundo. Los parámetros podrían 
incluir mayor trabajo y generación de las capacidades 
de interesados múltiples sobre los marcos desarrollados 
por las instituciones responsables, como la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), así 
como la consolidación de los principios y prácticas per-
tinentes conforme a las leyes actuales sobre refugiados, 
asistencia humanitaria y derechos humanos.

8 Confirmado el 25 de noviembre de 2015

Acción e incidencia de la sociedad civil

La protección de los migrantes atrapados en situaciones hu-
manitarias apremiantes y en emergencia, ya sea en tránsito o 
durante la estadía en los países de destino, es relativamente 
nueva en la agenda del FMMD de los gobiernos. En el FMMD 
2010, las organizaciones de la sociedad civil urgieron a los 
gobiernos a responder a los desafíos que enfrentan los mi-
grantes en tránsito como una de las cinco recomendaciones 
prioritarias. Las Jornadas de la Sociedad Civil del FMMD 
2012 dedicaron una sesión completa a este tema. En la etapa 
previa al DAN de 2013, un grupo de trabajo temático sobre 
las necesidades de protección de los migrantes varados en 
emergencia y en tránsito9 elaboró un informe de posición y 
una hoja de ruta para los próximos cinco años. El mensaje ge-
neral del grupo fue un llamado a “modificar el enfoque actual 
sobre securitización y externalización de los controles 
fronterizos para generar oportunidades para la migración 
regular, incluso en el caso de los trabajadores poco califica-
dos. Este cambio en la estrategia de gestión migratoria con-
duciría a menor cantidad de cruces fronterizos irregulares y 
menor tráfico de migrantes.”

Para lograr esto, el grupo de trabajo requirió tres acciones 
mensurables:

 z “Hacia el 2018, iniciar un grupo de ‘migrantes en crisis’ 
con múltiples interesados para desarrollar una matriz de 
instrumentos legales existentes, y pautas y ejemplos prác-
ticos sobre cómo responden los estados y otras partes 
en situaciones de crisis humanitaria para proteger a los 
migrantes, incluso en situaciones de conflicto, desastres y 
en tránsito, donde los migrantes sean víctimas de violencia 
y trauma.

 z Hacia el 2018, hacer que los migrantes en crisis sean un 
tema prioritario en las agendas anuales de los Procesos 
Consultivos Regionales (PCR) e incluir a todos los interesa-
dos en tales procesos.

 z Hacia el 2018, iniciar un grupo de trabajo de organizacio-
nes de la sociedad civil, organizado por la Oficina Coor-
dinadora de la Sociedad Civil de ICMC, que podría servir 
como enlace entre el grupo de migrantes en crisis y dichas 
organizaciones y que se centre, respecto de las políticas 
y en el terreno, en la protección de los migrantes varados 
en tránsito y en situaciones de crisis”. 

El mensaje clave derivado de las consultas regionales con las 
organizaciones de la sociedad civil de Asia del Sur, Este y 
Sudeste, y de Europa del Este y Asia Central que se llevó a 
cabo en paralelo con la reunión de la Iniciativa estatal sobre 
Migrantes en Países en Crisis (MICIC) respectivamente reali-
zada en Manila en marzo de 2015 y en Bruselas en junio de 

9 Miembros incluidos: NGO Committee on Migration; 
Instituto para el Estudio de la Migración Internacional 
(ISIM), Universidad de Georgetown; Programa para el 
Estudio de la Migración Global-IHEID; Red de Migración 
Internacional Scalabrini (SIMN); Plataforma de 
Migración Transnacional.
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CUADRO 3

Campaña de Protección en el Mar

En Nueva York, el NGO Committee on Migration lanzó una convocatoria mundial para la firma de las “Recomendaciones 
de la sociedad civil sobre protección en el mar” con el respaldo de la Comisión Católica Internacional de Migración (ICMC) 
y la Red de Migración y Desarrollo de la Sociedad Civil (MADE). La convocatoria para la firma cerró el 8 de diciembre de 
2014 y, en total, se recogieron 122 firmas. Las recomendaciones se presentaron primero en el evento Sea Change, el 9 de 
diciembre de 2014, y nuevamente en el Diálogo sobre Protección en el Mar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en Ginebra, los días 10 y 11 de diciembre de 2014. 

1) Garantizar un enfoque que priorice las necesidades para las operaciones de rescate en el mar (SAR, del inglés) y centros 
de recepción, independientemente de la situación migratoria de la persona.

2) Profundizar los marcos de protección de actores múltiples priorizando las necesidades de manera que involucren eficaz-
mente las competencias y la asociación de las organizaciones de la sociedad civil

3) Establecer un protocolo basado en el principio de priorizar las necesidades para proteger a los migrantes y refugiados 
especialmente vulnerables, por ejemplo, mujeres y niños

4) Garantizar responsabilidades compartidas en forma equitativa y competente y la cooperación regional entre los estados 
con costas y sin ellas respecto de las tareas y gastos correspondientes a las operaciones de rescate en el mar, los 
procedimientos de reubicación y reasentamiento

5) Trabajar sobre las “causas de ruta” y “causas de fondo” de la migración forzada y peligrosa

6) Asegurar que la gestión de las fronteras esté firmemente basada en los principios de los derechos humanos

7) Empoderar a los migrantes y refugiados

2015 (Cuadro 4) fue que, al enfocarse sólo en los “países en 
crisis” sin considerar la crisis personal que enfrentan los mi-
grantes, se pierde un componente esencial del análisis (Gois, 
2015). Al enfocarse en garantizar los derechos de los migran-
tes en forma más general, estarán en mejor posición para 
responder durante una crisis. Éste también fue un hallazgo 
derivado de una encuesta encargada por el NGO Committee 
on Migration a principios de 2015 para identificar las prác-
ticas concretas de las organizaciones no gubernamentales 
que trabajan con “migrantes en crisis en tránsito” (MICIT) en 
todo el mundo10 (NGO Committee on Migration, 2015). 

Las organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz 
con relación a los migrantes en crisis. En marzo de 2015 se 
leyó una Declaración Oral, “Salvar vidas, buscar soluciones 
para la Declaración Oral Conjunta sobre las Personas de las 
Barcazas11 “(ICMC, 2015b) respaldada por más de 125 orga-
nizaciones de la sociedad civil, en la sesión regular 28va del 
Consejo de Derechos Humanos.

10 En total, se recibieron 39 respuestas, lo que significa 
buena representatividad regional.

11 “Boat People” , en inglés.

Las organizaciones de la sociedad civil también han desarro-
llado un conjunto de recomendaciones para la protección en 
el mar, respaldadas por 122 organizaciones de la sociedad 
civil, que se presentaron en el evento Sea Change, el 9 de 
diciembre de 2014, y nuevamente en el Diálogo sobre Protec-
ción en el Mar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR, 2014) en Ginebra, los días 10 y 11 
de diciembre de 2014 (Cuadro 3). 

Cambios de políticas

Si bien los Migrantes en Países en Crisis (MICIC), una iniciativa 
estatal iniciada con posterioridad al DAN de 2013, se recibe 
como una paso positivo para acercar a los estados a la 
mesa de debate para analizar los desafíos sobre migrantes 
en crisis, ha sido criticada por centrarse demasiado en los 
países en crisis en lugar de en los migrantes en crisis y en 
tránsito (Cuadro 4), y aún está pendiente que se traduzca en 
cambios de políticas en el terreno. Otro desarrollo impulsado 
y bien recibido por la sociedad civil fueron los “Principios y 
Pautas Recomendados sobre Derechos Humanos en las 
Fronteras Internacionales”, publicados por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) en 2014.
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CUADRO 4

Iniciativa de Migrantes en Países en Crisis 
(MICIC)

En el DAN de 2013, se invitó a los estados a trabajar 
sobre los desafíos que enfrentan los migrantes en crisis. 
En 2014, Filipinas y los Estados Unidos lanzaron una 
iniciativa estatal, Migrantes en Países en Crisis (MICIC). 
Con el apoyo de la OIM, el ACNUR, el Representante 
Especial del Secretario General sobre Migración y 
Desarrollo Internacional y el Instituto para el Estudio 
de la Migración Internacional de la Universidad de 
Georgetown, la Iniciativa MICIC trabaja con los estados 
para disminuir la vulnerabilidad y salvar vidas. Esto se 
realiza ayudando a los estados a diseñar mejores planes 
de preparación, estrategias de respuesta más sólidas 
y procedimientos de recuperación más veloces. Al ser 
estrictamente voluntaria, la Iniciativa MICIC sólo puede 
incrementar la capacidad del estado a partir de la co-
laboración en el desarrollo de guías para la asistencia 
en desastres, en lugar de ordenar su implementación. 
Para generar mayor impacto, la Iniciativa se concentra 
en los migrantes que viven en países en crisis y en las 
crisis por conflictos o desastres naturales. Las consultas 
con las organizaciones de la sociedad civil han formado 
parte de la iniciativa (Cruz Roja, 2015), y el Foro de Mi-
grantes de Asia, la Coalición Mundial de Migración, ICMC 
y MADE están llevando a cabo reuniones de la sociedad 
civil en simultáneo durante las consultas oficiales sobre 
MICIC, promoviendo una iniciativa sobre “migrantes 
en crisis” más amplia. Para mayor información, véase:  
http://micicinitiative.iom.int/.

Otro ejemplo de respuesta a las políticas es el plan de acción 
“inmediata” de diez puntos acordado en una reunión conjunta 
de Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior realiza-
da en Luxemburgo el 20 de abril de 2015, como respuesta 
de la UE a la situación actual en el Mediterráneo (Comisión 
Europea, 2015). Esto precedió al lanzamiento de una nueva 
Agenda Europea sobre Migración amplia en mayo de 2015, 
medida que, si bien aún se encuentra en análisis, es bienve-
nida por muchos actores de la sociedad civil como un paso 
más bien positivo, mientras que otros desarrollos en la UE son 
observados con una mirada crítica por parte de la sociedad 
civil. Por ejemplo, el Plan de Acción UE-África de La Valeta 
sobre migración recibió muchas críticas. 

Avances

Los esfuerzos de la sociedad civil en esta área se han con-
centrado principalmente en la promoción de la aplicación de 
enfoques holísticos por parte de los gobiernos. Algunos de 
estos esfuerzos muchas veces se ven obstaculizados por dis-
cursos públicos negativos sobre la migración. Sin embargo, 
muchas de las medidas que los gobiernos están adoptando 
contemplan la situación de crisis y no prestan atención a la 
compleja interacción de factores que conducen a estas situa-
ciones en primer lugar. Las personas que participaron en la 

Encuesta Mundial identificaron pocos cambios en las políti-
cas con efectos positivos para el logro del Objetivo 3 del Plan 
de Acción. De hecho, la mayoría de los encuestados identificó 
entornos de políticas que acentuaban la vulnerabilidad de los 
migrantes en contextos de crisis. Por ejemplo, después del 
tifón Haiyan en Filipinas, los filipinos de muchos de los Esta-
dos del Golfo tuvieron numerosas dificultades para organizar 
la asistencia debido a las restricciones sobre organización 
impuestas por los estados de destino. En uno de los países 
del Golfo, los filipinos ignoraron la legislación y, en solidaridad, 
el Embajador de Filipinas asistió a todos los eventos benéficos 
para brindar asistencia en caso de que fuera requerida (Gois, 
2015). No todos los países de origen están en condiciones 
de ofrecer este tipo de asistencia. Uno de los desafíos que 
enfrentan las organizaciones de la sociedad civil es cambiar 
el foco de los migrantes en países de crisis y pasar a proteger 
a “los migrantes en crisis” y en tránsito.

Objetivo 4: Mujeres y Niños en el 
Contexto de la Migración 

El cuarto objetivo del Plan de Acción específicamente intenta 
ocuparse de los derechos de las mujeres y los niños en el 
contexto de la migración a partir de la promoción de:

“Modelos y marcos que traten las necesidades y los 
derechos de las mujeres migrantes específicamente, 
incluidas políticas y programas que posibiliten que las 
trabajadoras puedan optar entre migrar o permanecer 
en los países de origen, y legislación que les permita a 
las mujeres migrantes, independientemente de su situa-
ción, obtener acceso a los servicios básicos, recurrir al 
sistema de justicia y recibir protección contra toda forma 
de violencia. Los derechos de las mujeres migrantes 
deben considerarse un objetivo individual y un tema que 
involucra a los ocho objetivos. Asimismo, los mecanismos 
deben contemplar los mejores intereses de los niños en 
el contexto de la migración, incluidos sus derechos”.

Quizás, el mayor desafío que plantea el Plan de Acción sea 
debatir temas por separado ya que los derechos de las mu-
jeres y los niños son temas interrelacionados. Por ejemplo, 
es imposible hablar de derechos laborales sin analizar la 
situación de la gran cantidad de trabajadoras domésticas 
de todo el mundo-puesto que la mayoría son mujeres- y su 
exclusión de las leyes laborales en muchos países de desti-
no avanzados. Es imposible debatir sobre los migrantes en 
crisis sin pensar en los niños que se desplazan solos o son 
detenidos en procedimientos de deportación. Por lo tanto, los 
documentos de enlace confeccionados por organizaciones 
de la sociedad civil como parte de los preparativos para el 
FMMD 2015 en Estambul, que respectivamente relacionan a 
las mujeres y los niños con las demás cuestiones del Plan de 
Acción, constituyen un punto de partida útil para observar 
con mayor detalle los avances en estos temas. No obstante, 
a los fines de este primer Informe Movimiento, los niños y las 
mujeres se consideran por separado en la presentación de 
los resultados.
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Objetivo 4a: Niños

El debate sobre los niños en el contexto de la migración es 
relativamente nuevo, pero recibe cada vez mayor atención en 
materia de políticas globales. Uno de los primeros documen-
tos oficiales, las “Directrices sobre Políticas y Procedimientos 
para el Trabajo con Niños No Acompañados en Busca de 
Asilo” de 1997 del ACNUR, efectivamente incorporó a los 
niños a la mesa de debate, aunque de manera limitada. Más 
allá de los niños que escapan de las zonas de conflicto y de-
sastres naturales, los actores de la sociedad civil y la comu-
nidad mundial en general han ampliado el debate para incluir 
los múltiples desafíos que enfrentan los niños desplazados, 
pero también han centrado los esfuerzos en trabajar sobre 
los desafíos que enfrentan los hijos de los migrantes, ya sea 
los que acompañan a sus padres al país de destino o los que 
permanecen en el país de origen.

La referencia a los niños en el Plan de Acción se centra en los 
“mecanismos (que) consideran los mejores intereses de los 
niños en el contexto de la migración”. Esto se refiere no sólo 
a los “niños desplazados” 12, sino también a los niños afectados 
por la migración de sus padres. Los “niños dejados atrás” 13 han 
sido un aspecto de interés en las políticas de muchos países 
(como Moldavia y Filipinas) con altas tasas de emigración, 
especialmente de mujeres. El acceso a los servicios para los 
niños de trabajadores migrantes (que pueden haber nacido 
en el país de destino) y migrantes indocumentados también 
ha sido una inquietud de muchas organizaciones de las so-
ciedad civil, especialmente en países en los que sus derechos 
se encuentran muy cercenados, como el Líbano y Malasia. 
En la mayoría de los países europeos, se permite el acceso 
a la educación básica a los niños de migrantes indocumen-
tados. Sin embargo, el acceso a la educación superior sigue 
siendo limitado. La reunificación familiar ha recibido menos 
atención en las políticas globales, pero continúa siendo una 
importante área de debate al considerar los derechos de 
los niños migrantes. La detención infantil ha sido una preo-
cupación especial a lo largo de las rutas migratorias claves, 
especialmente los flujos no regulados, por ejemplo la ruta a 
los Estados Unidos a través de América Central, las zonas del 
sur de Europa y los corredores Asia-Pacífico.

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño es el 
principal órgano internacional responsable de ejecutar y 
supervisar la Convención sobre Los Derechos del Niño de 
1989, ratificada en casi todo el mundo (Estados Unidos es la 
única excepción) (OHCHR, 2015). En 2005, el Comité emitió 
un “Comentario General sobre el Tratamiento de los Niños 
No Acompañados y Separados Fuera de su País de Origen” 

12 Significa los niños que son migrantes, como una 
subcategoría dentro de los “niños en el contexto de la 
migración”.

13 La expresión “niños dejados atrás” (“children left behind”, 
en inglés), se refiere al sentido con que se utiliza en los 
términos de las políticas y las comillas se usan para 
resaltar que los actores de la sociedad civil prefieren 
otra terminología.  En adelante, este grupo se denomina 
“niños que permanecen en los países de origen”.

(CRC, 2005). El Comentario analiza en detalle cada uno de 
los derechos establecidos en la Convención y de qué manera 
se aplican éstos a los niños en el contexto migratorio. En 
2012, el Comité realizó una Jornada de Debate General es-
pecíficamente relacionada con los niños y la inmigración. El 
objetivo de esta Jornada fue identificar los desafíos claves 
que enfrentan los niños en el contexto migratorio, reconocer 
y disponer políticas correctamente implementadas, distin-
guir los estándares internacionales en la protección de los 
derechos del niño en el contexto migratorio, promover la 
comunicación entre el Comité y los gobiernos nacionales y 
fomentar la colaboración entre las instituciones involucradas 
en la migración de menores. 

El Comité sobre los Derechos del Niño invitó a los estados 
parte de la convención a “adoptar leyes y políticas amplias 
sobre derechos humanos a fin de garantizar que todos los 
niños involucrados o afectados por la migración internacio-
nal gocen de la plena protección de la convención en forma 
oportuna, independientemente de su edad, su situación eco-
nómica, su propia situación documental o la de sus padres, 
en situaciones migratorias voluntarias o involuntarias, ya sea 
que se encuentren acompañados o no, o en cualquier otra 
situación (Save the Children, 2014). El Comité elaboró varias 
recomendaciones concretas sobre cómo implementar este 
enfoque sistémico y amplio sobre los derechos de los niños 
en la migración.

Acción e incidencia de la sociedad civil

Los principales aportes informados en las respuestas a la 
Encuesta Mundial que se centran en los niños pueden cla-
sificarse en tres áreas distintas relacionadas: investigación, 
prestación de servicios y promoción.

La investigación, que muchas veces deriva de la prestación di-
recta de servicios, se utiliza para resaltar los desafíos actua-
les y las brechas en la legislación. Por ejemplo, en el Líbano, la 
investigación sobre la denegación del acceso a la educación 
a los hijos de migrantes y últimamente la expulsión del país de 
trabajadores migrantes y sus hijos demuestran que el Líbano 
ha violado las disposiciones de su marco legal nacional, así 
como varias convenciones internacionales (Insan, 2015). La 
investigación se utilizó para apoyar una campaña de pro-
moción nacional que ha ocasionado que los decisores den 
marcha atrás con algunas de sus decisiones ilegales. De 
igual modo, en Honduras, la investigación se ha utilizado para 
resaltar la situación de los derechos humanos de los niños 
migrantes en el país (Casa Alianza, 2015). También se han 
realizado esfuerzos tendientes a comprender el papel de la 
comunidad en la decisión del niño de migrar y su protección a 
lo largo de la ruta migratoria. Terre des Hommes, por ejemplo, 
ha identificado diversas prácticas que existen a nivel local 
en África Occidental y analizó con ojo crítico de qué manera 
afectan la protección de los “niños desplazados” (Terre des 
Hommes, 2014).



24

En términos de prestación de servicios, los ejemplos más 
citados de aportes de las organizaciones de la sociedad civil 
se centran en dos áreas principales: educación y asistencia 
legal. La primera generalmente se refiere a la prestación 
directa de servicios, como una ONG local de asistencia a los 
niños para obtener acceso a educación superior en Tanzania, 
la provisión de una escuela para los hijos de migrantes en el 
Líbano y las tareas de desarrollo de capacidades con niños de 
Uganda. La asistencia legal muchas veces involucra obtener 
documentación para los hijos de migrantes indocumentados 
en países de destino y para los hijos de trabajadores migran-
tes nacidos en el exterior en países de origen.

14 www.destination-unknown.org
15 El informe estará disponible a fines de septiembre de 

2015 en www.destination-unknown.org

Una de las campañas más visibles y amplias sobre niños des-
plazados iniciada por organizaciones de la sociedad civil fue 
la campaña Destino Desconocido coordinada por Terre des 
Hommes (Cuadro 5). Otras campañas de incidencia muchas 
veces se realizan mediante la colaboración entre organiza-
ciones de la sociedad civil y dependencias de la ONU, como 
la Campaña para Terminar con la Inmigración Infantil 16 y el 
Grupo Interinstitucional sobre Niños Desplazados17. Se rea-
lizan grandes esfuerzos de promoción a nivel nacional, por 
ejemplo campañas nacionales que promueven alternativas a 
la detención de los refugiados (especialmente los niños) en 
Tailandia y campañas para concientizar a los políticos en 
Filipinas sobre los desafíos que enfrentan los hijos de los 
migrantes que permanecen en el país de origen.

16 Endchilddetention.org
17 El Grupo Interinstitucional sobre Niños Desplazados 

reúne a las instituciones que trabajan para la 
protección y asistencia de los niños involucrados o 
afectados por situaciones migratorias e incluye a Save 
the Children, UNICEF, OIT, IOM, ACNUR, Terre des 
Hommes, Plan International, el Movimiento Africano 
de Niños y Jóvenes Trabajadores (AMWCY/MAEJT), 
Acción de Desarrollo Ambiental en el Tercer Mundo 
(ENDA) y la Fundación Oak.

CUADRO 5

Campaña Destino Desconocido

Destino Desconocido14 es una campaña internacional dirigida por Terre des Hommes que promueve la protección de 
millones de niños desplazados. A fines de 2012, Destino Desconocido articuló “Diez Reclamos” con sus correspondientes 
acciones. Un punto fuerte clave de la campaña, muy similar al plan de acción de 8 puntos a 5 años, es la adaptabilidad a 
través de los países que les permite a los actores de la sociedad civil desarrollar estrategias específicas en el contexto. 
Otra fortaleza clave es su intención de empoderar a los niños migrantes amplificando sus voces e historias para generar 
conciencia e impulsar el cambio en las políticas a través de la participación en conferencias mundiales y campañas 
públicas. Por ejemplo, en 2014, la campaña respaldó la participación de 20 jóvenes migrantes en el Foro Mundial Social 
de Migración, que derivó en que 226 delegados firmaran una declaración tendiente a mejorar el reconocimiento de los 
derechos de los niños desplazados. 

Como parte de su plan de responsabilidad, Destino Desconocido actualmente está redactando un informe de sus logros 
y puntos débiles respecto del cumplimiento de los Diez Reclamos en más de 40 países de todo el mundo15. El informe 
resaltará los principales éxitos, como la promoción de una ley que prohíba la detención infantil en Malta, la provisión de 
ayuda humanitaria a los niños migrantes que arriben en el Mediterráneo y la asistencia a alrededor de 150.000 niños 
refugiados sirios en el Líbano, Jordania y Egipto. La campaña asimismo se gestionó de cerca con los gobiernos nacionales 
de Moldavia y Tailandia, apoyó el Plan de Acción Nacional para la Protección Infantil en Mali, Burkina Faso y Camboya e 
impulsó acuerdos bilaterales entre Mali, Guinea y Burkina Faso.
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Cambios de políticas 

La mayoría de los cambios en las políticas informados en 
la Encuesta Mundial que tuvieron relevancia para los niños 
fueron casos de Latinoamérica y se relacionaron con el re-
conocimiento del estado y el acceso a servicios tales como 
salud y educación. En Chile, por ejemplo, el cambio de políticas 
más significativo que se identificó fue una modificación en la 
política nacional que permitió el acceso a la nacionalidad a los 
hijos de migrantes indocumentados. Esto reemplazó un siste-
ma anterior que involucraba la inscripción de los niños como 
“hijos de extranjeros temporarios”. Si bien Chile no ratificó la 
Convención sobre Refugiados y Apátridas de 196118, la política 
–en el papel– implica un avance significativo en el sentido de 
que estos niños en muchos casos eran apátridas de facto. 

En las entrevistas, los ejemplos citados con mayor frecuencia 
sobre cambios en las políticas de relevancia para los niños 
incluyeron declaraciones de políticas principalmente en el 
sur de Europa (por ejemplo, en Italia, Grecia y Malta), pero 
también en México, que tomó posición contra la detención 
de niños. A pesar de las declaraciones de políticas positivas, 
muchos actores de la sociedad civil que trabajan en campo 
siguen informando sobre desafíos importantes en este sen-
tido. 

En Italia, el cambio legislativo les permite a los niños indo-
cumentados que están con su familia recibir el mismo nivel 
de atención que los menores no acompañados. No obstante, 
también se planteó una inquietud respecto de que los gobier-
nos se enfoquen en la detención infantil a expensas de otras 
áreas, como el acceso a los servicios y su situación.

A nivel regional y mundial, entre algunos de los indicadores 
significativos de avances se encuentran la adopción por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
estándares contra la detención y deportación de niños mi-
grantes y sobre la protección del derecho a la vida familiar a 
través de estándares sobre reunificación familiar, la campaña 
del Consejo de Europa contra la detención de la inmigración 
infantil y la decisión del Comité sobre los Derechos del Niño 
de desarrollar un comentario general conjunto con el Comité 
de Trabajadores Migrantes sobre los derechos de los niños 
en el contexto de la migración.

18 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&lang=e

Avances

La medición de los avances en la promoción de “mecanismos 
(que) contemplen los mejores intereses de los niños en el 
contexto de la migración” es complejo, no sólo porque atra-
viesa todas las demás cuestiones, sino porque se dispone de 
escasa evidencia sobre los cambios acaecidos. Por ejemplo, 
podemos hablar de campañas de las organizaciones de la 
sociedad civil tendientes a terminar con la detención infantil, 
pero los escasos datos sobre la cantidad de niños dificultan 
la verdadera posibilidad de observar los resultados de tales 
acciones. Si bien resulta claro que el tema de los niños en 
el contexto de la migración con el tiempo ha recibido mayor 
atención, aún se necesitan con urgencia datos claros y trans-
parentes para permitir que las organizaciones de la sociedad 
civil monitoreen los avances en esta área. 

Objetivo 4b: Mujeres

Las mujeres representan alrededor de la mitad del total de los 
migrantes a nivel mundial. Dado que las mujeres tienen mayor 
presencia en la industria del trabajo doméstico, se requiere 
de convenciones, políticas y campañas dirigidas a proteger 
y empoderar a las empleadas de casas particulares para 
progresar en esta área del Plan de Acción.

En el contexto asiático, la mayoría de las oportunidades de 
empleo para las empleadas de casas particulares se encuen-
tran a través de agencias de empleo privadas. La falta de con-
troles gubernamentales posibilita que las agencias de empleo 
cuenten con una gran oportunidad para aprovecharse de las 
mujeres a través de comisiones excesivas de contratación y 
la sustitución de contratos. Asimismo, debido a las condicio-
nes de los contratos del trabajo doméstico que restringen el 
empleo a corto plazo, la reunificación familiar es imposible. 
Como contrapartida, la falta de apoyo familiar obstaculiza la 
integración social de la mujer migrante. Al llegar al país de 
destino, en especial en los países del Golfo, muchas mujeres 
enfrentan malas condiciones de vida y laborales, largas jor-
nadas sin remuneración justa e incluso abuso físico y sexual. 
Al desconocer el idioma y los mecanismos para formular de-
nuncias, muchas mujeres se ven obligadas a escapar de sus 
empleadores, lo que profundiza su vulnerabilidad y situación 
precaria (Sijapati, 2015).

Acción e incidencia de la sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil en general trabajan 
sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el proceso 
migratorio como una cuestión transversal y, de este modo, 
al igual que con los niños, esto se refleja en los otros objeti-
vos descriptos en el Plan de Acción. El Grupo de Trabajo de 
Mujeres en la Migración Mundial es una red individual que se 
reunió por primera vez justo antes del DAN de 2013. El Grupo 
de Trabajo reúne a organizaciones de migrantes y también a 
organizaciones de derechos de las mujeres para garantizar 
que se disponga de una amplia gama de conocimientos. Su 
objetivo principal ha sido centrarse en garantizar que las 
políticas migratorias se sometan a mayor análisis sobre cues-
tiones de género. 

“Realmente diría que la visibilidad en los 
diálogos políticos -no sólo en el FMMD, sino 
también en las regiones y a nivel nacional- 
tendientes a enfocarse en los derechos de 
los niños en el contexto de la migración en 
verdad ha aumentado con los años”
(Entrevistado).
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Así, el eje central ha sido popularizar el tema de género en 
los debates sobre migración. Entre los ejemplos se encuen-
tran Caritas Internationalis, que elaboró un documento de 
antecedentes titulado La Cara Femenina de la Migración 
(Caritas Internationalis, 2009); y la inclusión del debate de las 
vulnerabilidades específicas de las mujeres en la Conferencia 
Sudamericana de Migración (CSM) organizada por la Fun-
dación Scalabrini. Esto se relaciona con el trabajo de varias 
organizaciones internacionales que se han centrado en las 
mujeres en el proceso migratorio, como el Instituto de Políti-
cas Migratorias (cf. MPI, 2003); UN Women (cf. Petrozziello, 
2013), UNDP (cf. Ghosh, 2009), OIT (cf. Esim& Smith, 2004) e 
OIM (cf. 2015a).

Los servicios directos en esta área se han centrado en 
empoderar a las mujeres. Por ejemplo, el trabajo del ICMC, 
en sociedad con ACNUR, introdujo el método comunitario 
de prevención de la violencia de género de ACNUR entre 
refugiados birmanos en Malasia (ACNUR, 2015). Insan, una 
organización de la sociedad civil del Líbano que brinda servi-
cios directos a las mujeres que han sido víctimas de violencia 
de género, asimismo ofrece asistencia legal a las mujeres que 
han sido afectadas por una decisión reciente de las autori-
dades libanesas de deportar a los hijos de las trabajadoras 
domésticas (Cuadro 6).

Las organizaciones de la sociedad civil también se han orien-
tado a garantizar que los migrantes indocumentados, y en 
especial las embarazadas, puedan obtener acceso a atención 
médica basado en los datos de 2014 que revelan que más de 
la mitad de las mujeres indocumentadas de Europa no tienen 
acceso a atención médica (PICUM, 2015).

Cambios de políticas

Los encuestados identificaron muy pocos ejemplos concretos 
de cambios en las políticas relativas a los derechos de las 
mujeres. Los pocos ejemplos fueron mayormente negativos 
y correspondientes al período anterior al contemplado por 
el Informe Movimiento (posterior al DAN de 2013). Entre los 
ejemplos, se encuentran las reformas al sistema de salud es-
pañol de 2012 que restringió el acceso de migrantes indocu-
mentados y la restricción etaria aplicada a mujeres migrantes 
de Nepal que deseen viajar al exterior para trabajar como 
personal doméstico. En lo positivo, los encuestados identifica-
ron un cambio general en el enfoque de las políticas respecto 
de los derechos de las mujeres en Uganda y el papel positivo 
de los gobiernos regionales españoles al rechazar el cambio 
de la política en 2012 y seguir prestando atención médica a 
los migrantes indocumentados.

Los entrevistados principalmente hicieron referencia a las po-
líticas que afectan la situación de las trabajadoras domésticas. 
Los principales cambios en las políticas en el área del trabajo 
doméstico se refirieron a brechas en las políticas, como la in-
clusión del trabajo doméstico en la legislación laboral; restric-
ciones en la emigración de mujeres, por ejemplo, restricciones 
etarias en Nepal y la India; y prácticas que, si bien no están 
contempladas en la ley, eran comunes, como la decisión de 
prohibir que el personal doméstico tenga vínculos personales 
(esposo/pareja, hijos/as) y la deportación de los/as hijos/as de 
las trabajadoras domésticas, así como la obligación de residir 
con el kafeel (patrocinador). La exclusión del trabajo domésti-
co de la legislación laboral es especialmente preocupante ya 
que esto también limita los derechos y las posibilidades de las 
mujeres de asociarse y/o constituir sindicatos. 

CUADRO 6

Caso Renuka

Los trabajadores migrantes de Sri Lanka, Renuka Irangani y su esposo Jagdish Kumar, fueron detenidos por la Seguridad 
General libanesa el 8 de abril de 2015. El 16 de abril, se emitió una orden de deportación que requería que Renuka 
abandonara el Líbano, a más tardar, el 18 de abril. La Seguridad General justificó la detención de Renuka fundada en que 
no vive con su patrocinador. Sin embargo, esto no está especificado en el marco legal libanés. Al parecer, se trató de 
una venganza contra Renuka, que se había manifestado abiertamente contra la decisión de la Seguridad General de no 
conceder renovaciones de residencias a los hijos de los trabajadores migrantes en el Líbano que nacieron y crecieron en 
el país. Renuka tiene una hija que todavía va a la escuela, Suzana Kumar, y la familia lleva quince años residiendo legalmente 
y trabajando en el Líbano. Anteriormente, la Seguridad General le dijo a Renuka que “está aquí para trabajar, no para 
tener hijos” y le ordenó que enviara a Suzana fuera del Líbano. Renuka se negó y se manifestó contra la decisión de la 
Seguridad General en los medios en varias oportunidades. La Asociación Insan, representada por Zeina Chacar, interpuso 
una demanda exitosa el 20 de abril contra el estado libanés, el Ministerio del Interior y la Seguridad General, fundada en 
la detención arbitraria e indebida y exigiendo la liberación de Renuka y su esposo. Luego de la causa judicial en la cual el 
juez de asuntos sumarios Maalouf dispuso no innovar con la orden de deportación, la Seguridad General liberó a Renuka 
y su esposo sin más explicación en día 22 de abril. Al momento de la liberación, se solicitó a la familia que concurriera 
a las oficinas de la Seguridad General para avanzar con la renovación de su permiso de residencia. Sin embargo, este 
procedimiento no fue inmediato. Renuka, junto con la Asociación Insan, se dirigieron a la Seguridad General cada dos 
semanas durante dos meses, pero en cada oportunidad les indicaron regresar más adelante. Finalmente, a comienzos de 
julio, ella y su familia recibieron la renovación.
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A nivel mundial, las convenciones internacionales, como 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (1979) y la 
Convención 189 sobre Trabajo Doméstico19 (2011) brindan 
una plataforma de promoción para que las organizaciones 
de la sociedad civil presionen a los gobiernos para que 
implementen cambios positivos en las políticas públicas. Si 
bien no trata sobre migración, la CEDAW (1979) es una de 
las convenciones internacionales más ampliamente ratificada 
(Anexo 4). La Recomendación 26 en particular se refiere a 
las trabajadoras del servicio doméstico y a la necesidad de 
los gobiernos de implementar políticas de género y trabajar 
sobre la discriminación de género. A la fecha, veintidós países 
(seis en 2015)20, incluidos algunos países de destino claves 
como Italia y Portugal, han ratificado la C189 (NORMLEX), 
transformándola en una de las convenciones más rápidamen-
te ratificada.

Avances

Si bien las organizaciones de la sociedad civil han solicitado 
que los gobiernos amplíen el marco sobre mujeres y migra-
ción más allá de la trata y el trabajo doméstico a fin de incluir 
otras problemáticas que enfrentan las mujeres, estas áreas 
siguen siendo centrales en el discurso. Como se indicó, las 
organizaciones de la sociedad civil se han orientado a las 
cuestiones que enfrentan las mujeres en la migración y espe-
cíficamente se han centrado en prestar servicios directos, ya 
sea mediante asistencia legal o en proyectos que promueven 
su empoderamiento. 

3.3 Gobernanza de la migración 
y asociaciones
Se refiere a los Objetivos 5 y 6 del Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años

La gobernanza mundial de la migración está fragmentada. 
A diferencia de otras áreas que involucran interacciones 
transfronterizas como el comercio internacional, las finanzas 
y el cambio climático, la migración internacional no genera el 
mismo grado de cooperación internacional (Betts, 2011). Esto 
en parte se debe a objetivos y prioridades diferentes entre los 
países, en particular entre los países de origen y de destino, 
y en parte al derecho a decidir quién cruza las fronteras de 
un país dado que se trata de un tema de soberanía nacional. 

19 La C189 establece protecciones sociales y laborales 
obligatorias respecto de la mujer, los/as niños/as y 
otros trabajadores domésticos.   Estas protecciones 
incluyen la eliminación del trabajo forzoso, la abolición 
del trabajo infantil, el derecho a la negociación 
colectiva, la libertad de la discriminación y el derecho 
a detentar documentación de viaje e identificación. 
Como complemento de la C189, la Recomendación 201 
(R201) guía a los países para reformar sus industrias de 
trabajo doméstico.

20 Confirmado el 25 de noviembre de 2015.

Salvo respecto de los refugiados, y -en menor medida- la trata 
de personas, existe escaso consenso mundial sobre cómo 
gestionar el tema migratorio (Martin, 2011).

También existen discursos globales contrapuestos en el área 
de la migración. Los dos más comunes, la gestión migratoria 
y el nexo entre migración y desarrollo, dominan ampliamente 
los debates mundiales (Piper & Rother, 2012). No obstante, las 
organizaciones de la sociedad civil han impulsado un tercer 
tema, el enfoque de los derechos humanos (cf. Piper & Rother, 
2012, Castles, 2011, Delgado Wise, 2013). Esta temática ha 
sido adoptada en gran medida, al menos en la retórica, tal 
como lo demuestra la incorporación de los derechos huma-
nos con relación a la migración en la letra de “Transformar 
el mundo: la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible” 
(Sección 3.1). 

A pesar de esto, en los últimos años se ha reconocido cada 
vez más que es necesario que exista cooperación transna-
cional sobre migración. Sin embargo, esta cooperación sólo 
es probable que exista en casos de normas o intereses en 
común. En esto se basa la lógica de crear algún tipo de marco 
de armonización para la gobernanza de la migración a nivel 
global, a fin de garantizar la protección de los derechos de 
los migrantes y sus familias. Sin embargo, los acuerdos inter-
nacionales que podrían mejorar los derechos y la protección 
de los migrantes, como la Convención de la ONU sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-
grantes y sus Familiares, o las resoluciones y convenciones 
pertinentes de la OIT, aún no han recibido el respaldo de los 
principales países de destino. El Marco Multilateral 2006 de 
la OIT sobre Migración de Trabajadores, en alguna medida, 
comienza a desarrollar un conjunto de normas sobre migra-
ción. No obstante, su alcance sigue siendo limitado y queda 
mucho trabajo por realizar en esta área.

El DAN de la ONU sobre Migración y Desarrollo de 2006 fue 
la primera consulta mundial sobre migración y reunió a repre-
sentantes de 130 países. Uno de los principales resultados 
de la reunión fue el consenso para continuar con el debate, 
aunque se prefirió hacerlo fuera del sistema de la ONU y 
sin carácter vinculante. De allí nació el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD) y la primera reunión se llevó 
a cabo en Bélgica en 2007. 

“Lo que ha avanzado es el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
tema de las mujeres migrantes”.
(Entrevistado)
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El Plan de Acción se propone trabajar en esta área mediante: 

Objetivo 5: Parámetros para promover el intercambio 
de buenas prácticas y la promulgación y reglamenta-
ción de legislación nacional tendiente a cumplir con 
la totalidad de las disposiciones de las convenciones 
internacionales que se refieran a los migrantes incluso 
fuera de la esfera laboral, con especial atención a los de-
rechos en el contexto de políticas de ejecución, derecho 
a protección social básica y debido proceso.

Objetivo 6: “Redefinición de la interacción de los meca-
nismos internacionales de la protección de los derechos 
de los migrantes, que reconoce las funciones del Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) y el Grupo 
Mundial de Migración, aunque en forma limitada; resta-
blece el énfasis del mandato distintivo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de los 
trabajadores; y con mayor coherencia, alinea la tarea de 
protección de instituciones como la OIT, IOM, ACNUR, la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos y UNODC. Esto sería dentro del marco normativo 
de la ONU e implicaría una evaluación completa del 
proceso del FMMD, incluidas las cuestiones de res-
ponsabilidad, transparencia, inclusión y resultados. 
Uno de los objetivos sería institucionalizar la participa-
ción de la sociedad civil en los mecanismos de gober-
nanza futuros”.

Avances

La gobernanza de la migración se destacó en la Encuesta 
Mundial sobre Migración y Desarrollo como una de las 
cuestiones más urgentes que enfrentan los migrantes y las 
comunidades de la diáspora en todo el mundo. Sin embargo, 
los entrevistados también identificaron la gobernanza global 
de la migración como el área en la que se adoptaron medidas 
escasas o nulas, con excepción del trabajo sobre los ODS. 
Además, dada la redacción algo ambigua del Objetivo 5 del 
Plan de Acción, no resulta completamente claro qué es lo que 
se intenta lograr y, por lo tanto, cómo medir los avances. Por 
esta razón, esta sección del informe se estructuró de forma 
ligeramente diferente a las demás. En lugar de analizar las 
tareas de promoción de la sociedad civil y el cambio en las 
políticas, la sección resalta dos áreas identificadas por los 
entrevistados como aquellas en las cuales podría centrarse 
el trabajo futuro de las organizaciones de la sociedad civil. 

La primera área identificada por los entrevistados se vincula 
con la falta de normas migratorias reconocidas internacio-
nalmente. Si bien el Marco Multilateral de la OIT sobre la 
Migración de Trabajadores agrupa leyes internacionales 
relevantes que tienen implicancias para los trabajadores 
migrantes en particular, es un documento no vinculante. La 
escasa ratificación de convenciones internacionales especí-
ficas sobre migración (Sección 3.5) en general se considera 
problemática para avanzar en el área de la gobernanza de 

la migración mundial ya que demuestra poca voluntad polí-
tica para asumir compromisos concretos sobre migración 
a nivel global. Sin embargo, debe reconocerse que existe 
una gama de convenios ampliamente ratificados, como los 
tratados internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW), que son de relevancia para los 
trabajadores migrantes (Anexo 4). Por lo tanto, el eje podría 
ir más allá de las convenciones individuales y considerar qué 
implican actualmente las directrices internacionales para 
los migrantes y sus familias. Esto en parte podría lograrse 
mediante la participación de las redes y organizaciones de 
derechos humanos más amplias.

Otra limitación ha sido la naturaleza no vinculante de muchas 
de las plataformas actuales establecidas para la cooperación 
global sobre migración, como el FMMD. Se vincula con esto 
la cuestión de la transparencia de los procesos, como el 
FMMD, con escasa oportunidad para que las organizacio-
nes de la sociedad civil trabajen con los gobiernos. Si bien 
el espacio de las organizaciones de la sociedad civil se ha 
ampliado gradualmente desde la primera reunión del FMMD 
en 2007, todavía se limita al “Informe de Presidentes” y al 
Espacio Común, que se lleva a cabo entre las Jornadas de la 
Sociedad Civil y las Jornadas Gubernamentales y con diver-
sos grados (formales vs. informales) de interacción entre las 
organizaciones de la sociedad civil nacionales y los delegados 
gubernamentales. Esto derivó en inquietud general respecto 
de la efectividad del FMMD en tanto proceso, lo que afecta 
significativamente las vidas de los trabajadores migrantes y 
sus familias. Las organizaciones de la sociedad civil podrían 
invitar a los gobiernos a hacer un balance de lo logrado por el 
FMMD en los últimos ocho años. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil buscan otras 
maneras de participar, a nivel nacional y regional. Por ejem-
plo, el 2 de noviembre de 2015, se estableció en Suiza una 
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo 
con el apoyo del gobierno suizo. A través de esta Plataforma, 
los representantes del Ministerio de relaciones Exteriores 
suizo y los representantes de la sociedad civil mantendrán un 
diálogo constante sobre migración y desarrollo, continuando 
así con el proceso del FMMD a nivel nacional. 

A nivel global, el NGO Committee on Migration se encuentra 
bien posicionado como una de las pocas redes de la sociedad 
civil en Nueva York, y trabaja en estrecha colaboración con 
la sede de Naciones Unidas. El NGO Committee recibe invita-
ciones periódicas de distintos actores (como la OACDH sobre 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 y la IOM para la Cumbre 
Humanitaria Mundial) para brindar sus opiniones y trabajar 
activamente con organizaciones no gubernamentales (por 
ejemplo, a través de ejercicios de consulta, como la encuesta 
mencionada en la Sección 3.2) y con los estados para pro-
mover el respeto de los derechos humanos de los migrantes 
conforme lo establece la Carta de la ONU.
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3.4 Movilidad laboral y 
contratación
Se refiere a los Objetivos 7 y 8 del Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años

La migración es un fenómeno en gran medida impulsado 
por la dinámica del mercado laboral. Según la OIT, más del 
90% del total de migrantes internacionales son trabaja-
dores migrantes y sus familias (OIT, 2014a). Por lo tanto, el 
debate sobre migración y desarrollo internacional mundial 
necesariamente contempla el trabajo migrante y el empleo 
digno (OIT, 2015). En condiciones adecuadas, la migración al 
exterior puede tener implicancias significativas sobre el de-
sarrollo humano de los trabajadores migrantes y sus familias. 
No obstante, los derechos humanos básicos de los migrantes 
muchas veces no se respetan, lo que impide los beneficios de 
desarrollo humano que la migración puede generar para los 
trabajadores migrantes, sus familias y las comunidades de los 
países de origen y destino.

Existe una plétora de convenciones y recomendaciones in-
ternacionales que -en forma directa o indirecta- se refieren 
a los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. 
El Marco Multilateral de la OIT sobre la Migración de Trabaja-
dores es un intento ambicioso por reunir los marcos legales 
actuales de relevancia para la migración. Asimismo, están 
surgiendo numerosas prácticas prometedoras, incluida la 
reciente adopción y las primeras ratificaciones de la Conven-
ción de la OIT sobre Trabajo Doméstico (Convención 189 de 
la OIT, 2011) y la introducción del Protocolo de la Convención 
sobre Trabajo Forzado. 

Así, los últimos dos objetivos del Plan de Acción intentan 
tratar estos desafíos.

Objetivo 7: “Identificación o creación, e implementación, 
de estándares y mecanismos efectivos para regular la 
industria de contratación de trabajadores migrantes, un 
resultado que la sociedad civil está convencida que está 
al alcance gracias a la creciente convergencia hacia la 
reforma en los países de origen, tránsito y destino y entre 
los actores y financistas del sector privado, así como las 
ONG, los sindicatos y los propios migrantes. Los paráme-
tros de medición podrían incluir una síntesis global de 
los problemas y las soluciones de contratación actuales, 
nacionales o transnacionales, el acuerdo mundial de 
los contratantes privados legítimos, el desarrollo de un 
convenio tendiente a reducir las conductas abusivas en 
la contratación, etc.”

Objetivo 8: Mecanismos para garantizar los derechos 
laborales de los trabajadores migrantes idénticos a 
los derechos de los ciudadanos nacionales, incluidos 
los derechos a remuneración y condiciones de trabajo 
equitativas, a formar y organizar sindicatos, a garantizar 
la portabilidad jubilatoria y contar con vías para la ob-

tención de la ciudadanía por parte de los trabajadores 
migrantes y sus familias. Esto reconoce las necesidades 
de larga data de muchas naciones para los trabajado-
res migrantes y garantiza la seguridad y los derechos 
humanos de esos trabajadores para satisfacer las ne-
cesidades económicas, demográficas y de desarrollo, a 
la vez que se reafirma la obligación de los estados de 
proteger los derechos de todos los trabajadores. Los 
parámetros de medición podrían incluir tratar el tema 
del desplazamiento de personas en la agenda comercial 
mundial y los avances nacionales en el cumplimiento de 
las convenciones internacionales del trabajo, en particu-
lar la ratificación e implementación de la Convención de 
la ONU sobre Trabajo Migrante y la Convención de la OIT 
sobre Trabajo Doméstico. 

Objetivo 7: Contratación

Las agencias de contratación y empleo desempeñan un papel 
fundamental para acercar a los trabajadores migrantes a 
oportunidades laborales en el exterior y facilitar su movilidad. 
Por desgracia, las prácticas abusivas, como comisiones de 
contratación excesivas y la sustitución de contratos, parecen 
ser muy comunes dentro de la industria de las contratacio-
nes. Los esfuerzos de los gobiernos tendientes a responder 
a estos desafíos a nivel nacional (por ejemplo, regulación) y 
bilateral (por ejemplo, acuerdos bilaterales) son pasos positi-
vos. Sin embargo, especialmente en el caso de los acuerdos 
bilaterales, los intereses creados y la falta de transparencia 
pueden tornarlos inútiles como herramientas para promover 
el trabajo digno para los trabajadores migrantes. De igual 
modo, las políticas bienintencionadas que restringen o pro-
híben la movilidad (muchas veces orientadas a la protección 
de las mujeres) tienen el resultado indeseado de promover 
el funcionamiento de agentes de contratación no autoriza-
dos. Los esfuerzos de autorregulación de los denominados 
“contratantes éticos” se complican a la hora del cumplimiento, 
dado que las agencias de empleo privadas tienen escaso 
poder sobre los demás en la industria en términos de ejecu-
ción. 

El trabajo enfocado en reformar la industria de contratación 
de trabajadores migrantes ha sido especialmente visible en 
los últimos años. Esto, en parte, puede deberse a la creciente 
convergencia sobre la necesidad de reformar la industria 
de las contrataciones a nivel mundial con variados actores, 
incluido el sector privado, los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, in-
clusive los sindicatos que están cada vez más activos en este 
sentido.

La contratación ha sido un área clave del avance en la tarea 
de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en 2014, 
en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT, el 
Secretario General de la OIT, Guy Ryder, propuso una “Agenda 
de Migración Justa” mundial, que podría decirse que elevó 
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la posición de la migración laboral dentro de la OIT. Una 
de las ocho directrices futuras sugeridas para la OIT fue la 
institucionalización de prácticas de contratación justas. Más 
adelante ese mismo año, la OIT lanzó la “Iniciativa de Contra-
tación Justa”, vinculándola con el trabajo del Grupo Mundial 
de Migración (GMM) durante su presidencia en 2014 (OIT, 
2014a). La IOM también ha tenido un papel activo en el traba-
jo sobre los temas de contratación a través de su Sistema de 
Integridad en Contrataciones Internacionales (IRIS), el cual es 
un marco voluntario sobre contratación ética desarrollado 
para “cerrar las brechas en la reglamentación internacional 
sobre contratación de trabajadores en los países de origen 
y destino” (IOM, 2015b). También se han creado asociaciones 
entre organizaciones internacionales y el sector privado. 
En enero de 2014, la IOM y la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE) formó una alianza para promover la con-
tratación ética de trabajadores migrantes por parte de las 
agencias de empleo (OIE, 2014). 

También hay avances entre las propias agencias de empleo, 
especialmente en Asia. Constituida en 2008 y reunida nueva-
mente en 2014, la Alianza de Asociaciones Asiáticas de Pres-
tadores de Servicios de Empleo Internacional (AAA-OESP) es 
una alianza asiática entre proveedores de empleo interna-
cional. Durante la sesión de 2008, la AAA-OESP adoptó el 
“Compromiso con la Acción sobre Contratación Ética”, expre-
só sus quejas sobre las agencias de los países de destino y 
manifestó el deseo de contar con el apoyo de organizaciones 
multinacionales. Durante la segunda conferencia de 2014, 
el diálogo se centró en las innovaciones que promueven 
prácticas éticas, la autorregulación a través de la adopción 
de códigos de prácticas de la industria y la responsabilidad 
respecto de las políticas implementadas (OIT, 2014b). 

Acción e incidencia de la sociedad civil

El Grupo de Trabajo Abierto sobre Migración de Trabajadores 
y Contratación fue iniciado en 2014 por el Foro de Migrantes 
de Asia (MFA) y la Coalición Global sobre Migración (GCM, 
por sus siglas en inglés) junto con otras organizaciones de 
la sociedad civil, y forma parte de la red MADE. Actualmente 
está coordinado por el MFA. La última reunión del Grupo 
de Trabajo Abierto se llevó a cabo en Bogor, Indonesia, en 
agosto de 2015 y le permitió al grupo hacer un balance de 
los avances logrados hasta el momento. El Grupo de Trabajo 
Abierto lleva la delantera en la campaña mundial para refor-
mar el sistema de contrataciones, trabajando con sindicatos 
y organizaciones de la sociedad civil para definir los cambios 
concretos en las políticas que desean lograr. El MFA, a través 
del Grupo de Trabajo Abierto sobre Migración de Trabajado-
res y Contratación, inició el sitio web RecruitmentReform.org 
que recopila y difunde los esfuerzos de las organizaciones de 
la sociedad civil para investigar, informar e impulsar el cambio 

de políticas con relación a los procedimientos de contrata-
ción y el maltrato de los migrantes por parte de las agencias 
de empleo. Se lanzaron varias campañas y debates en línea 
a través de RecruitmentReform.org, incluido el debate sobre 
la eliminación de las comisiones para el trabajo digno (red 
MADE, 2015d), tolerancia cero a la sustitución de contratos 
(2014), un marco de derechos humanos para la contratación 
entre gobiernos (2015a) y la promoción de la contratación 
ética (2015c).

Un aporte significativo ha sido la consolidación de los aportes 
de muchas organizaciones de la sociedad civil al Informe del 
Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
sobre Contratación de Trabajadores Migrantes, que sintetiza 
gran parte de este trabajo, identificando concretamente los 
desafíos actuales, las políticas y los programas relativos a 
estos desafíos y la consolidación de recomendaciones para 
efectivizar el cambio (Grupo de Trabajo Abierto sobre Migra-
ción de Trabajadores y Contratación, 2014). Al resaltar estos 
desafíos y limitaciones en los marcos de políticas actuales, 
las organizaciones de la sociedad civil ayudan a delinear los 
debates, muchos de los cuales actualmente están a cargo de 
la comunidad internacional con el objeto de promover marcos 
y herramientas tendientes a resguardar los derechos de los 
trabajadores migrantes durante el proceso de contratación, 
pero también al momento de llegar a los países de destino. 
Las organizaciones de la sociedad civil también colaboran ac-
tivamente con el debate presentando herramientas y marcos 
concretos para distintos interesados claves. Se destaca la 
promoción de la contratación ética dentro de las cadenas de 
valor de las grandes empresas.

Por ejemplo, Verité, una organización de la sociedad civil que 
trabaja directamente con empresas privadas para proteger 
y defender los derechos de los trabajadores, compuso un 
“Marco ético para la contratación transfronteriza de trabaja-
dores” en 2012 (McCormick, 2012). A partir de la identificación 
de la falta de estándares o de consenso para las empresas de 
contratación internacional, Verité elaboró la guía teniendo en 
cuenta exclusivamente a las empresas privadas, a diferencia 
de muchos marcos de políticas anteriores. Con el objeto de 
lograr una implementación directa y fácil, el marco prescribe 
métodos para reconocer a los contratantes ilegales, edu-
cando y ofreciendo opciones a los trabajadores migrantes, 
facilitando la comunicación entre las agencias éticas y los 
subcontratistas y empoderando a las sociedades civiles en 
sus relaciones con agencias éticas. Verité ya se asoció con la 
coalición de agencias de empleos líderes, CIETT. 

La Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC) actual-
mente está investigando la factibilidad de crear una platafor-
ma de monitoreo para calificar a las agencias de empleo que 
se centre en escuchar a los trabajadores migrantes. 
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Los Principios de Dhaka para la Migración Digna, desarrolla-
dos por el Instituto de Derechos Humanos y Negocios, pro-
veen un marco de políticas amplio para guiar a las empresas 
de cualquier país al momento de contratar y emplear trabaja-
dores migrantes. Con la misión de que todos los interesados 
deben considerarse responsables, los Principios de Dhaka 
describen diez sencillos pasos para proteger los derechos 
de los trabajadores migrantes y garantizar el respeto de 
los derechos humanos en la contratación de mano de obra. 
Los Principios se basan en las convenciones de la OIT y los 
Principios Rectores de la ONU sobre Negocios y Derechos 
Humanos, y se crearon con la colaboración del ITUC, la OIT, 
agencias de empleo internacionales, ONG pequeñas y globa-
les y estados. En todo el mundo, las empresas, las organiza-
ciones internacionales, las sociedades civiles y los gobiernos 
hacen referencia y citan los Principios de Dhaka en relación 
con la responsabilidad de las agencias (IHRB, 2012). 

Cambios de políticas 

Ésta también es un área en la que los gobiernos y las empre-
sas privadas están reconociendo cada vez más la necesidad 
de realizar reformas y cambios en las políticas, al menos en 
los papeles en este momento, lo que demuestra cierto grado 
de avance. Hace poco, varios países asiáticos indicaron que 
reformarán las leyes sobre contrataciones. Por ejemplo, en 
Filipinas, las leyes permiten a las agencias de empleo cobrar 
comisiones a los trabajadores migrantes aunque esto se 
limita a un mes de salario. El país actualmente está estudian-
do la implementación de legislación que prohíba el cobro de 
comisiones. La India actualmente está analizando una batería 
de instrumentos de políticas, incluidos sistemas para verificar 
los contratos. En Nepal, el gobierno, con la asistencia técnica 
de la OIT, está invirtiendo en el desarrollo de mecanismos de 
denuncia para los trabajadores migrantes. 

En el mundo de los negocios, la publicación del Estándar sobre 
trabajadores extranjeros en la cadena de abastecimiento 
(Cuadro 7) por parte de Hewlett Packard (HP) ha sido recibida 
con optimismo por muchos interesados, incluso otras empre-
sas. A esto siguió el anuncio de Apple a principios de 2015 
en el sentido de que también prohibirían las comisiones de 
contratación en sus cadenas de abastecimiento a través de 
la promoción de la contratación directa. En marzo de 2015, 
más de 100 miembros del Electronics Industry Citizenship 
Council (que incluye a empresas como Microsoft, Lenovo, Dell 
Inc., Samsung Electronics e IBM Corp) votaron para incluir el 
siguiente texto en su código de conducta: “No se requerirá 
a los trabajadores el pago de comisiones de contratación 
de empleadores o agentes ni otras comisiones relaciona-
das para el empleo. En caso de que se determine que los 
trabajadores han abonado tales comisiones, se les deberán 
reembolsar dichos importes” (RecruitReform 2015b).

CUADRO 7

Estándar sobre trabajadores extranjeros en 
la cadena de abastecimiento de HP, 2014

El 1ro de noviembre de 2014, Hewlett Packard (HP) publicó 
un Estándar sobre trabajadores extranjeros en la cadena 
de abastecimiento. En el documento, HP indica “los requi-
sitos mínimos para la contratación adecuada y ética y la 
gestión de los trabajadores migrantes extranjeros por 
parte o en representación de proveedores que operen 
con HP ” (HP, 2015). Los aspectos claves del estándar 
comprenden el derecho de rescindir el vínculo laboral 
sin aplicación de sanciones (con un plazo de preaviso 
razonable que debe estipularse en el contrato), de allí el 
derecho de cambiar de empleo; el derecho a no pagar por 
el empleo, de allí que no se apliquen comisiones de con-
tratación; y el derecho a un contrato escrito en el idioma 
materno del trabajador. Asimismo, se prohíbe la retención 
de documentos de identidad. El estándar se desarrolló en 
estrecha colaboración con Verité (Verité, 2014).

La Ley de California de transparencia en las cadenas de 
abastecimiento y la Ley de esclavitud moderna (IHRB, 2015) 
del Reino Unido (Cuadro 8) también están logrando amplio re-
conocimiento por tratarse de cambios claves en las políticas 
que impulsan el debate sobre contratación ética en la direc-
ción correcta, aunque su aplicación sigue siendo limitada. 

“La India habla de poner todo en línea a 
través del sistema e-migrate, los gobiernos 
hablan de verificar los contratos y cosas 
por el estilo. Así que hay muchas cosas en 
distintas etapas y cada gobierno está en 
una etapa diferente, pero definitivamente 
todo el mundo está de acuerdo: es necesario 
cambiar el sistema de contrataciones.”
(Entrevistado)
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CUADRO 8

Ley del Reino Unido sobre esclavitud 
moderna, 2015

En marzo de 2015, el Reino Unido aprobó la Ley de es-
clavitud moderna, la primera en su tipo en Europa. La 
Ley de esclavitud moderna refuerza la capacidad del 
gobierno de condenar a quienes sean hallados culpables 
de permitir o promover el trabajo forzado. El trabajo 
forzado puede darse en muchas situaciones, pero el 
caso más común es el de un trabajador efectivamente 
atrapado en un esquema de servidumbre a causa de 
las elevadas comisiones de contratación, junto con la 
retención del salario y/o la sustitución del contrato que 
deriva en servidumbre por endeudamiento. Antes de la 
Ley de esclavitud moderna, en 2010 se promulgó la Ley 
de California de transparencia en las cadenas de abas-
tecimiento. Parcialmente copiada de la Ley de California 
de transparencia en las cadenas de abastecimiento, la 
Ley de esclavitud moderna mantiene los puntos débiles 
de la legislación estadounidense. Si bien la Ley de Califor-
nia de transparencia en las cadenas de abastecimiento 
requiere que las empresas informen sobre las tareas 
tendientes a terminar con la esclavitud dentro de sus 
cadenas de abastecimiento, no exige ni incentiva a las 
empresas para que en primer término reconozcan la 
situación de esclavitud. Así, a pesar de que se exige la 
transparencia en la Ley de esclavitud moderna, su débil 
mecanismo de implementación no garantiza necesaria-
mente que mejore la erradicación de la esclavitud dentro 
de la cadena de abastecimiento (Forrest, 2015). Por lo 
tanto, si bien es un paso en la dirección correcta, la Ley 
de esclavitud moderna sigue siendo limitada.

Avances

Si bien no es posible realizar una descripción exhaustiva de 
las actividades de todas las organizaciones de la sociedad civil 
y las políticas desarrolladas en el área de contrataciones21, es 
evidente que el trabajo en la reforma del sistema de contrata-
ción ha sido particularmente visible en los últimos años. Inclu-
so los actores de la sociedad civil que no estaban trabajando 
directamente en temas de contratación destacaron que éste 
es uno de los objetivos que estaba avanzado más rápido que 
otros. Sin embargo, como se mencionó, a fin de medir los 
avances en el área de las contrataciones en términos de 
cómo se traducen estos aportes en mejoras concretas para 
los trabajadores migrantes y sus familias, es necesario desa-
rrollar medidas significativas respecto de buenos indicado-
res y disponibilidad de datos. En este sentido, un paso futuro 
importante parece ser el Índice de Contratación Responsable 
que está desarrollando el Instituto de Derechos Humanos y 
Negocios (IHRB). Entre los aspectos por incluir en el índice, 

21 Para el lector interesado, recruitmentreform.org es 
una fuente clave de información actualizada sobre 
prácticas de contratación.

la enumeración de los costos que enfrentan los migrantes 
en los corredores migratorios brinda la posibilidad de moni-
torear la situación en el tiempo, y de analizar si los cambios 
específicos en las políticas tienen implicancias respecto de 
los costos incurridos por los trabajadores migrantes en la 
realidad. Tiene elementos en común con el trabajo que está 
realizando Manolo Abella en el contexto de la Asociación de 
Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD) del 
Banco Mundial, a través del grupo de trabajo de KNOMAD 
sobre Migración de Mano de Obra Poco Calificada, donde 
actualmente se están implementando encuestas para medir 
los costos –en sentido amplio– de la migración en corredores 
migratorios específicos.

Objetivo 8: Derechos laborales de 
migrantes

El Objetivo 8 del Plan de Acción se centra principalmente en 
los mecanismos para garantizar la protección y promoción 
de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 
migrantes y sus familias. Durante los preparativos para el 
DAN de 2013, la recopilación de recomendaciones anteriores 
de las organizaciones de la sociedad civil sobre migración 
de trabajadores posibilitó la convergencia sobre tres áreas 
principales: 

 z Aumentar significativamente las ratificaciones e imple-
mentación de las convenciones de la ONU y la OIT, incluida 
la convención de la ONU sobre trabajadores migrantes de 
1990.

 z Garantizar que los trabajadores migrantes puedan afiliar-
se a un sindicato, gozar de tratamiento equitativo con 
relación a salarios, condiciones de trabajo y protección 
social y que tengan pleno acceso a los tribunales (labora-
les) y a los mecanismos de reparación. 

 z Exigir que los gobiernos trabajen junto con distintos acto-
res (es decir, empleadores, sindicatos y actores sociales) 
para crear canales migratorios regulares y seguros que 
tengan en cuenta las necesidades del mercado laboral y 
de protección y garanticen la reunificación familiar, así 
como una vía hacia la residencia permanente.

Si bien el eje se centra en un grupo selecto de convenciones 
prioritarias, en particular, C97, C143, C189 y la Convención 
de la ONU sobre Trabajadores Migrantes de 1990, existe 
una amplia gama de convenciones internacionales que son 
relevantes para la migración, especialmente porque su rati-
ficación, salvo que se indique lo contrario, se aplica también 
a los trabajadores migrantes. Puede encontrarse un listado 
extenso en el Marco Multilateral de la OIT sobre Migración 
de Trabajadores.
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Acción e incidencia de la sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil iniciaron una serie de 
campañas tendientes a promover la ratificación de distintas 
convenciones de la ONU y la OIT. La campaña #OurHands, 
liderada por el Foro de Migrantes de Asia y Christian Aid, 
promueve la ratificación de la Convención sobre Trabajo 
Doméstico de 2011 (C189). La campaña Step it Up (Cuadro 9) 
promueve la ratificación de la Convención de la ONU sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migrantes de 1990. 

CUADRO 9

Campaña Step it Up

Con el apoyo del Foro de Migrantes de Asia y la Red 
Árabe por los Derechos de los Migrantes, la campaña 
Step it Up se lanzó el Día Internacional de los Migrantes 
de 2014. La campaña Step it Up es una iniciativa anual que 
promueve la amplia ratificación de la Convención sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias y que protege los derechos 
humanos de las familias migrantes, independientemente 
de la documentación que posean. En el camino hacia el 
25to aniversario de la Convención en diciembre de 2015, 
se está poniendo más atención en los países de destino 
y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. A la 
fecha, no obstante, no se han registrado nuevas ratifica-
ciones de la convención.

Sin embargo, más allá de la ratificación, es importante que 
los compromisos se traduzcan en marcos legales nacionales 
y su reglamentación. Así, es en esta área en particular que las 
investigaciones realizadas por las organizaciones de la socie-
dad civil pueden constituir una herramienta importante para 
concienciar. MigrantsMatter actualmente está desarrollando 
un folleto ilustrado titulado “Ilustrar nuestros derechos” para 
explicar la Convención Internacional de la ONU sobre la Pro-
tección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes 
y sus Familiares con un lenguaje sencillo. El folleto se lanzará 
en el 25to aniversario de la convención en Bruselas el 18 de 
diciembre de 2015 (Kumar, 2015).

Human RightsWatch es una fuente de mucho trabajo de 
investigación que informa sobre la situación de los derechos 
humanos de los trabajadores migrantes en distintas partes 
del mundo. Dos de los ejemplos del 2015 incluyen un informe 
sobre casos de abuso laboral, entre ellos, retención de sa-
larios, trabajo forzado, confiscación de documentos y malas 
condiciones de vida en la Isla Saadiyat en los Emiratos Árabes 
Unidos (Human Rights Watch, 2015b); y un informe sobre 
casos de abuso de trabajadores tailandeses en el sector 
agrícola en Israel, Human Rights Watch (2015a).

Cambios de políticas

La Figura 3 y la Figura 4 del Anexo 4 ofrecen una descripción 
general de las ratificaciones de convenciones internacio-
nales relacionadas con la migración y otras convenciones 
internacionales relevantes. Resulta claro que el avance en las 
ratificaciones, especialmente de los instrumentos relevantes 
para las migraciones, sigue siendo lento. Sin embargo, la 
introducción de la Convención sobre Trabajo Doméstico de 
2011 (C189) y el Protocolo de Trabajo Forzado (2014) fueron 
recibidos como desarrollos positivos, actualizando el marco 
normativo internacional para trabajar sobre los desafíos 
modernos. También han habido cambios positivos en térmi-
nos de libertad de movilidad, dado que muchos países han 
adoptado acuerdos regionales de libre movilidad similares al 
acuerdo Schengen, hoy resquebrajado. En la UE, la Directiva 
sobre Trabajo Temporario se considera un cambio positivo ya 
que establece la movilidad de la denominada “mano de obra 
no calificada”. Al mismo tiempo, los esquemas migratorios 
temporarios, incluido el trabajo temporario, muchas veces 
reciben las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, 
preocupadas por los derechos sociales y de unidad familiar, 
entre otros derechos que habitualmente no se contemplan 
en los esquemas. 

Avances

Los indicadores seleccionados actualmente para monitorear 
los avances del Objetivo 8 se relacionan exclusivamente con la 
ratificación de convenciones internacionales específicas que 
promueven los derechos de los trabajadores migrantes y sus 
familias. La evaluación de las ratificaciones de las principales 
convenciones presenta una perspectiva bastante negativa, 
como escaso progreso en la ratificación de la mayoría de los 
instrumentos migratorios, salvo la Convención sobre Trabajo 
Doméstico (C189). Sin embargo, más allá de las ratificaciones, 
el trabajo tendiente a desarrollar parámetros de medición en 
esta área podría centrarse en medir resultados concretos, 
como el aumento en la cantidad de trabajadores migrantes 
sindicalizados, o la disminución en la cantidad de accidentes 
laborales. Muchos de los indicadores que actualmente analiza 
el grupo de trabajo de MADE sobre la Gobernanza Mundial de 
la Migración y el Desarrollo en el contexto del debate sobre 
ODS podrían volver a estudiarse en el futuro. No obstante, el 
principal motivo por el cual estos indicadores no se utilizan 
en el presente informe es especialmente la escasez de datos. 
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Uno de los objetivos claves de este Informe Movimiento es 
desarrollar una metodología sistemática para medir los avan-
ces en el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años. A estos fines, 
se recopilaron los parámetros e indicadores sugeridos en 
documentos anteriores (ICMC, 2013, FMMD de la Sociedad 
Civil, 2014), el texto de los propios objetivos y a través del 
debate con los interesados claves. 

La herramienta que actualmente se presenta (Tabla 1) repre-
senta un primer borrador sobre cómo podrían medirse los 
avances. Sin embargo, sigue siendo limitada. El listado actual 
de indicadores incluye aquellos que miden áreas muy diferen-
tes. Algunos se centran en cuáles deberían ser los aportes de 
las organizaciones de la sociedad civil, otros en los tipos de 
políticas que los gobiernos deberían adoptar, y otros en los 
resultados/efectos que se espera que estas medidas tengan 
en las vidas de los migrantes y sus familias. 

Al avanzar en el desarrollo de los parámetros, deben considerarse varios factores:

 z ¿Qué hay que medir? Los parámetros actuales constituyen una combinación de indicadores que miden los aportes de las 
organizaciones de la sociedad civil, las medidas gubernamentales y los resultados. Todos son útiles; sin embargo, cuando 
resulte posible, se prefieren los indicadores de resultados y efectos ya que se centran en las consecuencias del cambio de 
políticas.

 z ¿Cómo debe medirse? La amplia mayoría de las mediciones utilizadas respecto de los avances en el Informe Movimiento se 
basan en evaluaciones cualitativas (y algo subjetivas) basadas en las respuestas a entrevistas y encuestas. A fin de reforzar 
los indicadores como herramienta para la promoción, debe prestarse atención al desarrollo de indicadores sólidos que 
sean mensurables. 

 z ¿A qué nivel debe medirse? Los indicadores utilizados en el informe principalmente se refieren al nivel global para ofrecer 
un sentido de progreso general. A fin de identificar desarrollos más específicos, es importante dar más credibilidad al nivel 
nacional. Además, debe prestarse atención a la definición del desarrollo aplicado, con la debida atención a los efectos a 
nivel micro, meso y macro.

La Tabla 1 presenta un resumen de los parámetros y las metas utilizadas para medir los avances para la primera edición del 
Informe Movimiento. El listado de parámetros, junto con mayor información sobre su medición, se encuentra en el Anexo 3.

4. Medición de los avances en el 
Plan de Acción de 8 puntos a 5 años
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TABLA 1. Descripción general de los avances en el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años 

OBJETIVO PARÁMETROS AVANCES22 JUSTIFICACIÓN

1. Agenda de 
Desarrollo 
Post-2015

¿La sociedad civil participó en 
campañas tendientes a incluir 
a los migrantes y la migración 
en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015?

  Si bien muchos de los entrevistados indicaron que 
muchas organizaciones de la sociedad civil empezaron a 
participar en forma tardía en las campañas para incluir 
a la migración en la Agenda de Desarrollo Post-2015, en 
general se considera que esfuerzos como la Agenda de 
Estocolmo han sido significativos en la decisión de incluir 
a la migración en la Agenda de la ONU sobre Desarrollo 
Sostenible 2030. 

¿El tema migratorio se refleja 
en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015?

  La migración se incluyó en varios lugares de la Agenda 
de la ONU sobre Desarrollo Sostenible 2030, superando 
las expectativas de muchos. Sin embargo, existen algunas 
limitaciones, como el tema de género en la trata de 
personas. 

¿Existen planes para 
garantizar el monitoreo 
constante de los indicadores 
relacionados con la 
migración?

  Este trabajo está en marcha. Es un tema que todos los 
entrevistados consideran clave para avanzar. Se prestó 
especial atención al desarrollo de herramientas para 
medir los indicadores relacionados con la migración. 

2. 
Participación 
de la diáspora

¿Ha habido mayor 
cooperación entre la diáspora, 
las organizaciones de 
derechos de los migrantes 
y otras organizaciones 
de la sociedad civil (para 
transformar las políticas 
públicas en los países de 
origen y destino a fin de 
garantizar el acceso al trabajo 
digno, la salud, la educación 
y los derechos para todos, 
y para establecer un marco 
reglamentario sólido para que 
los migrantes y la diáspora 
inviertan en el desarrollo y la 
creación de empleo?)

  En el último año se lanzaron varias iniciativas tendientes a 
aumentar la cooperación de la diáspora y los migrantes a 
nivel nacional, regional y global, como ADEPT (Plataforma 
de la Diáspora Africana y Organización de Desarrollo en 
Europa) y el grupo de trabajo mundial de MADE sobre los 
migrantes y la diáspora en el desarrollo.

¿Existen mayor cantidad de 
estados con mecanismos 
formales para lograr 
la participación de las 
comunidades de migrantes/la 
diáspora?

Gamlen (2014) demuestra un notorio aumento en la 
“cantidad de estados con oficinas formales para los 
emigrantes y sus descendientes” desde mediados de 
1990 (p3). Sin embargo, si bien en muchos casos el marco 
de políticas está desarrollado, existen brechas en la 
implementación en parte debido a la falta de capacidad y 
la escasez de recursos.¿Hay más países que 

ofrecen servicios 
específicos y mecanismos de 
financiamiento para respaldar 
las inversiones de migrantes y 
la diáspora?

¿La función de la diáspora y 
los migrantes se incluye en el 
SDGS? 

A pesar de que el tema de los migrantes y la migración 
están claramente integrados en la Agenda de la ONU 
sobre Desarrollo Sostenible 2030 (por ejemplo, las 
metas 8.8 y 10.7) y, transversalmente, la participación de 
la diáspora como tal, en especial en el contexto de las 
empresas de migrantes, esto no aparece efectivamente 
en la Agenda.

22 Los avances se representan mediante el uso de colores (Rojo=sin avance/retroceso; Amarillo=algo de avance; y 
Verde=avance significativo)
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OBJETIVO PARÁMETROS AVANCES22 JUSTIFICACIÓN

2. 
Participación 
de la diáspora

¿Se han lanzado 
esquemas de subsidios 
específicamente destinados 
a las organizaciones de la 
diáspora?

Al parecer no existe esa clase de financiamiento global. 
A nivel nacional, muchos países han brindado apoyo a 
las organizaciones de la diáspora, pero al parecer en los 
últimos años ese apoyo se está retirando cada vez más.

¿Ha aumentado la cantidad 
de países que son tolerantes 
en el tema de la doble 
ciudadanía?

La Base de Datos de Doble Ciudadanía Mundial 
MACIMIDE muestra que, en 2013, alrededor del 70% 
de los países eran tolerantes en el tema de la doble 
ciudadanía, en el sentido que si un ciudadano adquiere 
la ciudadanía de otro país, no se le exige renunciar a la 
ciudadanía del país de origen. Esto representa un cambio 
mundial de actitud significativo respecto de la doble 
ciudadanía (MACIMIDE, 2015).

3. Migrantes 
en 
emergencia 

¿Existen mecanismos 
de actores múltiples 
para trabajar sobre las 
necesidades de asistencia y 
protección de los migrantes 
varados en emergencia?

  Las organizaciones de la sociedad civil han estado 
trabajando junto con la iniciativa MICIC que es un proceso 
estatal iniciado por Filipinas y los Estados Unidos con 
posterioridad a la convocatoria realizada en el DAN de 
2013. Los actores de la sociedad civil también han estado 
trabajando a nivel local, por ejemplo en Malta e Italia, para 
trabajar con los sobrevivientes.

¿Dichas iniciativas centran la 
atención en los migrantes en 
tránsito víctimas de violencia 
o trauma?

Esto se indicó como una limitación del debate sobre los 
migrantes en crisis.

¿Existe un grupo de trabajo 
de la sociedad civil que 
funcione como enlace entre 
el grupo gubernamental de 
Migrantes en Países en Crisis 
(MICIC) y las organizaciones 
civiles y que se oriente -en 
las políticas y en terreno- a la 
protección de los migrantes 
varados en tránsito y en 
situaciones de crisis?

Si bien no existe ningún grupo de trabajo formal, las 
organizaciones de la sociedad civil han trabajado 
activamente con relación a la iniciativa MICIC, y también 
en forma más general para la protección de los migrantes 
desplazados.

Inclusión de los migrantes 
en crisis en la agenda de los 
PCR.

  Los migrantes en emergencia se están transformando 
en un tema difícil de ignorar. El mismo está empezando 
a aparecer en las agendas de los PCR. Por ejemplo, la 
Migración de Trabajadores en un Contexto de Crisis se 
debatió en el Diálogo de Doha. 

¿Existen datos sobre 
muertes o desapariciones 
de migrantes en el mar, en 
tránsito, en las fronteras, 
durante la detención y 
durante la deportación y 
otros movimientos? 

Los datos recogidos sobre la cantidad de muertes 
de migrantes en tránsito varían según la región, la 
organización y la definición. Si bien existen ONG y 
programas académicos que rastrean las muertes de 
migrantes en regiones específicas, no existe un cuerpo 
o mecanismo universal para rastrear a los migrantes 
desaparecidos o fallecidos. IOM, a través de su proyecto 
Migrantes Perdidos, comenzó a recoger datos de varias 
fuentes.

La cantidad de muertes o 
desapariciones de migrantes 
en el mar, en tránsito, en las 
fronteras, durante la detención 
y durante la deportación y 
otros movimientos se reduce 
a cero.

El resultado ideal del trabajo en esta área sería la 
erradicación de las muertes y lesiones de migrantes. Sin 
embargo, para lograrlo, es fundamental que se produzca 
un cambio en el discurso y se trabaje para atacar las 
causas de fondo y “de ruta” de la migración (Sección 4.2).
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OBJETIVO PARÁMETROS AVANCES22 JUSTIFICACIÓN

4a. Derechos 
de las 
mujeres 
migrantes y el 
mejor interés 
de los niños 

¿Cuántos gobiernos 
respondieron a las 
recomendaciones que les 
fueron enviadas a través del 
proceso UPR?

  A pesar de ser una herramienta de medición cruda, la 
base de datos UPR ofrece información útil sobre las 
recomendaciones que han sido reconocidas o aceptadas 
por los estados miembros de la ONU. Una búsqueda 
sobre los niños en el contexto migratorio revela que 
la cantidad de recomendaciones aumentó de 40 en el 
ciclo 1 a 72 en el ciclo 2 hasta la fecha. Si bien esto no 
garantiza su implementación, una evaluación a mitad de 
término reveló que muchas de las recomendaciones son 
aceptadas. 

¿Las organizaciones de la 
sociedad civil han participado 
en campañas tendientes a 
promover alternativas a la 
detención de niños?

Existen numerosas organizaciones de la sociedad civil 
que participan en campañas tendientes a promover 
alternativas a la detención de niños.

¿Cuántos estados han 
promulgado leyes para 
terminar con la detención de 
niños migrantes?

Algunos estados están comenzando a introducir políticas 
que prohíben la detención de niños (por ejemplo, Malta).

A fin de evaluar sistemáticamente este parámetro de 
avance, una base de datos de los países con políticas 
sobre la detención de niños sería un aporte útil para la 
tarea de promoción.

¿Ha disminuido la cantidad de 
niños migrantes detenidos?

Esto es difícil de medir debido a la falta de una sistemática 
recolección de datos sobre el tema; la mayoría de los 
datos se basan en informes de los países que ofrecen 
una descripción rápida de un período específico, aunque 
limitan la posibilidad de rastrear los avances en el 
tiempo. En 2011, se calculó que existían un millón de niños 
detenidos (Hamilton et al, 2014). Existen algunos indicios 
de casos de países en los que las cifras han disminuido 
(Silverman & Hajela, 2015).

4b. Derechos 
de las 
mujeres 
migrantes y el 
mejor interés 
de los niños 

Ratificaciones de C189   A la fecha, 22 países han ratificado la Convención de 
la OIT sobre Trabajo Doméstico de 2011 (Nro. 189). Una 
variada gama de países (Ecuador, Costa Rica, Argentina, 
Colombia, Irlanda, Suiza, Finlandia, República Dominicana, 
Bélgica, Chile, Panamá y Portugal) ha ratificado la 
C189 desde la Conferencia del Diálogo de Alto Nivel de 
2013. Sin embargo, algunos países claves que reciben 
trabajadores domésticos aún no ratificaron la convención.

Ratificaciones de CEDAW   A la fecha, 189 países han ratificado la CEDAW, lo que 
representa una cobertura casi universal. No obstante, 
no todas las políticas nacionales se ajustan a sus 
disposiciones, especialmente con relación a las mujeres 
migrantes.

¿Los países han adoptado 
leyes que permitan el acceso 
a la justicia para las mujeres 
migrantes que han sido 
víctimas de violencia de 
género, independientemente 
de su situación migratoria?

El acceso a la justicia sigue siendo un problema en 
muchos países, donde las mujeres migrantes que han 
sido víctimas de violencia de género en muchos casos no 
pueden efectuar la denuncia. En muchos países europeos, 
las mujeres migrantes indocumentadas se arriesgan a ser 
deportadas al denunciar un delito. La violencia de género 
se incluyó en los ODS y es un área en la cual muchas 
organizaciones de la sociedad civil trabajan ofreciendo 
refugio y asistencia legal a mujeres. Sin embargo, esto 
en general no está implementado en los marcos legales 
nacionales.



38

OBJETIVO PARÁMETROS AVANCES22 JUSTIFICACIÓN

4b. Derechos 
de las 
mujeres 
migrantes y el 
mejor interés 
de los niños

¿Los gobiernos han 
implementado políticas que 
no requieren que quienes 
prestan atención médica 
denuncien a las mujeres 
indocumentadas ante las 
autoridades migratorias? 

Tal como sucede con el acceso a la justicia, el acceso a 
los servicios de salud muchas veces también es limitado 
para los/as migrantes indocumentados/as. En 2014, el 
54,2% de las embarazadas no tuvieron acceso a cuidados 
prenatales (PICUM, 2015).

5. Imple-
mentación 
nacional de 
estándares 
internaciona-
les para los 
migrantes y 
sus familias

¿Existen parámetros para 
promover el intercambio 
de buenas prácticas y la 
implementación de legislación 
nacional?

  Para medir este punto del Plan de Acción es necesario 
que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen 
parámetros e indicadores destinados a medir el 
avance. En cierta medida, este objetivo atraviesa todo 
el Plan de Acción y, por lo tanto, podrían tenerse en 
cuenta las mediciones de otros objetivos. Respecto de 
los encuestados, las brechas en las políticas y en la 
implementación se destacaron como desafíos claves 
para garantizar los derechos a protección social básica 
para los trabajadores migrantes. El discurso negativo 
sobre migración fue destacado por los entrevistados y los 
encuestados como el mayor desafío para alcanzar este 
objetivo.

6. Redefinir 
mecanismos 
internacio-
nales para la 
protección de 
los derechos 
de los 
migrantes

¿Pueden los gobiernos 
asumirse como responsables 
respecto de los compromisos 
realizados en el FMMD? 
(Responsabilidad)

  El FMMD sigue siendo una plataforma no vinculante con 
espacio limitado para la interacción entre los gobiernos y 
las organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué tan transparente es el 
FMMD? (Transparencia)

  Muchos de los preparativos y documentos elaborados 
para el FMMD se hacen públicos. No obstante, existe 
acceso limitado a las jornadas gubernamentales y la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil 
se limita a una breve presentación de los “reclamos” de la 
sociedad civil.

¿El carácter inclusivo de la 
representación de la sociedad 
civil en el FMMD ha mejorado 
con el tiempo? (Inclusión)

Si bien es importante que la cantidad de países 
representados en las Jornadas de la Sociedad Civil 
del FMMD haya aumentado, todavía existe una 
representación excesiva de los delegados de Europa y 
Norteamérica.

¿Se ha realizado una 
evaluación sistemática del 
Proceso del FMMD? 

  No se han realizado evaluaciones sistemáticas de la 
efectividad del FMMD.

7. 
Contratación

Ratificación de C181 
(Convención de la OIT sobre 
Agencias de Empleo Privadas, 
1997)

  A la fecha, 30 países han ratificado la Convención de la 
OIT sobre Agencias de Empleo Privadas de 1999 (Nro. 
181). Desde el DAN de 2013, 3 países han ratificado la 
convención (Zambia, Níger y Mongolia). Quedan varios 
países por ratificar la convención.

¿La sociedad civil 
ha participado en la 
identificación de políticas 
y prácticas en el área de 
contrataciones (positivas y 
negativas)?

  Ésta es un área en la que las organizaciones de la 
sociedad civil han tenido especial participación a través 
de la investigación aplicada tendiente a identificar 
los problemas de las cadenas de abastecimiento y la 
colaboración y el asesoramiento a las empresas y los 
gobiernos sobre posibles reformas. RecruitmentReform.
org consolida los esfuerzos de las organizaciones de la 
sociedad civil.
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OBJETIVO PARÁMETROS AVANCES22 JUSTIFICACIÓN

7. 
Contratación

¿Los gobiernos han 
reformado sus políticas y 
prácticas?

Hay algunos movimientos promisorios entre muchos 
gobiernos, especialmente en Asia, para reformar las 
políticas de contratación, pero la mayoría todavía no se 
han hecho realidad.

¿Han aumentado las 
plataformas nacionales y 
regionales de interesados 
múltiples sobre prácticas de 
contratación y empleo?

  Iniciativa de Contratación Justa de la OIT/Sistema de 
Integridad en Contrataciones Internacionales (IRIS) de 
IOM / Debate sobre Contratación durante los Procesos 
Consultivos Regionales (RCP) / Alianza de Asociaciones 
Asiáticas de Proveedores de Servicios de Empleo 
Internacionales (AAA-OESP) 

¿Existen más empresas que 
hayan adoptado y operen 
de conformidad con los 
principios de Dhaka?

El Estándar sobre Trabajadores Extranjeros en la 
Cadena de Abastecimiento de HP (diciembre de 2014) 
y la incorporación por parte del Electronics Industry 
Citizenship Council del texto sobre comisiones de 
contratación en su código de conducta (marzo de 2015) 
son señales positivas de que el mundo de los negocios 
está comenzando a tener en cuenta los Principios de 
Dhaka.

8. Derechos 
laborales 
de los 
trabajadores 
migrantes

Ratificación de C189
(Convención de la OIT sobre 
Trabajo Doméstico, 2011)

  A la fecha, 21 países han ratificado la Convención de 
la OIT sobre Trabajo Doméstico de 2011 (Nro. 189). Una 
variada gama de países (Ecuador, Costa Rica, Argentina, 
Colombia, Irlanda, Suiza, Finlandia, República Dominicana, 
Bélgica, Chile y Panamá) ha ratificado la C189 desde 
la Conferencia del Diálogo de Alto Nivel en octubre de 
2013. Sin embargo, algunos países claves que reciben 
trabajadores domésticos aún no han ratificado la 
convención.

Ratificación de la Convención 
Internacional de la ONU sobre 
la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus 
Familiares (1990)

  Si bien las ratificaciones de la MWC han aumentado 
en forma sostenida, existen aún menos de 50 países 
signatarios de la convención. El pasado 25to aniversario 
(18 de diciembre de 2015) constituyó una oportunidad 
para la renovada promoción de la convención. 

Ratificación de C97
(Convención de la OIT sobre 
Migración para el Empleo, 
1949)

  El último país en ratificar la Convención de Migración 
para el Empleo de 1949 (C97) fue Filipinas.

Ratificación de C143
(Convención de la OIT sobre 
Trabajadores Migrantes, 1975)

  Hasta la fecha, han habido sólo 23 ratificaciones de 
la Convención sobre Derechos de los Trabajadores 
Migrantes de 1975 (C143) y no han habido nuevas 
ratificaciones desde 2007.

¿El protocolo de la 
Convención sobre Trabajo 
Forzado de la OIT (2014) se 
tradujo en legislación nacional 
y se reglamentó?

  A pesar de la inmensa mayoría que adoptó el protocolo en 
la CIT del 11 de junio de 2014 (437 a favor, 27 abstenciones 
y 8 en contra), el Protocolo aún no recibió las dos 
ratificaciones requeridas para la entrada en vigencia.
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5. Análisis

5.1 Avances del Plan de Acción
Si bien es demasiado pronto para medir verdaderamente los 
avances del Plan de Acción, en parte debido a la escasez de 
datos y la falta de mediciones iniciales, y en parte a causa 
de su visión de largo plazo, el Informe Movimiento ofrece de 
todos modos algunos puntos de vista. Muchos de los paráme-
tros utilizados para medir los avances del Plan de Acción se 
basan en indicadores de procesos (datos de entrada y salida) 
y en menor medida en los resultados para los trabajadores 
migrantes que -es de esperar- estos cambios generen. Si bien 
es útil observar el trabajo previo de las organizaciones de la 
sociedad civil, al analizar los avances y el camino por reco-
rrer, el debate en última instancia debería retomar la mejora 
de la situación de los trabajadores migrantes y sus familias.

En términos de avance, podemos hablar de algunos cambios 
positivos en la formulación de ciertos temas (por ejemplo, 
un punto de vista más amplio sobre la mujer) y políticas y 
declaraciones que avanzan en la dirección correcta (por 
ejemplo, la reforma de las contrataciones y la participación 
de la diáspora en el desarrollo); no obstante, parecen fraca-
sar al momento de su implementación. Se citaron muy pocos 
ejemplos de políticas implementadas con éxito como buenas 
prácticas para intercambiar, y esto quizás se vincule con el 
grado de estancamiento del Objetivo 5 (buenas prácticas).

Los objetivos que más claramente han avanzado son el Ob-
jetivo 1 (post-2015), el Objetivo 3 (migrantes en emergencia) y 
el Objetivo 7 (contratación). Los Objetivos 5 y 6 sobre gober-
nanza de la migración e intercambio de buenas prácticas no 
han logrado el mismo grado de compromiso de parte de las 
organizaciones de la sociedad civil. El Objetivo 8 (migración 
de trabajadores) es difícil de medir, salvo por la rápida ratifi-
cación de la Convención sobre Trabajo Doméstico y la adop-
ción del Protocolo sobre Trabajo Forzado, por una parte, y el 
estancamiento en la ratificación de otros tratados relevantes 
sobre migración, por la otra.

A nivel de políticas, el Objetivo 2 (diáspora) está avanzado, 
en el sentido de que ha habido un aumento exponencial en 
la cantidad de países con algún tipo de dependencia gu-
bernamental o ministerio responsable de los asuntos de la 
diáspora. Sin embargo, parece haber una falta de trabajo 
sistemático sobre la implementación de estas políticas. El 
Objetivo 4 involucra temas entrecruzados, en el sentido de 
que las cuestiones relativas a los niños migrantes, los hijos de 
migrantes y las mujeres migrantes tienen que ver con el resto 
del Plan de Acción.

Existen diferencias regionales en la adopción del Plan de 
Acción. Esto, en parte, se relaciona con los actuales mecanis-
mos y marcos que dirigen las acciones de las organizaciones 
de la sociedad civil. En Asia, se ha realizado una gran tarea 
de organización desde principios de los ‘90. En Latinoamérica 
sucede lo mismo, pero existen numerosos procesos regio-
nales que se consideran más progresivos que los procesos 
no vinculantes existentes a nivel global. En África, en gran 
medida debido a la escasez de recursos, se ha realizado poco 
trabajo de organización, aunque la sociedad civil se ha estado 
organizando más durante el último año.

Las diferencias regionales también reflejan distintos ejes 
temáticos. El tema de las contrataciones se está debatien-
do principalmente en el contexto de Asia y Medio Oriente 
(puntos de origen y destino de la mayoría de los trabajadores 
migrantes del mundo) y en Europa y Norteamérica (siendo 
éstas las ubicaciones de muchas empresas cuyas cadenas de 
abastecimiento se extienden por todo el mundo).

Algunas de las cuestiones destacadas en el Plan tienen mayor 
o menor relevancia en cada región. El punto 2 del Plan de 
Acción, sobre participación de la diáspora, por ejemplo, recibe 
menos atención en la región asiática, lo que se explica por su 
larga historia de migraciones temporarias. No obstante, esto 
no significa que no sea importante para la región, y los países 
como Filipinas y la India hace mucho que analizan cuál puede 
ser el aporte de los migrantes a sus países de origen, más 
allá de agruparse siempre bajo la idea de la “diáspora”. Así, 
al observar la adopción del Plan de Acción, las variaciones 
regionales necesariamente afectan su avance.

Los ODS han brindado cierta oportunidad de promover 
políticas y cambios que las organizaciones de la sociedad 
civil quisieran ver. Sin embargo, sigue habiendo cierta desco-
nexión entre el discurso negativo actual sobre migración de 
los medios de comunicación de muchos países y el reconoci-
miento de que la migración equivale a desarrollo. Un gran de-
safío para el avance del Plan de Acción que se identificó es el 
discurso general sobre migración y, junto con éste, la omisión 
de un tema clave del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años: la 
xenofobia. La xenofobia y la securitización de la migración 
fueron identificadas por la mayoría de los encuestados como 
cuestiones centrales que deben incorporarse al Plan de 
Acción (véase asimismo la sección 5.3 a continuación). 
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5.2 Los principales desafíos que 
inhiben el avance del Plan de 
Acción

Se les pidió a los entrevistados que reflexionaran sobre los 
principales desafíos que enfrentan los migrantes y sus fami-
lias. Si bien ofrece una representación cruda y simplista de 
los desafíos complejos e interrelacionados que enfrentan los 
migrantes y sus familias, la Figura 1 resume las respuestas 
recibidas. En forma subyacente a estos desafíos, surgieron 
tres cuestiones especialmente involucradas en los desafíos 
que enfrentan los migrantes y sus familias. Ellas son:

1) ausencia de gobernanza de la migración en términos de 
contar con un marco de derechos e instituciones transpa-
rentes a nivel global, así como respecto de la voluntad po-
lítica y la implementación de las políticas comprometidas a 
nivel nacional y local; 

2) la criminalización de la migración y las fronteras que incre-
menta las tendencias xenofóbicas; y

3) inexistencia de vías legales para los migrantes y refugiados 
y falta de atención a las causas básicas de la migración, en 
especial la desigualdad, la pobreza, las violaciones a los 
derechos humanos y los conflictos.

En la Encuesta Mundial implementada en representación de 
la red MADE, “la protección y los derechos de los migran-
tes” y “la gobernanza de la migración y la coherencia de las 
políticas” asimismo se identificaron como las cuestiones más 
urgentes que requieren de atención mundial. 

FIGURA 2. Principales desafíos que inhiben el avance del 
Plan de Acción

n=164 (algunos encuestados indicaron varias respuestas)

FIGURA 1. Principales desafíos que enfrentan los migrantes 
y sus familias

Relacionado con esto, se les pidió a los encuestados de todo 
el mundo que comentaran sobre los desafíos que observaron 
en sus países/regiones que inhiben el avance del Plan de 
Acción (Figura 2). El desafío mencionado con mayor frecuen-
cia se relacionó con el discurso público sobre el tema migra-
torio, lo cual dificulta promover cambios en las políticas que 
reflejarían los compromisos descriptos en el Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años. 

El segundo desafío mencionado con mayor frecuencia se 
vinculó con la voluntad política de efectuar los cambios. Las 
limitaciones en cuanto a capacidad se relacionaron con la 
capacidad de los gobiernos de responder adecuadamente a 
la migración e implementar sus políticas, así como con las 
organizaciones de la sociedad civil que frecuentemente se 
esfuerzan por movilizar los recursos. La disponibilidad de 
empleos y el desarrollo nacional se identificaron como las 
causas de fondo de la migración que conducen a la necesidad 
de emigrar, en oposición con la decisión de emigrar. Entre 
otros desafíos identificados se encuentran la coordinación 
entre los actores que trabajan en el tema migratorio, la con-
ciencia entre los trabajadores migrantes de sus derechos, 
políticas incoherentes y brechas en la implementación y el 
desplazamiento inducido por los conflictos. 
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La discriminación y la xenofobia fueron desafíos que los 
entrevistados consideraron que habían quedado excluidos 
del Plan de Acción y también se destacaron como el tema 
más urgente en Europa, y como un tema importante en Sud-
américa dentro de la Encuesta Mundial. Mientras algunos 
expresaron que al encarar las cuestiones contempladas en el 
Plan se estaría trabajando indirectamente sobre la xenofobia, 
otros opinaron que trabajar sobre la xenofobia y modificar la 
opinión pública permite tener más éxito en el cambio gradual 
de las políticas con el objeto de proteger los derechos de los 
trabajadores migrantes. Incluso otros sostuvieron que, si bien 
la xenofobia es un desafío, está demasiado enraizada y es 
poco probable que esto pueda cambiarse fácilmente. 

Un parámetro sugerido para comenzar a trabajar sobre 
estas inquietudes es el siguiente:

“Campañas y mecanismos de monitoreo para terminar 
con el uso de terminología abusiva y del discurso en 
contra de los migrantes en los medios y por parte de 
los políticos y formuladores de políticas” (FMMD de la 
Sociedad Civil, 2014).

Las campañas públicas, como la de la Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumen-
tados (PICUM) sobre el cambio de la terminología utilizada 
para referirse a los migrantes indocumentados (Cuadro 10), 
podría ser un ejemplo de los esfuerzos tendientes a tratar de 
modificar la opinión pública y cambiar el discurso. El Centro 
para la Investigación sobre Migración (CSERPE)23 también 
trabajó con las poblaciones locales de Suiza, con el objeto 
de promover una mejor imagen de los migrantes y refugiados 
y superar la xenofobia a través de diversos proyectos, como 
un curso de capacitación en línea traducido como “Atención 
Pastoral para los Desplazados” (PCHM), que se orienta a las 
organizaciones que están trabajando o que probablemente 
trabajen con los desplazados. 

23  www.cserpe.org

CUADRO 10

Campaña #WordsMatter

En 2014, PICUM inició una campaña contra las referen-
cias a los migrantes “irregulares” o “indocumentados” 
como “migrantes ilegales” dentro de la Unión Europea. 
De acuerdo con la campaña, esta terminología deshuma-
niza a los migrantes al negarles sus derechos humanos; 
los identifica como delincuentes; impide la discusión y 
el debate justo; y aumenta la probabilidad de que se les 
niegue el rescate y la asistencia humanitaria. Además, 
PICUM sostiene que identificar a los migrantes como 
“ilegales” implica, en directa violación de la legislación 
internacional, el avasallamiento del debido proceso y 
es totalmente inexacto desde el punto de vista legal. Al 
continuar incorporando esta terminología en la legisla-
ción, los medios y las declaraciones oficiales, quienes la 
utilizan promueven los prejuicios. La campaña elaboró un 
folleto informal que se encuentra disponible en siete idio-
mas (inglés, griego, neerlandés, italiano, francés, alemán 
y español) y elaboró un glosario de términos en todos los 
idiomas de la UE. Los folletos se entregaron a los funcio-
narios de la ONU y a los miembros de las agencias de la 
UE y se distribuyeron en el FMMD de Estocolmo. Según 
el folleto, las instituciones claves y sus miembros, como 
la Asamblea General de la ONU, la Conferencia Interna-
cional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, 
la Conferencia Internacional del Trabajo, la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, el Parlamento Eu-
ropeo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, la Comisión Europea y la AssociatedPress han 
reconocido que “migrante ilegal” es un término peyora-
tivo, o bien han optado por utilizar migrante “irregular” 
o “indocumentado” en sus publicaciones y expresiones. 
La campaña hizo uso de las redes sociales e incentivó el 
debate con el hashtag #WordsMatter.

“No nos guiamos por el plan de acción, no pudimos asimilarlo. Es culpa nuestra, pero la verdad es 
que no hubo ninguna pauta o consejo en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil 
debían hacer esto o aquello, o concentrarse en este punto de los 8 indicados. Mucho menos se dice 
sobre cómo medir los avances. Estamos en un punto en el cual hay una brecha entre lo que hacemos 
y el Plan de Acción; estamos ‘ fuera de sintonía’ con el Plan de Acción”
(Entrevistado).
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5.3 Respuestas de la sociedad 
civil

Las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil 
a estos desafíos, tal como se destaca en este informe, son 
de diverso alcance y escala y varían según la región. En la 
Encuesta Mundial, se les pidió a los encuestados que respon-
dieran a la siguiente pregunta:

“Considerando la experiencia de su organización desde 
el diálogo DAN de 2013, ¿cuáles piensa que son los 
aportes más significativos que realizó su organización 
para impulsar aspectos del Plan de Acción de 8 puntos a 
5 años en los países/regiones en las que trabaja?”

En total, los encuestados identificaron 147 ejemplos de 
aportes significativos realizados por las organizaciones de 
la sociedad civil. Muchos de estos ejemplos se utilizaron 
para ilustrar el presente informe. Las respuestas reflejaron 
la diversidad de actividades en las que participan las organi-
zaciones de la sociedad civil. Entre las áreas principales de 
aportes se encuentran la provisión directa de servicios de 
asistencia (24%), la incidencia o promoción (22%), el asesora-
miento sobre políticas (13%) y la investigación (11%).

Se comprobó que es difícil asociar las acciones de las or-
ganizaciones de la sociedad civil con el Plan de Acción, en 
parte porque, más allá de actuar como un documento que 
acercó estratégicamente áreas claves en las cuales operan 
dichas organizaciones, pocos actores informaron usando 
directamente el Plan de Acción y muchos informaron que fue 
de aplicación limitada dadas las escasas instrucciones sobre 
cómo implementarlo.

Sin embargo, muchos encuestados sí destacaron la interre-
lación que existe entre distintos tipos de intervenciones. Por 
ejemplo, muchas organizaciones proveen servicios directos 
a los migrantes en el terreno. Esto permite una exposición 
directa a los desafíos que enfrentan los trabajadores mi-
grantes y sus familias que, si se recogen y agrupan los datos, 
puede ofrecer información para las campañas de incidencia 
para el cambio de las políticas. 

Sin embargo, no todas las organizaciones de la sociedad civil 
son capaces de ofrecer servicios directos, recoger y anali-
zar datos y realizar tareas de incidencia. Si bien es posible 
que una ONG local no tenga la capacidad (financiera o de 
otro tipo) de trabajar sobre algún tema en forma holística, 
el trabajo conjunto en redes se consideró importante para 
fortalecer la voz de las organizaciones de la sociedad civil 
a nivel nacional, regional e internacional entrelazando estas 
actividades y respondiendo a los desafíos que enfrentan los 
trabajadores migrantes con una misma voz (informada). 
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6. Recomendaciones

¿Cómo sigue esto? ¿Cuál sería el eje en el camino hacia el próximo DAN?

A la sociedad civil: 

Además de las recomendaciones específicas para seguir avanzando con cada uno de los objetivos destacados en la sección 
anterior, se ofrecen las siguientes recomendaciones generales a las organizaciones de la sociedad civil:

I. Reconsiderar el Plan de Acción. Si bien el Plan de Acción goza de aceptación general, claramente se han omitido la discri-
minación y la xenofobia. La discriminación y la xenofobia no sólo representan un desafío para los migrantes y sus familias, 
sino también para las organizaciones de la sociedad civil que promueven el cambio en las políticas. Además, se observó 
que muchas organizaciones no utilizan específicamente el Plan de Acción en su trabajo debido a la falta de pautas de 
implementación claras. La Agenda de Estocolmo plantea una idea respecto de cómo pueden responder las organizaciones 
de la sociedad civil al Objetivo 1 (post-2015) del Plan de Acción y se han elaborado documentos similares para el Objetivo 7 
(contratación). Pueden elaborarse documentos similares sobre cada uno de los temas para ofrecer mayores pautas sobre 
cómo implementar el Plan de Acción a nivel local y nacional. También puede ser relevante considerar la reformulación del 
Objetivo 5 para incrementar la claridad de su objetivo general. 

II. Desarrollar parámetros. El Informe Movimiento presenta una propuesta inicial sobre la manera en la cual las organiza-
ciones de la sociedad civil pueden medir los avances del Plan de Acción (véase el Anexo 3). Sin embargo, el conjunto de 
indicadores presentado sigue siendo limitado y sería conveniente contar con la opinión de las organizaciones en distintos 
niveles operativos a fin de definir mejor los parámetros de avance y su medición.

III. Medir los avances a nivel nacional. El informe actual ofrece un panorama más bien global de los principales de-
sarrollos en las diversas áreas del Plan de Acción. En este sentido, se omiten detalles y matices que podrían reflejar en 
mejor medida los contextos y las realidades regionales y nacionales. Quizás sería más pertinente medir los avances del 
Plan de Acción a través del desarrollo de parámetros e indicadores que resulten aplicables a nivel nacional. Esto podría 
monitorearse mediante la elaboración de informes de situación y de avance nacionales que, a su vez, podrían utilizarse en 
la confección de informes regionales y -posteriormente- globales. Así, las historias y experiencias locales podrían utilizarse 
en las tareas de promoción globales.

IV. Formular una posición de la sociedad civil respecto de cómo debería ser la gobernanza de la migración mundial 
a través de consultas con organizaciones de la sociedad civil. Si bien se han realizado esfuerzos considerables por 
incorporar el tema migratorio en los ODS, se ha prestado menor atención a los Objetivos 5 y 6 del Plan de Acción. Un 
aspecto clave de este trabajo podría ser recopilar todas las normas y los marcos internacionales relevantes sobre gober-
nanza de la migración. Otra dimensión de ello es el papel que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar 
en la gobernanza de la migración mundial y la evaluación crítica respecto de si, y en qué medida, el FMMD brinda espacio 
suficiente para que las organizaciones participen en estos procesos.

V. Establecer más grupos de trabajo temáticos y crear alianzas en la sociedad civil. Los actuales grupos de trabajo 
abiertos de la red MADE han sido creados sobre una base ad-hoc, desarrollándose en forma orgánica a partir de las redes 
existentes. De este modo, es posible promover la creación de alianzas con otras redes de la sociedad civil (por ejemplo, 
trabajar por la justicia, la paz, el medio ambiente, los derechos humanos, etc.). Podría brindarse espacio para la formación 
de otros grupos de trabajo; por ejemplo, para la “protección de los migrantes desplazados y en emergencia”. El Grupo de 
Trabajo de Mujeres en la Migración Mundial quizás podría formalizarse dentro de la red MADE.
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Al gobierno: 

Surgieron tres cuestiones especialmente relacionadas con los desafíos que enfrentan los migrantes y sus familias. Ellas son:

1) ausencia de gobernanza de la migración en términos de (no) contar con un marco de derechos e institución(es) trans-
parente(s) a nivel global, así como respecto de la voluntad política y la implementación de las políticas comprometidas 
a nivel nacional y local; 

2) la criminalización de la migración que incrementa las tendencias xenófobas; 

3) inexistencia de vías legales para los migrantes y refugiados y falta de atención a las causas de fondo de la migración, 
en especial la desigualdad, la pobreza, las violaciones a los derechos humanos y los conflictos.

Por lo tanto, se ofrecen las siguientes recomendaciones a los gobiernos:

I. Adoptar el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años. El Plan de Acción representa una guía que los gobiernos podrían 
utilizar para promover el cambio de las políticas nacionales y cooperar con la sociedad civil. 

II. Institucionalizar las plataformas nacionales entre el gobierno y la sociedad civil sobre migración y desarrollo 
para considerar la implementación del Plan de 8 puntos a 5 años en forma conjunta. La intención inicial del Plan de 
Acción fue identificar áreas en las cuales las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos podrían trabajar con-
juntamente para mejorar las vidas de los migrantes y sus familias y, de este modo, promover el desarrollo (humano). A 
la fecha, los esfuerzos tendientes a implementar el plan por parte de las organizaciones de la sociedad civil al parecer 
en gran medida están disociados de las acciones gubernamentales. 

III. Evaluar el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Ha existido inquietud respecto de la transparencia, el carác-
ter inclusivo y el efecto del FMMD, el cual se lleva a cabo en forma anual desde hace casi una década. Es importante 
hacer un balance del valor de este tipo de plataforma y evaluar si actualmente opera del modo más eficiente, incluido 
el respaldo a la función de las organizaciones de la sociedad civil. 
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MOVIMIENTO:
Informe Mundial de la Sociedad Civil sobre los Avances y su Impacto en los 
Derechos y el Desarrollo en los Migrantes

Guía de entrevistas
Hola, mi nombre es Elaine McGregor. Soy de la Universidad de Maastricht. Se me pidió elaborar la primera edición de un 
informe mundial anual de la sociedad civil: el “Informe Movimiento”, como parte de los preparativos para la próxima reunión del 
FMMD en Turquía este año. El principal objetivo del informe es evaluar qué se logró y qué no en el Plan de Acción de 8 puntos a 
5 años desde el DAN de la Sociedad Civil de 2013, para analizar el trabajo que diferentes organizaciones y redes de la sociedad 
civil vienen realizando desde 2013 para avanzar con la agenda e identificar las áreas en las que se han producido cambios 
significativos en las políticas públicas. Por este motivo, nos interesa conocer sus opiniones y experiencias. ¿Quisiera participar 
en la entrevista? Me gustaría grabar la misma para contar con un registro preciso de la charla. ¿Le parece bien? Gracias. 

Introducción

Por favor, preséntese y cuénteme un poco sobre su organización y su participación en los temas de migración y desarrollo. 

Preguntas generales 

¿Cuáles considera que son los principales desafíos que actualmente enfrentan los migrantes y sus familias? 

¿Cuáles cree que son los principales cambios en las políticas públicas que afectan de manera positiva o negativa el trabajo en 
estos temas? 

Plan de Acción 

¿Cuál es su opinión general del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años?

¿Cómo utiliza el Plan su organización, si es que efectivamente lo utiliza? 

** ¿Qué objetivos cree que han avanzado desde el DAN de 2013? ¿Por qué?

** ¿Qué objetivos cree que se han estancado desde el DAN de 2013? ¿Por qué? 

¿Ha observado diferencias regionales en los avances? Por favor explique este punto.

¿Cree que falta algo en el plan de acción? 

Anexo 1. 
Guía de entrevistas
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Actividades

** ¿En qué tareas/acciones que permitan avanzar con los distintos objetivos del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años de la 
sociedad civilha usted participado? 

¿Se ha modificado el tipo de intervención que realiza su organización desde el DAN de 2013? 

Cambios significativos

** ¿Cuál(es) piensa que es/son el/los aporte(s) más significativo(s) que realizó su organización para impulsar aspectos del Plan 
de Acción de 8 puntos a 5 años en el/los país(es)/región(es) en las que trabaja? Explique en forma detallada.

Por ejemplo: ¿Cuál ha sido el aporte de su organización (asesoramiento sobre políticas, intercambio de información y pres-
tación de servicios)?

** ¿Cuáles piensa que han sido los cambios de políticas más significativos que impulsan aspectos del Plan de Acción de 8 
puntos a 5 años en el/los país(es)/región(es) en las que trabaja?Por favor, explique en forma detallada.

Por ejemplo: ¿Por qué cree que se produjeron estos cambios? ¿Qué papel, si corresponde, desempeñó su organización?

Desafíos

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta su organización para el logro de sus objetivos?

Oportunidades

** ¿Cuáles son los planes de su organización para los próximos 12 meses? 

¿Qué oportunidades considera que tiene la sociedad civil para impulsar aspectos del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años? 

** ¿Cuáles son los pasos a seguir antes del siguiente Diálogo de Alto Nivel?
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Jeroen Beirnaert International Trade Union Confederation (ITUC)

John K. Bingham International Catholic Migration Commission (ICMC)

Pablo Ceriani Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina (UNLA)

Rodolfo Cordova International Network on Migration and Development (INMD)

Bob van Dillen Cordaid

GibrilFaal AFFORD - African Foundation for Development

Odile Faye Caritas Senegal / AFARD

William Gois Migrant Forum in Asia (MFA)

RoulaHamati Insan, Líbano

MilkaIsinta  Pan African Network in Defense of Migrants Rights (PANiDMR)

Efrain Jimenez Federación Zacatecana

Chidi King International Trade Union Confederation (ITUC)

Jin Sook Lee  Building and Woodworkers International (BWI)

Michele LeVoy Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

Khady Sakho Niang Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM)

Ignacio Packer Terre Des Hommes 

Colin Rajah Global Coalition on Migration (GCM)

Eva Sandis NGO Committee on Migration

Kate Sheill  (anteriormente) The Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)

MirelaShuteriqi Terre Des Hommes 

Neill Wilkins Institute for Human Rights and Business (IHRB)

Anexo 2. 
Participantes entrevistados
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Anexo 3. Medición de los avances en el  
Plan de Acción de 8 puntos a 5 años

En la siguiente página se puede ver la tabla completa con los parámetros y los objetivos 
usados para medir el progreso del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años.
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pr
of

es
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na
le

s 
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la

 s
al
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 d

en
un

ci
en
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 la

s 
m
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er
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do

cu
m

en
ta

da
s 
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 la
s 
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ri
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s 

m
ig

ra
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ri
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¿L
os
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ie
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 h
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pl

em
en

ta
do

 p
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íti
ca

s 
qu

e 
no

 r
eq

ui
er

en
 q
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 q

ui
en

es
 

pr
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ta
n 

at
en

ci
ón

 m
éd

ic
a 

de
nu

nc
ie

n 
a 
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s 

m
uj

er
es

 
in

do
cu

m
en

ta
da

s 
an

te
 la

s 
au

to
ri

da
de

s 
m

ig
ra

to
ri

as
? 

Re
vi

si
ón

 d
e 

do
cu

m
en

to
s

En
tr

ev
is

ta

Ta
l c

om
o 

su
ce

de
 c

on
 e

l a
cc

es
o 

a 
la

 ju
st

ic
ia

, 
el

 a
cc

es
o 

a 
lo

s 
se

rv
ic
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s 

de
 s

al
ud

 m
uc

ha
s 

ve
ce

s 
ta

m
bi

én
 e

s 
lim

ita
do

 p
ar

a 
lo

s/
as

 
m

ig
ra

nt
es

 in
do

cu
m

en
ta

do
s/

as
. E

n 
20

14
, 

el
 5

4,
2%

 d
e 

la
s 

em
ba

ra
za

da
s 

no
 tu

vi
er

on
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ce

so
 a

 c
ui

da
do

s 
pr

en
at

al
es

 (P
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U
M
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0
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)

5
. I

nt
er

ca
m
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o 

de
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ue
na

s 
pr
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ti

ca
s

Pa
rá

m
et

ro
s 

pa
ra

 p
ro

m
ov

er
 

el
 in

te
rc

am
bi

o 
de

 b
ue

na
s 

pr
ác

tic
as

 y
 la

 p
ro

m
ul

ga
ci

ón
 y

 
re

gl
am

en
ta

ci
ón

 d
e 

le
gi

sl
ac

ió
n 

na
ci

on
al

 te
nd

ie
nt

e 
a 

cu
m

pl
ir

 c
on

 
la

 to
ta

lid
ad

 d
e 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s 
de

 la
s 

co
nv

en
ci

on
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
qu

e 
se

 r
ef

ie
ra

n 
a 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

cl
us

o 
fu

er
a 

de
 

la
 e

sf
er

a 
la

bo
ra

l, 
co

n 
es

pe
ci

al
 

at
en

ci
ón

 a
 lo

s 
de

re
ch

os
 e

n 
el

 c
on

te
xt

o 
de

 p
ol

íti
ca

s 
de

 
ej

ec
uc

ió
n,

 d
er

ec
ho

 a
 p

ro
te

cc
ió

n 
so

ci
al

 b
ás

ic
a 

y 
de

bi
do

 p
ro

ce
so

.

Pa
rá

m
et

ro
s 

pa
ra

 p
ro

m
ov

er
 e

l 
in

te
rc

am
bi

o 
de

 b
ue

na
s 

pr
ác

ti
ca

s 
y 

la
 p

ro
m

ul
ga

ci
ón

 y
 r

eg
la

m
en

ta
ci

ón
 

de
 le

gi
sl

ac
ió

n 
na

ci
on

al
 te

nd
ie

nt
e 

a 
cu

m
pl

ir 
co

n 
la

 to
ta

lid
ad

 d
e 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s 
de

 la
s 

co
nv

en
ci

on
es

 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
qu

e 
se

 r
ef

ie
ra

n 
a 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
 in

cl
us

o 
fu

er
a 

de
 la

 e
sf

er
a 

la
bo

ra
l, 

co
n 

es
pe

ci
al

 a
te

nc
ió

n 
a 

lo
s 

de
re

ch
os

 e
n 

el
 c

on
te

xt
o 

de
 p

ol
íti

ca
s 

de
 

ej
ec

uc
ió

n,
 d

er
ec

ho
 a

 p
ro

te
cc

ió
n 

so
ci

al
 

bá
si

ca
 y

 d
eb

id
o 

pr
oc

es
o.

¿E
xi

st
en

 p
ar

ám
et

ro
s 

pa
ra

 
pr

om
ov

er
 e

l i
nt

er
ca

m
bi

o 
de

 b
ue

na
s 

pr
ác

tic
as

 y
 

la
 im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

le
gi

sl
ac

ió
n 

na
ci

on
al

?

En
cu

es
ta

 
M

un
di

al
,

En
tr

ev
is

ta
s

Pa
ra

 m
ed

ir 
es

te
 p

un
to

 d
el

 P
la

n 
de

 A
cc

ió
n 

es
 n

ec
es

ar
io

 q
ue

 la
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 d

e 
la

 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il 

de
sa

rr
ol

le
n 

pa
rá

m
et

ro
s 

e 
in

di
ca

do
re

s 
de

st
in

ad
os

 a
 m

ed
ir 

el
 a

va
nc

e.
 

En
 c

ie
rt

a 
m

ed
id

a,
 e

st
e 

ob
je

tiv
o 

at
ra

vi
es

a 
to

do
 e

l P
la

n 
de

 A
cc

ió
n 

y, 
po

r 
lo

 ta
nt

o,
 

po
dr

ía
n 

te
ne

rs
e 

en
 c

ue
nt

a 
la

s 
m

ed
ic

io
ne

s 
de

 o
tr

os
 o

bj
et

iv
os

. R
es

pe
ct

o 
de

 lo
s 

en
cu

es
ta

do
s,

 la
s 

br
ec

ha
s 

en
 la

s 
po

lít
ic

as
 

y 
en

 la
 im

pl
em

en
ta

ci
ón

 s
e 

de
st

ac
ar

on
 

co
m

o 
de

sa
fío

s 
cl

av
es

 p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 lo
s 

de
re

ch
os

 a
 p

ro
te

cc
ió

n 
so

ci
al

 b
ás

ic
a 

pa
ra

 lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 m
ig

ra
nt

es
. E

l d
is

cu
rs

o 
ne

ga
tiv

o 
so

br
e 

la
 m

ig
ra

ci
ón

 fu
e 

de
st

ac
ad

o 
po

r 
lo

s 
en

tr
ev

is
ta

do
s 

y 
lo

s 
en

cu
es

ta
do

s 
co

m
o 

el
 

m
ay

or
 d

es
af

ío
 p

ar
a 

al
ca

nz
ar

 e
st

e 
ob

je
tiv

o.
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6
.  

R
ed

ef
in

ic
ió

n 
de

 la
 in

te
ra

c-
ci

ón
 d

e 
lo

s 
m

ec
an

is
m

os
 

in
te

rn
ac

io
n-

al
es

 p
ar

a 
la

 
pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 
de

 lo
s 

m
ig

ra
nt

es

Re
de

fin
ic

ió
n 

de
 la

 in
te

ra
cc

ió
n 

de
 

lo
s 

m
ec

an
is

m
os

 in
te

rn
ac

io
na

le
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

 lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

lo
s 

m
ig

ra
nt

es
, q

ue
 r

ec
on

oc
e 

la
s 

fu
nc

io
ne

s 
de

l F
or

o 
M

un
di

al
 s

ob
re

 
M

ig
ra

ci
ón

 y
 D

es
ar

ro
llo

 (F
M

M
D

) y
 

el
 G

ru
po

 M
un

di
al

 d
e 

M
ig

ra
ci

ón
, 

au
nq

ue
 li

m
ita

da
s; 

re
st

ab
le

ce
 e

l 
én

fa
si

s 
de

l m
an

da
to

 d
is

tin
tiv

o 
de

 
la

 O
rg

an
iz

ac
ió

n 
In

te
rn

ac
io

na
l d

el
 

Tr
ab

aj
o 

(O
IT

) p
ar

a 
la

 p
ro

te
cc

ió
n 

de
 lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
; y

 c
on

 m
ay

or
 

co
he

re
nc

ia
, a

lin
ea

 la
 ta

re
a 

de
 

pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
in

st
itu

ci
on

es
 

co
m

o 
la

 O
IT

, I
O

M
, A

C
N

U
R,

 la
 

O
fic

in
a 

de
l A

lto
 C

om
is

io
na

do
 

pa
ra

 lo
s 

D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 y

 
U

N
O

D
C

. E
st

o 
se

rí
a 

de
nt

ro
 d

el
 

m
ar

co
 n

or
m

at
iv

o 
de

 la
 O

N
U 

e 
im

pl
ic

ar
ía

 u
na

 e
va

lu
ac

ió
n 

co
m

pl
et

a 
de

l p
ro

ce
so

 d
el

 F
M

M
D

, 
in

cl
ui

da
s 

la
s 

cu
es

tio
ne

s 
de

 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

, t
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

in
cl

us
ió

n 
y 

re
su

lta
do

s.
 U

no
 d

e 
lo

s 
ob

je
tiv

os
 s

er
ía

 in
st

itu
ci

on
al

iz
ar

 
la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 la
 s

oc
ie

da
d 

ci
vi

l e
n 

lo
s 

m
ec

an
is

m
os

 d
e 

go
be

rn
an

za
 fu

tu
ro

s.

¿S
e 

ha
 r

ea
liz

ad
o 

un
a 

ev
al

ua
ci

ón
 

de
l p

ro
ce

so
 d

el
 F

M
M

D
 q

ue
 in

cl
uy

a 
la

s 
cu

es
tio

ne
s 

de
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d,
 

tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 in

cl
us

ió
n 

y 
re

su
lta

do
s?

¿L
os

 g
ob

ie
rn

os
 a

su
m

en
 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 r

es
pe

ct
o 

de
 lo

s 
co

m
pr

om
is

os
 

re
al

iz
ad

os
 e

n 
el

 F
M

M
D

? 
(R

es
po

ns
ab

ili
da

d)

En
tr

ev
is

ta
s

El
 F

M
M

D
 s

ig
ue

 s
ie

nd
o 

un
a 

pl
at

af
or

m
a 

no
 v

in
cu

la
nt

e 
co

n 
es

pa
ci

o 
lim

ita
do

 p
ar

a 
la

 in
te

ra
cc

ió
n 

en
tr

e 
lo

s 
go

bi
er

no
s 

y 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 d
e 

la
 s

oc
ie

da
d 

ci
vi

l.

¿Q
ué

 ta
n 

tr
an

sp
ar

en
te

 e
s 

el
 

FM
M

D
? 

(T
ra

ns
pa

re
nc

ia
)

En
tr

ev
is

ta
s

M
uc

ho
s 

de
 lo

s 
pr

ep
ar

at
iv

os
 y

 d
oc

um
en

to
s 

el
ab

or
ad

os
 p

ar
a 

el
 F

M
M

D
 s

e 
ha

ce
n 

pú
bl

ic
os

3 . 
Si

n 
em

ba
rg

o,
 e

xi
st

e 
un

 a
cc

es
o 

lim
ita

do
 a

 la
s 

jo
rn

ad
as

 g
ub

er
na

m
en

ta
le

s 
y 

en
 

ci
er

ta
 m

ed
id

a 
am

bo
s 

ev
en

to
s 

so
n 

su
ce

si
vo

s 
y 

la
 in

te
ra

cc
ió

n 
en

tr
e 
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bo

s 
se

 li
m

ita
 a

 u
na

 
br

ev
e 

pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

lo
s 

“r
ec

la
m

os
” d

e 
la

 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il.

¿E
l c

ar
ác

te
r 

in
cl

us
iv

o 
de

 
la

 r
ep

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 la

 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il 

en
 e

l F
M

M
D
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 m
ej

or
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n 
el

 ti
em

po
? 

(In
cl

us
ió

n)

Li
st

ad
os

 d
e 

pa
rt

ic
ip

an
te
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en

 e
l F

M
M

D
 / 

En
tr

ev
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ta
s

Si
 b

ie
n 
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 im
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rt

an
te

 q
ue

 la
 c
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ad
 d

e 
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ís
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 r
ep

re
se

nt
ad

os
 e

n 
la

s 
Jo

rn
ad

as
 d

e 
la

 
So

ci
ed

ad
 C

iv
il 

de
l F

M
M

D
 h
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a 

au
m

en
ta

do
, 

to
da

ví
a 

ex
is

te
 u

na
 r

ep
re

se
nt

ac
ió

n 
ex

ce
si

va
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 lo

s 
de

le
ga

do
s 

de
 E

ur
op

a 
y 

N
or

te
am

ér
ic

a.

¿S
e 

ha
 r

ea
liz

ad
o 

un
a 

ev
al
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ón
 s
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te

m
át
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a 

de
l P

ro
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so
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el
 F

M
M

D
? 

(R
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do
s)

En
tr

ev
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ta
s

N
o 

se
 h

an
 r

ea
liz

ad
o 

ev
al

ua
ci

on
es

 
si

st
em

át
ic

as
 d

e 
la

 e
fe

ct
iv

id
ad

 d
el

 F
M

M
D

.

3
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w

.g
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d.
or

g/
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m
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.o

rg
/



62

O
B

JE
TI

V
O

TE
X

TO
 D

EL
 O

B
JE

TI
V

O
R

EC
O

M
EN

D
A

C
IO

N
ES

 D
E 

LA
 

SO
C

IE
D

A
D

 C
IV

IL
PA

R
Á

M
ET

RO
S

V
ER

IF
IC

AC
IÓ

N
AV

A
N

C
ES

1
JU

S
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

7.
 

C
on

tr
at

ac
ió

n
Id

en
tif

ic
ac

ió
n 

o 
cr

ea
ci

ón
, e

 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

, d
e 

es
tá

nd
ar

es
 

y 
m

ec
an

is
m

os
 e

fe
ct

iv
os

 
pa

ra
 r

eg
ul

ar
 la

 in
du

st
ri

a 
de

 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 d

e 
tr

ab
aj

ad
or

es
 

m
ig

ra
nt

es
, u

n 
re

su
lta

do
 q

ue
 la

 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il 

es
tá

 c
on

ve
nc

id
a 

qu
e 

es
tá

 a
l a

lc
an

ce
 g

ra
ci

as
 

a 
la

 c
re

ci
en

te
 c

on
ve

rg
en

ci
a 

ha
ci

a 
la

 r
ef

or
m

a 
en

 lo
s 

pa
ís

es
 

de
 o

ri
ge

n,
 tr

án
si

to
 y

 d
es

tin
o 

y 
en

tr
e 

lo
s 

ac
to

re
s 

y 
fin

an
ci

st
as

 
de

l s
ec

to
r 

pr
iv

ad
o,

 a
sí

 c
om

o 
la

s 
O

N
G

, l
os

 s
in

di
ca

to
s 

y 
lo

s 
pr

op
io

s 
m

ig
ra

nt
es

. L
os

 p
ar

ám
et

ro
s 

de
 m

ed
ic

ió
n 

po
dr

ía
n 

in
cl

ui
r 

un
a 

sí
nt

es
is

 g
lo

ba
l d

e 
lo

s 
pr

ob
le

m
as

 y
 la

s 
so

lu
ci

on
es

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 a
ct

ua
le

s,
 n

ac
io

na
le

s 
o 

tr
an

sn
ac

io
na

le
s; 

el
 a

cu
er

do
 

m
un

di
al

 d
e 

co
nt

ra
ta

nt
es

 p
ri

va
do

s 
le

gí
tim

os
; e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
un

 
co

nv
en

io
 te

nd
ie

nt
e 

a 
re

du
ci

r 
la

s 
co

nd
uc

ta
s 

ab
us

iv
as

 e
n 

la
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

, e
tc

.

M
ás

 p
aí

se
s 

ha
n 

el
im

in
ad

o 
po

lít
ic

as
 

y 
pr

ác
tic

as
 s

is
te

m
át

ic
as

 q
ue

 c
re

an
 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

qu
e 

pe
rm

ite
n 

qu
e 

lo
s 

em
pl

ea
do

re
s 

ex
pl

ot
en

 y
 a

bu
se

n 
de

 lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 m
ig

ra
nt

es
, c

om
o 

si
st

em
as

 
qu

e 
as

oc
ie

n 
al

 tr
ab

aj
ad

or
 m

ig
ra

nt
e 

co
n 

un
 e

m
pl

ea
do

r 
(p

or
 e

je
m

pl
o,

 e
l s

is
te

m
a 

Ka
fa

la
) y

 r
es

tr
in

gi
r 

la
 m

ig
ra

ci
ón

 
(p

or
 e

je
m

pl
o,

 r
es

tr
ic

ci
on

es
 e

ta
ri

as
, 

ar
an

ce
le

s 
de

 s
al

id
a)

Ra
tif

ic
ac

ió
n 

de
 C

18
1 

(C
on

ve
nc

ió
n 

de
 la

 O
IT

 
so

br
e 

A
ge

nc
ia

s 
de

 E
m

pl
eo

 
Pr

iv
ad

as
, 1

99
7)

N
O

RM
LE

X
A 

la
 fe

ch
a,

 3
0

 p
aí

se
s 

ha
n 

ra
tif

ic
ad

o 
la

 
C

on
ve

nc
ió

n 
de

 la
 O

IT
 s

ob
re

 A
ge

nc
ia

s 
de

 
Em

pl
eo

 P
ri

va
da

s 
de

 19
99

 (N
ro

. 1
81

). 
D

es
de

 
el

 D
A

N
 d

e 
20

13
, 3

 p
aí

se
s 

ha
n 

ra
tif

ic
ad

o 
la

 c
on

ve
nc

ió
n 

(Z
am

bi
a,

 N
íg

er
 y

 M
on

go
lia

). 
Q

ue
da

n 
va

ri
os

 p
aí

se
s 

po
r 

ra
tif

ic
ar

 la
 

co
nv

en
ci

ón
.

¿L
a 

so
ci

ed
ad

 c
iv

il 
ha

 p
ar

tic
ip

ad
o 

en
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FIGURA 3. Ratificación de convenciones internacionales relativas a la migración, 2000-2015

Fuente: Normlex

FIGURA 4. Ratificación de otras convenciones internacionales relevantes

Fuente: Normlex
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La Red de la Sociedad Civil de Migración y Desarrollo (MADE) conecta a la socie-
dad civil a nivel mundial para fomentar políticas tendientes a lograr el bienestar y 
la protección de todos los migrantes y las comunidades.

MADE es un espacio abierto y un movimiento en expansión de las organizaciones 
y redes de la sociedad civil que se conectan para el cambio internacional, regional 
y nacional con y para los migrantes la migración. Comprende canales para inter-
cambiar información, impulsar estrategias de protección y creación de políticas, a 
la vez que para participar en diversas reuniones y acciones temáticas regionales 
e internacionales. 

Actualmente, las actividades de MADE son coordinadas por siete organizaciones 
y redes de la sociedad civil de Asia (Foro de Migrantes de Asia), África (Caritas Se-
negal), América (Red Internacional de Migración y Desarrollo y Red de Migración 
Internacional Scalabrini, con la colaboración de la Fundación Scalabrini) y Europa 
(AFFORD Reino Unido, Cordaid e ICMC Europa). La Comisión Católica Internacio-
nal de Migración actúa como Oficina de Coordinación Global de MADE. 

Para mayor información sobre sus funciones y actividades, por favor visite 
www.madenetwork.org

Our partners

Oficina de Coordinación Global MADE
ICMC Europa
Rue Washington 40, 1050 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 646 7400/ +32 2 647 65 00
info@madenetwork.org
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MOVIMIENTO: Informe Mundial de la Sociedad Civil sobre los Avances y su 
Impacto en los Derechos y el Desarrollo en los Migrantes. 1ra edición

En octubre de 2013, los líderes, las redes y las organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo presentaron una propuesta a los gobiernos en la Asamblea General de Naciones 
Unidas para trabajar en forma conjunta en una agenda para el cambio sobre migración y 
desarrollo. Esta agenda propone colaborar con relación a ocho prioridades, basadas en el tra-
bajo digno y la reforma del proceso de contratación de trabajadores migrantes; el desarrollo 
humano y acciones de la diáspora; la protección de migrantes (hombres, mujeres, niños) que 
se desplazan, están en tránsito o en las fronteras; y el estado de derecho, la gobernanza y la 
responsabilidad internacional. 

Durante el último año, grupos y redes de la sociedad civil de todo el mundo se han estado 
relacionando y trabajando incansablemente con el fin de implementar esta agenda. A través 
del apoyo crítico pero constructivo a los gobiernos a nivel local, nacional, regional y global, se 
lograron algunos cambios positivos en el discurso, las políticas y las prácticas. No obstante, 
para muchos de los 232 millones de migrantes y para sus familias, el maltrato, los desafíos y 
las barreras siguen siendo demasiado frecuentes.

La Red MADE encargó esta primera edición del Informe Movimiento con el objeto de evaluar el 
progreso logrado respecto de cada uno de los ocho objetivos resaltados en el Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 años. Sobre la base de entrevistas, análisis de publicaciones y una encuesta 
mundial a 350 organizaciones de la sociedad civil, el informe brinda un panorama sobre lo 
que ha mejorado y lo que está estancado, las medidas adoptadas por la sociedad civil y las 
posibilidades de avanzar con el Plan. 
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