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Cinco Cosas a retener de 2021

Políticas de Control Migratorio, Violencia de 
Género y Derechos de las Mujeres Migrantes

Hacia un periodismo más respetuoso de los 
derechos de las personas migrantes



Icono de foto de portada: 
El tema de las llamadas 
“parturientas”, o sea 
las mujeres haitianas 
embarazadas ha sido 
en la palestra puesto 
que nuevas políticas 
restrictivas hacia el acceso 
a salud pública en RD en 
2021 han consternado 
los defensores de los 
derechos de las personas 
migrantes, (foto crédito 
Hillary Petrozziello).

L a narrativa de la haitiana embarazada atravesando la 
frontera para entrar en la Republica Dominicana (RD) a 
dar a luz se ha dinamizado para militarizar Maternidades, 

justificando la restricción al acceso a salud reproductiva y 
prohibiendo la entrada para mujeres “visiblemente embarazadas”.  
Independientemente de que si en la práctica ha cruzado una 
frontera o no, esto es lo que rige. Cuando la madre negra, que se 
asume es una persona migrante haitiana indocumentada, intenta 
registrar el nacimiento de su hijo/a nacido en RD, la frontera 
aparece mediante prácticas administrativas discriminatorias 
que ella encuentra en hospitales y oficialías, ubicadas en el 
interior del país. Funcionarios dominicanos fungen al servicio del 
Estado para forjar la ciudadanía que tienen la  voluntad política a 
proteger. Los bebés que nacen a “otras” racializadas feminizadas 

se excluyen conduciendo a la trasmisión de la apatridia de manera matrilineal. 

Esta militarizacion de las Maternidades usadas por mujeres migrantes haitianas se remonta a por 
lo menos a 2017 cuando la Dirección Nacional de Migracion (DGM) utilizó a militares para buscar 
a mujeres migrantes haitianas que supuestamente han sido traficadas al pais. La operación 
fue denominada “Medición de parturientas haitianas a nivel nacional” (DGM 2017). Agencias 
gubernamentales mmúltiples fueron involucradas: la Junta Central Electoral, que suminstró 
información sobre el Registro Civil al DGM, los ministerios de Defensa, Salud Pública y Agricultura 
y tambien los departmentos de Aduana y Control de Drogas. En agosto de 2017 el ministro de 
Defensa Rubén Paulino Sem envió al Ejercito y al Cuerpo Especializado para la Frontera Terrestre 
(CESFRONT) para “trabajar bajo ‘una nueva modalidad de servicio’ en hospitales públicos  y 
privados con miras a evaluar las mujeres que llegan a estos hospitales para dara a luz. La operación 
coincidó con protestas organizadas por la llamada Mesa Nacionalista fuera de dos Maternidades 
Públicas en Santo Domingo donde muchas haitianas y dominicanas de escasos recursos dan a luz. 
Facciones nacionalistas dentro del gobierno y la sociedad civil hacen una liga para garantizar que 
las Maternidades son un lugar de control migratoriro y el proceso íntimo de alumbrar un blanco para 
intervencion militar. Claro está que estas maniobras, hace varios años, han allanado el camino para 
las políticas y prácticas aún más restrictivas en RD desde fines de septiembre. En Clap When You 
Land (2020) la autora dominicana Elizabeth Acevedo narra la historia de Camino, una jovencita que 
vive en RD.  Cuando la mejor amiga de Camino, Carline quien es de ascendencia haitiana, comienza 
a alumbrar de manera prematura, no se la lleva a un hospital para dar a luz.  Como Acevedo comenta 
brevemente, la decisión de tener un parto en casa es fruto de las dificultades enormes que muchas 
mujeres haitianas y de ascendencia haitiana encuentran cuando dan a luz en RD.  

Bridget Wooding

EDITORIAL
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CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LAS MUJERES EMBARAZADAS EXPULSADAS 
EN REPÚBLICA DOMINICANA Y LLAMA AL ESTADO A GARANTIZAR EL ACCESO 
A MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA (1 DE 
DICIEMBRE DE 2021).

L a Comisión recibe con preocupación las denuncias 
de organizaciones de sociedad civil que dan cuenta 
que las autoridades migratorias estarían realizando 

operativos de control migratorio en los hospitales que 
reportan mayor afluencia de mujeres embarazadas 
migrantes, principalmente de origen o ascendencia 
haitiana, que tendrían por finalidad expulsarlas sin realizar 
consideraciones sobre sus necesidades de protección 

humanitaria…. Dichas acciones se enmarcan en un 
contexto institucional más amplio. El 28 de septiembre 
el Consejo Nacional de Migración habría adoptado una 
interpretación de la normativa migratoria en República 
Dominicana que evita el ingreso de toda persona extranjera 
que implique una carga irrazonable para las finanzas 
públicas; incluyendo a las mujeres que se encuentren en 
estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis 
meses. Adicionalmente, la CIDH nota el anuncio hecho  por 
el Consejo Nacional de Migración el 2 de noviembre sobre 
la realización de una nueva auditoría a un total de 220 
mil personas regularizadas conforme al Plan Nacional de 
Regularización. Estas  decisiones administrativas podrían 
generar efectos excluyentes para la población migrante 
y obstáculos adicionales para el acceso a derechos y 
servicios esenciales, como la salud y la integridad personal. 

Diseño de prensa que encabeza Resolución 320/21 (CIDH)
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CINCO TEMAS A RETENER DE 2021
COP 26 EN GLASGOW

L a Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley ganó el premio de más alto nivel de la 
ONU para temas ambientales en diciembre de 2021 al dirigir la atención a la suerte de 
pequeños estados isleños de cara a cambio climático. Mottley sobresalió en  Cop26 en 

Glasgow con un discurso contundente en el que advirtió a sus homólogos que “El no proveer 
suficiente financiamiento crítico a dichos estados  se mide en vidas y medios de vida en nuestras 
comunidades.” Pequeños estados isleños como Barbados son entre los más vulnerables al 
impacto de cambio climático cuando el alza de temperaturas globales hace crecer los niveles del 
mar, amenazando a comunidades costeras. A pesar de su contribución mínima al calentamiento 
del planeta, bajo el liderazgo  de Mottley, Barbados ha dado un ejemplo, comprometiéndose a 
metas ambiciosas y es la primera nación que se adhiere a un plan de acción regional de la 
ONU para restaurar ecosistemas antes de 2030. La dirigente laureada destaca la relación entre 
cambio climático y la migración, observando que el tema de daños y reparaciones, que se debe al 
desplazamiento forzado, constituye un punto indiscutible en la agenda global.

ACOGIENDO LA POBLACIÓN 
VENEZOLANA
El contexto en que se enmarca el éxodo sin precedentes de 
población venezolana hacia destinos mayormente en la región 
se sitúa en una región acogedora de la inmigración durante 
dos siglos aunque claro está nunca fue tan voluminosa ni tan 
de repente como lo que se ha visto en el último lustro, debido 
a la crisis profunda de Venezuela  que antes fue anfitrión 
más bien a otras migraciones. El ACNUR ha aplaudido 
el desarrollo de una nueva política del Presidente Duque 
de Colombia hacia la población venezolana en el territorio 
nacional, elogiando “uno de los gestos humanitarios más 
importantes de la última década.” La política innovadora 
colombiana contempla la  regularización de una cohorte de 
800,000 migrantes con estatus irregular, otorgando un estatus 
temporal de protección de 10 años, incluyendo la residencia. 
Por otro lado, hay que apreciar los esfuerzos importantes que 
RD ha inaugurado en 2021. Actualmente hay un plan especial 
de normalización en curso para la migración venezolana con 
estatus irregular y se espera que puede cambiar el  estatus 
positivamente para aproximadamente 50,000 personas, 
solicitantes al referido plan.

ESCASOS CANALES LEGALES PARA 
LA MIGRACIÓN LABORAL
El jueves 9 de diciembre en horas de la tarde la comunidad 
latina fue impactada por la trágica noticia. Un camión con 
160 migrantes se había volcado tras chocar con un muro, 
presuntamente por exceso de velocidad, en Chiapas en 
México. 55 de ellos fallecieron y 104 resultaron heridos. 
La Cancillería dominicana ha confirmado la muerte de seis 
migrantes dominicanos en el trágico suceso, tres heridos y siete 
desaparecidos. En 2020 fueron interceptados 224 migrantes 
haitianos en el mar, y 605, en 2021. El número de haitianos 
que han intentado emigrar por vías extraoficiales a los países 
vecinos en embarcaciones ha aumentado significativamente. 
Las dificultades económicas, la inseguridad y el reciente 
terremoto les empujan a salir a buscar lo que creen que será 
una vida mejor (OIM 2021). Los escasos canales legales para 
la migración laboral, tienen como consecuencia un aumento 
en las redes de tráfico ilícito de migrantes e incidentes que 
muchas veces resultan en fatalidades.

LA MOVILIDAD HAITIANA EN AUGE
Haitianos-as en movilidad representan un “bête noir” en 
América Latina y el Caribe donde a todas luces reciben más 
rechazo y menos protección de cara a otros colectivos en 
movilidad dentro de la región.  En el norte global, en la frontera 
EEUU/México, desde septiembre más de 10,000 migrantes 
haitianos han sido expulsados a Haiti por la administración 
Biden sin un debido proceso adecuado; 44% son mujeres 
y niños/as (OIM 2021). En RD, nuevas políticas restrictivas 
sobre el acceso a salud pública han conducido a la expulsión 
a Haiti de numerosas haitianas embarazadas o lactantes fruto 
de redadas arbitrarias en Maternidades (Resolución 30 de 
noviembre, CIDH 2021). En diciembre, los Jesuitas de Haiti 
han liderado una audiencia pública ante la CIDH respecto a 
personas retornadas desde otros países de la región. Sus 
peticiones hacia el gobierno de Haiti tocan: la necesidad de 
dotar de documentos de identidad, incluyendo pasaportes, 
a las personas retornadas; un posicionamiento más robusto 
sobre maltratos, por ejemplo en Texas; esfuerzos para la 
re-integración en sus comunidades y estrategias de apoyo 
psico-social.

EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD 
DEL ACNUR, MAHA MAMO, VISITA RD
Durante los primeros 30 años de su vida, la defensora de 
derechos humanos Maha Mamo, nacida en El Líbano vivió 
como apátrida y esa condición legal la privó de sus sueños 
de ser baloncestista profesional y médica, pero también le 
dificultó el acceso a educación básica y a la salud. Al dictar 
la conferencia inicial en diciembre en la XI Conferencia 
Dominicana de Estudios de Género que organizó el Centro 
de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC), Mamo sostuvo que no tener documentos 
convierte la vida de las personas en un desafío permanente 
.La conferencista internacional abogó por que todos los 
países del mundo creen políticas que favorezcan legalmente 
a los migrantes, refugiados y personas apátridas, y lamentó 
que actualmente hay cerca de 10 millones de personas en el 
mundo sin nacionalidad. En este boletín OBMICA hace una 
entrevista a ella

Primera Ministra de Barbados Mia Amor Mottley (barbados.loopnews.com)
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E l 3 de diciembre de 2021, los centros  para la Observación 
Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)  
y de Desarrollo Sostenible (CEDESO) dieron  inicio al 

Ciclo de Diálogos   “Políticas de Control Migratorio, Violencia 
de Género y Derechos de las Mujeres Migrantes”. Fue un 
intercambio de experiencia entre actores de sociedad civil, 
sobre el   tema de las  deportaciones arbitrarias, con enfoque  
en los recientes operativos que violan los derechos de mujeres 
extranjeras embarazadas, en República Dominicana en las 
últimas semanas. 

La discusión fue liderada por un  panel de  especialistas 
que  abordaron diferentes aspectos de la política migratoria 
y  restricciones aplicadas por el gobierno dominicano desde 
el pasado mes de septiembre a mujeres migrantes. Dicha 
actividad se enmarca dentro del Proyecto Trato Digno, 
iniciativa  que combina acciones  para la promoción  del 
respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y 
sus familiares, con el monitoreo del cumplimiento del debido 
proceso en materia de deportaciones en la zona fronteriza. 

En el encuentro, Bridget Wooding, Directora de OBMICA 
ofreció el contexto histórico de la perspectiva de género en la  
política migratoria gubernamental que invisibiliza los  aportes 
de las mujeres extranjeras como trabajadoras en los sectores  
agrícola, industrial, turístico, doméstico y  del cuidado,  
proyectando   exclusivamente su capacidad reproductiva y 
necesidades de salud como una amenaza para la seguridad 
nacional.

La antropóloga Ochy Curiel, fundadora del Grupo 
Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción 
Feminista (GLEFAS)  se adentró en la narrativa racista  que 

afecta  a las mujeres por el hecho de ser trabajadoras pobres, 
negras y extranjeras. Analizó la campaña de rechazo hacia 
embarazadas como parte de un  complejo entramado que 
debe interpretarse más allá de la  isla, en momentos donde 
el movimiento antirracista internacional cobra más  fuerzas y 
sentido.

Juana Mercedes, Coordinadora general de la  Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) habló 
sobre las precariedades del sistema de salud pública en el 
país que ha mercantilizado los servicios,  resultando ser cada 
vez más excluyentes y económicamente  inaccesibles para  
personas de escasos recursos especialmente las mujeres que 
viven en comunidades rurales.

De su lado  Beneco Enecia, director de CEDESO, reportó 
sobre  violaciones al debido proceso en el  caso de las 
migrantes embarazadas y sus hijos en la  Región Enriquillo y 
zona fronteriza donde se implementa  el Proyecto Trato Digno. 
Habló sobre el espíritu solidario  de cierto personal médico 
y de las comunidades que en medio de la adversidad se ha 
puesto de manifiesto.

Video-reportaje/Intercambio

Se presentó  el  reportaje “Deportaciones Indignas” realizado 
por el periodista Tony Pichardo, que recoge los testimonios 
de tres migrantes embarazadas deportadas, dos de ellas 
separadas de hijos menores de edad que permanecen en 
Santo Domingo. El videógrafo hizo comentarios sobre  el 
material audiovisual que recogió en Belladere, Haití,  las 
implicaciones políticas de las violaciones de DDHH y la 
sororidad dominicana que ha acompañado a las mujeres 
afectadas. En la sección abierta al intercambio y  debate, 
activistas y   representantes de organizaciones que trabajan 
con  niños, niñas y adolescentes, campesinos/as,  mujeres 
y  migrantes, contaron las inauditas  experiencias en terreno  
que han tenido lugar en los últimos meses,  desde la incursión 
del personal de la Dirección General de Migración en salas 
y baños de  hospitales; separación de decenas de  familias; 
deportaciones al vapor de embarazadas e infantes; intentos de 
expulsión de  dominicanas embarazadas, y la difícil situación 
que viven las gestantes deportadas en los puntos fronterizos. 
Fue señalada también con mucha preocupación la cantidad 
de embarazos de niñas y adolescentes, relacionadas con 
adultos mayores de 40 años. 

La iniciativa “Trato Digno” continuará con este ciclo de 
encuentros, abordando además la imagen de las personas 
migrantes en los medios de comunicación, la realidad de 
los operativos arbitrarios, su impacto en la familia y las 
comunidades. 

DIALOGANDO SOBRE POLÍTICAS DE CONTROL 
MIGRATORIO, VIOLENCIA DE GÉNERO  
DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES

Mesa de Honor - Ochy Curiel, Bridget Wooding, Beneco 
Enecia, Tony Pichardo y Juana Mercedes
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LANZAMIENTO DESDE RD DE NUEVO  
LIBRO SOBRE LA APATRIDIA

Invitación a la actividad

POEMA LEÍDO POR LA AUTORA 
DA MARCO PARA EL WEBINAR

A Stateless Poem

If you are born, and you are stateless, 
if you are born, and you are homeless,

if your state and home are not 
yours—and yet everything you know—

what are you? Who are you? And who 
am I without the dark fields I walk upon,

the streets I know, the blue corners 
I call mine, the ones you call yours …

Who am I to call myself citizen, and 
human and free? 

And who are you to call yourself landed and 
grounded, 
and free. And who is judge enough?

Who native? Who other?

And who are we who move so freely 
without accents of identification,

without skin of identification, with 
all manner of identification. With

gold seals of approval. With stamps 
of good fortune. With the accident

of blameless birth. Who are we to be 
so lucky?

Un poema apátrida
Si naces, y eres apátrida,

si naces, y no tienes casa

si tu estado y la casa no son
tuyos – pero todo lo que conoces – 

¿qué eres? ¿Quién eres? Y quien
soy yo sin los campos oscuros que camino

las calles que conozco, los rincones azules
que llamo míos, los que llamas tuyos

¿Quién soy para llamarme ciudadano y
humano y libre? Y quien eres

para llamarte aterrizado y arraigado,
y libre. ¿Y quién basta como juez?

¿Quién es nativo? ¿Quién otro?

Y quienes somos que nos movemos
sin acentos de identificación

sin piel de identificación, con
todo tipo de identificación. Con

sellos dorados de aprobación. Con sellos
de buena suerte. Con el accidente

de nacimiento sin culpa. ¿Quiénes somos 
que tenemos tanta suerte?

Danielle Legros Georges

daniellelegrosgeorges.com
poeta laureada de Boston 2015-2019

P ara ambientar la conversación, 
abrimos el webinar con un 
poema de la autoría de Danielle 

Legros Georges, que aparece en el 
libro y que fue inspirado en la situación 
de desnacionalización de más de 
130,000 dominicanos-as, mayormente 
de ascendencia haitiana que se dio en 
la República Dominicana en 2013. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Tendayi Bloom, co-editora del libro 
lanzado, es una teórica política y 
legal que enfoca en particular la no 
ciudadanía desde una perspectiva 
de procesos de Naciones Unidas 
y sociedad civil relacionada con la 
gobernanza de las migraciones. 
La catedrática hizo un resumen 
del argumento del libro. Maria 
Cristina Fumagalli (catedrática 
de la Universidad de Essex, Reino 
Unido) y Bridget Wooding (Directora 
de OBMICA) hablaron en una 
presentación mancomunada desde la 
óptica de RD. 

El testimonio central fue la de la 
activista comunitaria, defensora de 
derechos humanos, durante más de 
10 años. Violeta Bosico ha formado 
parte del grupo jóvenes mujeres 
líderes del Movimiento de Mujeres 
Dominico Haitianas (MUDHA). Nació 
en Sabana Grande de Boya, Santo 
Domingo, República Dominicana. 
Ella es una de las niñas del célebre 
caso Yean y Bosico, que MUDHA 
llevó ante la Corte CIDH, con el 
acompañamiento de CEJIL, en el 
que se dirimió la responsabilidad 
del Estado dominicano por negar 
certificados de nacimiento a niños 
dominicanos descendientes de 
personas migrantes. Es miembro del 
comité de trata, comité de mujeres 
y trabajadora social y goza de un 
importante liderazgo en la comunidad 
de Palave, Managuayabo, en Santo 
Domingo Oeste. 

En seguida dos comentaristas, la 
investigadora asociada de OBMICA, 
Allison Petrozziello, y el oficial 
regional del ACNUR, Fernando 
Bissacot, hicieron comentarios 
desde una perspectiva de género 
y el contexto regional. Para cerrar 
la participación de los panelistas la 
intervención de Helen Kerwin, CEJIL, 
nos compartió una perspectiva regional 
desde el activismo de la sociedad civil 
organizada. En el cierre de la actividad 
se dio un intercambio interesante con 
el público. Por un lado, se mencionó 
una serie de buenas prácticas en 
cuanto al derecho a la nacionalidad 
en América Latina. Por otro lado, 
se destacó la relevancia para la re-
conceptualización que se pone de 
manifiesto en el libro sobre los temas 
que nos ocupan en la isla. Bridget 
Wooding, Directora de OBMICA, 
trajo a colación la frase acuñada por 
el académico Matthew Gibney, o sea 
“ciudadanos no reconocidos”, como 
un concepto que retrata a la perfección 
la situación en RD tanto de privación 
como despojo de la nacionalidad. El 
enlace al webinar se encuentra abajo:

https://www.youtube.com/
watch?v=k8ZfhkWVnN4
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L a situación de Pedernales a comienzos de 2018 que se 
retrata a continuación no fue el primer hecho relacionado 
a conflicto y migración que la prensa dominicana tuvo 

que cubrir. En años anteriores, se dieron enfrentamientos 
entre dominicanos y haitianos  en Hatillo Palma y Guayubín 
(Montecristi), San José de la Mina (Santiago) y Cacique Enriquillo 
(La Descubierta) entre otros. Aunque podrían considerarse un 
reto, este tipo de situaciones representa una oportunidad de 
mejora y aprendizaje para quienes se dedican al periodismo.

La investigación Estudio sobre los medios dominicanos y las 
migraciones a escala insular: el caso de la frontera Sur —
autoría de quien escribe y auspiciada por Obmica y Cedeso en el 
marco del proyecto “Trato Digno” — determinó distintos patrones 
utilizados por los periódicos Diario Libre, Hoy y Listín Diario al 
momento de cubrir el estallido en Pedernales. Entre ellos: poca 
diversidad de fuentes; el uso de la adjetivación y estereotipos; 
asumir la culpabilidad de los imputados y la invisibilización de las 
voces haitianas.

EL INCIDENTE PEDERNALES

El día que salieron todos los haitianos de Pedernales todavía sigue 
grabado en la mente de quienes habitan en ese lugar. Ubicada 
en la frontera, y más cerca de Haití que del Distrito Nacional, la 
provincia de Pedernales comparte su día a día con sus vecinos 
de Anse à Pitres. Una relación marcada por el comercio y el 
intercambio. Por las alegrías y las penas.

Esa dinámica se vio interrumpida con un hecho que llegó a 
colocarse en la primera plana de los periódicos dominicanos. 

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el 19 
de febrero de 2018, en una finca de ubicada en la sección Las 
Mercedes, paraje Sitio Quemao de Pedernales, se descubrió el 
cadáver del agricultor Julio Pérez Matos, con heridas en distintas 
partes del cuerpo. Más tarde, en la carretera, se encontró con 
vida, pero muy herida, a su esposa Neyda Miladis Urbáez Féliz. 

A la señora, la llevaron a un centro médico de la provincia y luego 
la trasladaron a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, donde 
la atendieron e ingresaron en cuidados intensivos. Se mantuvo 
ahí desde el 19 de febrero hasta el 17 de marzo de 2018, cuando, 
falleció a causa de las severas lesiones. Atribuyeron los hechos a 
unos empleados haitianos.

En ese momento todo estalló.

La muerte de la pareja hizo que, en marzo de ese año, Miguel 
Antonio Pérez Cuevas “Chichí” dirigiera una caravana con una 
guagua anunciadora en la que pedía a todo el que fuese haitiano 
abandonar la provincia antes de 24 horas. 

El anuncio, protestas y las agresiones reportadas hacia 
personas de origen haitiano ocasionaron que la mirada de las 
dos naciones se dirigiera hacia Pedernales. Tanto la prensa, 
como representantes de entidades militares, gubernamentales 
y judiciales debieron trasladarse hacia la zona para mediar y 
poner fin a estos eventos. También, viajaron hacia Haití y tuvieron 
reuniones con las autoridades haitianas para gestionar la captura 
y la entrega de los imputados. 

Según reportes de los medios, la intervención de las autoridades 
puso fin a la situación de tensión. Unos meses más tarde, en 
octubre, anunciaron el apresamiento de los migrantes y, luego, 
se informó que el tribunal colegiado de la provincia de Pedernales 
condenó a 30 años de cárcel a Yeidys Nóvil y Wilkin Light Nóvil.

DESDE PEDERNALES

Espensert Louis, un joven haitiano todavía recuerda los 
días que pasó escondido en el último piso de la estación de 
Bomberos de Pedernales. 

“Primera vez que vi algo así. Duró como tres meses para que 
la cosa se pusiera tranquila. Los haitianos venían a comprar 
su mercancía, su comida. Entrando al paso. Cuando uno 
pierde su mamá o su papá te duele, un lado tiene su derecho. 
Pero no toditos hacen eso. Por un lado me sentí bien, por 
otro no está bien porque hay mucha gente que coge golpe, 
lo sacan pa’ afuera, robaron la ropa, la cama. Mucha gente 
que pierde muchas vainas”.

Al igual que Espensert, María, una haitiana que vive en 
República Dominicana desde que era una niña, asegura 
que fue la primera vez que vio algo así. Parada en la puerta 
de su casa, y a la espera de que su hija prepare la comida 
en un pequeño fogón de madera, parece ver frente a sí 
lo que ocurrió el día del anuncio. “Al mismo instante que 
dieron el aviso de las 24 horas, en menos de 15 minutos 
yo sentí un ruido en la calle. Vi a mi hermana corriendo 
con gente que venía persiguiéndola. Ellos no la conocían 
porque ella no vivía por aquí. Somos hermanos, amigos. Mi 
vecino dominicano me fue a donar sangre. Hay dominicanos 
buenos y malos. Hay haitianos buenos y malos”.

HACIA UN PERIODISMO MÁS RESPETUOSO DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Mercado fronterizo Pedernales (foto crédito Acosta)
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La periodista Indhira Suero Acosta en diálogo con periodistas, el 10 
de diciembre

Previo a estos acontecimientos, durante febrero de 2018, los 
medios de República Dominicana se enfocaban en cubrir los 
eventos conmemorativos de la Independencia Nacional. Como 
de costumbre, el presidente Danilo Medina se dirigió ante la 
Asamblea Nacional para presentar una rendición de cuentas de 
su gobierno. Además, anunció un mayor control fronterizo “para 
proteger el patrimonio y el territorio dominicano”. 

Además del discurso de Medina, durante febrero, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al diálogo 
entre la sociedad civil y el gobierno dominicano para solucionar 
los conflictos derivados de la migración de ciudadanos de Haití. 
Durante marzo y abril, la prensa también cubriría una serie de 
enfrentamientos entre la CIDH, entre otros acontecimientos 
relacionados a la migración haitiana y las deportaciones colectivas.

Otros tres acontecimientos compitieron por las portadas de los 
diarios:

• El otorgamiento de libertad condicional y presentación 
periódica al doctor Julio Gómez, apresado por el linchamiento 
de Miguel Báez Siri “Lagrimita” un “supuesto delincuente 
que lo asaltó y golpeó en su casa”.

• La confesión de Ana Julia Quezada. Una dominicana radicada 
en España, quien, según las autoridades de ese país, se 
atribuyó el asesinato del niño Gabriel, hijo de su pareja.

• El encendido debate en la esfera pública por la publicación 
de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de 
Inmigrantes, 2017.

EPÍLOGO
En una actividad el 10 de diciembre de 2021, convocada 
por OBMICA y CEDESO para periodistas y comunicadores 
sociales, la autora del estudio, Acosta, dialogó las siguientes 
recomendaciones con los/as participantes. 

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR 
COBERTURA PERIODÍSTICA 
• Mantener la ética. Aunque en todas las disciplinas el ejercicio 

de la ética basado en los derechos humanos tiene importancia, 
uno de los objetivos del periodismo, en especial en situaciones 
de conflicto, es informar lo más apegado a la ética.

• Más contexto. Ir más allá de la noticia y explicar el contexto 
de las personas o de la migración. 

• Contar sus historias. La gran labor pendiente del periodismo 
que abarca temas migratorios consiste en narrar sobre las 
personas que migran y no sobre las instituciones y funcionarios 
que tengan que ver con la regularización de la migración.

• Evitar el fake news. El problema de la desinformación 
necesita ser abordado con ojo crítico de parte de los medios: 
la migración es terreno fértil para bulos o fake news. De 
acuerdo a Natalia Díaz, del portal Maldita.es, desde los 
medios de comunicación se tienen que apelar a la población 
para que luche contra esa desinformación, pero los medios 
también deben dar herramientas a la gente de cómo pueden 
desmontar e identificar ese tipo de contenidos.

• Incluir datos. Además de los hechos, los datos representan 
una herramienta vital para luchar contra la desinformación. 

• Poner de lado los prejuicios. Mediante una introspección de 

la forma en que ven al mundo, quienes ejercen periodismo 
pueden acercarse cada vez más a la objetividad que requiere 
su profesión. 

• Visión amplia. La migración amerita ser abordada de manera 
integral. Para la periodista Patricia Mercado, “la gente percibe 
que solo se le da voz a los migrantes, lo que genera una 
distancia respecto de la humanidad del migrante irregular. 
A veces se toma un enfoque paternalista que produce un 
quiebre con el ciudadano a pie”.

• Revelar lo mal hecho. Además de abrir el abanico de voces, 
uno de los principales objetivos debería ser denunciar la falta 
de políticas públicas que puedan dar respuesta a este tipo de 
fenómenos.  

• Cuidado con las fuentes. Las fuentes oficiales son 
importantes, no obstante hay que depurar y analizar a fondo la 
información y datos que nos proporcionan.

• Acercarse. Al momento de cubrir temas migratorios, es 
importante estar ahí y no contarlo desde lejos. Es clave hablar 
con los migrantes y escuchar su punto de vista. 

• Alianzas. Aliarse con las organizaciones que son las que 
están sobre el terreno todo el rato y son las que te van a contar 
los fenómenos que no llegas a ver.

• Ver al ser humano. Hay que seguir a los migrantes con 
empatía, con seriedad y sin dejarse atrapar el alarmismo y por 
la caricaturización de los actores involucrados.

• Distintas formas de narrar. Aprovechar los distintos géneros 
periodísticos, así como el storytelling, para brindar nuevas 
formas de comunicar sobre migración.

• Uso de términos. Con el fin de generar narrativas éticas 
del fenómeno migratorio, es deber del periodista evitar la 
utilización de términos como ‘inmigrante ilegal’ para referirse 
a un migrante en situación irregular. Además, la Fundación 
Gabo recomienda no incluir la nacionalidad en los titulares que 
se refieran a personas imputadas por un crimen.

• Manejo del universo de víctimas. En situaciones de conflicto, 
entender que no se trata de una masa uniforme de gente, sino 
de personas con historias y percepciones individuales.
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MAHA MAMO
LA IMPORTANCIA DE LA 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS 
MUNDIALMENTE 

CONOZCAMOS A

BIO: Nacida en Líbano de padres sirios, a Maha Mamo se le negó la 
ciudadanía y creció como  refugiada apátrida en su propio país. Como hija 
de inmigrantes, la ley libanesa no le permitió tener ciudadanía automática 
por nacimiento. La ley siria prohíbe a su madre transmitir su nacionalidad, 
solo los padres tienen ese derecho. Maha, su hermana Souad y su 
hermano Eddy, buscaron amparo en el extranjero. Brasil finalmente les 
otorgó visas en septiembre de 2014 y el estatus de refugiados en mayo de 
2016. Desde su llegada a Brasil, Maha se ha convertido en una portavoz 
de las personas apátridas, de las cuales hay alrededor de 10 millones en 
el mundo.

Maha responde a las preguntas de OBMICA en una entrevista hecha en 
Santo Domingo el  6 de diciembre de 2021.

En una entrevista dijiste una vez: “Ser apátrida duele mucho más 
cuando sabes que eres capaz de hacer tanto (...) No puedes realizar 
tu potencial si no te dan el derecho a existir”. ¿Puede explicar qué 
quiere decir con esto? ¿Cuáles son algunos de los principales 
obstáculos a los que se enfrentan las personas apátridas?

No eres capaz de realizar todo tu potencial. Cuando era adolescente, solía 
soñar que podía convertirme en médico o en el próximo Michael Jordan. 
Que tenía todo el potencial del mundo para salir y ser lo que quisiera ser, 
pero no podía debido a la apatridia.

Me di cuenta de que estaba tan limitado porque no tenía los papeles 
adecuados para simplemente existir. 

¿Qué factores están en juego que dificultan tanto la solución del 
problema de la apatridia?

Lo que lo dificulta es el hecho de que siempre somos el último tema del 
que hablar. Los estados siempre tienen otras prioridades, agendas, sin 
importar dónde o qué organizaciones. Siempre piensan que la apatridia es 
lo último de lo que hablar. Comparar la apatridia con los refugiados, que 
no es comparable, pero los refugiados tienen documentos y la mayoría de 
ellos huyen de sus países. Ellos se mueven. Los apátridas viven en las 
sombras, no como los refugiados que no huyen de un país, porque para 
empezar no tenían un país. Los apátridas no se mueven, simplemente 
viven en las sombras. Los hace menos importantes. Intentan sobrevivir 
a diario.

¿Quién tiene la responsabilidad de proteger a estas personas?

Nadie. Uno no pertenece a un país, una nación, una organización. 
Nadie sabe que existes, nadie está dispuesto a ayudarte. La parte 
más desafiante es que no tenemos datos sobre cuántas personas se 
enfrentan a la apatridia en este momento. No hay ningún número que 
muestre la magnitud de este problema. Relacionan mucho la apatridia 
con el terrorismo, con las personas ilegales. Están criminalizando a los 
apátridas. Pero como apátrida no tienes un país al que huir, no tienes un 
país al que perteneces y eso te protegerá.

¿Cómo accedió a toda esta información sobre la apatridia? ¿Cuándo 
empezó a luchar por sus derechos como apátrida?

Leer. Investigando. Todavía tengo mucho que aprender en lo que respecta 
a comprender la apatridia. No hay glosario ni diccionario que le indique 
cómo va a resolver los problemas. Pero hay recursos en la campaña 
#Ibelong que le dicen cómo podemos cubrir a todas las personas apátridas 
en todo el mundo.

¿Cómo puede la gente aprender a hablar sobre las injusticias, 
luchar contra las injusticias y resistir la violencia en sus propias 
comunidades?

En términos de crear conciencia sobre la apatridia, lo primero es permitir 
que las personas comprendan el significado de la apatridia. Pero también 
comprender que es una condición que la vida te ha dado. Puede ser 
hermoso y horrible, pero lo que importa es cómo lo manejas. Tienes que 
trabajar en ti mismo. Creo que es importante mirar a la comunidad una vez 
y preguntarse cuál es la necesidad. Si, por ejemplo, solo nos centramos 
en luchar contra la apatridia, no creo que vayamos a solucionar nada. 
Necesitamos averiguar qué necesidades no se satisfacen en nuestras 
comunidades y tratar de resolverlas desde allí. 

Siempre lleva la bandera brasileña alrededor del cuello. Muchos 
políticos relacionan las restricciones a la política migratoria con 
el nacionalismo y la identidad. Como ex apátrida, ¿qué significa la 
identidad nacional para usted?

Diría que soy ciudadano del mundo. Yo diría que dividir comunidades y 
países es un concepto muy nuevo. He visto muchos países y culturas 
diferentes. He visto cómo la humanidad está dividida pero que al mismo 
tiempo somos todos iguales. Soy orgullosamente brasileña. Encontré mi 
identidad y existencia en Brasil, pero al mismo tiempo soy orgullosamente 
libanesa. También vivo con orgullo en el Líbano. Soy siria porque mi mamá 
y mi papá son sirios. 

 Allison Petrozziello y Bridget Wooding (OBMICA) junto a las 
activistas Neha Gurung (Nepal), Maha Mamo (Brazil) y Deepti 
Gurung (Nepal). 


