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asistencia psicológica, orientación laboral, capacitación en 
oficios y de idiomas.

7.  Difundir el Decreto N° 1.601/2003 que facilita el reconoci-
miento de ciudadanía a los hijos e hijas de personas argentinas 
que hayan nacido en el exterior.

8.  Generar acciones en el marco del Programa Integración Local 
del Plan Acción Brasil.

9.  Promover la reglamentación de la Ley N° 26.165.

10.  Elaborar un anteproyecto de ley para el Reconocimiento y Pro-
tección de las Personas apátridas y su posterior aplicación.

Igualmente, se encuentra en el apartado 5.3 referido a la adminis-
tración eficaz y no discriminatoria, un objetivo estratégico: promover 
políticas de igualdad de oportunidades de trato y relaciones laborales 
dignas y libres de violencia en el empleo público, y para ello dentro de 
sus objetivos se pretende:

Identificar a la totalidad de la población registrada acercando el trámite del 
DNI mediante el despliegue de operativos en el territorio, atendiendo es-
pecialmente las necesidades de las personas registradas en condiciones de 
vulnerabilidad, migrantes, residentes de áreas dispersas y zonas fronterizas

Como vimos en el apartado anterior, una de las principales políticas 
del gobierno en estos años fue la irregularización de la población mi-
grante, que exhibió las cifras más bajas de regularización migratoria 
en 10 años. En la rendición de este objetivo se exponen los trámites de 
los DNI de las personas nacionales, sin identificar las dificultades que 
se dieron con la regularización de personas migrantes con la inclusión 
del programa de radicación a distancia y consideran que: se “logró 
empadronar hasta 2017 a más del 98% de la población argentina con 
DNI digital” (p. 338). Es decir, se invisibilizaron las problemáticas mi-
grantes en la rendición.

A continuación, agruparemos los objetivos incluidos en el eje 1.10 
y 1.11 en tres apartados. Primero analizaremos la construcción del 
centro de orientación para el migrante y refugiado, luego las charlas 
y capacitaciones dirigidas por un lado a funcionarios, y por otro a la 
comunidad, y finalmente las dos campañas de difusión. Estos objeti-
vos serán retomados, porque cuentan con mayor información en el 
Informe de Medio Término, y también porque los consideramos los 
más importantes.

Una mención especial merece la reglamentación de la Ley gene-
ral de reconocimiento y protección al refugiado (Ley 26.165 del año 
2006), un reclamo que desde la sociedad civil se tiene desde hace años 
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y que se menciona como una actividad del PNADH en la plataforma 
de monitoreo online, pero que nunca se concretó.

EL “CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA EL MIGRANTE Y REFUGIADO” 
La actividad que el PNADH resalta como más importante en el Pró-
logo del Informe de Medio Término, con relación a la migración, es 
la creación del “centro de orientación para el migrante y refugiado” 
del barrio de Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). Según se manifiesta, el espacio inaugurado en 2017 es uno de 
los emblemas “más destacados de este recorrido que hemos empren-
dido y que ya no tiene vuelta atrás” (Informe de Medio Término, 2019, 
p. 7). Este espacio, desde su inauguración, realizó un curso de idioma 
(p. 95), fue sede del festejo del Día del Niño y el Día del Migrante en 
el año 2018 (p. 88) y, en abril de 2019, fue sede de votación en las 
elecciones presidenciales de Senegal (p. 88). Otra actividad que se rea-
lizó en el centro fue una jornada, donde diferentes reparticiones del 
Estado y algunos migrantes se reunieron con el objetivo de “(...) poder 
brindar respuestas rápidas a sus demandas; y consensuar proyectos 
conjuntos, en pos de la promoción y protección de sus derechos” (p. 
88), no se detalla ni a quiénes se convocó, ni cuándo, ni cuántas veces 
se reunieron, ni qué actividades concretas se establecieron.

La desconexión de la agenda de Derechos Humanos con las políti-
cas llevadas adelante en el marco del PNADH se evidencia en el caso 
de la comunidad senegalesa. Por un lado, en el período del Plan esta 
comunidad fue notablemente criminalizada (Pérez y Jaramillo, 2019), 
incluso, fue recibida en marzo de 2019 por el grupo de trabajo sobre 
afrodescendientes en su visita al país, para acercar los reclamos sobre 
los sistemáticos casos de violencia institucional. El grupo de trabajo 
finalmente se pronunció al respecto, y solicitó al Estado que ponga fin 
al excesivo control policial y la brutalidad en los arrestos (GTA, 2019). 
Al mes siguiente, sin haber mediado una respuesta del Estado argen-
tino, en el marco del PNADH, se anunció que el centro de atención 
integral se dispondría como espacio para que los ciudadanos sene-
galeses puedan participar en las elecciones presidenciales de su país. 
Esta actividad fue realizada el 5 de abril y publicitada en la página 
web de monitoreo del PNADH. Aunque es una acción muy importante 
que permite a esta comunidad, que no tiene representación consular, 
construir una mínima estructura para ejercer sus derechos políticos 
en su país de origen, no tiene relación con el reclamo que la comuni-
dad hace al país. Son dos agendas completamente distintas que hacen 
colisionar acciones bienintencionadas, como las mencionadas, con la 
vulneración de derechos.
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CAPACITACIONES 
Una apuesta importante en cualquier gobierno es formar en derechos 
humanos, por ello resaltamos las capacitaciones a funcionarios y fun-
cionarias. La Secretaría de Derechos Humanos realizó capacitaciones 
a funcionarios nacionales, provinciales y municipales de centros de 
salud, educativos y agentes de seguridad, que alcanzó a 6 mil personas 
en estas actividades (Informe de Medio Término, 2019 p. 94). 

Pero, por otra parte, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
realizó distintas jornadas de capacitación para difundir entre jueces y 
fiscales la aplicación del DNU 70/17, norma que estaba siendo deman-
dada por inconstitucional, pero que estaba vigente. Estas capacitacio-
nes en la justicia, que fueron anunciadas por las redes sociales de la 
DNM y pretendían darle mayor operatividad al DNU 70/17, se traduje-
ron en un gran caudal de causas que impidieron la regularización, en 
muchos casos impulsaron la expulsión o la revocación de la residencia 
de personas migrantes. Así dio cuenta la Comisión del Migrante de la 
Defensoría General de la Nación, que vio incrementar el número de 
asistidos en los años del PNADH.5 De hecho, reportan que en 2016 
(año previo a la implementación del DNU) dicha oficina presentó 84 
recursos judiciales, en cambio, en 2019 se presentaron 523.

En cuanto al “Programa de Integración Local del Plan de Acción 
de Brasil”, la Secretaría de derechos humanos y pluralismo cultural 
realizó 25 charlas en zonas de frontera sobre refugio, una actividad 
que alcanzó a mil funcionarios (Informe de Medio Término, p. 100). 
Por otra parte, crearon el Curso Virtual “Interculturalidad, Procesos 
Migratorios y Derechos Humanos” dentro del Campus de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral, con más de 400 personas inscriptas. Finalmente, en el marco del 
“programa Siria”, se realizó la “guía intercultural” (p. 83) destinada 
a profesionales de la salud, según refiere el PNADH, que además fue 
entregada a 2.514 personas (p. 83), aunque no se sabe en qué lugares 
y si esos efectores de salud recibían población siria. 

El programa Siria, vigente desde octubre de 2016, es un programa 
de patrocinio privado o llamantes, que restringió y limitó el acceso al 
estatus de refugiado de las personas provenientes de ese país a la po-
sibilidad de tener un llamante que les acogiera. De hecho, la cifra de 
personas sirias acogidas y reconocidas como refugiadas, después de 
la incorporación del programa, es menor que la que se tenía antes de 

5 Por cada día hábil de 2019 la Defensoría General de la Nación presentó 5 recur-
sos para evitar la expulsión de migrantes. Ver https://www.mpd.gov.ar/index.php/
noticias-feed/4802-por-cada-dia-habil-de-2019-la-defensoria-general-de-la-nacion-
presento-cinco-recursos-para-evitar-la-expulsion-de-migrantes
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este (CAREF, 2018). Por lo que tampoco puede considerarse un avan-
ce en materia de derechos de las personas refugiadas. 

Respecto de las capacitaciones abiertas a la comunidad, en rela-
ción con el derecho al voto migrante, se realizaron tres actividades en 
la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela, en Monte Grande 
y en Quilmes (Informe de Medio Término, 2019, p. 97), convocada en 
conjunto con los municipios correspondientes. No se cuenta con da-
tos sobre cantidad de participación en el encuentro, pero el Informe 
de Medio Término expone que 40.000 personas extranjeras accedieron 
al derecho al voto. Si bien hubo un aumento del empadronamiento 
migrante, solo en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 16 mil a más de 
20 mil, esta suba difícilmente puede atribuírsele a 3 capacitaciones. 
De hecho, la campaña por el derecho del voto migrante y el éxito re-
lativo puede atribuírsele a las organizaciones de migrantes, quienes 
con recursos propios recorrieron barrios y asentamientos haciendo 
campaña para sumarlos al padrón electoral.6 

Por otra parte, desde la Secretaría de Derechos Humanos también 
se realizaron conversatorios sobre temas específicos, como por ejem-
plo “la situación actual de Venezuela” (Informe de Medio Término, 
2019, p. 84) dirigido a migrantes venezolanos. Otro conversatorio se 
realizó en conjunto con OIM sobre el “programa Siria”. Aunque no se 
detalla cantidad de reuniones, se infiere que se realizó más de una pre-
sentación, ya que el Informe de Medio Término señala que alcanzaron 
a 3 mil personas (p. 84). Y finalmente, en conjunto con ACNUR se de-
sarrollaron tres charlas abiertas a la comunidad sobre refugiados, en 
Mar del Plata, en Sierra de los Padres y en Formosa (p. 96). 

Estas actividades, como se evidencia, no se presentan de forma or-
denada o sistemática, tampoco se evalúan el desarrollo de la actividad 
o los resultados, ni se explicitan los objetivos. Incluso, el informe señala 
que en total se brindaron capacitaciones a 6 mil personas (p. 94), pero 
no se detallan los contenidos que se impartían, ni tampoco las personas 
que han tenido a cargo esta tarea. Las capacitaciones y charlas ocupan 
el espacio más importante en el desarrollo del PNADH, y tanto estas 
actividades como el resto de las descritas son iniciativas valorables que 
exponen una apuesta estatal en pos de la difusión de los derechos.

6 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el número de personas empadronadas 
pasó de 16 mil a más de 20 mil, después de una intensa campaña promovida des-
de las organizaciones de migrantes. Ver https://elgritodelsur.com.ar/2019/08/pali-
za-migrante-contra-la-xenofobia-67-de-votos-para-alberto.html
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LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
Las campañas de difusión fueron dos. La primera fue una producción 
audiovisual en conjunto con OIM y se llamó “Soy migrante”, en la cual 
13 migrantes contaban sus historias en el país (p. 29) y fue difundido 
por las redes sociales. La otra campaña consistió en una serie de vo-
lantes que imprimió la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, donde se daba a conocer la Ley 25.871, aunque el Informe de 
Medio Término del PNADH no deja constancia de cuántos se impri-
mieron ni dónde se repartieron (p. 98). 

Una vez analizadas las principales acciones llevadas adelante por 
el PNADH, a continuación, describiremos las recomendaciones que le 
hizo el Sistema de Naciones Unidas a la Argentina en el periodo de im-
plementación del PNADH, para comprender qué pasaba en el terreno 
del activismo migrante, ya que las organizaciones de migrantes par-
ticiparon activamente en los informes internacionales ante el SUDH.

LAS RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS  
A LA ARGENTINA EN EL PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL PNADH
Mientras se ponía en acción el PNADH en el país, en el ámbito de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) se dieron una serie de infor-
mes para evaluar la situación de los derechos humanos en la Argenti-
na desde el año 2016 hasta el año 2020. Los informes expedidos en el 
2016, aunque fueron recomendaciones hechas a meses del lanzamien-
to del plan, no fueron incorporados en su diseño y ninguna recomen-
dación se recuperó en la evaluación de medio término del año 2018.

Los distintos comités del SUDH, que evaluaron al país en el pe-
ríodo 2016-2020, hicieron señalamientos sobre los ejes más críticos 
de la política migratoria en el período del PNADH: la regularización 
migratoria, el tratamiento de las personas migrantes en la frontera, la 
violencia institucional, los cambios normativos regresivos y, además, 
sobre identidad de género. 

En cuanto a la violencia institucional, el Comité de Derechos Hu-
manos en su evaluación al país en 2016 se refirió a la violencia que 
sufrían los migrantes trabajadores en la calle por parte de las fuerzas 
de seguridad, cuestión que también sería señalada por el Grupo de 
Trabajo sobre Afrodescendientes en su visita en 2019. Pese a tener 
recomendaciones y señalamientos constantes del SUDH, no existen 
acciones concretas en el PNADH que aborden estas cuestiones, ni se 
tienen en cuenta en la evaluación de medio término, ni en el informe 
final, como situación desafiante. 

Tampoco se tuvieron en cuenta, ni existieron acciones especí-
ficas que siguieran las recomendaciones del Informe del Experto 
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Independiente sobre la protección contra la violencia y la discrimina-
ción por motivos de orientación sexual o identidad de género, que en 
su visita a la Argentina en 2018 señaló: “Adoptar medidas para luchar 
contra la violencia y la discriminación en un ámbito interseccional, 
incluida la cobertura para los migrantes, y velar por que las leyes y 
políticas que afecten a los migrantes se ajusten a las normas interna-
cionales” (§ 79).

Respecto de los cambios normativos, el Comité contra la Tortu-
ra (CAT), en el informe al país del año 2017 indica que: “El Estado 
parte debe: (…) Derogar o enmendar las disposiciones del Decreto 
de Necesidad y Urgencia núm. 70/2017 con el fin de que las personas 
sujetas a expulsión puedan disponer de tiempo suficiente para recu-
rrir la misma a nivel administrativo y judicial y accedan a asistencia 
jurídica gratuita inmediata durante el proceso de expulsión en todas 
las instancias (§ 34)”.

Por otra parte, “el Comité muestra su inquietud ante informacio-
nes que señalan el rechazo en frontera de personas migrantes, inclu-
yendo de grupos familiares, sin poder recurrir la decisión o acceder a 
asistencia letrada” (CAT, 2017, § 33). Aunque efectivamente existieron 
“diferentes capacitaciones y talleres” a mil funcionarios en zonas de 
frontera (Informe de Medio Término, 2019, p. 100), este señalamiento 
del CAT no se incorporó, ya que estas capacitaciones se centraron en 
dar a conocer el programa Siria, y no en educar en promoción y pro-
tección en derechos humanos de las personas migrantes. 

Sobre la importancia de la regularización migratoria, el propio Es-
tado se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en organismos multi-
laterales a lo largo de los últimos diez años (Ceriani Cernadas, 2020).7 
Sin embargo, ninguna de estas declaraciones se incorporó al PNADH, 
ni existieron actividades que tendieran a cumplir con esta agenda. So-
bre la importancia de la regularización para el ejercicio del derecho 
de los migrantes, también se pronunció el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales en el Informe para la Argentina en no-
viembre de 2018 pidiéndole al Estado: “Eliminar las barreras legales 
y administrativas que impiden el acceso a las políticas sociales de los 
migrantes y facilitar su regularización, en particular flexibilizando el 
requisito de residencia legal para acceder a la Asignación Universal 
por Hijo” (CDESC, 2018, p. 5). 

7 Incluso cuando el PNADH ya estaba en funcionamiento, la XVII Conferencia 
Sudamericana sobre Migración en 2017 declaró sobre la importancia de la regulari-
zación, y, en este sentido, hubo una declaración de los Estados miembros del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018.
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CONCLUSIONES
En el mismo período de creación e implementación del PNADH, los 
diferentes organismos y dependencias Naciones Unidas plantearon 
una serie de recomendaciones y advertencias al Estado que no tuvie-
ron respuesta. Como se dejó en evidencia, los derechos humanos en el 
PNADH se presentan como una categoría vacía, lejos de las agendas 
propuestas por organismos internacionales los cuales se hicieron eco 
de las demandas de las comunidades migrantes. 

Por otra parte, es importante señalar que un plan de derechos hu-
manos, para constituirse como tal, debe establecer como objetivo el 
cumplimiento de sentencias, observaciones finales y demás evalua-
ciones de los órganos de tratado que se expidan en los sistemas de 
derechos humanos, honrando con ello los acuerdos a los que se com-
prometió el país. Sin la inclusión de estos elementos en el diseño y 
monitoreo, el PNADH se erige como un mero documento retórico.

Este PNADH da cuenta de una concepción hegemónica de los dere-
chos humanos (De Sousa Santos y Martins, 2019), donde las normas 
son impuestas desde las elites y donde se desvalorizan las luchas y los 
saberes de los sectores vulnerabilizados. Es necesario, entonces, que 
los derechos humanos se erijan desde su carácter emancipador y que 
puedan ser ubicados en un lugar determinante en la toma de decisio-
nes sobre el propio ejercicio del derecho, desde un lugar de dignidad 
(Santos, 2019).

El PNADH fue una posibilidad histórica, en lo que a derechos hu-
manos de migrantes y refugiados respecta, de conformar ciertos linea-
mientos generales en torno a la política pública para influir positiva-
mente en la estructura misma del Estado y su accionar. Al contrario, 
se crearon acciones desconectadas entre sí, sin una perspectiva estruc-
tural en las distintas agencias del Estado. Es decir, las acciones sueltas 
de distintos organismos o dependencias, por más que se sustenten en 
buenas intenciones, no constituyen un plan de derechos humanos.

Por otra parte, las distintas políticas y decisiones tomadas por el 
gobierno argentino en los años del PNADH unificaron las agendas de 
las organizaciones de migrantes en algunos ejes de reclamo, que tuvie-
ron un notable eco en los órganos de Naciones Unidas; lo que demues-
tra la fuerza de los derechos humanos como discurso emancipador. 
En este sentido, diremos que el Estado argentino produce y reproduce 
esta matriz de opresión, en un juego dinámico y contradictorio en el 
cual, por un lado, reconoce y garantiza un conjunto de derechos bajo 
la lógica liberal de la igualdad, mientras que, por el otro, continúa 
generando las condiciones de opresión estructural. La pregunta que 
nos queda es ¿son estas contradicciones constitutivas de los derechos 
humanos, o podemos pensarlos desde otro lugar?
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