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I.	  Introducción	  
	  
	  
	  
El	  objetivo	  del	  presente	  informe	  según	  los	  términos	  de	  referencia	  consiste	  en	  
realizar	   un	   relevamiento	   de	   las	   principales	   normas	   existentes	   a	   nivel	  
nacional,	  regional	  e	  internacional	  en	  relación	  a	  la	  temática	  objeto	  de	  estudio	  y	  
la	  formulación	  de	  propuestas	  y	  recomendaciones	  de	  acción	  a	  nivel	  Mercosur,	  
nacional	  y	  local.	  
	  
A	  los	  efectos	  de	  poder	  cumplir	  con	  dichos	  objetivos	  se	  plantea	  un	  informe	  con	  
la	  siguiente	  estructura:	  	  
	  
Una	   primera	   sección	   que	   realiza	   una	   delimitación	   de	   la	   temática	   que	   será	  
abordada.	  A	   los	  efectos	  de	  dicha	  delimitación	  se	  ha	  tenido	  especialmente	  en	  
cuenta	  el	  intercambio	  mantenido	  el	  14	  de	  diciembre	  de	  2011,	  en	  régimen	  de	  
reunión	  de	  trabajo	  con	  representantes	  de	  autoridades	  del	  Ministerio	  de	  RREE,	  
Ministerio	   del	   Interior,	   Ministerio	   de	   Educación	   y	   Cultura,	   Red	  
Mercociudades,	  Representantes	  del	  PIT-‐CNT,	  entre	  otros.	  
	  
La	   segunda	   sección	   en	   la	   cual	   se	   abordan	   las	   dimensiones	   teóricas	   más	  
sobresalientes,	  realizando	  una	  mayor	  profundización	  en	  referencia	  al	  enfoque	  
de	  derechos	  humanos.	  
	  
La	   siguiente	   sección,	   en	   la	   cual	   se	   mencionan	   y	   analizan	   las	   principales	  
normas	  e	  instrumentos	  del	  Derecho	  Internacional	  de	  los	  Derechos	  Humanos,	  
realizando	  referencias	  a	  la	  situación	  de	  los	  Estados	  del	  Mercosur.	  
	  
Una	   cuarta	   sección	   que	   refiere	   en	   forma	   específica	   a	   la	   normativa	   del	  
MERCOSUR,	  referida	  o	  vinculada	  a	  la	  temática.	  Esta	  normativa	  es	  presentada	  
siguiendo	   su	   orden	   cronológico	   de	   aprobación	   a	   los	   efectos	   de	   poder	  
identificar	  el	  rumbo	  del	  proceso	  de	  desarrollo	  del	  sistema	  Mercosur.	  
	  
Una	  sección	  en	   la	  que	  se	   realiza	  un	   relevamiento	  preliminar	  y	   sucinto	  de	   la	  
normativa	  nacional	  de	  los	  Estados	  del	  Mercosur	  en	  referencia	  al	  tema	  objeto	  
de	  Estudio.	  Y	  una	  última	  sección	  en	  la	  que	  se	  realizan	  una	  serie	  de	  propuestas	  
y	  recomendaciones	  preliminares.	  
	  
	   	  



II.	  Delimitación	  de	  la	  temática	  
	  
	  
	  
Existen	  una	  serie	  de	  normas	  y	  áreas	  de	  preocupación	  que	  limitan	  la	  autoridad	  
de	   los	   Estados	   en	   asuntos	   referidos	   a	   la	   libre	   circulación	   de	   personas	   y	   la	  
migración.	  En	  forma	  muy	  esquemática	  y	  desde	  la	  perspectiva	  de	  los	  derechos	  
humanos,	   la	   normativa	   y	   los	   instrumentos	   internacionales	   claramente	  
abordan	   los	   siguientes	   temas:	   1)	   el	   principio	   de	   no	   discriminación;	   2)	   la	  
libertad	   de	   movimiento;	   3)	   el	   régimen	   jurídico	   aplicable	   al	   asilo;	   4)	   el	  
principio	  de	  no	  devolución;	  5)	  el	  principio	  de	  unidad	  y	  reunificación	  familiar;	  
6)	  las	  garantías	  procesales	  en	  áreas	  como	  detención	  o	  expulsión;	  7)	  el	  deber	  
de	  los	  Estados	  para	  aceptar	  a	  sus	  ciudadanos	  que	  son	  retornados;	  8)	  el	  acceso	  
y	  la	  asistencia	  Consular;	  9)	  la	  trata	  y	  tráfico	  de	  migrantes;	  10)	  la	  situación	  de	  
las	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  separados	  o	  no	  acompañados;	  11)	  el	  régimen	  
de	   la	  migración	   laboral;	   12)	   la	  migración	   educativa;	   entre	   otros.	   Asimismo,	  
existe	  una	  cierta	  ambigüedad	  en	  la	  utilización	  de	  los	  conceptos	  referidos	  a	  los	  
movimientos	  de	  personas	  entre	  unas	  zonas	  y	  otras	  del	  globo.	  Términos	  como	  
«migraciones»,	   «libertad	   de	   tránsito»,	   «migraciones	   internas»,	   «migraciones	  
internacionales»,	  «migraciones	  irregulares»,	  «libre	  circulación»,	  «residencia»,	  
«domicilio»,	   «ciudadanía»,	   aparecen	   sin	   demasiadas	   precisiones	   acerca	   del	  
alcance	  de	  sus	  respectivos	  significados.1	  
	  
El	  presente	  informe,	  por	  su	  extensión	  y	  el	  tiempo	  de	  realización,	  difícilmente	  
podría	  abordar	  todas	  las	  temáticas	  enumeradas	  en	  el	  párrafo	  precedente,	  por	  
lo	   que	   se	   ha	   optado	   por	   abordar	   la	   temática	   de	   la	  migración	   laboral	   como	  
tema	   central	   del	  mismo.	  A	   los	   efectos	   de	   tomar	   esta	   decisión	   se	   ha	   tomado	  
especialmente	  en	  cuenta	  el	  intercambio	  mantenido	  en	  régimen	  de	  reunión	  de	  
trabajo	  que	  ya	  ha	  sido	  mencionado.	  	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

                                                             
1	  Robles,	  Alberto	   José,	   	  Buenas	  prácticas	  para	  el	   reconocimiento	  del	  derecho	  de	   los	  

trabajadores	  a	  la	  libre	  circulación	  en	  el	  Mercosur,	  Lima,	  OIT/Oficina	  Regional	  de	  la	  OIT	  para	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  2004,	  p.	  11.	  



III.	  Dimensiones	  teóricas	  
	  
	  
	  
1.	  	  Consideraciones	  previas	  
	  
Existen	  diversos	  enfoques	  o	  concepciones	  teóricas	  que	  tienen	  un	  importante	  
peso	   en	   el	   abordaje	   de	   la	   temática	   de	   la	   libre	   circulación	   de	   personas	   y	   el	  
fenómeno	  migratorio.	  Estos	  diversos	  enfoques,	  tienen	  sus	  particularidades	  y	  
su	   contexto	   dentro	   del	  Mercosur.	   En	   la	   presente	   sección	   son	   analizadas	   en	  
forma	   breve	   las	   principales	   concepciones	   teóricas,	   teniendo	   en	   cuenta	   la	  
situación	  del	  bloque	  regional	  y	  desarrollando	  en	  forma	  especial	  la	  perspectiva	  
de	  derechos	  humanos.2	  
	  
	  
2.	  Perspectiva	  económica	  o	  comercial	  
	  
Esta	   concepción	   teórica	   es	   especialmente	   relevante	   en	   el	   contexto	   del	  
Mercosur,	   dado	   que	   la	   misma	   es	   posible	   encontrarla	   en	   los	   primeros	  
documentos	  normativos	  del	  sistema	  como	  es	  el	  caso	  del	  Tratado	  de	  Asunción,	  
al	  cual	  se	  hará	  referencia	  más	  adelante.	  	  
	  
En	   términos	   generales,	   se	   trata	   de	   una	   concepción	   que	   hace	   referencia	   a	   la	  
libre	  circulación	  de	   los	   factores	  de	  producción.	  La	  mirada	  no	  se	  centra	  en	   la	  
persona,	   sino	   que	   los	   seres	   humanos	   son	   considerados	   en	   cuanto	   potencial	  
fuerza	  de	  trabajo.	  El	  art.	  1°	  del	  Tratado	  referido	  es	  claro	  al	  establecer	  que	  el	  
"Mercado	  Común	   implica:	   la	   libre	   circulación	  de	  bienes,	   servicios	  y	   factores	  
productivos	  entre	  los	  países	  [...]".	  
	  
Algunos	   autores	   han	   realizado	   una	   profunda	   crítica	   a	   esta	   perspectiva,	  
argumentando	  que	   la	   centralidad	  del	   concepto	  de	   “libre	   circulación”,	   oculta	  
una	  realidad	  en	  la	  cual	  el	  traslado	  de	  las	  personas	  puede	  ser	  cuestionado	  en	  
relación	   a	   su	   carácter	   de	   libre.	   “El	   derecho	   a	   la	   libre	   circulación	   solo	   es	  
ejercido	   realmente	   como	   libertad	   si	   se	   dan	   ciertas	   condiciones	   de	   vida	  
mínimas	  en	  el	  país	  de	  origen.	  De	  lo	  contrario,	  es	  un	  acto	  forzoso”.3	  
	  
De	   acuerdo	   a	   ésta	   concepción	   el	   trabajo	   es	   considerado	   como	   factor	   de	   la	  
producción	  y	  en	  esa	  condición,	  se	  le	  enmarca	  en	  la	  libre	  circulación.	  
	  
	  
3.	  Perspectiva	  policial	  o	  de	  la	  seguridad	  
	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   policial	   o	   aduanero	   la	   temática	   es	   generalmente	  
                                                             

2	  Para	   la	  elaboración	  de	  esta	  sección	  se	  ha	  tenido	  especialmente	  en	  cuenta:	  Ermida	  
Uriarte,	  Oscar,	  Derecho	  a	  migrar	  y	  derecho	  al	  trabajo,	  ver	  Bibliografía,	  Montevideo,	  2009,	  p.	  
23	  y	  ss.	  

3	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  
Montevideo,	  2009,	  p.	  23	  y	  ss.	  



desarrollada	   en	   torno	   a	   los	   permisos	   de	   ingreso	   y	   permanencia	   en	   los	  
territorios	   nacionales.	   Es	   preciso	   expresar	   que	   la	   seguridad	   en	   el	   sentido	  
tradicional	  se	  refiere	  a	  la	  protección	  individual	  de	  los	  Estados	  de	  su	  territorio.	  
En	   definitiva,	   existe	   un	   consenso	   extendido	   y	   recogido	   por	   algunas	  
organizaciones	  internacionales	  como	  la	  OIM,	  de	  que	  una	  parte	  esencial	  de	  la	  
política	  de	  migración	  en	  cualquier	  Estado	  es	  asegurar	  que	   las	  políticas	  y	   los	  
procedimientos	   en	   materia	   de	   migración	   no	   afecten	   en	   forma	   negativa	   la	  
seguridad	  nacional,	  ya	  sea	  en	  términos	  políticos,	  económicos,	  con	  respecto	  a	  
la	   salud,	   o	   de	   otras	  maneras.	   La	  mirada	   en	   este	   caso	   queda	   centrada	   en	   el	  
interés	  público	  y	  en	  el	  Estado.	  
	  
No	   es	   posible	   dejar	   se	   señalar,	   en	   relación	   a	   este	   punto	   que	   “bajo	   el	  
argumento	   de	   garantizar	   la	   seguridad	   de	   sus	   ciudadanos,	   algunos	   Estados	  
imponen	   una	   serie	   de	   restricciones	   y	   limitaciones	   a	   las	   personas	   para	   el	  
ingreso	   a	   través	   de	   sus	   fronteras,	   lo	   que	   genera	   en	   muchas	   ocasiones	   la	  
criminalización	   de	   la	   libre	   movilidad	   humana	   y	   en	   una	   práctica	  
discriminatoria	  y	  violatoria	  a	  la	  dignidad	  de	  las	  personas”.4	  
	  
Sin	  perjuicio	  de	   lo	  expresado,	  es	  necesario	   recordar	  que	   la	  autoridad	  de	   los	  
Estados	   de	   utilizar	   sus	   leyes	   nacionales	   para	   regular	   quién	   puede	   ingresar,	  
permanecer,	   o	   abandonar	   su	   territorio,	   está	   limitada	   por	   el	   derecho	  
internacional.	  A	  modo	  de	  ejemplo	  corresponde	  mencionar	  el	  papel	  que	  juega	  
en	   este	   sentido	   el	   principio	   de	   unidad	   y	   reunificación	   familiar	   y	   el	   estatuto	  
protector	   centrado	   en	   la	   tutela	   del	   interés	   superior	   de	   niñas,	   niños	   y	  
adolescentes.	   Asimismo,	   los	   Estados	   no	   pueden	   detener	   o	   expulsar	   a	   los	  
extranjeros	  a	   su	  voluntad,	  este	   tipo	  de	  prácticas	  en	  ningún	  caso	  pueden	  ser	  
arbitrarias	  o	  discriminatorias,	  y	  deben	  desarrollarse	  en	  estricto	  cumplimiento	  
de	   los	   estándares	   de	   derechos	   humanos	   internacionales	   que	   deben	   ser	  
respetadas,	  como	  es	  el	  caso	  de	  las	  garantías	  del	  debido	  proceso.	  
	  
Pero	   también	   este	   enfoque	   es	   especialmente	   trascendente	   a	   la	   hora	   de	  
abordar	   por	   parte	   de	   los	   Estados	   los	   fenómenos	   del	   incremento	   de	   la	  
migración	   irregular	  y	   las	  situaciones	  de	   trata	  de	  seres	  humanos	  y	   tráfico	  de	  
migrantes	  a	  lo	  largo	  de	  las	  fronteras.5	  
	  
 
4.	  Perspectiva	  de	  los	  derechos	  humanos	  
	  
Esta	  perspectiva	  tiene	  en	  cuenta	  a	  las	  personas	  en	  cuanto	  tales	  y	  su	  mirada	  se	  
centra	   en	   sus	   derechos.	   El	   desarrollo	   de	   este	   tipo	   de	   concepciones	   permite	  
traducir	  la	  libre	  circulación	  de	  personas	  en	  el	  derecho	  a	  migrar	  como	  derecho	  
humano.	  

                                                             
4	   Plataforma	   Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   Democracia	   y	   Desarrollo,	  

Migraciones	   y	   Derechos	   Humanos.	   Primer	   informe	   para	   la	   consulta	   permanente	   sobre	  
Migraciones	  y	  Derechos	  Humanos	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  Bogotá,	  2008.	  

5	   Véase:	  Acuerdo	   contra	   el	   trafico	   ilícito	   de	  migrantes	   entre	   los	   Estados	  partes	   del	  
Mercosur.	  



	  
En	  el	  mismo	  sentido,	  la	  migración	  laboral,	  esto	  es,	  la	  migración	  en	  búsqueda	  
de	  trabajo,	  es	  concebida	  como	  un	  derecho	  de	  la	  persona	  -‐el	  derecho	  a	  migrar-‐,	  
que	   se	   funda	   en	   otros	   varios	   derechos	   humanos	   o	   fundamentales	   amplia-‐	  
mente	  reconocidos:	  el	  derecho	  a	  la	  vida,	  el	  derecho	  al	  trabajo,	  el	  derecho	  a	  no	  
ser	  discriminado	  y	  la	  libertad	  de	  movimiento.6	  
	  
Sin	  perjuicio	  de	   lo	  expresado,	  el	  derecho	  a	  migrar	  encuentra	  su	  fundamento	  
jurídico	  en	  una	  serie	  de	  principio	  y	  derechos	  ampliamente	  reconocidos	  por	  el	  
derecho	  internacional	  de	  los	  derechos	  humanos,	  como	  es	  el	  caso	  de	  la	  libertad	  
de	  movimiento,	  el	  principio	  de	  no	  discriminación	  y	  el	  derecho	  al	  trabajo.	  
	  
Desde	   el	   punto	  de	   vista	  de	   la	   libertad	  de	  movimiento,	   el	   derechos	   a	  migrar	  
constituiría	  una	  especie.	  En	  efecto,	  la	  libertad	  de	  movimiento	  es	  un	  principio	  
fundamental	  en	  el	  contexto	  de	  la	  migración	  internacional,	  el	  cual	  se	  encuentra	  
en	   la	   Declaración	   Universal	   sobre	   Derechos	   Humanos	   y	   en	   el	   Pacto	  
Internacional	   sobre	   Derechos	   Civiles	   y	   Políticos,	   entre	   otros	   instrumentos	  
internacionales.	  	  
	  
Asimismo,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   del	   principio	   de	   no	   discriminación,	   el	  
derecho	  a	  migrar	  para	  trabajar	  supone	  la	  no	  discriminación	  entre	  nacionales	  
y	   extranjeros.	   Los	   tratados	   internacionales	   sobre	   derechos	   humanos	  
generalmente	  incluyen	  una	  cláusula	  de	  no	  discriminación,	  que	  señala	  que	  los	  
Estados	   deben	   garantizar	   los	   derechos	   humanos	   reconocidos	   por	   dichos	  
instrumentos	   a	   todas	   las	   personas	   dentro	   de	   su	   territorio	   sin	   hacer	  
distinciones	  de	  ningún	   tipo,	   incluyendo	   raza,	   color,	   género,	   idioma,	   religión,	  
opinión	   política	   o	   de	   otro	   tipo,	   origen	   nacional	   o	   social,	   propiedad,	  
nacimiento,	  u	  otros	  indicadores	  de	  estatus.	  
	  

En	  numerosos	  países	  existen	  legislaciones	  y	  practicas	  discriminatorias	  
contra	  el	  extranjero	  en	  busca	  de	  trabajo	  en	  un	  país	  distinto	  al	  suyo.	  El	  
otorgamiento	  o	  la	  negación	  de	  visados	  en	  función	  del	  particular	  origen	  
nacional	   del	   solicitante	   sobre	   la	   base	   de	   criterios	   justificados	   por	   el	  
tema	  de	   la	  seguridad	  nacional,	  son	  algunas	  de	   las	  realidades	  comunes	  
con	  las	  que	  tienen	  que	  convivir	  las	  y	  los	  trabajadores	  migratorios	  y	  sus	  
familiares.7	  

	  
Por	  último,	   la	  conceptualización	  del	  derecho	  a	  migrar	  como	  un	  derivado	  del	  
derecho	   al	   trabajo	   y	   con	   una	   estrecha	   vinculación	   con	   el	   principio	   de	   no	  
discriminación,	  constituye	  una	   importante	  herramienta	  de	  protección	  de	   los	  
derechos	   de	   las	   personas	   migrantes.	   Principalmente	   por	   tratarse	   de	   un	  
enfoque	  teórico	  que	  llena	  de	  contenido	  al	  derecho	  a	  migrar	  y	  al	  concepto	  de	  la	  

                                                             
6	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  

Montevideo,	  2009,	  p.	  23	  y	  ss.	  
7	   Plataforma	   Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   Democracia	   y	   Desarrollo,	  

Migraciones	   y	   Derechos	   Humanos.	   Primer	   informe	   para	   la	   consulta	   permanente	   sobre	  
Migraciones	  y	  Derechos	  Humanos	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  Bogotá,	  2008,	  p.	  87.	  



libre	  circulación	  de	  personas.8	  
 
En	   este	   sentido	   es	   posible	   afirmar,	   que	   la	   libre	   circulación	   supone	   para	   los	  
trabajadores9:	  
	  

a) el	  derecho	  a	  salir	  de	  su	  Estado	  de	  origen	  y	  de	  ingresar	  en	  otro	  Estado	  
miembro	   por	   motivos	   de	   trabajo,	   con	   sus	   familiares,	   y	   permanecer	  
juntos	  en	  el	  territorio	  de	  recepción,	  asegurando	  sus	  derechos;	  

b) tener	   acceso	   a	   las	   ofertas	   y	   a	   los	   puestos	   de	   trabajo	   de	   trabajo	   y	  
empleo	  en	  todos	  los	  territorios;	  

c) gozar	  de	  la	  seguridad	  social	  (entendida	  en	  sentido	  amplio)	  en	  todos	  los	  
territorios;	  

d) 	  tener	  libertad	  de	  asociación	  y	  representación	  en	  todos	  los	  territorios	  
nacionales;	  

e) acceder	   y	   extender	   su	   capacitación	   y	   formación	   profesional	   en	  
cualquiera	  de	  los	  territorios;	  	  

f) informarse	  sobre	  sus	  derechos	  y	  deberes;	  
g) poder	   residir	   en	   un	   país	   Parte	   y	   trabajar	   en	   el	   territorio	   de	   otro	  

(trabajo	  fronterizo).	  
	  
Este	  enfoque	  teórico	  amplifica	  la	  protección	  englobando	  además	  la	  protección	  
de	  la	  familia	  y	  de	  las	  niños,	  niños	  y	  adolescentes.	  
	  
	  
5.	  Consideraciones	  finales	  
	  
Si bien, en el presente informe se abordará la temática objeto de estudio desde una 
perspectiva centrada en el último de los enfoques desarrollados, es preciso 
mencionar que cualquier programa de cambio o de diseño de las políticas públicas 
debe partir del reconocimiento de por lo menos las tres perspectivas o enfoques.  
 
  

                                                             
8	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  

Montevideo,	  2009,	  p.	  23	  y	  ss.	  
9	  Mansueti,	  Hugo	  Roberto,	  Formación	  profesional	  y	  libre	  circulación	  de	  trabajadores	  

en	  el	  MERCOSUR,	  s/f.	  



IV.	  El	  reconocimiento	  del	  derecho	  a	  migrar	  en	  el	  Derecho	  Internacional	  
de	  los	  Derechos	  Humanos10	  
	  
	  
	  
1.	  Sistema	  universal	  
	  
Probablemente	  la	  norma	  internacional	  de	  mayor	  relevancia	  en	  lo	  que	  refiere	  
al	   reconocimiento	  del	   derecho	   a	  migrar	   y	   el	   establecimiento	  de	  un	   estatuto	  
amplio	  de	  protección	   es	   la	  Convención	   internacional	   sobre	   la	  protección	  de	  
los	  derechos	  de	  todos	  los	  trabajadores	  migratorios	  y	  de	  sus	  familiares	  (ONU,	  
18	   de	   diciembre	   de	   1990)11.	   El	   análisis	   de	   este	   importante	   instrumento	  
internacional	  excede	  los	  objetivos	  y	  las	  limitaciones	  del	  presente	  informe,	  sin	  
perjuicio	  de	  lo	  cual	  corresponde	  expresar	  que	  se	  trata	  de	  una	  norma	  que	  tiene	  
como	   base	   los	   textos	   97	   y	   143	   sobre	   los	   trabajadores	   migrantes	   de	   la	  
Organización	   Internacional	   del	  Trabajo.	  Asimismo,	   es	   una	  norma	  que	  no	  ha	  
tenido	  mucho	  éxito	  en	  lo	  que	  refiere	  a	  su	  ratificación	  por	  parte	  de	  los	  Estados	  
con	   un	   mayor	   desarrollo	   económicos	   y	   que	   en	   el	   ámbito	   del	   Mercosur	  
únicamente	  Argentina,	  Paraguay	  y	  Uruguay	  la	  han	  ratificado.12	  
	  
Esta	  Convención	  prevé	  un	  órgano	  de	  control	  o	  supervisión	  de	  las	  obligaciones	  
que	   contraen	   los	   Estados	   al	   ratificarla	   que	   es	   denominado	   Comité	   de	  
Protección	   de	   los	   Derechos	   de	   todos	   los	   trabajadores	  migratorios	   y	   de	   sus	  
Familiares	   (CMW)	  que	  se	  encuentra	   integrado	  por	  expertos	   independientes.	  
Todos	   los	   Estados	   Partes	   deben	   presentar	   al	   Comité	   informes	   periódicos	  
sobre	  la	  manera	  en	  que	  se	  ejercitan	  los	  derechos.13	  Inicialmente,	  los	  Estados	  
deben	  presentar	  un	  informe	  un	  año	  después	  de	  su	  adhesión	  a	  la	  Convención,	  
y	   luego	   cada	   cinco	   años.	   El	   Comité	   examina	   cada	   informe	   y	   expresa	   sus	  
preocupaciones	   y	   recomendaciones	   al	   Estado	   Parte	   en	   forma	   de	  
"observaciones	  finales".	  	  
	  
En	   relación	   al	   cumplimiento	   de	   ésta	   última	   obligación	   los	   Estados	   del	  
Mercosur	  han	  presentado	  informes	  en	  forma	  tardía.	  Pero	  actualmente	  existe	  
un	   documento	   de	   observaciones	   finales	   respecto	   de	   Argentina,	   está	   por	  
publicarse	  el	  referido	  a	  Paraguay,	  y	  se	  encuentra	  en	  proceso	  de	  elaboración	  el	  
informe	  país	  de	  Uruguay	  que	  será	  presentado	  ante	  dicho	  órgano	  de	  tratado.	  

                                                             
10	   Para	   la	   elaboración	   de	   esta	   sección	   del	   informe	   se	   ha	   tenido	   especialmente	   en	  

cuenta	   los	   siguientes	   documentos:	   Abramovich,	   Víctor,	   Dir.,	   Estudio	   sobre	   los	   estándares	  
jurídicos	  básicos	  aplicables	  a	  niños	  y	  niñas	  migrantes	  en	  situación	  migratoria	  irregular	  
en	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe.	   Estándares	   jurídicos	   básicos	   y	   líneas	   de	   acción	   para	   su	  
protección,	  	  Universidad	  Nacional	  de	  Lanus,	  Buenos	  Aires,	  2009.	  	  

11	   Adoptada	   por	   la	   Asamblea	   General	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   en	   su	   resolución	  
45/158,	  de	  18	  de	  diciembre	  de	  1990,	  entró	  en	  vigor	  el	  1o	  de	  julio	  de	  2003,	  con	  la	  vigésima	  
ratificación	  realizada	  por	  Guatemala.	  

12	  Bolivia	  y	  Chile	  la	  han	  ratificado	  también.	  Para	  consultar	  el	  estado	  de	  ratificaciones	  
ver:	  http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm	  	  

13	   Los	   informes	   por	   parte	   de	   los	   Estados	   deben	   contener	   al	   menos	   dos	   partes:	   a)	  
Información	  General;	  y,	  b)	  Información	  relativa	  a	  los	  artículos	  de	  la	  Convención.	  



	  
Tal	   como	   se	   ha	   expresado,	   la	   Convención	   antes	   mencionada	   tiene	   como	  
antecedente	  a	  los	  Convenios	  internacionales	  del	  trabajo	  de	  la	  OIT	  números	  97	  
y	  143,	  sobre	  trabajadores	  migrantes.	  Pero	  es	  preciso	  mencionar	  también	  a	  las	  
recomendaciones	  86	  y	  151	  sobre	  el	  mismo	  asunto,	  convenios	  internacionales	  
del	   trabajo	   118	   y	   157	   sobre	   seguridad	   social	   y	   recomendación	   100	   sobre	  
protección	   de	   trabajadores	   migrantes	   en	   territorios	   insuficientemente	  
desarrollados.14	  
	  
En	  forma	  muy	  sintética,	  la	  normativa	  de	  la	  OIT	  mencionada	  recoge	  el	  derecho	  
a	  recibir	  información	  y	  asesoramiento,	  a	  contar	  con	  facilidades	  para	  la	  salida	  
del	   país	   de	   origen,	   el	   viaje	   y	   la	   recepción	   en	   el	   país	   de	   acogida,	   el	   acceso	   a	  
servicios	  médicos,	   el	   derecho	   a	   transferencia	   de	   fondos,	   a	   la	   importación	   y	  
exportación	  de	  efectos	  personales,	  a	  la	  igualdad	  de	  condiciones	  de	  trabajo,	  a	  
la	  seguridad	  social,	  al	  ejercicio	  de	   los	  derechos	  sindicales	  y	  culturales,	  entre	  
otros	  derechos.	  
	  
En	   el	   ámbito	   de	   las	  Naciones	   Unidas	   es	   necesario	  mencionar	   la	   labor	   de	   la	  
Relatoría	   Especial	   sobre	   los	   derechos	   humanos	   de	   los	   migrantes.	   s	   un	  
mecanismo	   temático	   conforme	   lo	   estipula	   la	   resolución	   1999/44	   CDHNU	   y	  
tiene	   entre	   sus	   funciones:	   a)	   Solicitar	   y	   recibir	   información	   de	   todas	   las	  
fuentes	  pertinentes,	  incluidos	  los	  propios	  migrantes,	  sobre	  las	  violaciones	  de	  
los	   derechos	   humanos	   de	   las	   y	   los	   trabajadores	   migratorios	   y	   de	   sus	  
familiares;	   b)	   Formular	   recomendaciones	   apropiadas	   para	   impedir	   las	  
violaciones	   de	   los	   derechos	   humanos	   de	   los	  migrantes	   y	   para	   remediarlas,	  
dondequiera	   que	   se	   produzcan;	   c)	   Promover	   la	   aplicación	   efectiva	   de	   la	  
normativa	   internacional	   pertinente	   sobre	   la	   materia;	   d)	   Recomendar	  
actividades	   y	  medidas	   aplicables	   a	   escala	   nacional,	   regional	   e	   internacional,	  
para	   eliminar	   las	   violaciones	  de	   los	  derechos	  humanos	  de	   los	  migrantes;	   e)	  
Tener	   en	   cuenta	   una	   perspectiva	   de	   género	   al	   solicitar	   y	   analizar	   la	  
información,	  así	  como	  prestar	  atención	  a	   la	   incidencia	  de	  múltiples	  casos	  de	  
discriminación	  y	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  migrantes.15	  
	  
También	   es	   importante	   mencionar	   la	   labor	   desarrollada	   por	   el	   Comité	   de	  
Derechos	  Humanos	  sobre	  el	  artículo	  13	  del	  Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  
Civiles	   y	   Políticos.	   El	   articulo	   referido,	   dispone	   que	   “[e]l	   extranjero	   que	   se	  
halle	  legalmente	  en	  el	  territorio	  de	  un	  Estado	  Parte	  en	  el	  presente	  Pacto	  sólo	  
podrá	   ser	   expulsado	   de	   él	   en	   cumplimiento	   de	   una	   decisión	   adoptada	  
conforme	  a	   la	   ley;	  y,	  a	  menos	  que	  razones	  imperiosas	  de	  seguridad	  nacional	  
se	   opongan	   a	   ello,	   se	   permitirá	   a	   tal	   extranjero	   exponer	   las	   razones	   que	   lo	  
asistan	  en	  contra	  de	  su	  expulsión,	  así	  como	  someter	  su	  caso	  a	  revisión	  ante	  la	  
autoridad	   competente	   o	   bien	   ante	   la	   persona	   o	   personas	   designadas	  

                                                             
14	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  

Montevideo,	  2009,	  pp.	  30	  y	  31.	  
15	  Oficina	  del	  Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Derechos	  Humanos,	  

Derechos	  humanos	  de	  los	  migrantes,	  numeral	  3	  de	  la	  resolución	  1999/44	  de	  la	  Comisión	  de	  
Derechos	  Humanos.	  Véase	  http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3228.pdf	  



especialmente	  por	  dicha	  autoridad	  competente,	  y	  hacerse	  representar	  con	  tal	  
fin	  ante	  ellas”.	  
	  
Por	  último	  en	  el	  marco	  del	   sistema	  universal	   es	  preciso	  mencionar	   la	   labor	  
desarrollada	  por	  la	  Organización	  Internacional	  para	  las	  Migraciones	  (OIM).	  La	  
perspectiva	  de	  la	  OIM	  de	  cara	  a	  la	  migración	  laboral	  internacional	  consiste	  en	  
fomentar	  las	  sinergias	  entre	  la	  migración	  laboral	  y	  el	  desarrollo,	  y	  promover	  
vías	  lega-‐	  les	  de	  migración	  laboral	  como	  alternativa	  a	  la	  migración	  irregular.	  
Es	  más,	   la	  OIM	   aspira	   a	   facilitar	   el	   desarrollo	   de	   políticas	   y	   programas	   que	  
redunden	   en	   el	   interés	   de	   los	   migrantes	   y	   la	   sociedad	   y	   que	   ofrezcan	   una	  
protección	   efectiva	   a	   los	   trabajadores	   migrantes	   y	   a	   sus	   familiares.	   Las	  
actividades	   de	   la	   OIM	   en	   este	   sentido	   están	   orientadas	   al	   asesoramiento	  
político	   y	   fortalecimiento	   institucional	   en	   gestión	   de	   la	   migración	   laboral;	  
Información	   y	   concienciación;	   Fomentar	   la	   contratación	   de	   mano	   de	   obra	  
extranjera	   y	   la	   migración	   circular;	   y	   Diálogo	   interestatal	   y	   cooperación	  
regional.16	  
	  
	  
2.	  Sistema	  interamericano	  
	  
Ahora	  bien,	  adicionalmente	  a	  los	  estándares	  que	  han	  sido	  desarrollados	  en	  el	  
sistema	   universal	   (ONU	   y	   OIT),	   es	   preciso	   mencionar	   la	   labor	   del	   sistema	  
interamericano	   tanto	   por	   parte	   de	   la	   Corte	   Interamericana	   de	   Derechos	  
Humanos,	   la	   Comisión	   Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   como	   por	   la	  
Comisión	  Especial	  de	  Asuntos	  Migratorios.	  También	  en	  este	  caso,	  un	  análisis	  
exhaustivo	   de	   la	   evolución	   de	   los	   estándares	   referido	   excedería	   las	  
limitaciones	   del	   presente	   estudio,	   pero	   sin	   perjuicio	   de	   ello	   corresponde	  
destacar	  lo	  siguiente.	  
	  
Primeramente	   y	   en	   relación	   a	   la	   actuación	   de	   la	   Corte	   Interamericana	   de	  
Derechos	   Humanos,	   es	   preciso	  mencionar	   	   a	   la	   Opinión	   Consultiva	   No.	   18-‐
0317,	  la	  que	  ha	  reconocido	  como	  estándares	  específicos:	  
	  

i.	  el	  principio	  de	  igualdad	  es	  parte	  del	  jus	  cogens	  y	  por	  tanto	  aplicable	  a	  
todo	  Estado,	  independientemente	  de	  que	  sea	  parte	  o	  no	  en	  determinado	  
tratado	  internacional	  (párrafo	  4	  de	   la	  decisión);	  es	   imperativo	  y	  genera	  
efectos	   también	   ante	   terceros,	   inclusive	   particulares	   (párrafo	   5	   de	   la	  
decisión);	  
 
ii.	  la	  obligación	  estatal	  de	  respetar	  y	  garantizar	  los	  derechos	  humanos	  es	  
independiente	  de	   cualquier	   circunstancia	  o	   consideración,	   «inclusive	   el	  
estatus	  migratorio	  de	  las	  personas»	  (párrafo	  6	  de	  la	  decisión);	  
 
iii.	  el	  migrante,	  al	  asumir	  una	  relación	  de	  trabajo,	  adquiere	  derechos	  por	  
ser	  trabajador,	  los	  que	  deben	  ser	  garantizados	  «independientemente	  de	  

                                                             
16	  Véase:	  OIM,	  La	  OIM	  y	  la	  migración	  laboral.	  Disponible	  en:	  http://www.iom.int	  
17	   Corte	   IDH,	   Opinión	   Consultiva	   OC-‐18/03,	   Condición	   Jurídica	   y	   Derechos	   De	   los	  

Migrantes	  Indocumentados,	  del	  17	  de	  septiembre	  de	  2003.	  



su	  situación	  regular	  o	   irregular	  en	  el	  estado	  de	  empleo.	  Estos	  derechos	  
son	  consecuencia	  de	  la	  relación	  laboral»	  (párrafo	  8	  de	  la	  decisión).18	  

	  
La	   política	   migratoria,	   como	   ha	   destacado	   la	   Corte	   Interamericana	   de	  
Derechos	   Humanos,	   “está	   constituida	   por	   todo	   acto,	   medida	   u	   omisión	  
institucional	  (leyes,	  decretos,	  resoluciones,	  directrices,	  actos	  administrativos,	  
etc.)	  que	  versa	  sobre	  la	  entrada,	  salida	  o	  permanencia	  de	  población	  nacional	  o	  
extranjera	  dentro	  de	  su	  territorio”.	  Por	  ello,	  subraya	  la	  Corte	  que	  no	  basta	  con	  
que	  la	  legislación	  de	  un	  país	  se	  adecue	  a	  la	  normativa	  internacional,	  sino	  que	  
es	   preciso	   que	   los	   órganos	   o	   funcionarios	   estatales	   (a	   nivel	   ejecutivo,	  
legislativo	   o	   judicial)	   ejerzan	   sus	   funciones	   y	   realicen	   o	   emitan	   sus	   actos,	  
resoluciones	   y	   sentencias	   de	   manera	   efectivamente	   acorde	   con	   el	   derecho	  
internacional	  aplicable.19	  
	  
Asimismo,	  y	  en	  relación	  al	  Mercosur,	  corresponde	  expresar	  que	  actualmente	  
se	  encuentra	  en	  proceso	  de	  elaboración	  una	  nueva	  Opinión	  Consultiva	  sobre	  
la	   temática	   migratoria	   que	   fuera	   solicitada	   por	   el	   Instituto	   de	   Políticas	  
Públicas	   en	   Derechos	   Humanos	   del	   Mercosur	   el	   7	   de	   julio	   de	   2011.	   A	   los	  
efectos	   de	   que	   la	   Corte	   “determin[e]	   con	   mayor	   precisión	   cuáles	   son	   las	  
obligaciones	   de	   los	   Estados	   con	   relación	   a	   las	   medidas	   pasibles	   de	   ser	  
adoptadas	  respecto	  de	  niños	  y	  niñas,	  asociada	  a	  su	  condición	  migratoria,	  o	  a	  
la	  de	  sus	  padres,	  a	  la	  luz	  de	  la	  interpretación	  autorizada	  de	  los	  artículos	  1.1,	  2,	  
4.1,	  5,	  7,	  8,	  11,	  17,	  19,	  22.7,	  22.8,	  25	  y	  29	  de	  la	  Convención	  Americana	  sobre	  
Derechos	  Humanos	  y	  los	  artículos	  1,	  6,	  8,	  25	  y	  27	  de	  la	  Declaración	  Americana	  
de	   Derechos	   y	   Deberes	   del	   Hombre	   y	   el	   artículo	   13	   de	   la	   Convención	  
Interamericana	  para	  Prevenir	  y	  Sancionar	  la	  Tortura”.	  
	  
Asimismo,	   corresponde	   mencionar	   la	   labor	   desarrollada	   por	   la	   Comisión	  
Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos,	   la	   cual	   cuenta	   con	   una	   Relatoría	  
Especial	   de	   Trabajadores	   Migratorios	   que	   tiene	   como	   cometidos:	   generar	  
conciencia	   en	   cuanto	   al	   deber	   de	   los	   Estados	   de	   respetar	   los	   derechos	  
humanos	   de	   los	   trabajadores	   migratorios	   y	   sus	   familias;	   presentar	  
recomendaciones	   específicas	   a	   los	   Estados	   miembros	   de	   la	   OEA	   sobre	  
materias	   relacionadas	   con	   la	   protección	   y	   promoción	   de	   los	   derechos	  
humanos	   de	   estas	   personas,	   a	   fin	   de	   que	   se	   adopten	  medidas	   en	   su	   favor;	  
elaborar	   informes	   y	   estudios	   especializados	   sobre	   la	   situación	   de	   los	  
trabajadores	  migratorios	  y	  sobre	  temas	  relativos	  a	  la	  migración	  en	  general;	  y	  
actuar	   con	   prontitud	   respecto	   a	   peticiones	   o	   comunicaciones	   en	   donde	   se	  
señale	   que	   los	   derechos	   humanos	   de	   los	   trabajadores	   migratorios	   y	   sus	  
familias	  son	  vulnerados	  en	  algún	  Estado	  miembro	  de	  la	  OEA.	  
	  
La	  jurisprudencia	  desarrollada	  por	  la	  Comisión	  y	  la	  Corte	  Interamericanas	  de	  
DDHH	   en	   el	   marco	   del	   sistema	   de	   casos	   es	   abundante	   y	   aborda	  

                                                             
18	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  

Montevideo,	  2009,	  p.	  29.	  
19	   Corte	   IDH,	   Opinión	   Consultiva	   OC-‐18/03,	   Condición	   Jurídica	   y	   Derechos	   De	   los	  

Migrantes	  Indocumentados,	  del	  17	  de	  septiembre	  de	  2003,	  párrs.	  163	  y	  171.	  



principalmente	  los	  siguientes	  sub	  temas:	  Derecho	  a	  la	  Vida,	  a	  la	  Libertad,	  a	  la	  
Integridad	  Personal,	  a	  la	  Igualdad	  y	  de	  Justicia;	  Derecho	  a	  la	  Vida,	  Integridad	  
Personal,	   Circulación	   y	   Residencia	   y	   Especial	   Protección	   a	   la	   Niñez	   y	   a	   la	  
Familia;	  Derecho	  a	  la	  Vida,	  de	  Justicia,	  y	  a	  la	  Información	  sobre	  la	  Protección	  
Consular;	   Derecho	   a	   las	   Garantías	   Judiciales	   y	   a	   la	   Protección	   Judicial;	  
Derecho	   de	   Justicia	   y	   de	   Asilo;	   Derecho	   de	   Justicia	   y	   a	   la	   Protección	   de	   la	  
Familia;	   Derecho	   a	   la	   Integridad	   Personal,	   a	   las	   Garantías	   Judiciales,	   a	   la	  
Honra,	   a	   la	   Propiedad,	   a	   la	   Protección	   Judicial,	   Libertad	   de	   Conciencia	   y	   de	  
Religión,	  y	  de	  Asociación;	  Libertad	  Personal	  y	  Derecho	  a	  la	  Información	  sobre	  
la	  Protección	  Consular;	  Libertad	  Personal,	  Derecho	  a	  las	  Garantías	  Judiciales,	  
y	  Derecho	  a	   la	   Información	  sobre	   la	  Protección	  Consular;	  Libertad	  Personal,	  
Derecho	   a	   las	   Garantías	   Judiciales,	   Derecho	   de	   Circulación	   y	   Residencia	   y	  
Derecho	  a	  la	  Protección	  Judicial;	  Derecho	  a	  la	  Libertad	  y	  Protección	  contra	  la	  
Detención	  Arbitraria;	  Derecho	  a	  la	  Igualdad	  y	  a	  la	  No	  Discriminación;	  Derecho	  
de	   Residencia	   y	   Tránsito;	   Derecho	   de	   Residencia	   y	   Tránsito	   y	   Derecho	   a	  
Proceso	  Regular;	  Derecho	  a	  la	  Nacionalidad;	  Derecho	  a	  la	  Nacionalidad	  y	  a	  la	  
Educación;	   Derecho	   a	   la	   Libertad	   Personal	   a	   las	   Garantías	   Judiciales	   y	   a	   la	  
Propiedad.20	  
	  
Por	   su	   parte,	   la	   Comisión	   Especial	   de	   Asuntos	  Migratorios21,	   encargada	   del	  
“análisis	   de	   temas	   y	   flujos	   de	   migración	   desde	   una	   perspectiva	   integral,	  
teniendo	   en	   cuenta	   las	   disposiciones	   pertinentes	   del	   derecho	   internacional,	  
en	   particular	   el	   derecho	   internacional	   de	   los	   derechos	   humanos,	   y	  
manteniendo	   para	   ese	   fin	   es-‐	   trecha	   consulta	   con	   la	   Comisión	   de	   Asuntos	  
Jurídicos	   y	   Políticos,	   y	   con	   la	   Relatoría	   Especial	   sobre	   Trabajadores	  
Migratorios	   y	  Miembros	   de	   sus	   Familias,	   de	   la	   Comisión	   Interamericana	   de	  
Derechos	  Humanos	  (CIDH)”.	  22	  
	  
Por	  último	  en	  el	  marco	  del	  Sistema	  Interamericano	  es	  conveniente	  señalar	  la	  
existencia	   del	   Programa	   Interamericano	   para	   la	   promoción	   y	   protección	   de	  
los	   derechos	   humanos	   de	   las	   personas	   migrantes	   en	   el	   marco	   de	   la	  
Organización	  de	  los	  Estados	  Americanos.	  
	  
Es	   posible	   constatar	   que	   varios	   Estados	   del	   continente	   han	   ratificado	   los	  
protocolos	   de	   Palermo23	   y	   se	   ha	   concebido	   un	   programa	   especifico	   para	   la	  
protección	   de	   los	   migrantes	   en	   el	   marco	   de	   la	   OEA	   y	   de	   la	   Cumbre	   de	   las	  
Américas.	  También	  se	  registra	  una	  importante	  adhesión	  a	  la	  Convención	  para	  
los	  Trabajadores	  Migrantes	  y	  sus	  Familias,	  pero	  la	  demora	  en	  su	  ratificación	  
                                                             

20	   La	   jurisprudencia	   del	   Sistema	   Interamericano	   puede	   consultarse	   en:	  
http://www.cidh.org/Migrantes/migrantes.jurisprudencia.htm	  

21	   Resolución	   AG/RES	   2326	   (XXXVII-‐O/07).	   Más	   información	   disponible	   en:	  
www.scm.oas.org/doc_public/	  SPANISH/HIST_08/CP19498S04.doc	  

22	   Plataforma	   Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   Democracia	   y	   Desarrollo,	  
Migraciones	   y	   Derechos	   Humanos.	   Primer	   informe	   para	   la	   consulta	   permanente	   sobre	  
Migraciones	  y	  Derechos	  Humanos	  en	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  Bogotá,	  2008,	  p.	  97.	  

23	  Protocolo	  para	  prevenir,	  reprimir	  y	  sancionar	  la	  trata	  de	  personas,	  especialmente	  
mujeres	   y	   niños,	   que	   complementa	   la	   Convención	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   contra	   la	  
Delincuencia	  Organizada	  Transnacional.	  



sugiere	   que	   aún	   no	   se	   ha	   logrado	   reconocer	   que	   este	   instrumento	   es	   el	  
régimen	  central	  de	  protección	  de	  los	  migrantes.24	  
	  
	  
3.	  Otros	  espacios	  relevantes	  
	  
Los	  Estados	  de	   la	   región	   iberoamericana	   se	  han	   comprometido	   a	  promover	  
“el	  fortalecimiento	  de	  los	  derechos	  humanos	  como	  un	  componente	  central	  de	  
las	  políticas	  y	  prácticas	  migratorias	  de	   los	  países	  de	  origen,	  de	  tránsito	  y	  de	  
destino,	  asegurando	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  los	  migrantes	  
en	  el	  marco	  del	  ordenamiento	   jurídico	  de	  cada	  Estado,	   independientemente	  
de	   su	   condición	   migratoria,	   y	   cualquiera	   que	   sea	   su	   nacionalidad,	   origen	  
étnico,	  género	  o	  edad”.25	  
	  
Adicionalmente,	   los	   gobiernos	   sudamericanos,	   han	   reconocido	   “la	  
importancia	   de	   proteger	   y	   garantizar	   el	   pleno	   respeto	   de	   los	   derechos	  
humanos	  de	  las	  personas	  migrantes	  y	  de	  sus	  familias,	  en	  particular	  mujeres	  y	  
niños,	   independientemente	   de	   su	   condición	   migratoria”,	   y	   declararon	   “su	  
absoluta	   convicción	   de	   que	   el	   ser	   humano	   es	   el	   centro	   de	   las	   políticas	   y	  
programas	   migratorios	   y,	   consecuentemente,	   se	   debe	   priorizar	   el	   pleno	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  migrantes”26.	  
	  
Los	   Estados	   de	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe	   han	   desarrollado	   diversos	  
programas	   de	   acción	   y	   han	   hecho	   publicas	   numerosas	   opiniones	   sobre	   la	  
temática,	   la	   mayoría	   de	   ellas	   referidas	   a	   la	   situación	   de	   las	   personas	  
originarias	   de	   la	   región	   que	   han	   migrado	   hacia	   otras	   latitudes,	  
fundamentalmente	  a	  Estados	  Unidos	  y	  algunos	  países	  de	  la	  Unión	  Europea.	  En	  
2008,	   esas	   manifestaciones	   han	   enfatizado	   la	   necesidad	   de	   un	   enfoque	   de	  
derechos	  humanos	  en	  las	  políticas	  migratorias.27	  
	  

                                                             
24	   Centro	   Latinoamericano	   y	   Caribeño	   de	   Demografía	   (CELADE)	   -‐	   División	   de	  

Población	   de	   la	   CEPAL,	   Migración	   internacional	   de	   latinoamericanos	   y	   caribeños	   en	  
Iberoamérica:	  características,	  retos	  y	  oportunidades,	  Santiago	  de	  Chile,	  julio	  de	  2006,	  p.	  14.	  

25	   XVI	   Cumbre	   Iberoamericana,	   Compromiso	   de	   Montevideo	   sobre	   Migraciones	   y	  
Desarrollo	   de	   los	   Jefes	   de	   Estado	   y	   de	   Gobierno	   de	   la	   Comunidad	   Iberoamericana,	  
Montevideo,	  diciembre	  de	  2006,	  pár.	  25.g.	  

26	  VIII	  Conferencia	  Sudamericana	  de	  Migraciones,	  Declaración	  de	  Montevideo	  sobre	  
Migración,	  Desarrollo	  y	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  personas	  migrantes,	  del	  19	  de	  septiembre	  
de	  2008,	  preámbulo	  y	  párr.	  1.	  

27	  Véase,	  por	  ejemplo,	  las	  siguientes	  reacciones	  críticas	  en	  la	  región	  al	  ser	  adoptada	  la	  
Directiva	   de	   Retorno	   de	   Inmigrantes	   en	   situación	   irregular	   por	   parte	   del	   Parlamento	  
Europeo:	  Organización	  de	  los	  Estados	  Americanos	  (OEA),	  Resolución	  del	  26	  de	  junio	  de	  2008;	  
Parlamento	   Centroamericano,	   Guatemala,	   del	   30	   de	   junio	   de	   2008;	   Parlamento	  
Latinoamericano,	  Santiago,	  del	  4	  de	  julio	  de	  2008;	  Parlamento	  Andino,	  Decisión	  No.	  1219,	  del	  
25	   de	   junio	   de	   2008;	   Unión	   de	   Naciones	   Sudamericanas,	   decisión	   del	   4	   de	   julio	   de	   2008;	  
MERCOSUR	   y	   Asociados,	   Declaración	   de	   Tucumán,	   del	   1	   de	   julio	   de	   2008;	   Conferencia	  
Sudamericana	   de	   Migraciones,	   Declaración	   de	   Montevideo	   sobre	   Migración,	   Desarrollo	   y	  
Derechos	  Humanos	  de	  las	  personas	  migrantes,	  cit.,	  párrs.	  4-‐10.	  



En	  definitiva,	  el	  derecho	  a	  migrar	  cuenta	  con	  un	  amplísimo	  reconocimiento	  en	  
el	   Derecho	   Internacional	   de	   los	   Derechos	   Humanos,	   tanto	   en	   el	   sistema	  
universal	   de	   protección	   como	   en	   el	   sistema	   regional	   interamericano.	   En	   la	  
sección	  siguiente	  se	  abordará	  en	  forma	  específica	  la	  situación	  en	  el	  marco	  del	  
sistema	  jurídico	  del	  Mercosur.	   
 
  



V.	  El	  sistema	  jurídico	  del	  Mercosur28	  
	  
	  
	  
1.	  Consideraciones	  previas	  
	  
El	   sistema	   jurídico	   del	   Mercosur	   se	   encuentra	   básicamente	   conformado,	   a	  
partir	   del	   art.	   41	   del	   Protocolo	   de	   Ouro	   Preto,	   con	   normas	   originarias	  
(tratados,	  protocolos	  y	  acuerdos)	  y	  normas	  derivadas	  (Decisiones	  del	  Consejo	  
del	   Mercado	   Común,	   las	   Resoluciones	   del	   Grupo	   Mercado	   Común	   y	   las	  
Directivas	   de	   la	   Comisión	   de	   Comercio	   del	  MERCOSUR,	   adoptadas	   desde	   la	  
entrada	  en	  vigor	  del	  Tratado	  de	  Asunción).	  
	  
Asimismo,	  en	  cuanto	  a	  la	  forma	  en	  la	  cual	  la	  normativa	  del	  Mercosur	  ingresa	  a	  
los	  ordenamientos	   jurídicos	  nacionales,	   la	  situación	  no	  se	  encuentra	  carente	  
de	   conflictos	   y	   no	   tiene	   una	   solución	   única.	   Las	   Constituciones	   nacionales	  
presentan	  algunas	  deficiencias	  al	  respecto:	  la	  mitad	  de	  los	  países	  de	  la	  región	  
no	   tienen	   reglas	   constitucionales	   claras	   que	   les	   permitan	   participar	   en	  
acuerdos	   de	   integración	   que	   dispongan	   de	   órganos	   supranacionales.	  
Específicamente	  Brasil	  y	  Uruguay	  no	  tienen	  ninguna	  disposición	  que	  expresa	  
y	   claramente	   les	   permita	   delegar	   poderes	   de	   gobierno	   en	   organismos	  
internaciones,	   o	   sea	  que	   les	  habilite	   constitucionalmente	  a	   integrarse	   en	  un	  
sistema	  internacional.29	  
	  
Con	   las	   salvedades	   expresadas	   en	   los	   párrafos	   siguientes	   se	   realizará	   una	  
ordenación	  cronológica	  de	  las	  principales	  normas,	  decisiones	  e	  instrumentos	  
del	   Sistema	   Mercosur	   relevantes	   a	   los	   efectos	   del	   presente	   informe.	   	   En	  
algunos	   casos	   cuando	   es	   considerado	   pertinente	   se	   realiza	   una	   breve	  
descripción	  de	  los	  principales	  aspectos	  abordados	  por	  el	  documento.	  
	  
Los	  documentos	  son	  mencionados	  sin	  tener	  en	  cuenta	  en	  forma	  específica	  la	  
vigencia	  de	  los	  mismos	  y	  su	  aplicación	  por	  parte	  de	  los	  Estados	  miembros.	  La	  
necesidad	   de	   desarrollar	   una	   investigación	   específica	   sobre	   estos	   extremos	  
será	  abordada	  en	  la	  sección	  final	  del	  informe.	  
	  
	  
2.	  Normativa	  del	  Mercosur	  

	  
1991.	  Tratado	  de	  Asunción	  
	  

                                                             
28	  A	  los	  efectos	  de	  la	  elaboración	  de	  la	  presente	  sección	  se	  ha	  tenido	  especialmente	  

en	   cuenta:	   Observatorio	   de	   Políticas	   Públicas	   de	   Derechos	   Humanos	   en	   el	   Mercosur,	   Las	  
migraciones	  humanas	  en	  el	  Mercosur.	  Una	  mirada	  desde	  los	  derechos	  humanos,	  Compilación	  
normativa,	  Montevideo,	  2009.	  

29	   Ghione,	   	   Hugo	   Barretto.	   Libre	   circulación	   de	   trabajadores	   en	   el	   Mercosur	   :	   un	  
imaginario	  de	  la	  dimensión	  humana	  de	  la	  integración,	  [Electronic	  ed.].	  -‐	  [Montevideo],	  1999].	  	  



Este	  Tratado	  constituye	  el	  instrumento	  fundacional	  del	  bloque	  regional	  en	  el	  
que	  los	  Estados	  partes	  acuerdan	  constituir	  un	  Mercado	  Común	  que	  implique	  
la	  libre	  circulación	  de	  bienes,	  servicios	  y	  factores	  productivos	  entre	  los	  países,	  
el	  establecimiento	  de	  un	  arancel	  externo	  común,	  la	  coordinación	  de	  políticas	  
macroeconómicas	   y	   sectoriales,	   y	   la	   armonización	   de	   sus	   legislaciones	  
nacionales,	   con	  el	  objetivo	  de	  propiciar	  el	  desarrollo	  económico	  con	   justicia	  
social.	  
	  
En	   forma	   específica	   el	   artículo	   1°	   establece,	   que	   "Este	   Mercado	   Común	  
implica:	   la	   libre	  circulación	  de	  bienes,	  servicios	  y	   factores	  productivos	  entre	  
los	  países	  [...]".	  	  
	  
La	   libre	   circulación	   de	   personas	   no	   surge	   del	   texto	   de	   dicho	   artículo.	   Es	  
evidente	  la	  preeminencia	  de	  la	  perspectiva	  económica	  o	  comercial.	  
	  
1996.	  Resolución	  GMC	  -‐	  74.	  Aprobación	  del	  nuevo	  modelo	  de	  tarjeta	  de	  
entrada	  salida.	  11/10/1996.	  
	  
1996.	   Resolución	  GMC	   -‐	   75.	   Reconocimiento	  mutuo	   de	   documentos	   de	  
identidad	  de	  personas.	  11/10/1996.	  
	  
1997.	  Decisión	  CMC	  -‐	  19/97	   -‐	  Acuerdo	  multilateral	  de	  seguridad	  social	  
del	  Mercosur.	  15/12/1997.	  
	  
Esta	  decisión	  reconoce	  los	  principios	  de	  igualdad	  de	  trato	  entre	  nacionales	  y	  
extranjeros,	   de	   conservación	   de	   derechos	   adquiridos	   y	   en	   curso	   de	  
adquisición	   y	   de	   distribución	   proporcional	   de	   los	   períodos	   de	   generación	   y	  
aportación,	   todo	   lo	   que	   supone,	   además,	   el	   tácito	   reconocimiento	   del	  
principio	  de	  totalización	  de	  períodos	  de	  generación	  de	  derechos	  de	  seguridad	  
social.	  
	  
Este	   acuerdo	   fue	   puesto	   en	   funcionamiento	   en	   junio	   de	   2005	   mediante	   la	  
entrada	   en	   vigencia	   del	   Reglamento	   Administrativo.	   Estos	   instrumentos	  
reconocen	  la	  libre	  movilidad	  de	  los	  trabajadores	  registrados	  legalmente	  entre	  
los	  países	  miembro,	  sean	  estos	  en	  relación	  de	  dependencia	  o	  independientes.	  
Se	   les	   reconoce	   los	   periodos	   de	   cotización	   realizados	   en	   los	   mismos	   y	   por	  
ende,	  el	  acceso	  a	  los	  beneficios	  de	  la	  seguridad	  social	  en	  cualquiera	  de	  ellos,	  
incluyendo	  la	  cobertura	  por	  enfermedad	  y	  por	  accidentes	  de	  trabajo.30	  
	  
1998.	  Declaración	  Socio	  laboral	  del	  Mercosur	  	  
	  
Esta	  declaración	  fue	  adoptada	  por	  los	  jefes	  de	  Estado	  de	  los	  Estados	  partes,	  el	  
10	  de	  diciembre	  de	  1998.	  
	  

                                                             
30	   Brieño	   Alvarez,	   Jacqueline,	   Ed.,	   Migración	   y	   seguridad	   social	   en	   América,	   OIM,	  

México,	  2010,	  p.	  36.	  



El	  artículo	  4	  refiere	  especialmente	  a	  los	  trabajadores	  migrantes	  y	  fronterizos.	  
De	   conformidad	   con	   esta	   disposición,	   “todo	   trabajador	   migrante,	  
independientemente	  de	  su	  nacionalidad,	  tiene	  derecho	  a	  ayuda,	  información,	  
protección	  e	  igualdad	  de	  derechos	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  reconocidos	  a	  los	  
nacionales”.31	  
	  
1999.	  Decisión	  CMC	  -‐	  18/99	  -‐	  Acuerdo	  sobre	  tránsito	  vecinal	  fronterizo	  
entre	  los	  Estados	  partes	  del	  Mercosur.	  7/12/1999.	  
	  
Esta	  decisión	  establece	  que	  los	  ciudadanos	  nacionales	  o	  naturalizados	  de	  un	  
Estado	  parte	  o	  sus	  residentes	  legales,	  nacionales	  o	  naturalizados	  de	  otro	  país	  
del	   Mercosur,	   que	   se	   domicilien	   en	   localidades	   contiguas	   de	   dos	   o	   más	  
Estados	   Parte,	   podrán	   obtener	   la	   credencial	   de	   Tránsito	   Vecinal	   Fronterizo	  
(art.	  1).	  El	  documento	  habilita	  a	  su	  titular	  a	  cruzar	  la	  frontera	  con	  destino	  a	  la	  
localidad	   contigua	   del	   país	   vecino	   mediante	   un	   procedimiento	   ágil	   y	  
diferencia-‐	  do	  de	  las	  otras	  categorías	  migratorias	  (art.	  2).	  
	  
2000.	  Decisión	  CMC	   -‐	   14/00	   -‐	  Reglamentación	  del	   régimen	  de	   tránsito	  
vecinal	  fronterizo	  entre	  los	  Estados	  partes	  del	  Mercosur.	  29/06/2000.	  
	  
Este	   instrumento	   reglamenta	   la	   creación	   de	   la	   «Tarjeta	   Tránsito	   Vecinal	  
Fronterizo»,	   estableciendo	   que	   habilita	   a	   sus	   titulares	   cruzar	   la	   frontera	   y	  
permanecer	  en	  el	  territorio	  del	  país	  vecino	  por	  un	  plazo	  máximo	  de	  setenta	  y	  
dos	  horas	  a	  contar	  desde	  el	  último	  ingreso,	  salvo	  acuerdo	  bilateral	  o	  trilateral	  
entre	  los	  Estados	  partes	  que	  establezcan	  un	  plazo	  mayor	  (art.	  3).	  
	  
2000.	  Decisión	  CMC	  -‐	  45/00	  -‐	  Acuerdo	  sobre	  exención	  de	  traducción	  de	  
documentos	   administrativos	   para	   efectos	   de	   inmigración	   entre	   los	  
Estados	  partes	  del	  Mercosur,	   la	  República	  de	  Bolivia	  y	   la	  República	  de	  
Chile.	  
	  
Este	   acuerdo	   se	   enmarca	   en	   la	   voluntad	   de	   avanzar	   en	   mecanismos	  
tendientes	  a	  la	  eliminación	  gradual	  de	  los	  trámites	  de	  entrada,	  salida	  y	  estadía	  
en	   los	   Estados	   partes.	   Con	   tal	   propósito,	   se	   exime	   a	   los	   nacionales	   de	   los	  
Estados	   signatarios	   de	   la	   traducción	   de	   documentos	   que	   deban	   ser	  
presentados	  con	  finalidad	  migratoria.	  
	  
2000.	   Decisión	   CMC	   -‐	   48/00	   -‐	   Acuerdo	   sobre	   exención	   de	   visas	   entre	  
Estados	  partes	  del	  Mercosur.	  15/12/2000.	  
                                                             

31	  «Trabajadores	  migrantes	  y	  fronterizos.	  Artículo	  4o.-‐	  Todo	  trabajador	  migrante,	  in-‐	  
dependientemente	   de	   su	   nacionalidad,	   tiene	   derecho	   a	   ayuda,	   información,	   protección	   e	  
igualdad	  de	  derechos	  y	  condiciones	  de	  trabajo	  reconocidos	  a	  los	  nacionales	  del	  país	  en	  el	  que	  
estuviere	  ejerciendo	  sus	  actividades,	  de	  conformidad	  con	  las	  reglamentaciones	  profesionales	  
de	  cada	  país.	  
Los	   Estados	   Partes	   se	   comprometen	   a	   adoptar	   medidas	   tendientes	   al	   establecimiento	   de	  
normas	  y	  procedimientos	  comunes	  relativos	  a	  la	  circulación	  de	  los	  trabajadores	  en	  las	  zonas	  
de	   frontera	  y	   a	   llevar	   a	   cabo	   las	   acciones	  necesarias	   a	   fin	  de	  mejorar	   las	  oportunidades	  de	  
empleo	  y	  las	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  de	  vida	  de	  estos	  trabajadores».	  



	  
Este	  acuerdo	  habilita	  el	   ingreso	  de	  ciertas	  categorías	  de	   trabajadores	  con	  el	  
propósito	   de	   que	   puedan	   desarrollar	   su	   actividad	   en	   el	   territorio	   de	   otro	  
Estado	   parte	   por	   un	   plazo	   determinado.	   Tiene	   por	   objeto	   establecer	  
instrumentos	  jurídicos	  para	  el	  libre	  tránsito	  y	  estadía	  de	  los	  ciudadanos	  de	  los	  
países	  signatarios.	  
	  
2002.	   Decisión	   28/02	   -‐	   Acuerdos	   emanados	   de	   la	   XXII	   Reunión	   de	  
Ministros	   del	   Interior	   del	   Mercosur,	   Bolivia	   y	   Chile,	   celebrados	   en	  
Salvador	  de	  Bahía,	  el	  8	  de	  noviembre	  de	  2002.	  
	  
La	   «libertad	   de	   residencia»	   establecida	   en	   los	   Acuerdos	   de	   Residencia	   de	  
2002, implica	   una	   autolimitación	   de	   los	   Estados	   firmantes	   de	   su	   poder	   de	  
negar	   la	   residencia	   a	   determinados	   trabajadores	  migrantes	   y	   sus	   familiares	  
(en	   este	   caso,	   nacionales	   de	   los	   demás	   países	   firmantes).	   Y,	   lo	   que	   es	   más	  
importante,	  una	  renuncia	  a	  negar	  la	  residencia	  a	  un	  trabajador	  migrante	  por	  
el	  solo	  hecho	  de	  desear	  trabajar	  en	  el	  país	  al	  que	  ha	  migrado.32	  
	  
a)	  Acuerdo	   sobre	   regularización	  migratoria	   interna	  de	   ciudadanos	  del	  
Mercosur.	  
	  
En	   este	  marco,	   los	   Estados	   convienen	   en	   establecer	   un	  mecanismo	   para	   la	  
regularización	  de	  la	  situación	  migratoria	  en	  la	  región	  de	  los	  nacionales	  de	  los	  
Estados	  partes.	  
	   	  
b)	  Acuerdo	  sobre	   residencia	  para	  nacionales	  de	   los	  Estados	  partes	  del	  
Mercosur.	  
	  
El	   instrumento	  procura	  establecer	   reglas	   comunes	  para	   la	   tramitación	  de	   la	  
autorización	   de	   residencia	   de	   los	   nacionales	   de	   los	   Estados	   partes	   del	  
Mercosur.	  
	  
En	   este	   marco,	   se	   sienta	   el	   criterio	   de	   la	   «nacionalidad»	   para	   facilitar	   la	  
obtención	  de	  una	  residencia	   legal	  en	  alguno	  de	   los	  Estados	  partes	  (art.	   ).	  Se	  
establece	   que,	   los	   nacionales	   de	   un	   Estado	   parte	   que	   deseen	   residir	   en	   el	  
territorio	  de	  otra	  Parte	  podrán	  obtener	  una	  residencia	  legal	  en	  esta	  última,	  de	  
conformidad	   con	   los	   términos	   del	   Acuerdo,	  mediante	   la	   acreditación	   de	   su	  
nacionalidad	  y	  la	  presentación	  de	  la	  documentación	  detallada	  en	  sus	  artículo	  
4	  y	  5.	  
	  
2003.	   Decisión	   CMC	   -‐	   16/03-‐	   Acuerdo	   para	   la	   creación	   de	   la	   visa	  
Mercosur.	  16/12/2003.	  
	  

                                                             
32	  Robles,	  Alberto	  José,	   	  Buenas	  practicas	  para	  el	  reconocimiento	  del	  derecho	  de	  los	  

trabajadores	  a	  la	  libre	  circulación	  en	  el	  Mercosur,	  Lima,	  OIT/Oficina	  Regional	  de	  la	  OIT	  para	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  2004,	  p.	  16.	  



El	   instrumento	   crea	   la	   «Visa	   Mercosur»	   por	   la	   cual	   se	   habilita	   a	   cierta	  
categoría	  de	  trabajadores	  a	  realizar	  actividad	  remunerada	  en	  el	  marco	  de	  un	  
contrato	  de	  trabajo,	  por	  un	  plazo	  de	  dos	  años,	  prorrogable	  hasta	  4	  años	  como	  
máximo.	  
	  
2003.	   Decisión	   CMC	   -‐	   26/03,	   aprobó	   el	   “Programa	   de	   Trabajo	   del	  
Mercosur	  2004	  -‐	  2006”.	  16/12/2003.	  
	  
2004.	  Decisión	  CMC	  -‐	  32/04-‐	  Acuerdo	  para	  la	  facilitación	  de	  actividades	  
empresariales	  en	  el	  Mercosur.	  16.12.2004.	  
	  
El	   instrumento	   habilita	   a	   los	   empresarios	   nacionales	   de	   un	   Estado	   parte	   a	  
establecerse	   en	   el	   territorio	   de	   cualquiera	   de	   los	   otros	   Estados	   signatarios	  
para	  el	  ejercicio	  de	  sus	  actividades	  en	  igualdad	  de	  condiciones	  respecto	  de	  los	  
empresarios	   del	   Estado	   receptor	   (arts.	   1	   y	   3).	   A	   dichos	   empresarios	   se	   les	  
otorgará	  la	  visa	  de	  residencia	  temporaria	  o	  permanente,	  según	  la	  legislación	  
nacional	  de	  cada	  Estado	  (art.	  4).	  
	  
2004.	  Decisión	  CMC	  -‐	  38/04-‐	  Documento	  de	  viaje	  provisorio	  Mercosur.	  
	  	  
Crea	  el	  “Documento	  de	  Viaje	  Provisorio	  MERCOSUR”,	  que	  habilita	  únicamente	  
para	  regresar	  al	  país	  de	  origen	  de	  su	  titular,	  el	  cual	  podrá	  ser	  extendido	  por	  
las	   representaciones	   de	   los	   Estados	   Partes	   del	   Mercosur	   a	   nacionales	   de	  
cualquiera	   de	   ellos	   que	   no	   cuenten	   con	   representaciones	   consulares	   que	  
pudiesen	  otorgar	  el	  Documento	  de	  Viaje	  Nacional.	  
	  
2004.	   Declaración	   de	   Santiago	   sobre	   Principios	  Migratorios.	   	   Santiago	  
de	  Chile,	  17	  de	  mayo	  de	  2004.	  
	  
2006.	   Acuerdo	   RMI	   -‐	   02/06.	   Procedimiento	   para	   la	   verificación	   de	   la	  
documentación	  de	  egreso	  e	  ingreso	  de	  menores	  entre	  los	  estados	  partes	  
del	  Mercosur	  y	  estados	  asociados.	  
	  
2006.	  Decisión	  CMC	  -‐	  10/06	  -‐	  Acuerdo	  para	  la	  concesión	  de	  un	  plazo	  de	  
noventa	   días	   a	   los	   turistas	   nacionales	   de	   los	   Estados	   partes	   del	  
Mercosur	  y	  Estados	  asociados.	  20.07.2006.	  
	  
Otorga	  un	  plazo	  de	  permanencia	  de	  90	  días	  en	  el	  territorio	  de	  cualquiera	  de	  
las	  partes,	  a	  los	  nacionales	  de	  los	  Estados	  del	  Mercosur	  y	  Estados	  asociados,	  
que	  sean	  admitidos	  en	  calidad	  de	  turistas	  (art.	  1).	  
	  
2007.	  Decisión	  CMC	  19/07-‐	  Directrices	  regionales	  para	  la	  estrategia	  de	  
crecimiento	  del	  empleo	  en	  el	  Mercosur.	  
	  
2008.	  Decisión	  CMC	  18/08-‐	  Documentos	  de	  viaje	  de	   los	  Estados	  partes	  
del	  Mercosur	  y	  Estados	  asociados.	  30.06.2008.	  
	  



Facilita	   la	   libre	   circulación	   de	   personas	   en	   la	   región,	   mediante	   el	  
reconocimiento	  de	  la	  validez	  de	  los	  documentos	  de	  identificación	  personal	  de	  
los	   Estados	   partes	   y	   asociados	   como	   documentos	   de	   viaje	   hábiles	   para	   el	  
tránsito	   de	   sus	   nacionales	   y/o	   residentes	   regulares	   por	   el	   territorio	   de	   los	  
mismos	  (art.	  1).	  
	  
2008.	   Resolución	   GMC	   31/08-‐	   Documentos	   de	   cada	   Estado	   parte	   que	  
habilitan	  el	  tránsito	  de	  personas	  en	  el	  Mercosur	  (Derogación	  de	  la	  Res.	  
GMC	  Nº	  75/96).	  18/9/08.	  
	  
2008.	  Resolución	  GMC	  45/08-‐	  Observatorio	  del	  Mercado	  de	  Trabajo	  del	  
Mercosur.	  28/11/08.	  
	  
2010.	  Decisión	  CMC	  64/10.	  Estatuto	  de	  la	  Ciudadanía	  del	  Mercosur.	  Plan	  
de	  Acción.	  16/12/10.	  
	  
Establece	  que	  el	  Estatuto	  de	  la	  Ciudadanía	  del	  Mercosur	  estará	  integrado	  por	  
un	   conjunto	  de	  derechos	   fundamentales	   y	  beneficios	  para	   los	  nacionales	  de	  
los	  Estados	  partes,	  refiriéndose	  específicamente	  a	   la	   implementación	  de	  una	  
política	  de	   libre	  circulación	  de	  personas	  en	   la	  región	  (art.	  2):	   facilitación	  del	  
tránsito	   y	   de	   la	   circulación	   en	   el	   espacio	   Mercosur	   y	   simplificación	   de	  
trámites,	   agilización	   de	   procedimientos	   de	   control	   migratorio,	   así	   como	  
armonización	  gradual	  de	  los	  documentos	  aduaneros	  y	  migratorios	  (art.	  3.1.).	  
	  
2011.	   Decisión	   CMC	   14/11.	   Acuerdo	   Modificatorio	   del	   Anexo	   del	  
Acuerdo	  sobre	  Documentos	  de	  Viaje	  de	  los	  Estados	  Partes	  del	  Mercosur	  
y	  Estados	  asociados.	  28/6/11.	  
	  
	  
3.	  Órganos	  y	  espacios	  relevantes	  del	  Sistema	  Mercosur	  	  
	  
Sub	  grupos	  de	  trabajo	  
	  
El	   Grupo	   Mercado	   Común	   ha	   tenido	   diversos	   sub	   grupos	   de	   trabajo	   que	  
elaboran	  recomendaciones	  en	  carácter	  de	  asesores.	  
	  
En	  forma	  específica,	  al	  crearse	  el	  SGT11,	  a	  fines	  de	  1991,	   la	  tercera	  de	  sus	  8	  
comisiones	  fue	  destinada	  a	  tratar	  la	  cuestión	  del	  «empleo»,	   incluyendo	  en	  la	  
temática	  «la	  libre	  circulación	  de	  los	  trabajadores».	  
	  

A	  partir	  de	   las	   transformaciones	  estructurales	  que	   implicó	  el	  Protocolo	  
de	   Ouro	   Preto	   (diciembre	   de	   1994),	   fundamentalmente	   en	   lo	   que	  
respecta	   al	   reconocimiento	   de	   los	   actores	   y	   componentes	   sociales	   del	  
MERCOSUR,	  la	  cuestión	  fue	  abordada,	  bajo	  el	  concepto	  de	  «migraciones	  
laborales»,	  en	  múltiples	  ámbitos	  mal	  comunicados	  entre	  sí:	   
 



´El	   reestructurado	   SGT10	   (antes	   No	   11),	   correspondiéndole	   a	   la	  
Comisión	  Temática	  II	  (Formación	  Profesional,	  Observatorio	  de	  Trabajo	  y	  
Migraciones	  Laborales); 
 
´la	   Reunión	   de	   Ministros	   del	   Interior	   (cuestiones	   de	   migraciones	   y	  
residencia); 
 
´la	  Comisión	  Socio	  laboral,	  cuando	  le	  corresponde	  tratar	  las	  memorias	  
referidas	   al	   articulo	   4	   (Trabajadores	   migrantes	   y	   fronterizos)	   de	   la	  
Declaración	  Socio	  laboral,	  lo	  que	  está	  sucediendo	  en	  la	  actualidad;	  
 
´ el	   Foro	   Consultivo	   Económico	   Social,	   que	   en	   su	   Área	   Temática	   IV	  
(Aspectos	  sociales	  de	  la	  integración)	  incluye	  el	  tema	  «migraciones»;	  
 
´ el	   Grupo	   de	   Servicios,	   que	   ha	   prestado	   atención	   a	   la	   situación	  
particular	   de	   la	   circulación	   de	   trabajadores	   y	   personas	   de	   importancia	  
especial	   para	   las	   empresas	   (jerárquicos,	   de	   alta	   calificación,	   científicos,	  
periodistas,	  profesores,	  etc.).	  
´ la	   Comisión	   Parlamentaria	   Conjunta,	   que	   por	   la	   Recomendación	  
8/98	  propone	   al	   Consejo	   del	  Mercado	  Común	   la	   adopción	   del	   Estatuto	  
del	  Trabajador	  Migrante.	  33	  

	  
El	  tratamiento	  que	  se	  ha	  dado	  de	  la	  temática	  en	  el	  marco	  de	  los	  sub	  grupos	  de	  
trabajo	  ha	  sido	  cuestionado	  por	  no	  desarrollar	  adecuadamente	  un	  enfoque	  de	  
derechos	  humanos.	  34	  
	  
	  
El	  Foro	  Especializado	  Migratorio	  
	  
El	   Foro	   fue	   creado	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   Reunión	   de	  Ministros	   del	   Interior	   en	  
noviembre	  de	  2003,	  con	  los	  siguientes	  objetivos:	  estudiar	  los	  impactos	  de	  las	  
migraciones	  regionales	  y	  extra	  regionales	  en	  los	  Estados	  partes	  y	  asociados;	  
trabajar	   en	   la	   elaboración	   de	   propuestas	   para	   la	   armonización	   legislativa	   y	  
políticas	   en	  materia	  migratoria,	   y	   elaborar	   Proyectos	   de	   Acuerdo,	   así	   como	  
darle	  seguimiento	  a	  los	  ya	  existentes.	  
	  
A	  propuesta	  de	   la	  Reunión	  de	  Ministros	  del	   Interior	  del	  Mercosur,	  Bolivia	  y	  
Chile	   adoptó	   el	   17	   de	   mayo	   de	   2004	   la	   Declaración	   de	   Santiago	   sobre	  
principios	  migratorios.	  Allí	  se	  comienza	  reconociendo	  “que	  se	  debe	  abordar	  la	  
temática	   migratoria	   de	   la	   región	   a	   través	   de	   mecanismos	   de	   dialogo	  
multilateral	  abierto	  como	  forma	  de	  fortalecer	  el	  proceso	  de	  integración”;	  y	  se	  
expresa	  que	  “el	  Mercosur	  debe	  rearmar	  ante	  el	  resto	  del	  mundo	  su	  vocación	  
de	   trabajar	   hacia	   una	   nueva	   política	   migratoria,	   fundamentada	   en	   la	  
dimensión	  ética	  del	  respeto	  a	  los	  derechos	  humanos”.	  
                                                             

33	  Robles,	  Alberto	  José,	   	  Buenas	  prácticas	  para	  el	  reconocimiento	  del	  derecho	  de	  los	  
trabajadores	  a	  la	  libre	  circulación	  en	  el	  Mercosur,	  Lima,	  OIT/Oficina	  Regional	  de	  la	  OIT	  para	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  2004,	  p.	  18.	  

34	   Ermida	   Uriarte,	   Oscar,	   Derecho	   a	   migrar	   y	   derecho	   al	   trabajo,	   ver	   Bibliografía,	  
Montevideo,	  2009,	  p.	  29.	  



	  
	  
Instituto	  de	  Políticas	  Públicas	  en	  Derechos	  Humanos	  
	  
El	  IPPDH	  se	  creó	  en	  2009	  por	  decisión	  del	  Consejo	  de	  Mercado	  Común	  con	  el	  
objeto	   de	   contribuir	   al	   fortalecimiento	   del	   Estado	   de	   derecho	   en	   los	   países	  
que	  integran	  el	  bloque,	  mediante	  el	  diseño	  y	  seguimiento	  de	  políticas	  públicas	  
en	   derechos	   humanos,	   y	   de	   consolidar	   los	   derechos	   humanos	   como	   un	   eje	  
fundamental	  de	  la	  identidad	  y	  desarrollo	  del	  Mercosur.35	  
	  
El	   Instituto	  de	  Políticas	  Publicas	  de	  Derechos	  Humanos	  es	  un	  organismo	  del	  
Mercosur	   que	   funciona	   como	   una	   instancia	   de	   cooperación	   técnica,	  
investigación	   y	   coordinación	  de	   las	  políticas	  públicas	   en	  derechos	  humanos	  
de	  los	  países	  que	  integran	  el	  bloque	  regional.	  36	  
	  
El	   IPPDH	   tiene	   como	   contrapartes	   nacionales	   a	   las	   Altas	   Autoridades	   de	  
Derechos	   Humanos	   y	   Cancillerías	   de	   los	   Estados	   Parte	   y	   Asociados	   del	  
Mercosur.	  	  
	  
	  
4.	  Consideraciones	  finales	  
	  
El	   Mercosur	   no	   constituye	   un	   sistema	   subregional	   de	   protección	   de	   los	  
derechos	  humanos,	   sin	  perjuicio	  de	   la	  existencia	  de	  múltiples	   instrumentos,	  
normas,	   espacios	   y	   órganos	   que	   son	   especialmente	   relevantes	   desde	   dicho	  
punto	  de	  vista.	  Es	  posible	  que	  sea	  por	  dicha	  razón	  que	  en	  la	  normativa	  y	  en	  
los	   instrumentos	   del	   Mercosur	   se	   encuentren	   en	   forma	   simultanea	   y	  
permanente	   las	   tres	   perspectivas	   o	   enfoques	   que	   han	   sido	   identificadas	   al	  
inicio	  del	  presente	  informe.	  
	  
	   	  

                                                             
35	  DEC	  CMC	  N°	  014/2009.	  
36	   Información	   sobre	   la	   estructura	   del	   órgano	   disponible	   en:	  

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC1210_s.pdf	  	  	  



VI.	  Relevamiento	  preliminar	  de	  la	  normativa	  nacional	  de	  los	  Estados	  del	  
Mercosur	  
	  
	  
	  
1.	  Argentina	  
	  
La	   actual	   Ley	   de	   Migraciones	  —ley	   25.871,	   promulgada	   el	   20	   de	   enero	   de	  
2004—	  ha	  significado	  un	  cambio	  radical	  en	  la	  forma	  de	  entender	  la	  relación	  
entre	  las	  personas	  migrantes	  y	  el	  Estado.	  La	  ley	  reconoce	  a	  la	  migración	  como	  
un	  derecho	   fundamental	  e	   inalienable	  de	   la	  persona,	  que	  se	  debe	  garantizar	  
sobre	  la	  base	  de	  la	  igualdad	  de	  trato	  (art.	  4).	  	  
	  
Asimismo,	  en	  sus	  artículos	  5	  y	  6	  estableció	  la	  igualdad	  de	  acceso	  y	  garantía	  de	  
los	   derechos	   humanos	   entre	   nacionales	   y	   extranjeros.	   Mientras	   que	   en	   los	  
artículos	  7	  y	  8,	  realizó	  una	  especial	  referencia	  a	  la	  necesidad	  de	  garantizar	  el	  
derecho	  a	  la	  educación	  y	  al	  derecho	  a	  la	  salud,	  respectivamente.	  	  
	  
Por	  su	  parte,	  el	  reciente	  decreto	  reglamentario,	  Nº	  616,	  dictado	  el	  3	  de	  mayo	  
de	  2010,	  establece	  la	  obligación	  del	  Estado,	  a	  través	  de	  la	  Dirección	  Nacional	  
de	   Migraciones,	   de	   “velar”	   por	   el	   resguardo	   de	   los	   derechos	   humanos	   y	   el	  
goce	  del	  derecho	  a	  migrar	  reconocido	  en	  la	  ley	  25.871.37	  	  
	  
El	  Decreto	  referido	  precisa	  aún	  más	  las	  obligaciones	  que	  tiene	  el	  Estado	  parte	  
en	  virtud	  de	  la	  Ley	  No	  25871,	  en	  particular	  la	  obligación	  de	  adoptar	  medidas	  
para	   regularizar	   la	   condición	   de	   los	   migrantes,	   y	   amplía	   la	   definición	   de	  
trabajador	  migratorio	  de	  acuerdo	  con	  la	  normativa	  internacional.	  
	  
Asimismo,	   en	   Argentina	   el	   Programa	   Nacional	   de	   Normalización	  
Documentaria	   Migratoria,	   que	   permitió	   regularizar	   la	   situación	   de	   unos	  
13.000	  migrantes	  de	  países	  no	  pertenecientes	  al	  Mercosur	  y,	  en	  una	  segunda	  
etapa,	   el	   Programa	   "Patria	   Grande"	   del	   Mercosur,	   que	   permitió	   otorgar	  
permiso	   de	   residencia	   permanente	   o	   temporal	   a	   más	   de	   la	   mitad	   de	   los	  
423.711	  solicitantes	  del	  Mercosur	  y	   los	  países	  asociados	  que	  anteriormente	  
habían	  vivido	  en	  el	  Estado	  parte	  en	  situación	  irregular.38	  
	  
	  
Brasil	  
En	   el	   ordenamiento	   jurídico	   de	   Brasil	   la	   norma	   que	   regula	   el	   ingreso	   y	  
permanencia	   de	   extranjeros	   en	   el	   país,	   es	   la	   ley	   6815,	   aprobada	   en	   el	   año	  
                                                             
37	   Centro	   de	   Estudios	   Legales	   y	   Sociales	   (CELS)	   	   y	   del	   Centro	   de	  Derechos	  Humanos	   de	   la	  
Universidad	   Nacional	   de	   Lanús	   (CDHUNLa),	   Informe	   alternativo	   para	   el	   Comité	   por	   los	  
Derechos	  de	   todos	   los	  Trabajadores	  Migrantes,	  14º	  período	  de	  sesiones	  /	  evaluación	  sobre	  
argentina.	  2011.	  
38	   Comité	   de	   Protección	   de	   los	   Derechos	   de	   Todos	   los	   Trabajadores	   Migratorios	   y	   de	   sus	  
Familiares,	   Observaciones	   finales	   del	   Comité	   de	   Protección	   de	   los	   Derechos	   de	   Todos	   los	  
Trabajadores	   Migratorios	   y	   de	   sus	   Familiares.	   Argentina,	   CMW/C/ARG/CO/1,	   23	   de	  
septiembre	  de	  2011.	  



1980,	   comprende	  una	   visión	  del	   fenómeno	  migratorio	  desde	   la	   óptica	  de	   la	  
seguridad	  nacional.39	  
	  

Posteriormente,	  con	  el	  retorno	  de	  la	  democracia	  y	  con	  la	  aprobación	  de	  
la	  nueva	  Constitución	  Federal	  en	  1988,	  se	  incorpora	  una	  concepción	  que	  
tiene	   como	   uno	   de	   sus	   principios	   fundamentales	   la	   dignidad	   de	   la	  
persona	  humana	  (art.	  1.o,	  III)	  y	  que	  determina	  que	  Brasil	  se	  regirá	  en	  sus	  
relaciones	   internacionales	  por	  el	  principio	  de	  primacía	  de	   los	  derechos	  
humanos.	  (art.	  4.o,	  II).	  
	  
[…]	  Con	  este	  marco	  de	  referencia,	  el	  gobierno	  brasileño	  ha	  impulsado,	  en	  
forma	  sistemática,	  en	  los	  años	  1988	  (ley	  7685),	  1998	  (ley	  9675)	  y	  2009	  
(ley	   11961),	   leyes	   que	   permiten	   la	   regularización	   de	   la	   situación	  
migratoria	  de	  los	  extranjeros	  ingresados	  en	  forma	  irregular	  al	  territorio	  
de	   la	   Unión.	   Estas	   leyes	   especiales,	   junto	   a	   la	   incorporación	   de	   los	  
acuerdos	   de	   residencia	   en	   el	   Mercosur	   en	   el	   año	   2004	   y	   la	   firma	   de	  
tratados	  bilaterales,	  determinan	  en	  los	  hechos	  condiciones	  más	  flexibles	  
para	  el	  ingreso	  de	  migrantes	  al	  Brasil.40	  

	  
Tal	   como	   se	   ha	   expresado	   un	   aspecto	   clave	   para	   considerar	   en	   relación	   al	  
ordenamiento	   jurídico	   de	   Brasil	   es	   que	   no	   ha	   ratificado	   la	   Convención	  
internacional	   para	   la	   protección	   de	   los	   derechos	   de	   los	   trabajadores	  
migrantes	  y	  de	  sus	  familias,	  
	  
	  
Paraguay	  
	  
La	   Republica	   del	   Paraguay	   consagra	   la	   protección	   de	   los	   derechos	   de	   los	  
migrantes,	   ya	   en	   su	   Constitución	   Nacional,	   consagrando	   los	   Derechos	   al	  
tránsito	   y	   residencia,	   igualdad	   de	   las	   personas	   y	   garantías	   de	   esa	   igualdad,	  
protección	  de	  la	  familia,	  derecho	  a	  la	  educación,	  al	  trabajo	  y	  al	  pleno	  empleo,	  a	  
la	  no	  discriminación,	  derecho	  a	   la	   seguridad	  social,	   a	   la	  vivienda,	  a	   la	   salud,	  
entre	  otros	  (arts.	  41	  a	  53,	  73,	  86	  a	  102,	  107	  a	  110	  y	  120).	  
	  
Asimismo	  se	  pueden	  citar	   las	  siguientes	   leyes:	  a)	  Ley	  No.	  2406,	  que	  exime	  a	  
los	   extranjeros	   con	   residencia	   permanente	   en	   el	   país	   renovar	   su	   carnet	   de	  
radicatorias;	   b)	   Ley	   No.	   2193,	   que	   autoriza	   a	   la	   Policía	   Nacional	   a	   expedir	  
cédula	   de	   identidad	   a	   los	   extranjeros	   cónyuges	   de	   paraguayos	   y	   a	   los	  
extranjeros	  hijos	  de	  padre	  o	  madre	  paraguayos;	  c)	  Ley	  No.	  1576,	  que	  habilita	  
la	  inscripción	  en	  el	  Registro	  Cívico	  Permanente	  a	  los	  ciudadanos	  paraguayos	  y	  
a	  los	  extranjeros	  con	  radicación	  definitiva	  en	  el	  país	  con	  cedula	  de	  identidad	  
vencida	   y	   autoriza	   la	   emisión	   de	   voto	   con	   la	  misma;	   d)	   Ley	   No.	   1620,	   que	  
                                                             

39	   Observatorio	   de	   Políticas	   Públicas	   de	   Derechos	   Humanos	   en	   el	   Mercosur,	   Las	  
migraciones	  humanas	  en	  el	  Mercosur.	  Una	  mirada	  desde	  los	  derechos	  humanos,	  Compilación	  
normativa,	  Montevideo,	  2009.	  No	  se	  ha	  podido	  verificar	  la	  existencia	  de	  cambios	  normativos	  
posteriores	  a	  la	  compilación	  normativa	  que	  es	  tomada	  como	  referencia.	  

40	   Observatorio	   de	   Políticas	   Públicas	   de	   Derechos	   Humanos	   en	   el	   Mercosur,	   Las	  
migraciones	  humanas	  en	  el	  Mercosur.	  Una	  mirada	  desde	  los	  derechos	  humanos,	  Compilación	  
normativa,	  Montevideo,	  2009,	  p.	  133.	  



amplia	   el	   plazo	   de	   inscripciones	   en	   el	   Registro	   Cívico	   Nacional	   y	   en	   el	   de	  
extranjeros;	   e)	   Ley	   No.	   2406/2004,	   que	   exime	   a	   los	   extranjeros	   con	  
residencia	  permanente	  en	  el	  país	  renovar	  su	  carnet	  de	  radicatoria;	  entre	  otras	  
normas.	  
	  
La	   ley	  más	   importante	  que	  regula	   la	   temática	  es	   la	  No.	  978/96,	  Ley	  General	  
sobre	  migraciones	   que	   regula	   la	  migración	   de	   extranjeros,	   a	   los	   efectos	   de	  
promover	   la	   corriente	   poblacional	   y	   de	   la	   fuerza	   de	   trabajo	   que	   el	   país	  
requiere.	  La	  Dirección	  General	  de	  Migraciones,	  dependiente	  del	  Ministerio	  del	  
Interior	   es	   la	   institución	   encargada	   de	   ejecutar	   la	   política	   migratoria	  
nacional.41	  
	  
En	   Paraguay	   rigen	   la	   Ley	   de	   Migraciones	   No	   978	   de	   1996	   y	   su	   Decreto	  
Reglamentario	  del	  28	  de	  agosto	  de	  1997.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	   libre	  
circulación	  de	   trabajadores,	  una	  de	   las	  normas	  migratorias	  principales	  es	   la	  
que	   obliga	   a	   los	   residentes	   temporarios	   a	   ejercer	   sólo	   aquellas	   actividades	  
que	  se	  tuvieron	  en	  cuenta	  para	  admitirlo	  en	  el	  país	  (art.	  26).	  Por	  lo	  tanto,	  sólo	  
los	  residentes	  permanentes	  tienen	  la	  libertad	  de	  realizar	  toda	  clase	  de	  tarea,	  
trabajo	   o	   actividad	   (art.	   65).	   En	   ambos	   casos,	   la	   legislación	  migratoria	   está	  
orientada	   a	   admitir	   a	   personas	   con	   recursos	   propios	   considerables	   o	   a	  
trabajadores	  de	  alta	  calificación.	  42	  
	  
	  
Uruguay	  
	  
La	   actual	   ley	   general	   migratoria	   que	   rige	   en	   el	   Uruguay	   es	   la	   	   “Ley	   de	  
Migración”	  Nº	  18.250	  del	  6	  de	  enero	  de	  2008.	  Esta	  ley	  deroga	  a	  la	  Nº	  2.096,	  de	  
19	  de	  junio	  de	  1890,	  	  Nº	  8.868,	  de	  19	  de	  julio	  de	  1932,	  y	  sus	  modificativas,	  y	  
Nº	  9.604,	  de	  13	  de	  octubre	  de	  1936.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  Uruguay	  la	  legislación	  actual	  constituye	  una	  adecuación	  formal	  a	  
los	   estándares	   de	   la	   Convención	   internacional	   sobre	   la	   protección	   de	   todos	  
los	   trabajadores	  migratorios	  y	   sus	   familias,	   la	   cual	   si	  bien	  ha	  sido	   ratificada	  
aún	   no	   se	   ha	   presentado	   ante	   el	   órgano	   de	   tratado	   respectivo	   el	  
correspondiente	   informe	   país.	   Asimismo,	   sin	   perjuicio	   de	   éste	   avance	   aún	  
permanece	  vigente	  el	  artículo	  37	  de	  la	  Constitución	  Nacional	  que	  dispone:	  “Es	  
libre	   la	   entrada	   de	   toda	   persona	   en	   el	   territorio	   de	   la	   República,	   su	  
permanencia	   en	   él	   y	   su	   salida	   con	   sus	   bienes,	   observando	   las	   leyes	   y	   salvo	  
perjuicios	   de	   terceros.	   La	   inmigración	   deberá	   ser	   reglamentada	   por	   la	   ley,	  
pero	  en	  ningún	  caso	  el	   inmigrante	  adolecerá	  de	  defectos	   físicos,	  mentales	  o	  
morales	  que	  puedan	  perjudicar	  a	  la	  sociedad.”.	  
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y	   de	   sus	   Familiares,	   Informe	   inicial	   que	   los	   Estados	   partes	   debían	   presentar	   en	   2009,	  
Paraguay,	  CMW/C/PRY/1,	  23	  de	  febrero	  de	  2011.	  

42	  Robles,	  Alberto	  José,	   	  Buenas	  prácticas	  para	  el	  reconocimiento	  del	  derecho	  de	  los	  
trabajadores	  a	  la	  libre	  circulación	  en	  el	  Mercosur,	  Lima,	  OIT/Oficina	  Regional	  de	  la	  OIT	  para	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe,	  2004,	  p.	  44.	  



	  
El	   decreto	   	   396/009	   del	   24	   de	   agosto	   de	   2009,	   reglamentario	   a	   la	   ley	   de	  
Migración	   establece	   la	   regularización	   de	   todos	   los	   extranjeros	   que	   hayan	  
residido	   por	   más	   de	   siete	   años,	   quienes	   podrán	   tramitar	   la	   residencia	  
permanente.43	  
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normativa,	  Montevideo,	  2009,	  p.	  225.	  



	  
VII.	  Propuestas	  y	  recomendaciones	  preliminares	  
	  
	  
	  
El	  derecho	  es	  una	  práctica	  social	  compleja	  que	  no	  se	  agota	  en	  la	  existencia	  de	  
la	   norma.	   Tan	   importante	   como	   ella	   es	   su	   aplicación.	   Por	   ello,	   es	   preciso	  
reconocer	   que	   a	   pesar	   de	   las	   previsiones	   normativas	   que	   han	   sido	  
mencionadas	   en	   el	   presente	   informe,	   en	   los	   hechos	   el	  Mercosur	   no	   es,	   por	  
ahora,	  una	  región	  de	  libre	  circulación	  de	  trabajadores.	  	  
	  
Ello	  se	  debe	  a	  que	  las	  normas	  migratorias	  -‐tanto	  regionales	  como	  nacionales-‐	  
discriminan,	   en	   contra	   del	   artículo	   4	   de	   la	   Declaración	   Socio	   laboral,	   a	   los	  
trabajadores	  extra	  Mercosur	  y	  porque,	  además,	  las	  normas	  tendientes	  a	  crear	  
un	   “área	   de	   libre	   residencia”	   para	   los	   nacionales	   de	   los	   Estados	   parte	   y	  
asociados,	   facilitan	   trámites	   sin	   llegar	   a	   garantizar	   una	   plena	   libertad	   de	  
circulación.44	  
	  
Pero	  existe	  un	  aspecto	  aún	  más	  crítico	  en	  referencia	  a	   la	  operatividad	  de	   la	  
normativa	   del	   Mercosur.	   Ese	   aspecto	   esta	   dado	   por	   la	   existencia	   de	   una	  
importante	  cantidad	  de	  normas	  que	  por	  no	  haber	  cumplido	  con	  los	  requisitos	  
formales	   de	   incorporación	   a	   los	   ordenamientos	   jurídicos	   de	   los	   Estados	  
miembros,	  no	  se	  encuentran	  vigente.45	  
	  
Es	  preciso,	  por	  tanto,	  profundizar	  el	  estudio	  a	  los	  efectos	  de	  poder	  identificar	  
la	   situación	   concreta	   de	   cada	   una	   de	   las	   normas	   relevantes,	   en	   relación	   a	  
ambos	  puntos.	  Esto	  es:	  	  
	  

A) Identificar	  los	  obstáculos	  concretos	  que	  se	  interponen	  en	  el	  marco	  de	  
la	  normativa	  interna	  de	  los	  distintos	  Estados	  que	  afectan	  la	  aplicación	  
de	  la	  normativa	  aprobada	  y	  vigente;	  e	  	  

B) identificar	   los	  problemas	  concretos	  que	  afectan	   la	  puesta	  en	  vigor	  de	  
los	  instrumentos	  ya	  acordados.	  	  

	  
El	  marco	  de	  referencia	  de	  todo	  el	  análisis	  debería	  estar	  dado	  por	  la	  necesaria	  
adecuación	  o	  armonización	  de	  la	  legislación	  y	  de	  las	  prácticas	  institucionales	  
a	  los	  estándares	  contenidos	  en	  la	  normativa	  internacional.	  
	  
El	  estudio	  sobre	  la	  adecuación	  de	  los	  ordenamientos	  jurídicos	  nacionales	  a	  los	  
requerimientos	  de	  la	  normativa	  internacional	  de	  Derechos	  humanos	  se	  debe	  
sustentar	   en	   la	   posición	   de	   que	   el	   Estado,	   al	   ratificar	   los	   tratados	   y	  
convenciones	   internacionales	   de	  Derechos	   humanos	   asume	   las	   obligaciones	  
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puede	  consultarse:	  http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/	  	  



de	  respetar	  y	  garantizar	  cada	  uno	  de	  los	  derechos	  amparados	  en	  esas	  normas.	  
Siendo	   una	   de	   esas	   obligaciones	   la	   de	   adecuar	   su	   ordenamiento	   jurídico	  
interno	   a	   las	   normas	   internacionales	   de	   protección.	   Esta	   adecuación	   o	  
armonización	   tiene	   como	   objetivo	   fundamental	   fortalecer	   el	   Estado	   de	  
Derecho,	   buscando	   optimizar	   la	   aplicación	   de	   los	   instrumentos	  
internacionales	   de	   defensa	   de	   los	   Derechos	   humanos	   de	   los	   trabajadores	  
migratorios	  y	  sus	  familias,	  y	  por	  ende	  la	  Democracia.	  
	  
La	   adecuación	   de	   la	   normativa	   de	   fuente	   interna	   a	   los	   estándares	  
internacionales	   no	   debe	   tomar	   solamente	   en	   cuenta	   a	   las	   declaraciones	   de	  
derechos	  de	  este	  origen	  sino	  también	  a	  toda	  aquella	  expresión	  normativa	  que	  
imponga	  obligaciones	  a	  los	  Estados,	  y	  a	  todos	  los	  instrumentos	  y	  mecanismos	  
de	  protección	  internacionales	  y	  regionales	  existentes.	  
	  
En	   estos	   casos,	   el	   principio	   de	   prevalencia	   o	   aplicación	   de	   la	   norma	   más	  
favorable	  a	  la	  protección	  humana	  (principio	  pro	  homine)	  lleva	  a	  la	  necesidad	  
de	  adecuar	   las	  normas	   internas	  que	  no	  cumplan	   tal	   condición.	  En	  efecto,	   se	  
trata	   de	   un	   criterio	   hermenéutico	   que	   informa	   todo	   el	   derecho	   de	   los	  
derechos	  humanos,	  en	  virtud	  del	  cual,	  se	  debe	  acudir	  a	  la	  norma	  más	  amplia,	  
o	   interpretación	   más	   extensiva,	   cuando	   se	   trate	   de	   reconocer	   derechos	  
protegidos	  e,	   inversamente,	  a	  la	  norma	  o	  a	  la	  interpretación	  más	  restringida	  
cuando	   se	   trata	   de	   establecer	   restricciones	   permanentes	   al	   ejercicio	   de	   los	  
derechos	  o	  su	  suspensión	  extraordinaria.	  Este	  principio	  coincide	  con	  el	  rasgo	  
fundamental	   del	   derecho	   de	   los	   derechos	   humanos,	   eso	   es,	   estar	   siempre	   a	  
favor	  del	  hombre.	  
	  
Las	  legislaciones	  migratorias	  de	  los	  cuatro	  países	  miembros	  del	  Mercosur	  han	  
transitado	   en	   los	   último	   años	   un	   proceso	   de	   cambio,	   desde	   una	   normativa	  
restrictiva	   y	   discriminatoria,	   a	   legislaciones	   más	   modernas	   que	   implican	  
algún	   grado	   de	   adecuación	   a	   los	   estándares	   internacionales	   de	   derechos	  
humanos.	  
	  
Es	  preciso,	  de	  todas	  formas	  profundizar	  el	  estudio	  de	  las	  legislaciones	  locales	  
que	  sólo	  han	  podido	  ser	  brevemente	  descriptas	  en	  el	  presente	  informe.	  Existe	  
evidencia	   de	   la	   existencia	   de	   conflictos	   normativos,	   en	   los	   que	   normas	   de	  
menor	   jerarquía	   o	   anteriores	   en	   el	   tiempo,	   pueden	   estás	   evitando	   que	   la	  
adecuación	   formal	   tenga	   como	   consecuencia	   la	   incorporación	   de	   cambios	  
sustanciales	  desde	  una	  perspectiva	  de	  derechos	  humanos.	  46	  
	  
En	   definitiva,	   tal	   como	   ha	   señalado	   la	   Relatoría	   Especial	   de	   la	   Comisión	  
Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   sobre	   los	   Derechos	   de	   los	  
Trabajadores	   Migratorios	   y	   sus	   Familiares,	   “en	   la	   región	   coexisten	  
legislaciones	  bastante	  avanzadas	  de	  protección	  a	  los	  derechos	  fundamentales	  
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de	  los	  trabajadores	  migratorios	  y	  sus	  familias	  con	  violaciones	  sistemáticas	  y	  
muy	  serias	  a	  los	  derechos	  fundamentales	  de	  este	  grupo”.47	  
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