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 INTRODUCCIÓN 

El presente manual está diseñado para la implementación de módulos de capacitación que ayuden a los gobiernos y organizaciones 
de América Latina, en sus esfuerzos de maximizar el impacto positivo de sus diásporas dentro del Proyecto “Empoderando a 
la Diáspora Suramericana como Actores en el Desarrollo Sostenible”, implementado por la Oficina Regional para América del 
Sur de la OIM. 

Estos módulos de capacitación derivan de las experiencias de la OIM a lo largo de las últimas cuatro décadas, facilitando las 
contribuciones de las diásporas. Desde la década de 1970, la OIM ha implementado programas de retorno de nacionales 
calificados. Desde 2001, los programas Migración para el Desarrollo en África (MIDA) y Retorno temporal de nacionales 
calificados se han convertido en modelos multifacéticos. La OIM tiene una larga experiencia trabajando en el desarrollo de 
políticas de diáspora con gobiernos y migrantes tanto en países de origen y destino, aportando con más de 150 cartografías 
de comunidades diaspóricas y el manual “Desarrollo de una hoja de ruta para involucrar a las diásporas en el desarrollo”, que 
coprodujo con el Migration Policy Institute en 2012. Con estos antecedentes, la OIM tiene una posición única para brindar un 
conocimiento sistemático y global de los conceptos, buenas prácticas, y técnicas claves para el empoderamiento de las diásporas.

Más específicamente, los módulos presentados en este manual expanden y profundizan sobre los módulos de capacitación sobre 
Migración y Desarrollo desarrollada por la OIM en 2013, a pedido de sus Estados miembros. Está capacitación sobre Migración 
y Desarrollo ha sido probada en el terreno en diferentes países del mundo. Con esta base e incorporando observaciones 
adquiridas durante su implementación, los módulos presentados en este manual se enfocan específicamente en el rol de las 
diásporas en el desarrollo sostenible y añaden elementos novedosos, como la digitalización y prácticas, a modo de técnicas 
de comunicación. También incorporan cambios que se han dado en los últimos nueve años en términos de diferentes marcos 
internacionales, como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
al igual que nuevas herramientas relacionadas con el tema. Con esto en mente, el presente manual provee un material amplio y 
actualizado para cualquiera que desee apoyar el empoderamiento de la diáspora.

Otra novedad de este manual es que brinda orientación para facilitar capacitaciones presenciales o de manera virtual, 
reconociendo el aumento de este último estilo de aprendizaje como resultado de la pandemia de COVID-19. Esta flexibilidad 
permite responder a la creciente digitalización mundial y también facilita el alcance de públicos dispersos, como pueden 
ser oficiales consulares. Por último, vale mencionar, que los módulos presentados en este manual fueron desarrollados de 
manera complementaria a una capacitación virtual asincrónica. Esta última puede ser usada por personas que no tienen la 
posibilidad de participar en la capacitación facilitada prevista en este manual, pero también se pueden emplear de manera 
híbrida para reforzar el contenido con los diferentes métodos de aprendizaje. Juntos, estos materiales abren nuevas opciones 
para fortalecer las capacidades de oficiales e instituciones que trabajan con comunidades diaspóricas que no existían antes. A 
su vez, se espera que esto logrará aumentar las oportunidades para estas comunidades crear impactos positivos en las varias 
sociedades en las cuales están activas.
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 UTILIZACIÓN DEL MANUAL 
El Manual ha sido diseñado especialmente para guiar y asistir a las personas que cumplirán con la función de facilitar la 
“Capacitación para el Empoderamiento de la Diáspora”.

La persona facilitadora puede utilizar este Manual en contextos de talleres de capacitación o en espacios de coordinación 
interinstitucional. Dado que la capacitación en estos temas requiere de conocimientos y experiencia en los contenidos, se recomienda 
que la persona facilitadora tome contacto con la herramienta con la suficiente anticipación, para incorporar los conceptos aquí 
expresados y desarrollar la mejor forma de impartirlos dentro del proceso de formación. Este manual está concebido como 
material de apoyo en capacitaciones presenciales o virtuales. 

Esta guía introductoria es necesaria para presentar la herramienta y funciona como un mapa para navegar el manual de manera 
efectiva. A través de ella, se brinda a la persona facilitadora los insumos conceptuales y prácticos que, desde el punto de vista 
metodológico, deberá tener en consideración para lograr una apropiación significativa de los aprendizajes por parte de quienes 
participarán en la capacitación.

ESTRUCTURA

El Manual está integrado por un módulo introductorio y cinco módulos temáticos. En cada módulo temático estarán las 
indicaciones y las herramientas metodológicas necesarias para trabajar los contenidos a nivel presencial o virtual, en formato 
de actividades y ejercicios prácticos de reafirmación de contenidos. Los módulos están organizados desde lo más general y 
abstracto, concretando con cada módulo hasta llegar a lo más tangible en el sentido de técnicas prácticas. En paralelo a esta 
trayectoria, los participantes también tendrán la oportunidad de implementar el conocimiento adquirido durante cada módulo 
para ir desarrollando una política o programa, real o en base de un escenario, de empoderamiento de diáspora. Los seis módulos 
son los siguientes:
 ▪ Módulo 0: Introducción
 ▪ Módulo 1: Conceptos Fundamentales
 ▪ Módulo 2: Fortalecimiento y desarrollo institucional para el trabajo con diásporas
 ▪ Módulo 3: Áreas de acción de las diásporas
 ▪ Módulo 4: Técnicas de contacto y Consolidación de Redes
 ▪ Módulo 5: Revisión de Planes y Resumen Final 

Cada módulo se compone de presentaciones con contenidos y actividades de grupo y/o debates para consolidar los objetivos 
de aprendizaje. Estas actividades, estarán explicitadas en el Manual y tendrán la estimación temporal requerida para su 
implementación, no obstante, pueden variar según la profundidad con la que se den los contenidos, las características del grupo, 
las dinámicas o intereses de los/las participantes. Todas las actividades (presentaciones, juegos de roles, estudios de casos) son 
diseñadas para estimular el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo; incluyendo información, ejemplos y puntos clave, 
resúmenes finales, listas de referencias y folletos para quienes participen. Más específicamente, la capacitación prevé dos tipos 
de actividades, actividades complementarias y actividades principales:
 ▪ Las actividades complementarias son opcionales y la persona facilitadora puede elegir cuáles quieren incluir o no en base de 

los objetivos, intereses, y perfiles de los/las participantes. 
 ▪ Las actividades principales, al contrario, forman parte fundamental de la capacitación y proveen la oportunidad de aplicar los 

conocimientos de primera mano por medio del desarrollo de un borrador de política o programa. Cada módulo tiene una 
actividad principal al final y cada actividad principal se basa en la actividad anterior, añadiendo nuevos elementos para llegar 
al último módulo con un borrador inicial de la iniciativa, política o programa, desarrollada. 

AUDIENCIA

Los módulos presentados en este este manual son dirigidos a formuladores de políticas y profesionales interesados/as en el 
diseño e implementación de políticas, programas y/o proyectos de empoderamiento de la diáspora (por ejemplo, personal 
técnico de gobiernos, organizaciones internacionales y multilaterales, donantes, agencias de desarrollo profesional como ONG, 
asociaciones de migrantes y otras organizaciones de la sociedad civil). 

NOTA: Los tiempos indicados para las sesiones son solo sugerencias basadas en un mínimo. La duración de las sesiones puede 
variar en función de la profundidad del tratamiento, la dinámica del grupo o los intereses de quienes participan, entre otros 
factores. Se espera que un programa completo de capacitación dure tres días.
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Se sirven del presente manual las personas facilitadoras que se apoyarán en esta herramienta para impartir talleres de formación. 
Quienes capaciten, pueden usar los antecedentes del manual y los ejercicios sugeridos para prepararse y brindar sesiones 
participativas. De esta manera, pueden utilizar la información del manual para ayudar a aquellos/as que participan a ampliar su 
comprensión de los conceptos y temas relacionados con el empoderamiento de la diáspora, y reflexionar sobre cómo aplicar 
lo que han aprendido en su propio contexto único. 

Es deseable que las personas elegidas para impartir la capacitación tengan experiencia en el tema y experiencia previa como 
facilitadores/as.

ENFOQUE DE APRENDIZAJE

La propuesta metodológica sobre la cual han sido construidos estos módulos de capacitación, parte de una concepción 
pedagógica que promueve la participación como estrategia para lograr la apropiación temática, denominada Interaprendizaje. 
La mayoría de las sesiones de capacitación en este manual se impartirían de manera más efectiva al incorporar el aprendizaje 
cooperativo, experiencial y basado en la resolución de problemas y la investigación, aunque se pueden usar otras formas de 
aprendizaje según sea necesario en atención a quienes participan y el contexto de la capacitación. 

 ▪ El aprendizaje cooperativo es cuando las personas trabajan juntas en grupos para completar tareas y lograr resultados de 
aprendizaje. Requiere que utilicen las habilidades, el conocimiento y los recursos de todos los miembros del grupo para lograr 
su objetivo en colaboración, mientras que quien instruye actúa como mediador/a o tutor/a del grupo.

 ▪ El aprendizaje experiencial es cuando las personas aprenden de experiencias prácticas, por ejemplo, una excursión durante 
la cual se sumergen en una actividad de aprendizaje, y la persona instructora participa y aprende junto con los/as estudiantes. 
En un salón de clases, el aprendizaje experiencial puede involucrar juegos, dramatizaciones e historias.

 ▪ El aprendizaje basado en problemas y basado en la investigación es cuando a las personas se les presenta un problema 
modelado a partir de un escenario de la vida real y deben trabajar para encontrar una solución. Este tipo de aprendizaje 
es altamente aplicable a las experiencias de la vida real de los/as participantes, lo que ayuda a motivar su propia indagación. 
También implica habilidades de pensamiento crítico y puede promover la colaboración y el trabajo en equipo.

Todos estos elementos se ven reflejados en las actividades principales y en el proceso de desarrollo de una iniciativa ejemplar 
de política o programa de empoderamiento de la diáspora, pero también deben estar integrados de manera transversal a lo 
largo de las sesiones.

ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN

Las experiencias y los conocimientos aportados por las personas participantes son esenciales para un aprendizaje significativo 
y se les debe alentar en la comprensión de los conceptos teóricos basándose, en la medida de lo posible, en sus propias 
experiencias y conocimientos previos. Por lo tanto, es importante ayudar al alumnado a activar sus conocimientos previos y dar 
sentido a los nuevos conocimientos o situaciones en función de lo que ya saben. Esto se puede hacer mediante una lluvia de 
ideas sobre un tema antes de comenzar, alentándoles a compartir lo que saben y han experimentado sobre el tema a medida 
que aprenden. Haz preguntas como: ¿Qué te recuerda esto? ¿Dónde has escuchado este término antes? ¿Hay algo más que 
conozcas que sea así?

También es útil tener en cuenta cómo se ven afectados sus sentidos de manera individual; involucrarlos/as usando apoyos 
visuales (video, tablas, diagramas, fotos), brindándoles estimulación auditiva (música, lectura en voz alta) y/o haciendo que se 
muevan mientras aprenden (juegos de rol, juegos, caminar, recoger y examinar artefactos).

También se pueden proporcionar apoyos de aprendizaje para ayudar a guiarlos, como modelos, plantillas y organizadores 
gráficos que pueden completar a medida que aprenden.

FACILITAR LA COLABORACIÓN

Los módulos de capacitación promueven el trabajo en grupos. Idealmente, la composición de los grupos puede variar en algunas 
de las actividades complementarias para fomentar el intercambio entre quienes participan, pero los grupos para las actividades 
principales se deben mantener para asegurar una continuidad. Para facilitar el trabajo en grupo, considere hacer que se sienten 
en mesas en grupos pequeños, en lugar de en filas, por ejemplo:
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Diseño de sala basado en grupos

ADAPTANDO EL CONTENIDO

Es esencial que las personas facilitadoras adapten tanto los contenidos de la capacitación como las actividades complementarias 
seleccionadas a diferentes contextos y a las necesidades y expectativas de capacitación de los/as participantes (abordando así las 
prioridades nacionales y locales). Es importante que las personas facilitadoras tengan en cuenta que la experiencia local proviene 
de los propios participantes y debe usarse para complementar y contextualizar la discusión grupal.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Las personas que participen pueden evaluar el curso a través de un modelo de cuestionario que debe adaptarse a las condiciones 
y contenidos particulares de cada curso de formación (ver Anexo X). Quienes completen con éxito el programa de capacitación 
pueden recibir un certificado de participación (ver Anexo X).

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS 

Preparativos para la capacitación

Familiarícese con los materiales
La persona facilitadora debe estar lo suficientemente instrumentada para promover las discusiones y profundizar en los aspectos 
clave de cada temática. Por esa razón, es de fundamental importancia que tome contacto con los contenidos previamente. Si 
fuese necesario, profundice buscando las fuentes que se detallan en la bibliografía y/o busque asesoría con personas conocedoras 
del tema en su país

Organice los aspectos logísticos
Es tan importante como el contenido la correcta organización para impartirlos. Procure tener el material de soporte necesario 
tanto visual como tecnológicamente a la hora de comenzar a desarrollar los contenidos. 

Recomendaciones para el desarrollo de las actividades

Inicie con actividades que ayuden a la integración del grupo
Estas actividades contribuyen al logro de los aprendizajes toda vez que quienes participan están más relajados/as y dispuestos/as 
a escuchar, dar sus opiniones y reflexionar sobre su práctica, así como a escuchar las vivencias de las otras personas y adquirir 
nuevos conocimientos. 

NOTA: Comunique a quienes organizan con antelación cómo desea que se distribuya la sala. Anime a los/as participantes a 
formar equipos con personas que no conocen.

NOTA: Tenga en cuenta las expectativas de aquellos/as que participan al seleccionar los contenidos de la capacitación. 
Es posible que deba desarrollar sesiones complementarias o alternativas para cubrir temas relevantes, como procesos y 
experiencias locales.
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Estas actividades comprenden:
 ▪ Dar la bienvenida al grupo.
 ▪ Facilitar una presentación de participantes. 
 ▪ Identificar las expectativas de las personas participantes y relacionarlas con los resultados de aprendizaje esperados de cada 

módulo.
 ▪ Explicar correctamente el Programa de trabajo.

Aspectos que considerar al hablar en público:
Antes de dirigirse a un auditorio es necesario que tenga en cuenta una serie de detalles, que facilita el contacto con las personas 
que van a escuchar el desarrollo de los contenidos en su facilitación. Es importante elegir bien el escenario o lugar donde va 
a realizar la capacitación y estudiar previamente todos los aspectos relacionados con el tema que va a discutir y repasar, si es 
necesario, aquellos en los que tenga mayores dudas o menos experiencia. Para hablar al auditorio también considere:
 ▪ Realizar siempre una clara argumentación del contenido.
 ▪ Mantener la mirada hacia el grupo y procurar mantener una expresión distendida 
 ▪ Utilizar un tono de voz cambiante, enfatizando argumentos más importantes, sin hablar demasiado deprisa.
 ▪ Establecer silencios y pausas cuando se estimen convenientes.
 ▪ Comprobar que lo que se está comunicando es entendido correctamente con una retroalimentación periódica.
 ▪ Reforzar ideas en las intervenciones del grupo durante su exposición.
 ▪ Hacer un resumen de lo expuesto.
 ▪ Retomar las conclusiones y propuestas.
 ▪ Abrir plenaria para dudas o preguntas.
 ▪ Lanzar interrogantes para verificar si los mensajes han sido entendidos.

Al finalizar la formación puede compartir la Base Bibliográfica y Multimedia a quienes participaron, con el objetivo de otorgar 
recursos teóricos para replicar. 

Otras sugerencias para formadores/as
Al comienzo del curso, informe a los/as participantes sobre:
 ▪ Los objetivos generales del programa;
 ▪ La agenda de capacitación para el curso completo;
 ▪ Las funciones y responsabilidades de cada facilitador/a (cuando hay dos o más);
 ▪ Salidas y procedimientos de emergencia; y
 ▪ Arreglos logísticos (por ejemplo, descansos para el café y el almuerzo, baños, posibles visitas de estudio o actividades sociales, 

asuntos administrativos y financieros).

Proporcione siempre instrucciones claras, por escrito, para todas las actividades. Esto ayudará a asegurar que quienes asistan se 
familiaricen con los objetivos, las tareas y los resultados esperados de las actividades.

Cuando sea posible, alterne la entrega de las sesiones de capacitación y los roles entre diferentes facilitadores/as; por 
ejemplo, mientras alguien imparte la sesión de capacitación, otro/a actúa como una persona de recursos para proporcionar 
aclaraciones o consejos al alumnado y un tercer/a facilitador/a supervisa los problemas logísticos o imprevistos. 

PROPUESTAS TEMPORALES PARA PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN

Según la temporalidad utilizada para la formación, podemos adaptar la guía al formato: presencial o virtual. En este apartado se 
comparte un esquema sugerido según el caso: 

FORMATO DURACIÓN HORAS 
ORÍGENES DE LA 
AMENAZA

Presencial 3 días 8 horas 2

Virtual
5 semanas, 1 día por 
semana

2 horas 1

El esquema virtual está estructurado para tener una sesión virtual por semana donde cada sesión expone uno de los módulos de 
la capacitación. Se recomienda que se organicen las sesiones relevantes a cada módulo durante el mismo horario cada semana, 
por ejemplo, de cada jueves de 10.00 a 12.00 para facilitar la mayor participación. En esta línea, cualquier cambio de horario de 
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alguna sesión se debe informar con anticipación. Es importante señalar que el esquema virtual prevé que los/as participantes 
realicen las actividades principales al final de cada módulo, como tarea de forma individual después que se termine la sesión 
relevante al respectivo módulo y antes de la sesión relevante al siguiente módulo. Esto les da aproximadamente una semana 
para completar la actividad.

Para el esquema presencial, se propone a continuación un cronograma de facilitación a modo de ejemplo, pero según se 
requiera, se podrá adaptar cada Módulo y sus respectivas actividades: 

Cronograma de Capacitación – Esquema Presencial

TIEMPOS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

9.00 -11.00hs Acreditación, Bienvenida y 
palabras de apertura

Bienvenida y breve repaso 
del día anterior 

Bienvenida y breve repaso 
del día anterior

Módulo 0: 
Introducción

Módulo 1: Conceptos 
Fundacionales
 ▪ La Diáspora: Concepto, 

Características, y 
Dimensiones

 ▪ Las Diásporas y el 
Desarrollo

Módulo 3: Áreas de Acción 
Específicas para el Desarrollo 
de las Diásporas

 ▪ Capital Económico 

Módulo 4: Técnicas de 
Contacto y Consolidación 
de Redes 

 ▪ Comunicación con la 
Diáspora

 ▪ Desarrollar un Plan de 
Comunicación 

Actividades Actividades

Pausa de café

11.15 a 13.00hs. Módulo 1: (continuación)
 ▪ E-Diáspora 
 ▪ Diversidad y Género

Módulo 3: (continuación)
 ▪ • Capital Humano 
 ▪ • Capital Social 

Módulo 4: (continuación) 
 ▪ Herramientas Digitales

Actividad Principal Actividades Actividad Principal

Lunch Break

15.45 a 17.00hs. Módulo 2: (continuación)

 ▪ Espacios Institucionales 
para las Diásporas

Módulo 3: (continuación)

Actividad Principal

Módulo 5: (continuación)

 ▪ Presentaciones de las 
iniciativas desarrolladas.

Actividad Principal Discusión de resultados y 
evaluación de curso

17.00 a 17.30hs Conclusiones de la jornada



VOLVER A CONTENIDOS

MÓDULO 0

INTRODUCCIÓN
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 MÓDULO 0: INTRODUCCIÓN 
Está sección presenta algunos elementos para ayudar iniciar la capacitación y asegurar que los y las participantes entienden 
que deben esperar de la misma. Se enfoca en la versión presencial, dado que, para la versión virtual por razones de tiempo y 
estructura, la introducción al curso está integrada al módulo 1. 

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 2H 35 MIN.

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Módulo 0 45 min – 1hr

 ▪ Presentaciones
 ▪ Objetivos
 ▪ Antecedentes
 ▪ Programa

Proyector, láminas

 
CONTENIDO

MÓDULO 0

Duración 45 min – 1hr

Metodología Presentación

Mostrar lámina y pedirle a algún participante que lea la cita del Director 
General de la OIM en 2020. Preguntar a los participantes cuáles son algunos 
de las palabras y conceptos claves sobre la importancia del rol de las 
diásporas y escribirlos en el rotafolio para reflexionar después.

Mostrar lámina y explicar la actividad de presentación. 
Se incluye en esta lámina solo una opción para llevar a cabo este tipo de 
actividad. Se pueden utilizar otras opciones también, sólo se debe recordar 
ajustar la lámina para reflejar cómo la actividad se va a implementar.

Mostrar lámina, presentar los objetivos del curso y cómo deben, o no, 
abordar los objetivos individuales compartidos por los participantes durante 
sus presentaciones.

Mostrar lámina y presentar los antecedentes de la capacitación. Para más 
información, consultar la introducción del presente manual.
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MÓDULO 0

Mostrar lámina y presentar el programa para las tres jornadas de la versión 
presencial de la capacitación.
La lámina está basada en el cronograma ideal. Para evitar confusiones, 
cualquier cambio o ajuste al cronograma con el fin de adaptar la capacitación 
al contexto local debe ser reflejada en la lámina. Para la versión virtual esta 
lámina debe ser ocultada o eliminada ya que se refiere al cronograma de la 
versión presencial.

Mostrar lámina, presentar el programa y las cinco sesiones de la versión 
virtual de la capacitación. 
Para evitar confusiones, cualquier cambio o ajuste hecho a las sesiones con el 
fin de adaptar la capacitación al contexto local debe ser reflejada en la lámina.
Para la versión virtual está lamina debe ser ocultada o eliminada ya que se 
refiere al cronograma de la versión presencial.



 MÓDULO 1 
 

CONCEPTOS FUNDACIONALES 



MANUAL PARA FACILITADORES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA DIÁSPORA

VOLVER A CONTENIDOS

12

 MÓDULO 1: CONCEPTOS FUNDACIONALES 

Con la finalidad de profundizar el significado de la diáspora, se comienza con una introducción conceptual sobre el término, los 
debates acerca de su existencia, una descripción del impacto que generan las diásporas dentro de los Estados y la diversidad 
interna y externa de las mismas. En este punto, se trabaja especialmente la cuestión del género y la diversidad dentro de las 
diásporas, intentando poner el foco en las dimensiones concretas de trabajo según sus características. Resulta fundamental 
desarrollar iniciativas inclusivas teniendo en consideración las especificidades de los diferentes grupos, como la edad, el género, la 
religión, el idioma y la cultura, entre otros, con la finalidad de promover la diversidad y la inclusividad. Como punto importante, 
también se encuentra la vinculación entre las diásporas y su impacto en el desarrollo desde una mirada que abarque la totalidad 
de las etapas y su impacto en cada una.

El propósito de este módulo es nivelar desde el inicio a la audiencia de estas capacitaciones con el objetivo de partir sobre una 
base conceptual homogénea inaugural que vaya enriqueciéndose conforme se avanza en el curso, poniendo especial énfasis en 
la comprensión de todos los aspectos y procesos que componen la diáspora. 

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 2H 35 MIN.

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Módulo 1 (A) 45 min

 ▪ La Diáspora: Concepto, 
Características, y 
Dimensiones. 

 ▪ Las Diásporas y el 
Desarrollo

Proyector, láminas

Pausa 15 min

Actividad Complementaria 20 min
Actividad de Contenido  
(a elección 1.1,1.2,1.3)

Materiales relevantes de 
sección ‘Materiales para 
Participantes’
Proyector, láminas

Módulo 1 (B) 45 min
 ▪ E-Diáspora 
 ▪ Diversidad y Género Proyector, láminas

Actividad Principal 30 min
Identificación de segmentos 
y población meta

Escenarios, Marcadores y 
Rotafolios
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 VERSIÓN VIRTUAL: TIEMPO TOTAL: 2H 10 MIN.

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 10 min
Bienvenida e Introducción 
al formato del curso (ver 
contenido de módulo 0)

Láminas

Módulo 1 (A) 40 min

 ▪ La Diáspora: Concepto, 
Características, y 
Dimensiones. 

 ▪ Las Diásporas y el 
Desarrollo

Láminas

Pausa 10 min

Módulo 1 (B) 40 min
 ▪ Diversidad y Género
 ▪ E-Diáspora

Láminas

Actividad Principal 30 min
Identificación de segmentos 
y población meta

Láminas
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CONTENIDO

MODULO 1 (a)

Duración
Presencial: 45 min
Virtual: 40 min 

Metodología Presentación

Abrir la sesión con una discusión plenaria sobre el término “diáspora”. Pedir a la 
audiencia que comparta sus definiciones y anotar en el rotafolio las palabras claves 
para reflexionar durante la presentación.
En versión virtual, esta lámina se puede ocultar o se pueden usar herramientas 
interactivas cómo Slido o Mentimeter para facilitar el intercambio.

Mostrar lámina y explicar los siguientes puntos:
 ▪ El término aparece por primera vez en 300 BCE en traducciones de la Biblia e 

inicialmente aparece en contextos religiosos. 
 ▪ Desde el inicio del siglo XX se empieza a usar en las ciencias sociales. Hasta 

mediados de los años ochenta se utilizaba el término “diáspora” para nombrar a 
ciertas poblaciones, en particular la judía, la palestina, la china o la africana, que 
vivían fuera de un territorio de referencia y para designar las redes mercantiles 
africanas o la diáspora comercial.

 ▪ El concepto de “diáspora” se ha ido expandiendo desde mediados de la década 
de los años 70, culminando en la década de los años 90 hasta ser utilizado en 
forma generalizada en la actualidad. 

 ▪ Nuevas tecnologías informáticas ayudaron a consolidar la nueva definición 
postmoderna y desterritorializada. En los años 2000 la comunidad internacional, 
como el Banco Mundial y la OIM, adoptan el término desde las ciencias sociales 
para explicar algunas buenas prácticas 

 ▪ En el año 2007 se realizar una mesa redonda sobre la diáspora en el primer Foro 
Mundial de Migración y Desarrollo.

 ▪ En el año 2013 se lleva a cabo la Conferencia Ministerial sobre Diáspora.
 ▪ En el año 2018 se incluye el objetivo 19 sobre las diásporas en el Pacto Mundial 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
 ▪ En el año 2022 se organiza la primera Cumbre Global sobre la Diáspora en 

Dublín.

Mostrar lámina y explicar cómo los países han adoptado diferentes formas para 
referirse a sus comunidades transnacionales. Esto puede ser debido a diferentes 
realidades, objetivos de las políticas o sensibilidades políticas. Por ejemplo, en el 
Medio Oriente el término ‘diáspora’ se asocia con Israel, por eso es por lo que allí 
prefieren usar el término ‘expatriados’. 

Mostrar lámina y presentar las siguientes características de las diásporas:
 ▪ Identidad fluida: las características, los símbolos de apego y la autopercepción 

pueden cambiar con el tiempo.
 ▪ Identidad elegida por sus miembros, pero también determinada por la forma en 

que la sociedad en general percibe / recibe la comunidad.
 ▪ Puede vivir vidas transnacionales, “más allá de las fronteras”
 ▪ Posibles constructores de puentes que conectan a múltiples comunidades e 

individuos cuando existen condiciones de empoderamiento.
 ▪ Producir una cultura que les permita su representación.
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MODULO 1 (a)

Mostrar lámina y pedir a algún participante que lea cada una de las definiciones. 
Después de leer cada ejemplo explique el punto relevante de las siguientes: 
 ▪ Una definición inclusiva busca abarcar la mayor cantidad de población posible.
 ▪ Una definición propositiva condiciona la inclusión de un miembro de la diáspora 

a su disposición de vincularse de alguna manera predeterminada. 
 ▪ Una definición segmentada separa la población meta en diferentes categorías, lo 

cual permite la asignación de diferentes derechos, beneficios y responsabilidades. 
Los Estados eligen entre estos diferentes tipos de definiciones dependiendo de: a) 
sus objetivos en colaborar con la diáspora, b) la evolución y trayectoria histórica de 
su diáspora y c) consideraciones políticas.

Mostrar lámina y pedir a algún participante leer la definición. Reflexionar sobre 
cómo la definición refleja, o no, las palabras claves identificadas durante la discusión 
plenaria inicial.

Mostrar lámina y explicar las diferentes categorías de comunidades transnacionales 
que pueden formar todo o parte de una diáspora y sus relaciones unas con otras:
 ▪ Nacionales en el exterior: es la categoría más estrecha dado que se refiere solo 

a personas nacidas en el país de origen y que mantienen la ciudadanía de dicho 
país. Emigrantes: todas personas nacidas en el país de origen que ahora viven, 
permanente o temporalmente, en un país de acogida, independiente de cual(es) 
ciudadanía(s) tienen.

 ▪ Nueva generación de diáspora: individuos nacidos en el extranjero de linaje 
migrante cuyos padres (segunda generación) o abuelos/as (tercera generación) 
fueron emigrantes.

 ▪ Grupos ancestrales: poblaciones étnicas que viven fuera del Estado moderno, 
con vínculos ancestrales con el país de origen.

 ▪ Grupos de afinidad o “Alumni”: individuos de otros países que alguna vez 
trabajaron o estudiaron en el país y desde entonces han emigrado, pero aún 
conservan vínculos con dicho Estado.

Notar que la diáspora de cierto país puede incluir varias de estas categorías.

Mostrar video y pedir a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas potenciales preguntas orientadores pueden ser las 
siguientes:
 ▪ ¿Algún elemento de las definiciones de diáspora compartidas les pareció nuevo 

o diferente? 
 ▪ ¿Hubo algún punto sobre la relevancia de la diáspora que nunca habían 

escuchado?
 ▪ ¿Te parece que faltó mencionar algún elemento importante?

Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando espacio 
para que la audiencia comparta sus experiencias. 

Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente enlace: 
https://youtu.be/JWUAHF5o5W8

Dependiendo del contexto de la capacitación, el/la facilitador/a puede elegir 
implementar la actividad complementaria 1.1 en este espacio. La descripción de 
la actividad se encuentra en la sección de actividades complementarias de este 
módulo. En el caso que no se implementará la actividad, esta lámina se debe ocultar 
o eliminar.

https://youtu.be/JWUAHF5o5W8
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MODULO 1 (a)

Mostrar lámina y explicar que en todo el mundo las comunidades tienen cada vez 
un mayor grado de diversidad, multiculturalismo e interconexión. En gran medida, 
eso se debe a que estas diásporas mantienen vínculos con sus países de origen 
o de herencia y en muchos casos, mantienen también una identidad jurídica 
y una existencia socioeconómica en varios países. Esto puede tener efectos 
multiplicadores para el sector empresarial mundial, el comercio, el intercambio 
cultural y las relaciones diplomáticas impulsando a los gobiernos a tener en 
cuenta a sus diásporas en los planes y programas de desarrollo nacionales.

Mostrar lámina y explicar los siguientes puntos:
 ▪ Su potencial como “puentes” entre las sociedades y los países define a las 

diásporas como agentes clave, no sólo en los asuntos nacionales, regionales o 
globales, sino en relación con la migración y el desarrollo asumiendo una nueva 
importancia dentro del diálogo mundial sobre la migración.

 ▪ Los recursos de la diáspora, tanto financieros como no financieros, pueden 
potenciar las actividades nacionales para el desarrollo al nivel de la familia y la 
comunidad en los países de acogida y de origen, si se cuenta con los incentivos y 
mecanismos de apoyo necesarios. 

 ▪ Las diásporas pueden desempeñar una función de fundamental importancia en 
situaciones de crisis al aplicar sus conocimientos, experiencia, competencias, 
redes y vínculos para prestar apoyo y asistencia en situaciones de crisis y en la 
etapa posterior a la crisis. 

 ▪ Las contribuciones de las diásporas no son automáticas, no todas pueden o 
están interesadas en contribuir. Es necesario que existan condiciones favorables 
y atractivos. 

 ▪ Los Estados pueden involucrar, habilitar y empoderar a las diásporas para el 
desarrollo mediante políticas y medidas adecuadas de comunicación, divulgación 
y establecimiento de asociaciones en el país y en el extranjero.

 ▪ Las alianzas estratégicas entre los Estados, las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil y el sector proporcionan un marco para la participación de las 
diásporas y su empoderamiento en lo que respecta a compartir y transferir sus 
recursos.

 ▪ El hecho de que las diásporas quieran/puedan contribuir al desarrollo no 
quiere decir que deben desplazar las responsabilidades del Estado a los 
individuos.

Mostrar lámina y presentar la tipología de las cinco “t” s desarrollado por Manuel 
Orozco que definía las siguientes categorías de contribuciones de las diásporas:
 ▪ Comercio (Trade, en inglés)
 ▪ Turismo 
 ▪ Transporte 
 ▪ Telecomunicaciones en términos de dinero gastado para comunicarse con su 

familia y sus amigos en el país de origen.
 ▪ Transferencias monetarias como remesas.

Mostrar lámina y presentar la tipología de la rueda de contribuciones de diáspora 
desarrollada por Kingsley Aikens que categoriza 28 contribuciones dentro de los 
siguientes flujos: flujos financieros, flujos de personas y flujos de conocimiento.
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MODULO 1 (a)

Mostrar lámina y presentar la tipología de OIM que categoriza las contribuciones de 
las comunidades transnacionales de migrantes y diáspora en cuatro capitales: 
 ▪ Capital humano: las habilidades, el conocimiento y la experiencia que posee 

un individuo o población, visto en términos de su valor o costo para una 
organización o país. 

 ▪ Capital social: las redes de relaciones entre las personas que viven y trabajan en 
una sociedad en particular, lo que permite que esa sociedad funcione de manera 
eficaz. 

 ▪ Capital económico: cualquier recurso económico utilizado para comprar y/o 
fabricar productos y prestar servicios.

 ▪ Capital cultural: los nuevos valores, normas, e ideas que las comunidades 
transnacionales aportan a la sociedad en la que residen y de dónde vienen.

Notar que en el módulo 3 se profundizará más sobre estás categorías con ejemplos 
concretos. 

Mostrar lámina y explicar que ambos extremos del ciclo migratorio son 
responsables de formular políticas y comparten un objetivo común que es 
fortalecer el papel de las diásporas en el desarrollo creando una ventana perfecta 
de empoderamiento.

Mostrar lámina y resaltar que la mayoría de los Estados han reconocido el 
importante rol de las diásporas en el desarrollo sostenible y se comprometieron a 
“crear las condiciones necesarias” en el marco del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular adoptada en el año 2018. Se puede entender que el 
proceso de empoderamiento conlleva ‘crear las condiciones necesarias’. 

Mostrar lámina y comentar que, aunque el objetivo 19 es el que principalmente 
está relacionado con el empoderamiento de las diásporas, el proceso de 
empoderamiento y las políticas y programas que se van a analizar a lo largo de la 
capacitación tocan y aportan también a varios otros objetivos listados en la lámina. 
Se puede pedir a un/a participante que lea uno de los objetivos y dé su opinión 
de su vínculo con el empoderamiento de la diáspora. Repetir el proceso hasta 
conversar sobre varios objetivos.

Mostrar lámina y resaltar que el Pacto Mundial se enmarca en la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible dentro de la cual el tema de la migración ha sido integrado de 
manera transversal.
Explorar cómo algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 pueden facilitar el rol de las diásporas mientras las contribuciones de 
las diásporas a su vez pueden aportar a la realización de muchas otras metas.
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MODULO 1 (b)

Duración
Presencial: 45 min
Virtual: 40 min 

Metodología Presentación

Mostrar lámina y explicar los siguientes puntos:
 ▪ La movilidad transnacional estimula a las personas migrantes a incorporarse a 

plataformas digitales.
 ▪ La necesidad de conexión es imperiosa para la vinculación con la sociedad de 

acogida y para establecer contacto y relaciones con sus pares. 
 ▪ Una consecuencia de la inserción a una sociedad globalizada es la 

correspondiente globalización del migrante, reduciendo la brecha con el país de 
origen.

 ▪ E-Diásporas son constituidas por migrantes conectados que poseen una 
presencia emergente en las redes sociales. 

Mostrar lámina y pedir a algún participante leer la definición. Reflexionar sobre 
cómo la definición comprende diferentes elementos sobre el concepto de 
diásporas en general que se ha ido explorando durante el módulo.
Ver más información aquí: http://e-diasporas.fr/ 

Mostrar lámina y explicar el ejemplo de la e-diáspora suramericana, en el 
que, en términos no exhaustivos, se observan volúmenes considerables 
de emigrantes suramericanos conectados de uno u otro modo a través de 
las redes sociales, principalmente Facebook, del orden de casi 7 millones 
de miembros activos (6.784.081 precisamente, a la fecha). Se destaca 
que los emigrantes suramericanos se conectan a través de entidades de 
dimensión regional (201 entidades identificadas) y/o de dimensión nacional 
(1.454 entidades identificadas), incluido en este último la dimensión local 
(ciudades, pueblos, regiones infranacionales). De este modo se establece un 
total no exhaustivo de 1.654 páginas de Facebook que nuclea la e-diáspora 
suramericana.
Ver más información aquí: https://publications.iom.int/books/empoderando-
la-diaspora-suramericana-como-actores-en-el-desarrollo-sostenible-un-
diagnostico

Dependiendo en el contexto de la capacitación, el/la facilitador/a puede elegir 
implementar actividad complementaria 1.2 en este espacio. La descripción de 
la actividad se encuentra en la sección de actividades complementarias de este 
módulo. En el caso que no se implemente la actividad, esta lámina se debe ocultar 
o eliminar.

Comenzar esta sección con un debate en plenaria sobre los factores de diversidad 
que pueden existir en una diáspora. Pedir e a la audiencia que mencione factores 
de diversidad y/o subgrupos de diáspora. Anotar las palabras claves en el rotafolio 
para reflexionar durante la presentación.
En versión virtual, esta lámina se puede ocultar o se pueden usar herramientas 
interactivas, como Slido o Mentimeter, para facilitar el intercambio.

Mostrar lámina y destacar que, si bien usamos el término ‘la diáspora’ en singular, 
las comunidades transnacionales no son homogéneas. Pueden existir divisiones y 
subgrupos como los listados de forma no exhaustiva en la lámina; cada grupo con 
sus interés y agendas, las cuales pueden ser divergentes o estar en conflicto.

http://e-diasporas.fr/
https://publications.iom.int/books/empoderando-la-diaspora-suramericana-como-actores-en-el-desarrollo-sostenible-un-diagnostico
https://publications.iom.int/books/empoderando-la-diaspora-suramericana-como-actores-en-el-desarrollo-sostenible-un-diagnostico
https://publications.iom.int/books/empoderando-la-diaspora-suramericana-como-actores-en-el-desarrollo-sostenible-un-diagnostico
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MODULO 1 (b)

Mostrar lámina y destacar que, si bien usamos el término ‘la diáspora’ en singular, 
las comunidades transnacionales no son homogéneas. Pueden existir divisiones y 
subgrupos como los listados de forma no exhaustiva en la lámina; cada grupo con 
sus interés y agendas, las cuales pueden ser divergentes o estar en conflicto.

Mostrar lámina y explorar otros factores que pueden ‘segmentar’ la diáspora 
en diferentes poblaciones metas para políticas y/o programas de vinculación y 
empoderamiento. 
En éste y en el anterior se debe hacer referencia a las palabras claves anotadas 
durante la discusión inicial.

Mostrar lámina y explorar los diferentes porcentajes de mujeres entre los 
migrantes de diferentes regiones, notando que en general representan casi la mitad 
de la población mundial de migrantes internacionales, lo cual es concretamente 135 
millones mujeres migrantes.

Mostrar lámina y explicar la evolución de la migración femenina, que comienza 
con un desplazamiento en el que las mujeres eran principalmente dependientes, 
mientras que luego aparecen más mujeres que migran de forma autónoma y pasan 
a aportar el principal ingreso familiar. Este cambio en la forma de migración de 
las mujeres es lo que denomina la “feminización de la migración”, a pesar de que 
el porcentaje de mujeres migrantes sigue siendo menos del 50% de la población 
migrante en general.

Esta lámina puede ser opcional dependiendo del tiempo disponible para la sesión y 
el nivel de interés en el tema de la feminización de la migración. Se pueden mostrar 
los factores que está impulsando la migración de las mujeres.
Ver más información aquí: https://www.unwomen.org/es/digital-library/
publications/2013/12/gender-on-the-move

Mostrar lámina y explicar que, debido al rápido crecimiento de la migración 
femenina y al hecho de que las experiencias de mujeres y hombres con frecuencia 
difieren, hoy se presta mayor atención a las dimensiones de género de la migración, 
incluyendo los derechos y las necesidades de protección de las mujeres migrantes 
en todo el proceso migratorio. Esto requiere análisis y soluciones específicas que 
tengan en cuenta la perspectiva de género.

Mostrar lámina y pedir a un participante que lea el objetivo de la perspectiva de 
género. Preguntar a la audiencia si hay preguntas.

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
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MODULO 1 (b)

Mostrar lámina y explicar los siguientes conceptos:

 ▪ Género: los atributos y oportunidades sociales asociadas con el hecho de ser 
mujer u hombre. Estos atributos, relaciones y oportunidades se construyen 
socialmente, se aprenden en un proceso de socialización y varían en las sociedades 
a través del tiempo y el espacio. Son específicos del contexto y pueden ser 
modificados. 

 ▪ Roles de género: lo que una sociedad o cultura construye y prescribe como 
roles, conductas e identidades personales adecuados para las mujeres y los 
hombres. Los roles y características de género afectan a las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres en todos los niveles y pueden causar desigualdad de 
oportunidades y resultados.

 ▪ Igualdad de género: No significa que las mujeres y los hombres son o deberían 
llegar a ser lo mismo, sino que deben tener igualdad de derechos y oportunidades 
en todas las esferas de la vida. La incorporación de la perspectiva de género es 
una estrategia o proceso que aspira a lograr la igualdad de género.

Mostrar lámina y explicar lo siguiente puntos:
Existe un gran peso para la mujer que migra y deja a sus hijos en su lugar de origen. 
En particular, el prejuicio de abandono al que tiene que hacer frente a nivel social, 
el miembro de la familia que se queda bajo el cuidado de los hijos también debe 
trabajar, dejando involuntariamente a los niños en situaciones de vulnerabilidad.
No obstante, las mujeres son quienes envían mayores remesas a sus hogares, 
aunque son quienes perciben salarios inferiores, lo cual resulta decisivo a la hora de 
perpetuar el sistema.

Mostrar lámina y explicar los impactos positivos y negativos de la migración para 
las mujeres:
 ▪ Positivo: Las mujeres a través de la migración pueden llegar a ser económica y 

socialmente independientes, hacerse oír mejor y desempeñar un papel proactivo 
dentro de su comunidad, valorizándose.

 ▪ Negativo: Se enfrentan con una “doble discriminación” (como mujeres y como 
migrantes), visible en la descalificación que afecta a las trabajadoras migrantes, 
siendo más probable que las mujeres sean víctimas de abuso y explotación en el 
territorio de destino o en su comunidad de origen.

Mostrar lámina y explicar los siguientes puntos:

 ▪ El trauma psicológico y los problemas de salud por imposición de identidad de 
género hasta pedir ayuda.

 ▪ La pérdida de redes y apoyos comunitarios fundamentales.
 ▪ Las dificultades relativas a exponer su identidad, en particular su expresión de 

género y la presencia de sus parejas.
 ▪ La vulnerabilidad frente al acoso, abuso y explotación.
 ▪ La exposición a la violencia de género.
 ▪ Las personas transgénero, no binarias y sin género definido pueden tener 

dificultades para desplazarse dentro de su país, o al cruzar fronteras, si su 
documentación no se corresponde con su aspecto físico.
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ACTIVIDAD PRINCIPAL

Duración Presencial: 30 min

Metodología Actividad Grupal

Versión Presencial: 
 ▪ Se solicita que formen grupos de 4-6 personas. Cada grupo recibe uno de los 

escenarios sobre el cual desarrollarán su iniciativa.
 ▪ Los grupos deben leer su escenario y discutir cuales serían los principales 

segmentos o subgrupos dentro de la comunidad descrita y escribirlos en su 
rotafolio. Se deben tomar en cuenta las siguientes características:

 ▪ Género y edad
 ▪ Cuando emigraron y motivos de la migración
 ▪ “Generación” de diáspora, ejemplo: si nacieron en el país de origen o el país 

de destino
 ▪ Perfiles socio profesionales

 ▪ Después de identificar los diferentes segmentos, el grupo debe listar los potenciales 
intereses de cada uno. 

 ▪ En base de la información relevada, el grupo debe seleccionar uno o más de los 
segmentos cómo población meta de su iniciativa y así poder justificar su selección.

 ▪ Para compartir los resultados hay dos opciones:
 ▪ Opción 1. Presentaciones en Plenaria - Una vez se haya finalizado el tiempo, 

un representante de cada grupo mencionará los segmentos identificados y la 
población(es) seleccionada(s) y su justificación. Cada presentación debe ser de 2 
minutos, seguido por 2 minutos de comentarios por parte de los otros grupos.

 ▪ Opción 2. Carrusel - Un representante del grupo se queda con el rotafolio. 
Los otros miembros se mueven alrededor del mismo. El representante 
tiene 2 minutos para explicar los segmentos identificados y la población(es) 
seleccionada(s). Los demás participantes piden aclaraciones y hacen 
sugerencias. El representante anota todos los comentarios. Dependiendo del 
tiempo restante, se puede repetir el ejercicio varias veces. El representante 
sigue siendo el mismo. Se debe asegurar de tener suficiente tiempo para que 
el grupo original regrese a su rotafolio y debata los comentarios recibidos.

Versión virtual: 
 ▪ Cada participante debe escribir los principales segmentos o subgrupos 

dentro de la comunidad transnacional con la cual trabajan principalmente 
y con la cual desean trabajar. Se debe tomar en cuenta las siguientes 
características:

 ▪ Género y edad
 ▪ ¿Cuándo emigraron y motivos de migración?
 ▪ “Generación” de diáspora, ejemplo: si nacieron en el país de origen o 

el país de destino
 ▪ Perfiles socio profesionales

 ▪ Después de identificar los diferentes segmentos los participantes deben 
listar los potenciales intereses de cada uno. 

 ▪ En base de la información relevada, el participante debe seleccionar uno 
o más de los segmentos cómo población meta de su iniciativa y así poder 
justificar su selección.

 ▪ Los resultados serán transcriptos por el/la participante y enviado a 
facilitadores y participantes antes de la siguiente sesión de la capacitación.

Concluir resaltando la importancia de reconocer la heterogeneidad de las 
diásporas y conocer las diferencias entre ellos. Esto se relaciona con el primer 
paso para desarrollar una política o programa para el empoderamiento de la 
diáspora, ‘conocer su diáspora’, la cual será presentada en el Módulo 2.



MANUAL PARA FACILITADORES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA DIÁSPORA

VOLVER A CONTENIDOS

22

RECURSOS DE REFERENCIA

 ▪ Glosario de la OIM sobre Migracións: https://publications.iom.int/es/node/2407 
 ▪ Breve resumen del Pacto Mundial para la Migración: https://migrationnetwork.un.org/es/global-compact-for-migration
 ▪ La Migración en la Agenda 2030: Guía para Profesionales: https://publications.iom.int/books/la-migracion-en-la-agenda-

2030-guia-para-profesionales 
 ▪ Género y migración. Portal de Datos sobre Migración: https://www.migrationdataportal.org/es/themes/genero-y-migracion 

https://publications.iom.int/es/node/2407 
https://migrationnetwork.un.org/es/global-compact-for-migration
https://publications.iom.int/books/la-migracion-en-la-agenda-2030-guia-para-profesionales
https://www.migrationdataportal.org/es/themes/genero-y-migracion 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividad 1.1 – Imágenes de una Diáspora 

Objetivos:
Identificar y conocer todos los componentes y actores que interactúan desde y hacia las diásporas en el país de origen, en el 
país de tránsito o en el país de destino. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Reproducción de la imagen adjunta en un papel afiche y marcadores o tizas. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción de la imagen adjunta en una diapositiva. 

Tiempo Estimado: 20 minutos (2 minutos presentación – 10 minutos ejecución – 8 minutos conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado todos los contenidos sobre conceptualización de diásporas. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, indicando la importancia de trabajar con todas 

las acepciones del concepto de diáspora. 
 ▪ Se presentan las imágenes y se solicita que por 10 minutos reflexionen en parejas (presencial) o de forma individual (virtual) 

la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las imágenes que representan a la diáspora? 
 ▪ Se solicita que señalen en el papel, el número de las imágenes que, según su criterio, SI pertenecen a lo que se considera 

una diáspora. 
 ▪ Finalizado el tiempo, la persona facilitadora pregunta una por una en cada imagen, quienes votaron por SI. Al finalizar, se 

pregunta a quienes no votaron algunas de las imágenes que expliquen por qué excluyeron de la diáspora esos ejemplos
 ▪ En este punto, la persona facilitadora deberá recoger las expresiones mayoritarias, pero también construir las expresiones 

excluyentes, guiando la reflexión a la comprensión sobre la dimensión de las diásporas y su importancia. 

Actividad 1.3 – Panel de diversidad diaspórica 

Objetivos: 
Entender los diversos factores que pueden causar diferentes divisiones entre la diáspora que tienen que ser tomadas en cuenta 
al momento de desarrollar políticas y programas.

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Preparar las descripciones de los roles para distribuir. Poner cinco sillas en la parte frente de la sala 

mirando hacia los participantes. 
 ▪ Versión Virtual: Preparar las descripciones de los roles para distribuir.

Tiempo Estimado: 20 minutos (2´ presentación – 15´ ejecución – 3´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente. En esta actividad se va a simular un panel con 

miembros de diáspora. 
 ▪ Se identifican cinco voluntarios desde los participantes y a cada uno se entrega una de las descripciones de los roles 

encontrados en los materiales para participantes, en cantos de papel doblados o por chat individual o por email. El resto de 
los participantes deben tomar el rol del gobierno del país de origen y escuchar las intervenciones de los panelistas voluntarios.

 ▪ Tomando turnos, a cada voluntario se le dan dos minutos para responder a la siguiente pregunta desde la perspectiva de 
su rol: ¿Qué colaboración quisieras desde el gobierno de tu país de origen? Los voluntarios deben ser creativos y usar su 
imaginación para responder.

 ▪ Finalizadas las intervenciones de los panelistas, la persona facilitadora pedirá al resto de los participantes que responden a las 
solicitudes desde la perspectiva del gobierno. 

 ▪ En función de estos resultados, se realizarán conclusiones por parte del/la facilitador/a quien deberá reafirmar la importancia 
de generar políticas y programas de empoderamiento que abordan la gran variedad de diferentes agendas e intereses de los 
segmentos de la diáspora.
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Actividad 1.2 – Las redes sociales y las diásporas 

Objetivos:
Identificar los canales y vías de comunicación a través de las redes sociales que pueden ayudarnos a establecer vínculos con las 
diásporas. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Reproducción de imágenes en la pantalla o en papel impreso. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción de imágenes adjuntas. Organizar salas de grupos de trabajo 

Tiempo Estimado: 20 minutos (5 ´ presentación – 10 ´ ejecución – 5´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado todos los contenidos sobre redes sociales y E-diásporas. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, indicando la importancia de trabajar teniendo en 

cuenta los nuevos modos de producción cultural creados por los migrantes conectados a través de la e-diáspora. 
 ▪ Para ello, se indicará que se dividen en dos grupos y se les entregará uno de los ejemplos en los materiales para los 

participantes de cada grupo. La idea es que la mitad del curso trabaje con un ejemplo y la otra con el otro ejemplo. Son dos 
casos de grupos de diáspora generados en Facebook con distintos fines. 

 ▪ Se les pedirá que se tomen 10 minutos para analizar qué tipo de propuestas de vinculación con funcionarios se les ocurre 
para aprovechar estos grupos y crear redes de confianza con la diáspora. Deberán tener en cuenta: 
1. ¿A qué público de la diáspora va dirigido el grupo? Caracteriza a la diáspora que participa en el grupo. 
2. ¿Fue creado por un representante de la diáspora o por una institución? 
3. ¿Posee un objetivo declarado? ¿Qué otros objetivos podrías incluir a este medio de vinculación con la diáspora? 

 ▪ Finalizado el tiempo, la persona facilitadora pedirá que un representante de cada grupo exponga brevemente las respuestas. 
 ▪ En función de ellas, se realizarán conclusiones por parte del/la facilitador/a quien deberá reafirmar los conceptos trabajados 

en el Módulo, intentando guiar la reflexión sobre la importancia de utilizar los canales de comunicación digital para crear 
redes y fortalecer la confianza de las diásporas. 
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 MÓDULO 2: FORTALECIMIENTO 
 Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA 
 EL TRABAJO CON DIÁSPORAS 
Este módulo ofrece al participante información sobre los pasos necesarios para desarrollar políticas y programas públicos 
para el empoderamiento de las diásporas. Este módulo presenta una guía que identifica los espacios institucionales para la 
vinculación con la diáspora. De acuerdo con las conclusiones de la Cumbre Global de Diáspora 2022, es necesario que las 
instituciones involucradas “se comprometan a garantizar la adopción de una gobernanza inclusiva para la participación global 
de la diáspora; incluyendo el compromiso de priorizar la coparticipación múltiple, el enfoque global por parte del gobierno y 
la sociedad, e iniciativas que impulsen modelos prácticos y procesales que implementen acciones concretas”.

El propósito de este módulo es la visibilización y la potenciación de los espacios institucionales en la construcción de políticas 
públicas que puedan desarrollar y fortalecer su vinculación con las diásporas, trabajando con ejemplos de buenas prácticas 
que expongan la importancia de realizar una planificación con proyección positiva. 

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 3H 00 MIN.

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Actividad Rompe hielo 10 min Actividad de Inicio Sugerida Rotafolio

Módulo 2 (A) 60 min
Políticas públicas sobre las
Diásporas

Proyector, láminas

Actividad Complementaria 20 min
Actividad de Contenido (a 
elección 2.1,2.2)

Materiales relevantes de sección 
‘Materiales para Participantes’

Pausa 15 min

Módulo 2 (B) 30 min
Espacios Institucionales para las 
Diásporas 

Proyector, láminas

Actividad Principal 45 min Análisis de Actores y sus Roles Escenarios, Marcadores y Rotafolios

 VERSIÓN VIRTUAL: TIEMPO TOTAL: 2H 20 MIN.

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 15 min
Bienvenida y Repaso de los principales 
conceptos del Módulo 1

Módulo 2 (A) 40 min Políticas públicas sobre las Diásporas Láminas

Pausa 10 min

Módulo 2 (B) 35 min Espacios Institucionales para las Diásporas Láminas

Actividad Principal 45 min Análisis de Actores y sus Roles
Escenarios, Marcadores y 
Rotafolios
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CONTENIDO

ACTIVIDAD DE INICIO – (ROMPEHIELO)

Duración 10 min

Metodología Actividad física

Se pone la palabra ‘Verdad’ en un lado del salón y ‘Falso’ en el otro lado y se 
hace las siguientes preguntas pidiendo que las personas participantes se paren 
al lado de la palabra correspondiente a la respuesta correcto.
Preguntas sugeridas:
 ▪ Verdad o falso, individuos nacidos en el extranjero de linaje migrante cuyos padres 

o abuelos fueron emigrantes no se consideran parte de una diáspora. -Falso
 ▪ Verdad o falso, la definición de DIASPORA de la OIM es: “Conjunto de 

migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y sentimiento de 
pertenencia, sean reales o simbólicos, dimanan de su experiencia y sus 
antecedentes migratorios. Los miembros de la diáspora mantienen vínculos 
con su país de origen y entre ellos, a partir de una historia y una identidad 
compartidas o de experiencias comunes en el país de destino”. -Verdad

 ▪ Verdad o falso, dentro de la Declaración de los Derechos Humanos el artículo 
13 precisa: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.” -Verdad

 ▪ Verdad o falso, hablamos de la ‘feminización de la migración’ porque hoy en 
día más mujeres migran que hombres. -Falso

 ▪ Verdad o falso, un elevado riesgo de sufrir violencia sexual y la falta de 
equidad en el salario percibido son potenciales consecuencias diferenciadas 
para mujeres migrantes. - Verdad 

MODULO 2 (A)

Duración
Presencial: 60 min
Virtual: 40 min 

Metodología Presentación

Mostrar lámina y presentar los siguientes objetivos de aprendizaje del 
módulo:

 ▪ Conocer el Marco 3 Pilar de OIM para el empoderamiento de las 
diásporas

 ▪ Familiarizarse con los diferentes pasos de la Hoja de Ruta para la 
participación de las diásporas en el desarrollo

 ▪ Conocer los espacios institucionales que existen para diásporas a 
nivel local, nacional, regional y global.

 ▪ Conocer los diferentes tipos de instituciones que pueden ser 
responsables para la vinculación con la diáspora a nivel nacional.

Abrir la sesión con una discusión plenaria sobre las razones para desarrollar 
políticas sobre diáspora. Solicitar a la audiencia que comparta sus ideas de 
manera informal y anotar las palabras claves en el rotafolio para reflexionar 
durante la presentación.
En la versión virtual, esta lámina se puede esconder o se pueden usar 
herramientas virtuales tales como Slido o Mentimeter para facilitar el 
intercambio.
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MODULO 2 (A)

Mostrar esta lámina y explicar las siguientes razones para crear políticas 
sobre la diáspora:
 ▪ Las comunidades transnacionales de migrantes y diásporas adquieren 

acceso a nuevo capital humano, social, cultural y económico. Los Estados 
pueden obtener beneficios mutuos creando espacios para su participación 
en la formulación de las políticas de desarrollo. 

 ▪ La creación de entornos atractivos para su contribución al desarrollo 
sostenible del país por medio de la transferencia de conocimiento y 
tecnología, la inversión y la realización de actividades comerciales y 
empresariales.

 ▪ Asegurar coherencia institucional vis-a-vis connacionales en el exterior, lo 
cual a su vez evita confusión y aumenta la credibilidad. 

 ▪ Salvaguardar el bienestar de connacionales en el exterior.
 ▪ Impulsar relaciones diplomáticas con países al otro extremo de la 

trayectoria migratoria.

Mostrar lámina y explicar los potenciales roles de los diferentes actores claves:
 ▪ Sector privado: Los empleadores pueden facilitar la integración 

socioeconómica y bancos comerciales pueden facilitar la transferencia de 
remesas, inversiones y filantropía al país de origen. 

 ▪ Academia: Las universidades pueden ayudar en la colección y análisis de 
datos sobre las diásporas y facilitar la transferencia de conocimiento.

 ▪ Sector público: La colaboración interinstitucional e internacional es 
fundamental, ya sea entre ministerios de un Estado para asegurar una 
visión y mensaje común, o entre países de origen y destino o países 
vecinos para alcanzar diásporas con identidades supranacionales, como la 
diáspora árabe o latinoamericana. 

 ▪ Sociedad civil: Las organizaciones de diáspora pueden servir de 
interlocutores con la comunidad y apoyar la acción colectiva en forma de 
proyectos de solidaridad y desarrollo.

 ▪ Comunidad internacional: Las organizaciones internacionales han facilitado 
las contribuciones de diásporas por décadas y cuentan con experiencia y 
buenas prácticas que pueden ser de utilidad para los países, al igual que 
facilitar la cooperación entre ellos.

Mostrar la lámina y recordar que la OIM categoriza las contribuciones de las 
diásporas en: capital social, humano, cultural y económico. Explicar que, para 
movilizar estos recursos, la OIM desarrolló un marco con tres pilares para facilitar 
la conceptualización, desarrollo e implementación de políticas y programas.
 ▪ Con el primer clic aparece la flecha correspondiente al primer pilar de 

‘Involucrar’. Allí se debe explicar que esto implica: alcanzar a la diáspora y 
conocer sus intereses, necesidades, perfiles y recursos. Se pueden leer los 
ejemplos de actividades que parecen en la flecha azul.

 ▪ Con el segundo clic aparece la flecha correspondiente al segundo pilar de 
‘Habilitar’. Allí se debe explicar que esto implica: crear las condiciones, en 
el país de origen y en lo posible en el país de destino, que favorecen y 
facilitan las contribuciones de la diáspora. Se pueden leer los ejemplos de 
actividades que aparecen en la flecha verde.

 ▪ Con el tercer clic aparece la flecha correspondiente al tercer pilar de 
‘Empoderar’. Allí se debe explicar que esto conlleva actividades proactivas que 
impulsan las contribuciones de la diáspora de manera sistemática y organizada. 
Se pueden leer los ejemplos de actividades que aparecen en la flecha roja.
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Mostrar la lámina y explicar que, en línea con su marco conceptual de 
3 Pilares, conjuntamente con el Migration Policy Institute, la OIM ha 
desarrollado la siguiente Hoja de Ruta. La Hoja de Ruta se puede encontrar 
en el enlace en la parte posterior de la lámina, desde donde se puede bajar 
de forma gratuita. La Hoja de Ruta identifica cinco pasos para llegar al punto 
donde la diáspora queda establecida como un verdadero socio para el 
desarrollo de su país de origen. Estos pasos se tomarán uno por uno para el 
resto de la sección. 
Vale aclarar que en general, durante su implementación, una estrategia de 
participación de la diáspora debe dedicar atención al fortalecimiento de 
la capacidad de las instituciones gubernamentales y las comunidades de la 
diáspora de manera de trabajar en conjunto y con otras partes interesadas.
Ver enlace en ‘Recursos de Referencia’

Mostrar esta lámina y explicar que desde el principio es importante aclarar la 
manera en que los formuladores de políticas entienden su diáspora, qué papel 
desean asumir y qué tipo de contribuciones reconocen, como también definir 
el nivel de intervención y los actores de la diáspora objetivo con los que están 
dispuestos a colaborar con fines de desarrollo.
Es igualmente importante entender como el estatus y las acciones de los 
actores de la diáspora “aquí” y “allá” afectan simultáneamente su participación 
en las iniciativas de desarrollo.
Antes de acercarse a los actores de la diáspora, los formuladores de 
políticas deben definir claramente el propósito y los beneficios mutuos de su 
colaboración. La transparencia es crucial.
Para llegar a esto, el diálogo entre los diversos actores es esencial 
de manera de poder desarrollar una estrategia exitosa para el 
empoderamiento de la diáspora.
En este proceso, los gobiernos deberán identificar:
 ▪ Objetivos propios
 ▪ Herramientas y mecanismos internos requeridos
 ▪ Capacidades existentes para apoyar iniciativas
 ▪ Objetivos y capacidades de las organizaciones diaspóricas
 ▪ Preocupaciones e intereses de las comunidades locales

Mostrar lámina y aplicando los dos siguientes ejemplos, describir cómo el 
objetivo seleccionado por el gobierno determina en gran medida el enfoque 
de la política o programa:
 ▪ Si un país de origen tiene como objetivo reducir la pobreza o apoyar la 

balanza de pagos nacional, su política relativa a la diáspora probablemente 
se centrará en las remesas, las inversiones de negocios y quizás, los 
mercados de capitales. 

 ▪ Si su objetivo es mejorar la competitividad del país en términos 
económicos, la política de diáspora seguramente hará hincapié en los 
conocimientos y habilidades que los miembros de la diáspora puedan 
canalizar hacia sus países de origen. 

Mostrar lámina y explicar que los Estados pueden tener diferentes roles en 
el proceso y en iniciativas de empoderamiento de la diáspora, y entonces 
determinar qué rol quieren tener es una parte importante de este paso 
inicial. El rol que el gobierno debe asumir se debe basar en sus relaciones 
y potencialidades con su diáspora, al igual que en el papel que quiere 
desempeñar. En concreto, hay dos papeles que los gobiernos pueden 
desempeñar, i) coordinación y facilitación donde su apoyo es más indirecto 
y menos visible o ii) uno más proactivo donde participan directamente y 
asumen responsabilidad. Dentro de estos papeles generales se pueden ver 
varios roles específicos.
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Mostrar lámina y profundizar un poco sobre los diferentes roles específicos 
dentro de los papeles generales ya presentados. Cada rol tiene sus pros y sus 
contras para considerar y algunos son mejores para alcanzar ciertos objetivos.

Mostrar lámina y explicar que no todas las iniciativas tienen el mismo impacto 
ni requieren los mismos recursos. Los formuladores de políticas que deseen 
acercarse a su diáspora deben determinar el nivel de intervenciones que 
mejor se adapte a las capacidades de su diáspora y sus propias capacidades 
usando los ejemplos de la imagen. 
Resaltar que el compromiso a largo plazo es crucial, independientemente de 
la escala de la intervención.

Mostrar esta lámina y resaltar que además de objetivos individuales se pueden 
definir objetivos colaborativos entre países de origen y destino dando los 
siguientes ejemplos:
 ▪ Para un país de origen, una alianza con un país de destino podría facilitar 

la protección e integración de las comunidades de la diáspora, al igual 
que la difusión de información entre ellos sobre las oportunidades y los 
programas que facilitan la movilidad de sus miembros, o prestar apoyo 
financiero a proyectos conjuntos. 

 ▪ Para un país de destino que ha decidido trabajar con una diáspora 
específica, es importante cerciorarse de que el país de origen está 
dispuesto a involucrar a su diáspora en actividades de desarrollo y que 
los objetivos definidos por el país de destino son coherentes con las 
prioridades de desarrollo del país de origen.

Dependiendo del contexto de la capacitación, el/la facilitador/a puede elegir 
implementar la actividad complementaria 2.1 en este espacio. La descripción 
de la actividad se encuentra en la sección de actividades complementarias de 
este módulo. En el caso que no se implemente la actividad, esta lámina se 
debe ocultar o eliminar.

Mostrar video y solicitar a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas posibles preguntas orientadores pueden ser: 
 ▪ ¿Cuáles son algunas de las diferentes razones para hacer mapeos de las 

diásporas mencionados?
 ▪ ¿Qué tipo de información se mencionó por los diferentes ponentes cómo 

importante recolectar sobre las diásporas?
 ▪ ¿Qué otro tipo de información has colectado en tu experiencia trabajando 

con su diáspora?
Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que la audiencia comparta sus experiencias.
En caso de que el/la facilitador/a elija implementar la actividad 
complementaria 2.1, entonces esta lámina se puede ocultar o eliminar para 
dejar más tiempo para la actividad.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente 
enlace: https://youtu.be/kVe186fwXjc?si=ZE6jk1zNF8kAo0SO

https://youtu.be/kVe186fwXjc?si=ZE6jk1zNF8kAo0SO
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Mostrar esta lámina y presentar las siguientes preguntas claves que se deben 
poder responder:
 ▪ ¿Quiénes son?
 ▪ ¿Dónde se ubican?
 ▪ ¿Cuáles son sus motivaciones?
 ▪ ¿Qué actividades realizan en sus comunidades de origen y de residencia?
 ▪ ¿Qué redes transnacionales mantienen?

Mostrar esta lámina y explicar los siguientes puntos:
 ▪ El marco institucional de las políticas relativas a la diáspora de un país 

de origen será muy diferente, por ejemplo, si tiene una gran diáspora 
concentrada en uno o unos pocos países (México) frente a otro que tenga 
una diáspora pequeña y muy dispersa (Ghana).

 ▪ Del mismo modo, la política de un país de destino será diferente en 
función de sus relaciones históricas con los países de origen de su 
diáspora, de que tan integradas están las comunidades de la diáspora 
dentro de la sociedad del país de destino y, por supuesto, de sus 
prioridades de política exterior.

Mostrar lámina y explicar que conocer las comunidades transnacionales 
(quiénes son, dónde están ubicadas, qué las motiva, etc.) es una parte integral 
del proceso de involucramiento e indispensable para el diseño de políticas 
eficaces para crear un entorno propicio para su participación.
1. Propósito y alcance de la investigación/ejercicio de mapeo:
a. aIdentificar la demanda: comprender quién requiere esta información 

(¿Países de origen? ¿Países de destino? ¿Donantes? ¿Otros?), con qué 
propósito, qué queremos saber, quién es la audiencia final, quién se 
beneficiará del estudio para informar políticas o iniciativas.

b. Identifique el grupo objetivo: ¿qué actores de la diáspora serán 
encuestados? ¿Migrantes a corto o largo plazo, según la definición de 
la ONU (ver Módulo A, Sesión 1)? ¿Migrantes y sus hijos (segunda 
generación)? ¿Alguien que se autoidentifique como miembro de la diáspora 
en cuestión? ¿Asociaciones informales o profesionales de la diáspora?

c. Defina un propósito: ¿por qué se requiere la encuesta/mapeo? Las 
encuestas de la diáspora a menudo se llevan a cabo para: i) comprender 
las percepciones entre los actores de la diáspora con respecto a 
su participación en el desarrollo, comprender el tipo y el grado de 
importancia de las divisiones internas (de clase, afiliación política, etnia, 
etc.) para su participación en el desarrollo; ii) construir perfiles de 
diáspora; y/o iii) desarrollar estrategias para el alcance de la diáspora y la 
eventual movilización.

d. Distinguir entre diferentes tipos de investigación y adoptar el enfoque más 
apropiado de acuerdo con el propósito identificado:

Encuesta versus ejercicio de mapeo: una diferencia importante es que 
las encuestas se enfocan en una muestra de una población determinada, 
mientras que los ejercicios de mapeo tienden a tener un alcance más amplio. 
Los ejercicios de mapeo se basan en diferentes fuentes de información 
(cuestionarios, entrevistas, datos de censos, datos administrativos, etc.) para 
generar un perfil más completo de una diáspora dada en uno o más países.
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2. Métodos: Consiste en determinar los métodos más adecuados para 
obtener la información deseada.
 ▪ Los métodos cuantitativos, como, por ejemplo, la realización de una 

encuesta entre un grupo específico aplicando herramientas como 
cuestionarios estructurados. Se generan datos numéricos sobre factores 
‘medibles’ (como el stock de la población definida en un lugar particular, 
el nivel de educación, el nivel de ingresos, género, edad, número de años 
en el extranjero, empleo, cuánto dinero envían durante un período de 
tiempo específico, cuántos años planean permanecer en el extranjero, 
etc.). Otras fuentes de datos son los censos y encuestas nacionales que 
registran el lugar de nacimiento y la ascendencia de los residentes en un 
lugar determinado.

 ▪ Los métodos cualitativos, a menudo basados en entrevistas individuales 
o grupales, son más apropiados para comprender aspectos tales como 
actitudes, sentimientos, motivaciones de los actores de la diáspora para 
participar o no en el desarrollo, sus interpretaciones de los hechos o sus 
percepciones sobre sí mismos o sobre los demás, las divisiones internas, 
así como sus sentimientos sobre las condiciones imperantes en el país de 
origen o el tipo de apoyo institucional que reciben o desean recibir

Es probable que los enfoques cuantitativos y cualitativos combinados 
produzcan retratos más completos de los actores de la diáspora (consulte 
la tabla).
3. Productos: Implica definir cómo se va a presentar y poner a disposición de 
sus usuarios finales la información generada, por ejemplo, a través de:
 ▪ Informes que brindan recomendaciones para informar políticas/iniciativas 

nacionales;
 ▪ Sitios web para proporcionar un amplio acceso a los encargados de 

formular políticas y otros actores;
 ▪ Bases de datos para permitir la selección de personas u organizaciones 

para participar en iniciativas específicas (por ejemplo, esquemas de 
colocación laboral o combinación de habilidades, inscripción de nacionales 
en el extranjero en encuestas electorales o emisión de documentos 
oficiales).

4. Priorización: una vez que se haya producido la evidencia necesaria, 
los formuladores de políticas deberán definir qué iniciativas son las más 
relevantes en sectores específicos. La falta de información a menudo se 
menciona como un obstáculo importante para desarrollar estrategias que 
faciliten o fortalezcan la participación de los actores de la diáspora en el 
desarrollo (OCDE/AFD, 2012). Si bien esto puede ser cierto, también vale 
la pena admitir que la forma en que se analizan y utilizan los datos da forma 
a la naturaleza de las recomendaciones y las estrategias de participación 
que resultan de ese análisis. Por ejemplo, si el análisis adopta un enfoque 
estrecho de los actores de la diáspora como “actores económicos”, es 
probable que haga hincapié en las contribuciones económicas de las 
diásporas y descuide los aspectos socioculturales que dan forma a su 
compromiso. Las personas de la diáspora pueden participar cultural, social, 
política y financieramente. Las estrategias pueden centrarse en todos estos 
tipos de participación. Las estrategias siempre deben tener un enfoque 
claro, objetivos específicos y resultados medibles.
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5. Comunicación y divulgación: una vez que se dispone de la información 
necesaria sobre un grupo objetivo en particular, es importante considerar la 
mejor manera de acercarse o llegar a ese grupo objetivo. En este sentido, es 
fundamental:

 ▪ Definir claramente los mensajes clave que desea transmitir a los actores de la 
diáspora, teniendo en cuenta sus características, capacidades, motivaciones 
y medios de comunicación preferidos;

 ▪ Evaluar el riesgo de agravar las tensiones y conflictos potenciales o 
existentes entre las diferentes facciones de la diáspora (por ejemplo, a lo 
largo de líneas sociales, étnicas, religiosas); y

 ▪ Respetar las decisiones de los actores de la diáspora de no participar en 
iniciativas dirigidas por el gobierno.

Mostrar lámina y presentar la tabla que ilustra los pros y contras de 
diferentes fuentes de datos que se pueden usar durante este paso del 
proceso y más adelante.
Se puede invitar a la audiencia a compartir sus experiencias con alguna de las 
fuentes para dar ejemplos concretos de su función en el terreno.

Mostrar lámina y destacar que los mapeos de la diáspora que buscan perfilar 
la diáspora o involucrar a la diáspora en una estrategia de comunicación a 
largo plazo puede tener una población de enfoque más amplia e inclusiva.

Mostrar lámina y explicar que el Kit de Herramientas para el Mapeo de la 
Diáspora:
 ▪ Se desarrolló en base a un análisis de más de 150 estudios de mapeo 

llevado a cabo por la OIM en todas partes del mundo.
 ▪ Presenta un enfoque sistemático e integral pero muy flexible y ágil para 

realizar mapeos de la diáspora en diferentes contextos. 
 ▪ Es única en el sentido que es la primera herramienta de orientación global 

que reúne experiencias de campo de los profesionales y contiene un alto 
rigor científico.

 ▪ Los elementos fueron piloteados en el terreno en diferentes contextos 
globales, i.e. Ecuador, Esuatini y Senegal, y sus contenidos fueron refinados 
y ajustados en base a estas experiencias.

Ver enlace en ‘Recursos de Referencia’
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Mostrar lámina y presentar los cuatro siguientes componentes del Kit de 
Herramientas para el Mapeo de la Diáspora:
 ▪ Guía paso a paso para realizar el mapeo de la diáspora: esta guía orienta 

a los usuarios a través del proceso de mapeo de la diáspora y las diversas 
decisiones, a veces complejas, que surgen en las diferentes etapas del 
proceso. Los usuarios reciben consejos y herramientas prácticas que 
pueden ayudarlos a tomar decisiones.

 ▪ Módulo central: Este módulo presenta a los usuarios los indicadores 
necesarios que deben recopilarse en el transcurso de cualquier mapeo de 
diáspora. Los indicadores principales construyen la base de cualquier diáspora, 
ya que recogen información básica de los miembros de la diáspora sobre 
dimensiones como las características demográficas y socioeconómicas, 
experiencias de migración, identificación y pertenencia, contribuciones 
financieras y transferencia de conocimientos/ habilidades, y participación cívica 
y ciudadanía. El módulo central de indicadores y preguntas para el mapeo 
de las diásporas proporciona a los usuarios una muestra de indicadores 
que se pueden ampliar en los módulos de objetivos específicos, lo que 
puede permitir que un mapeo de la diáspora profundice en áreas temáticas 
específicas relacionadas con diferentes capitales de la diáspora.

 ▪ Módulos de objetivos específicos: Los módulos de objetivos específicos 
proporcionan a los usuarios indicadores y preguntas respectivas 
que pueden usarse para generar conocimientos sobre dimensiones 
específicas de la experiencia de la diáspora, Con cada módulo 
correspondiendo a uno de los capitales de la diáspora.

 ▪ Módulos de métodos específicos para el mapeo de diásporas: los 
módulos de métodos específicos para los mapeos de diásporas brindan 
a los usuarios una visión profunda de las características y parámetros de 
uso para enfoques metodológicos comunes (por ejemplo, cualitativos, 
cuantitativos) y métodos y herramientas específicos que se pueden usar 
dentro de aquellos enfoques (p. ej., entrevistas, encuestas) que se pueden 
utilizar para respaldar la recopilación, el análisis y la presentación de 
informes de datos utilizados en los mapeos de la diáspora. 

Mostrar lámina y explicar que la guía a su vez se divide en varias ‘decisiones’ 
que se tienen que tomar desde el proceso de conceptualización y desarrollo 
hasta la implementación y finalmente análisis y publicación de los resultados. 
Específicamente, las tres secciones son:

 ▪ Parte 1. Conceptualización de un mapeo de la diáspora que requiere 
decisiones relacionadas con los objetivos del estudio, las unidades de análisis 
y los plazos para el mapeo. 

 ▪ Parte 2. Metodologías y métodos para el mapeo de la diáspora, que incluye 
consideraciones relacionadas con tipo de metodologías que serían las más 
apropiadas en contextos específicos, qué roles y competencias se necesitan 
dentro de un equipo de estudio de la diáspora y cómo se puede proteger 
la alineación de los objetivos con la metodología durante la implementación. 

 ▪ Parte 3. Análisis y comunicación de los resultados de los mapeos de la 
diáspora, que incluye decisiones relacionadas con los métodos apropiados 
de análisis y consideraciones sobre cómo se comunican los resultados de 
los mapeos de la diáspora.

Al seguir la guía, los gobiernos tendrán la posibilidad de crear políticas, 
programas e iniciativas basadas en evidencias que empoderen a los 
miembros de la diáspora para contribuir y participar, maximizando así sus 
contribuciones al desarrollo. 
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Mostrar la lámina y presentar Contribuciones y Contabilidad como una guía 
y referencia para la captura de datos sobre las contribuciones económicas de 
las diásporas en función de los métodos de recopilación de datos existentes. 
Busca ser una herramienta práctica y accesible con 6 pasos concretos, 18 
acciones, 14 estudios de casos y 13 herramientas prácticas
Ver enlace en ‘Recursos de Referencia’

Mostrar la lámina y presentar los siguientes componentes de la guía:
 ▪ Con el primer clic, hay que explicar que la introducción explica cómo usar 

el documento.
 ▪ Con el segundo clic, hay que explicar que el segundo capítulo contiene 

los pasos y acciones concretos recomendados para desarrollar un Marco 
de Datos Sobre Diáspora, estableciendo un grupo de trabajo técnico que 
identificará las prioridades nacionales y los mecanismos de colección de 
datos existentes que se pueden ajustar.

 ▪ Con el tercer clic, hay que explicar que el tercer capítulo es un menú de 
diferentes opciones de potencial y ajustes que se pueden implementar 
en mecanismos existentes para la colección de datos sobre la base del 
contexto nacional especifico.

 ▪ Con el cuarto clic, hay que explicar que con el fin de ser lo más práctico 
posible al final el documento se incluye una caja de herramientas, con 
ejemplos de Términos de Referencia para el Grupo de Trabajo y de 
preguntas que se podrían utilizar.

Mostrar video y solicitar a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas posibles preguntas orientadores pueden ser: 
 ▪ Después de escuchar las intervenciones, ¿por qué cree que es importante 

generar confianza con las diásporas con las que le gustaría trabajar?
 ▪ ¿Cuáles son algunas de las formas mencionadas por los ponentes para 

construir cruces entre sus diásporas?
 ▪ ¿Cuáles son algunas formas que has utilizado para construir confianza con 

su diáspora en su experiencia?
 ▪ ¿Cómo se puede perder la confianza de su diáspora?

Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que la audiencia comparta sus experiencias.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente enlace: 
https://youtu.be/-k1T6JFutpY?si=-zBrjVMLMdSBbATf

5 Ver definición en glosario. 

https://youtu.be/-k1T6JFutpY?si=-zBrjVMLMdSBbATf
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Mostrar la lámina y explicar que un método básico de crear confianza 
es organizar ejercicios de escucha para entender lo que la diáspora tiene 
para ofrecer, lo que está dispuesta a ofrecer y lo que, a su vez, espera del 
gobierno. Es importante involucrar a una gran diversidad de integrantes de la 
diáspora en estos ejercicios para escuchar diferente voces y puntos de vista.
Citar el ejemplo de cuando el gobierno indio encargó a un Comité de 
Alto Nivel sobre la Diáspora India que analizara la ubicación, la situación 
y el potencial rol para el desarrollo del país de los aproximadamente 20 
millones de indios no residentes (NRI) y personas de origen indio (PIO). 
La información resultante de este ejercicio que llevó dos años derivó en un 
cambio y nueva dirección en la política de la diáspora, incluida la creación de 
un Ministerio de Asuntos Indígenas en el Extranjero en 2004.

Mostrar la lámina y explicar que para crear confianza es fundamental 
establecer un proceso de toma de decisiones conjuntas entre el gobierno 
y la diáspora. En general, estos programas tienen estructuras organizativas 
que incluyen representantes de ambos lados. Esto permite que tanto los 
representantes de las diásporas como los gobiernos, tengan voz y capacidad 
de influir en tareas clave como identificar necesidades, establecer prioridades 
y asignar recursos. Puede tomar diferentes formas como:
 ▪ Diálogos estructurados cómo el Diálogo Diaspórico de Túnez que consta de 

una red de asociaciones de la diáspora tunecina para establecer un diálogo 
estructurado y duradero entre las asociaciones y las instituciones nacionales.

 ▪ Consejo(s) Consultivo(s) como el Consejo de Coordinación de la Diáspora 
Albanesa que consta de 15 miembros con estatus especial y fue creado 
para promover una cooperación más estrecha entre las instituciones 
estatales y las comunidades albanesas en el exterior.

 ▪ Representación parlamentaria como en Ecuador que posee un espacio 
asignado para la diáspora en la Asamblea Nacional, (órgano legislativo 
del país), para seis (6) representantes ecuatorianos/as domiciliados en 
el exterior. 

Mostrar la lámina y presentar las siguientes consideraciones para países de 
origen y destino:
 ▪ Los derechos políticos son de alta prioridad para las diásporas; a través de 

ellos, los gobiernos pueden construir confianza facilitando el voto desde el 
extranjero y otras formas de participación política para los expatriados. 

 ▪ Para los gobiernos de los países de destino, la creación de confianza con 
poblaciones de la diáspora implica el reconocimiento de que su doble 
sentido de pertenencia y el compromiso hacia sus patrias de origen es 
compatible con una profunda integración en el país de adopción. La 
doble nacionalidad es una señal de que el gobierno confía en que las 
personas que tienen múltiples compromisos pueden cumplir con todas las 
obligaciones de una ciudadanía plena.

Mostrar video y solicitar a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas posibles preguntas orientadores pueden ser: 
 ▪ ¿Cuáles fueron algunas de las motivaciones comunes mencionadas por los 

diferentes ponentes?
 ▪ ¿Había diferencias entre las intervenciones de miembros de diáspora y las 

de expertos?
 ▪ ¿Qué otras motivaciones has encontrado en tu experiencia trabajando con 

su diáspora?
Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que la audiencia comparta sus experiencias.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Binj9hHfvds?si=YAEjEO4Fqv-cW-tH

https://youtu.be/Binj9hHfvds?si=YAEjEO4Fqv-cW-tH
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MODULO 2 (A)

Mostrar lámina y explicar que para el fortalecimiento de los marcos políticos 
e institucionales que garanticen la participación de todos los actores 
relevantes, resulta fundamental:
 ▪ Análisis de actores: quiénes son los actores clave, qué canales de 

comunicación utilizan, cómo institucionalizar las alianzas.
 ▪ Marco institucional dedicado: muchos Estados han establecido 

instituciones en varios niveles para comprometerse con las comunidades 
de la diáspora.

Resaltar que dado que un Estado intenta institucionalizar su relación con la 
diáspora puede enviar mensajes positivos o negativos.

Mostrar la lámina y explicar que el desarrollo de capacidades para las 
organizaciones de expatriados tiende a centrarse en: 
 ▪ Mejorar las redes, 
 ▪ Desarrollo de recursos humanos, 
 ▪ Soporte técnico y de gestión de proyectos. 

Esto a su vez se logra a través de:
 ▪ Financiamiento de programas;
 ▪ Desarrollo de materiales de formación para mejorar los conocimientos 

técnicos de los grupos de expatriados;
 ▪ Organizar mentorías para desarrollar habilidades administrativas;
 ▪ Desarrollo de talleres de capacitación específicos que reúnan a grupos de 

expatriados.

Mostrar la lámina y explicar que los Estados pueden impulsar la colaboración 
entre la diáspora y las comunidades de origen por medio de:
 ▪ Eventos regulares presenciales con el objetivo de conocer socios 

potenciales para empresas comerciales o filantrópicas;
 ▪ Desarrollo de plataformas en línea para movilizar recursos para el 

desarrollo;
 ▪ Intercambio entre pares para desarrollar sinergias y evitar la duplicación 

de esfuerzos.

Mostrar la lámina y explicar que, una vez establecida la confianza entre 
los gobiernos y las diásporas, con las características de las diásporas bien 
entendidas y los objetivos para su participación articulados con claridad, es 
más probable que las alianzas para el desarrollo puedan llevarse a cabo con 
éxito. Los formuladores de políticas pueden introducir medidas e iniciativas 
para impulsar la colaboración entre la diáspora y las comunidades de origen 
en direcciones específicas. Algunos ejemplos, no exhaustivos, de estas 
medidas son las siguientes:
 ▪ Movilizar habilidades para el desarrollo de recursos humanos;
 ▪ Movilizar redes para mejorar el comercio y la inversión;
 ▪ Apoyar proyectos de desarrollo liderados por la diáspora;
 ▪ Abogar por la integración y la prestación de servicios en los países de 

destino.
Notar que, en el siguiente módulo, el número 3, se va a entrar en más 
detalles y dar ejemplos concretos de estos tipos de medidas.

Mostrar la lámina y explicar que el monitoreo y evaluación de las políticas y 
programas es clave para asegurar su continúa efectividad. Algunos conceptos 
importantes en este sentido son: 
 ▪ El monitoreo es un proceso continuo que utiliza los datos recopilados 

para informar la implementación de la política o el programa.
 ▪ Las evaluaciones son valoraciones periódicas y objetivas de los proyectos, 

programas o políticas, en curso o terminados.
 ▪ Las evaluaciones de impacto tratan de responder a las preguntas de causa 

y efecto y a los resultados atribuibles a una intervención.
Notar que el monitoreo oportuno, en particular, puede poner de manifiesto 
obstáculos imprevistos u oportunidades inesperadas que exigen un 
replanteamiento de los supuestos y estrategias subyacentes al proyecto. 
También es fundamental para evitar que un programa sea cooptado por 
intereses creados y para apuntalar su credibilidad.
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MODULO 2 (b)

Duración
Presencial: 30 min
Virtual: 35 min 

Metodología Presentación

Abrir la subsección con una discusión plenaria sobre las instituciones que 
se encargan de la diáspora en su país. Las instituciones pueden estar a nivel 
nacional o local. Solicitar a la audiencia que comparta sus ejemplos y anotar 
las palabras claves en el rotafolio para reflexionar durante la presentación.
En versión virtual, esta lámina se puede ocultar o se pueden usar herramientas 
interactivas como Slido o Mentimeter para facilitar el intercambio.
En caso de que el/la facilitador/a elija implementar la actividad 
complementaria 2.2, entonces esta lámina se puede esconder o eliminar y se 
reemplaza la discusión plenaria con la actividad.

Dependiendo del contexto de la capacitación, el/la facilitador/a puede elegir 
implementar la actividad complementaria 2.2 en este espacio. La descripción 
de la actividad se encuentra en la sección de actividades complementarias de 
este módulo. En el caso de que no se implemente la actividad, esta lámina se 
debe ocultar o eliminar.

Mostrar la lámina y explicar que el establecimiento de vínculos entre las 
diásporas y los gobiernos locales es de particular importancia ya que las 
contribuciones de las diásporas tienden a estar orientadas a sus lugares 
de origen. Los estudios han demostrado que las diásporas a menudo se 
inclinan por involucrarse en el ámbito local, en su lugar de origen donde 
están familiarizados con el contexto y, en muchos casos, todavía tienen 
lazos familiares.
Por lo tanto, no es de extrañar que algunas autoridades estatales, provinciales 
o municipales hayan establecido oficinas especiales de diásporas para impulsar 
alianzas con poblaciones de la diáspora para ayudar al desarrollo de los países 
de origen. 
Lo novedoso es el interés de los gobiernos locales de los países de destino 
en hermanarse con los municipios de donde proviene la mayoría de los 
recién llegados a sus comunidades. Los proyectos de colaboración entre dos 
ciudades a menudo se centran en el fortalecimiento de la gobernanza local.
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Mostrar la lámina y explicar que los organismos nacionales encargados de 
las cuestiones de la diáspora se encuentran tanto en los países de destino 
como en los de origen. La posición de una institución dentro de la jerarquía 
del gobierno afecta de muchas formas su influencia, su mandato y su eficacia 
dentro y fuera de él. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:
 ▪ Ministerios: 

o Abordaje de las necesidades de la diáspora 
o Asignación presupuestaria más consistente
o Apoyo de los niveles superiores 
o Mandato orientado al desarrollo 
o Mayor importancia política a la diáspora

 ▪ Ministerios híbridos:
o Estructuras institucionales innovadoras 
o Combinan asuntos de la diáspora con otras áreas de interés 
o Estrategia efectiva para la atención a la diáspora 
o Menor gasto administrativo y legislativo

 ▪ Instituciones sub ministeriales: Oficinas especiales, típicamente en 
ministerio de trabajo o de relaciones exteriores pueden tener un enfoque 
no vinculado al desarrollo

 ▪ Otras Instituciones nacionales: Algunos países tienen instituciones de 
diáspora que dependen directamente del poder ejecutivo; Posición 
influyente, por ejemplo, la Oficina Presidencial. 

 ▪  Redes consulares: 
o Instituciones que funcionan dentro del país y en el extranjero. 
o Capitalizan las estructuras existentes dentro de los consulados
o Servicios que interactúan con sus ciudadanos en el exterior 
o Son interlocutores para brindar ayuda en los países de destino
o Aseguran vínculos con el país de origen.

 ▪ Organismos Público-Privados: Las Instituciones cuasi gubernamentales 
son útiles para los gobiernos de origen que no quieren ser vistos como 
interviniendo de manera excesiva en los asuntos de los países de acogida. 

Mostrar la lámina y explicar que las oficinas consulares son las más idóneas 
para actuar como mediadoras y prestar apoyo en consultas con la diáspora, 
por ejemplo, a través de los consejos de la diáspora. También, para ayudar 
en la administración de la votación fuera del país de las comunidades de la 
diáspora. En la actualidad las oficinas consulares han proporcionan nuevos 
servicios a la diáspora a través de programas para ayudar a las personas 
migrantes a integrarse o vivir mejor en los países de adopción:
 ▪ suministro de documentos de identidad 
 ▪ educación y capacitación 
 ▪ atención médica 
 ▪ eventos de desarrollo comunitario

Una función relativamente nueva, pero fundamental en muchos consulados, 
es la ayuda que se presta a las personas migrantes en situaciones difíciles.
La cooperación consular entre países de una región permite a los miembros 
de la diáspora acudir al consulado de algún país vecino cuando su país de 
origen no tiene misión diplomática. Esta cooperación habilita a los gobiernos 
a coordinar estratégicamente sus inversiones en sus estructuras consulares 
respectivas, para maximizar sus recursos institucionales.
Compartir ejemplo de Guatemala que tiene casi 2 millones de migrantes en 
los EEUU y estableció 132 consulados móviles en 2012, que están adscritos 
a 12 consulados en el país, para atender a las nuevas y crecientes necesidades 
de sus nacionales en lugares alejados de los centros de atención.
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MODULO 2 (b)

Mostrar la lámina y presentar los dos tipos de espacios regionales donde se 
pueden abordar temas vinculados con las diásporas:
 ▪ Procesos consultivos regionales sobre migración: Marcos informales, no 

vinculantes de diálogo entre Estados con intereses mutuos para identificar 
desafíos y soluciones.

 ▪ Procesos de integración regional: Agrupaciones formales impulsan el 
desarrollo económico y social mediante la creación de mercados comunes 
sobre la base de la libre circulación de capitales, bienes, servicios y mano 
de obra.

Notar que estos espacios se pueden solapar y un país puede pertenecer a varios.

Mostrar la lámina y explicar que El Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD) es un proceso voluntario, oficioso, no vinculante y 
dirigido por los gobiernos para todos los Estados miembros y observadores 
de las Naciones Unidas. 
 ▪ Un resultado del primer Diálogo de Alto Nivel realizado en 2006.
 ▪ Desde su primera cumbre en Bélgica en 2007, se han organizado 11 

cumbres bajo los auspicios de diferentes gobiernos anfitriones. Dentro del 
FMMD hay mecanismos para la sociedad civil (2007), el sector empresarial 
(2017) y los alcaldes (2019).

Ver más información aquí: https://www.gfmd.org/

Mostrar la lámina y explicar que en los últimos 14 años el FMMD ha obtenido 
los siguientes resultados:
 ▪ 847 políticas de migración y desarrollo compartidas por 177 países
 ▪ 4 herramientas de política de migración y desarrollo 
 ▪ 394 perfiles de migración
 ▪ En la 11ª cumbre del FMMD en Marrakech en 2018 se adoptó el Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Mostrar la lámina y explicar que el primer Foro de Examen de la Migración 
Internacional tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
del 17 al 20 de mayo de 2022 y tuvo como objetivo la revisión del progreso 
alcanzado a nivel local, nacional, regional y mundial en la implementación del 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
 ▪ Resultó en la primera ‘Declaración de Progreso’ 
 ▪ Se recibieron 158 compromisos o ‘pledges’, con más de 100 compromisos 

realizados por 25 Estados miembros. 
Ver más información aquí: https://www.iom.int/es/foro-de-examen-de-la-
migracion-internacional-2022

Mostrar la lámina y explicar que la Cumbre Global sobre la Diáspora: 
 ▪ Fue organizada en 2022 en seguimiento a la Conferencia Ministerial de la 

Diáspora Global en 2013. 
 ▪ Prioriza al más alto nivel el importante papel de las diásporas como 

agentes y aceleradores del desarrollo sostenible en preparación al FEMI.
 ▪ Resultó en la Declaración de Dublín que prevé una Alianza Política Global 

de la Diáspora.
Ver más información aquí: https://www.iom.int/es/cumbre-global-de-la-
diaspora-2022

https://www.gfmd.org/
https://www.iom.int/es/foro-de-examen-de-la-migracion-internacional-2022
https://www.iom.int/es/foro-de-examen-de-la-migracion-internacional-2022
https://www.iom.int/es/cumbre-global-de-la-diaspora-2022
https://www.iom.int/es/cumbre-global-de-la-diaspora-2022
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MODULO 2 (b)

Mostrar la lámina y presentar los siguientes puntos:
 ▪ Alianzas entre gobiernos (nacionales o locales) de origen y acogida: 

Cómo se ha mencionado a lo largo de este módulo, la colaboración entre 
países de origen y acogida facilita el empoderamiento de comunidades 
transnacionales asegurando la complementariedad de políticas y 
programas implementadas en cada extremo de la trayectoria migratoria 
pero dirigidas hacia las mismas diásporas. 

 ▪ Alianzas entre gobiernos vecinos: Muchos programas para el 
empoderamiento de las diásporas son implementados desde una 
perspectiva nacional, pero en algunos casos hay oportunidad de 
colaboración donde varios países de una región comparten comunalidades 
lingüísticas, culturales, y/o históricas. En estos casos, se ha encontrado 
que las mismas diásporas se pueden organizar de acuerdo con identidades 
supranacionales, como organizaciones panárabes o latinas. 
Esta característica abre un espacio para que los países puedan aunar 
esfuerzos y crear economías de escala por medio de programas regionales 
que buscan alcanzar y beneficiar todas las nacionalidades dentro de estas 
identidades supranacionales. Además, la cooperación consular entre 
países de una región permite a los miembros de la diáspora acudir al 
consulado de algún país vecino en lugares donde su país de origen no 
cuenta con misión diplomática. Esto permite a los gobiernos coordinar 
estratégicamente inversiones en sus estructuras consulares respectivas y 
maximizar sus recursos institucionales. 
Compartir el ejemplo del Fondo de Inversión de la Diáspora Africana 
(ADIF), un proyecto sobre la inversión de la diáspora a través de la 
financiación innovadora en África. Fue adoptado por los jefes de Estado de 
la UA en la Cumbre Global de la Diáspora Africana del 2012 en Sudáfrica 
y su objetivo es movilizar fondos de la diáspora para inversiones rentables 
estructuradas en proyectos socialmente responsables e impactantes 
a través de un uso innovador y óptimo de los recursos de la diáspora 
africana para el desarrollo inclusivo tanto de África como de su diáspora. 

 ▪ Alianzas con la comunidad internacional: Varios gobiernos de países 
de origen y destino han fortalecido su colaboración con instituciones 
internacionales que han facilitado las contribuciones de comunidades 
transnacionales de personas migrantes y diásporas por décadas. En los 
últimos años, las organizaciones internacionales se han centrado menos 
en el retorno y reasentamiento de personas migrantes y más en la 
transferencia de competencias y recursos financieros. 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL

Duración Presencial: 45 min

Metodología Actividad Grupal

 

Versión Presencial: 
 ▪ En los mismos grupos que formaron el Módulo 1 se debe analizar nuevamente 

el mismo escenario para acordar cuál será el objetivo general de la iniciativa 
que van a desarrollar y escribirlo en la parte superior del rotafolio. 

 ▪ En base al objetivo, identificar actores relevantes para la iniciativa y escribirlos 
en su rotafolio. Se deben tomar en cuenta las siguientes categorías:
 ▪ Instituciones gubernamentales a nivel nacional y local
 ▪ Sociedad civil
 ▪ Sector privado

 ▪ Después de identificar los diferentes actores, el grupo debe decidir qué rol 
que tendrá cada uno en la iniciativa y dar una justificación para cada uno. 

 ▪ Para compartir los resultados hay dos opciones:
o Opción 1 Presentaciones en Plenaria - Una vez se haya finalizado el tiempo, 
un representante de cada grupo presentará los segmentos identificados y la 
población(es) seleccionada(s) y su justificación. Cada presentación debe ser de 
2 minutos seguido por 2 minutos de comentarios desde de los otros grupos.
o Opción 2 Carrusel - Un representante del grupo se queda con el rotafolio. 
Los otros miembros se mueven al rotafolio del grupo directamente a 
su derecha. Todo el mundo se mueve por aquí. El representante tiene 
2 minutos para explicar los segmentos identificados y la población(es) 
seleccionada(s). Los demás participantes piden aclaraciones y hacen 
sugerencias. El representante anota todos los comentarios. Dependiendo 
del tiempo restante, puede repetir esto varias veces. El representante sigue 
siendo el mismo. Se debe asegurar de tener suficiente tiempo para que el 
grupo original regrese a su rotafolio y discuta los comentarios recibidos.

 

Versión virtual: 
 ▪ Cada participante debe decidir cuál será el objetivo general de la iniciativa que 

van a desarrollar. 
 ▪ En base al objetivo, identificar actores relevantes para la iniciativa. Se deben 

tomar en cuenta las siguientes categorías:
o Instituciones gubernamentales a nivel nacional y local
o Sociedad civil
o Sector privado

 ▪ Después de identificar los diferentes actores, el participante debe decidir qué 
rol que tendrá cada uno en la iniciativa y dar una justificación para cada uno. 

 ▪ Los resultados serán transcriptos por el/la participante y enviado a facilitadores 
y resto de la audiencia antes de la siguiente sesión de la capacitación.

Concluir resaltando la importancia de la creación de alianzas y de establecer 
roles claros para la implementación de políticas o programas para el 
empoderamiento de la diáspora. Los actores incluidos y los roles que toman 
dependerán e influenciarán las áreas de trabajo abordadas por las iniciativas, 
las cuales serán exploradas en el Módulo 3.
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RECURSOS DE REFERENCIA

 ▪ Hoja de Ruta para la Participación de las Diásporas en el Desarrollo: Un Manual para Políticos y Profesionales de los 
Países de Origen y de Acogida: https://publications.iom.int/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-
el-desarrollo-un-manual-para-0

 ▪ Contribuciones y Contabilización: Guía para Medir el Impacto Económico de las Diáspora más allá de las Remesas: https://
publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas   

 ▪ Kit de Herramientas para el Mapeo de la Diáspora: https://publications.iom.int/books/kit-de-herramientas-para-el-mapeo-
de-la-diaspora 

 ▪ Declaración de Dublín: Una futura agenda de acción para la participación global de la diáspora: https://www.iom.int/sites/g/
files/tmzbdl486/files/inline-files/final-gds-outcome-document_220405_adopted_spanish.pdf 

 ▪ Declaración sobre los Progresos del Foro de Examen de la Migración Internacional: https://migrationnetwork.un.org/
system/files/resources_files/Final-%20IMRF%20Progress%20Declaration-%20Spanish.pdf

https://publications.iom.int/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-manual-para-0
https://publications.iom.int/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-manual-para-0
https://publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas
https://publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas
https://publications.iom.int/books/kit-de-herramientas-para-el-mapeo-de-la-diaspora
https://publications.iom.int/books/kit-de-herramientas-para-el-mapeo-de-la-diaspora
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/final-gds-outcome-document_220405_adopted_spanish.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/final-gds-outcome-document_220405_adopted_spanish.pdf
https://migrationnetwork.un.org/system/files/resources_files/Final-%20IMRF%20Progress%20Declaration-%20Spanish.pdf
https://migrationnetwork.un.org/system/files/resources_files/Final-%20IMRF%20Progress%20Declaration-%20Spanish.pdf
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividad 2.1 – Identificar y conocer a las diásporas 

Objetivos: 
Explorar las diferentes fuentes de datos sobre diásporas disponibles. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Reproducción de imagen impresa/pizarra, papelógrafo, marcador, tiza. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción imagen/lámina para conceptos. 

Tiempo Estimado: 20 minutos (5 ´ presentación – 10 ´ ejecución – 5´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber abordado los contenidos referentes a la ruta de empoderamiento de las 

diásporas. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos. 

Para ello, se entregará esta imagen para trabajar en grupos de 4 personas.
 ▪ En sus grupos deben responder a la siguiente pregunta: ¿Dónde se pueden conseguir datos sobre la diáspora? Por medio 

de una lluvia de ideas deben crear una lista de 5 fuentes de datos que pudieran usar para generar información sobre las 
características, intereses y comportamiento de la diáspora. 

 ▪ Finalizado el tiempo (10´), la persona facilitadora pedirá que un representante de cada grupo exponga brevemente las 
respuestas. 

 ▪ El/la facilitador/a recogerá los ejemplos en una conclusión final que vincule la importancia de la cooperación interinstitucional 
para la generación de datos necesarios para el empoderamiento de las diásporas. 

 
Actividad 2.2 – Generación de programas para la diáspora 

Objetivos: 
Identificar las fases que integra el proceso para fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo conjunto a través de los 
niveles instituciones gubernamentales con las comunidades de la diáspora. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Ejercicio impresa/pizarra, papelógrafo, marcador, tiza. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción Ejercicio/lámina para conceptos. 

Tiempo Estimado: 20 minutos (5 ´ presentación – 10 ´ ejecución – 5´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes a la ruta de empoderamiento de 

las diásporas y las funciones de los establecimientos institucionales a distintos niveles. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos. 

Se dividirá el curso en grupos de 3 personas.
 ▪ Se entregará el texto con el Caso de Análisis a cada grupo y se pedirá que respondan a las siguientes preguntas:

- Identifique las etapas de proceso en la construcción de una solución.
- ¿Qué actores y elementos participaron en la resolución? Señale los niveles institucionales que participan.
- ¿Qué otras vías de resolución alternativa pueden pensarse para este caso?
- ¿Conoce algún ejemplo similar en su contexto de trabajo?

 ▪ Hacer énfasis en que deben considerar la dimensión transnacional de la situación (país de origen y país de destino), así como 
la participación de las personas migrantes en la intervención a favor de sus derechos.

 ▪ Finalizado el tiempo, la persona facilitadora pedirá que un representante exponga brevemente las respuestas y una conclusión 
del grupo sobre el caso. 

 ▪ El/la facilitador/a generará una conclusión final que vincule las distintas respuestas trabajadas y la importancia de poder 
construir redes de vinculación interinstitucional ante una necesidad social de la diáspora. 



 MÓDULO 3 
 

ÁREAS DE ACCIÓN  
DE LAS DIÁSPORAS
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 MÓDULO 3: ÁREAS DE ACCIÓN 
 DE LAS DIÁSPORAS 
Este módulo está diseñado para que el cursante pueda conocer, a través de las temáticas concretas, cuáles son las posibilidades 
de trabajo que refiere a cada área en el proceso de empoderamiento de las diásporas para el desarrollo. Se trabajará 
específicamente en cada uno de ellos, no sólo sus puntos constitutivos, sino también, las potencialidades a explorar para 
maximizar las posibilidades de trabajo con la diáspora. Finalmente se propone en este módulo la inclusión de una presentación 
de un miembro de una diáspora relevante a los participantes para darles la oportunidad de escuchar directamente la voz de 
la comunidad con quien quieren trabajar. Lo ideal es identificar alguien que puede hablar en nombre de una organización o 
asociación para tener algún nivel de representatividad, pero alguien que habla solo de sus experiencias personales están bien 
también. En la versión presencial la presentación del miembro de la diáspora se puede hacer de manera presencial o virtual 
dependiendo en el contexto. 

El propósito de este módulo es que el cursante pueda comprender la dimensión real del trabajo con las diásporas dentro 
de cada área, proyectando la creación de redes que contribuyan al empoderamiento según sus características y sus lugares 
de vinculación a través de políticas, programas y colaboraciones en un marco coherente y regular. Esto permitirá a las 
comunidades transnacionales ser activas en un proceso que las habilite e involucre como requisito esencial para una sociedad 
global inclusiva, que ofrezca prosperidad y equidad para todos.

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 8H 

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 10 min
Bienvenida al Módulo 3 y Repaso 
de los principales conceptos del 
Módulo 1 y 2

Modulo 3 (A) 60 min Capital Económico Proyector, láminas

Actividad Complementaria 30 min
Actividad de Contenido 3.1 
(opcional) 

Materiales relevantes de sección 
‘Materiales para Participantes’

Pausa 15 min

Módulo 3 (B) 40 min Capital Humano Proyector, láminas

Actividad Complementaria 20 min
Actividad de Contenido 3.2 
(opcional) 

Materiales relevantes de sección 
‘Materiales para Participantes’

Módulo 3 (C) 40 min Capital Social Proyector, láminas

Actividad Complementaria 20 min
Actividad de Contenido 3.3 
(opcional) 

Materiales relevantes de sección 
‘Materiales para Participantes’

Almuerzo 60 min

Icebreaker 15 min Actividad de animación Rotafolio

Módulo 3 (D) 55 min Capital Cultural Proyector, láminas

Invitado de diáspora 20 min
Presentación de parte de un 
miembro de la diáspora sobre sus 
experiencias e iniciativas.
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 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 8H 

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Pausa 20 min

Actividad Principal 75 min Desarrollo de la Iniciativa
Escenarios, Marcadores y 
Rotafolios

 VERSIÓN VIRTUAL: TIEMPO TOTAL: 2H 30 MIN

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 10 min
Bienvenida y Repaso de los 
principales conceptos del 
Módulo 1 y 2

Módulo 3 (A) 35 min Capital Económico Láminas

Módulo 3 (B) 20 min Capital Humano Láminas

Pausa 15 min

Módulo 3 (C) 20 min Capital Social Láminas

Módulo 3 (D) 20 min Capital Cultural Láminas

Invitado de diáspora 10 min

Presentación de parte de 
un miembro de la diáspora 
sobre sus experiencias e 
iniciativas.

Actividad Principal 20 min Desarrollo de la Iniciativa Láminas

CONTENIDO

ACTIVIDAD DE INICIO – (ROMPEHIELO)

Duración 10 min

Metodología Discusión plenaria

Se pedirá a la audiencia que comparten una cosa que aprendieron o que 
encontraron particularmente interesante de la jornada anterior. Se puede 
pedir voluntarios o hacer un tour de table pidiendo que cada persona haga 
una intervención.
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MODULO 3 (a)

Duración Presencial: 60 min
Virtual: 35 mins 

Metodología Presentación

Mostrar video y solicitar a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas posibles preguntas orientadores pueden ser: 

 ▪ ¿Qué son algunos tipos de recursos se mencionó que contribuyen las 
diásporas a sus países de origen y destino?

 ▪ ¿Qué tipos de iniciativas gubernamentales mencionadas por los ponentes 
para facilitar las contribuciones de sus diásporas?

 ▪ ¿Qué iniciativas ha implementado para facilitar la contribución de su 
diáspora? ¿Fueron exitosas? ¿Por qué o por qué no?

Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que la audiencia comparta sus experiencias y se debe tomar 
notas en rotafolio de palabras claves. Asegurar la recolección de insumos 
más allá de remesas, pero fijar también cuántas veces las remesas son 
mencionadas, para reflexionar durante la presentación.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente 
enlace: https://youtu.be/7L2yfOCz6Bs?si=H2duTmUMLaFsN123

Mostrar lámina y pedir a un participante que lea la definición de capital 
económico. Preguntar si hay alguna duda sobre esta definición.

Mostrar lámina y recordar que dentro del objetivo 19 del Pacto Mundial, los 
países se comprometieron a varias acciones. Entre ellas, se encuentran unas 
vinculadas con el capital económico, y se comparte aquí solo un ejemplo. 
Se hará lo mismo con cada uno de los capitales, para demonstrar cómo 
esta tipología es relevante para las acciones de gobiernos, en el marco de la 
implementación del Pacto.

Mostrar lámina y explicar que el área del capital económico ha surgido 
como el foco principal de muchas políticas y programas gubernamentales 
en todo el mundo. 
Notar que este sobre énfasis en lo económico puede tener efectos negativos 
en las relaciones entre el gobierno y la diáspora. En particular, solicitar 
cantidades excesivas de dinero a la diáspora demasiado pronto puede 
perjudicar la construcción de relaciones de largo plazo, dado que la diáspora 
puede sentir que se percibe como una mina de oro que solo se toma en 
cuenta cuando se necesitan recursos.

Mostrar lámina y explicar que la discusión histórica sobre el capital 
económico de la diáspora se basó predominantemente en las remesas, que 
sigue siendo una dinámica crucial en la discusión. Sin embargo, las discusiones 
se han comenzado a ampliarse para incluir otras maneras en las que las 
diásporas pueden contribuir capital económico a sus países de origen.

https://youtu.be/7L2yfOCz6Bs?si=H2duTmUMLaFsN123
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MODULO 3 (a)

Mostrar lámina y explicar que las remesas han recibido la máxima atención por 
parte de los bancos multilaterales, las agencias internacionales, y otros actores en 
base a un modelo que presupone un potencial como financiación del desarrollo.
a. Supuestos:
 ▪ Las remesas permiten a los/las destinatarios/as en los países de origen, 

ahorrar/acumular capital;
 ▪ Las remesas podrían invertirse en actividades “productivas”, si se enviaran 

a través de canales formales.
 ▪ Un mayor acceso al crédito permite que las personas se conviertan en 

empresarios/as: pudiendo generar puestos de trabajo.
b. Realidades:
 ▪ Las remesas se utilizan principalmente para financiar las necesidades 

básicas (alimentación, vivienda, salud, educación).
 ▪ Los canales informales tan o más ventajosos que los canales formales en 

términos de costos y accesibilidad.
 ▪ No todas las personas quieren o pueden ser empresarios/as. 
 ▪ Las inversiones respaldadas por remesas suelen ser negocios de 

pequeña escala.

Mostrar lámina y resaltar como principio fundamental que las remesas son 
transferencias monetarias privadas. Por esta naturaleza, no pueden ni deben 
reemplazar las estrategias nacionales de desarrollo y la inversión pública. Ni 
tampoco pueden corregir las desigualdades estructurales que obstaculizan 
el desarrollo humano de las personas ya que las comunidades más pobres, 
muchas veces, no pueden financiar la emigración de sus miembros para 
poder enviar remesas.

Mostrar lámina y explicar que el discurso crítico permanece en diferentes 
partes del mundo, en torno a posibles problemas como la dependencia a las 
remesas que afecta al desarrollo. Así es importante entender y balancear los 
impactos positivos y negativos de las mismas. Se pueden seleccionar algunos 
de los puntos en la tabla para resaltar los impactos que se tienen que tomar 
en cuenta en relación con las remesas.

Mostrar lámina y explicar que la inversión de la diáspora suele ser recibida 
por empresas comerciales, autoridades gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales, distinguiéndolas de las remesas que generalmente reciben 
los hogares. Toma diferente formas:
 ▪ Inversión de Capital Directo de la Diáspora (IDD): En la IDD un/a 

inversionista de la diáspora participa directamente en un negocio en su 
país de origen. Usualmente, la inversión establece algún nivel de control o 
influencia sobre el negocio: gestión directa del negocio y/o mentoría. 

 ▪  Inversión de cartera de la diáspora: El/la inversionista de la diáspora, 
posee una pequeña proporción del capital de un negocio en el país de 
origen, pero no influye necesariamente en las actividades diarias. 

 ▪ Bonos de la diáspora: Pueden emitirse en moneda local o extranjera y son 
la ruta principal por la cual la diáspora puede invertir en el sector público 
de un país.

Compartir el ejemplo del Bono de la Diáspora de Nigeria para recaudar 
fondos a través de sus ciudadanos en el extranjero le ha valido la friolera de 
$ 300 millones obtenidos a través de su primer , que se suscribió en exceso 
en un 130 por ciento, lo que demuestra la confianza de los inversores en la 
economía. Al mismo tiempo, el logro le ha dado a Nigeria el impulso para 
comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres (LSE), uno de los 
mercados financieros más grandes del mundo, como el primer país del África 
subsahariana en lograr tal hazaña.

https://www.nipc.gov.ng/2017/06/21/first-diaspora-bond-nigeria-successfully-raises-300-million/
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MODULO 3 (a)

Mostrar lámina y mencionar cómo la filantropía de la diáspora sigue siendo 
una de las vías menos apreciadas, a través de las cuales el capital económico 
de la diáspora puede conectarse y movilizarse para los países de origen. 
Poner a consideración los siguientes puntos:
 ▪ Surge como un camino natural para vincular los deseos de la diáspora de 

contribuir al desarrollo socioeconómico en su país de origen.
 ▪ El propósito principal de la filantropía de la diáspora no es compensar los 

males de un problema, sino apoyar el cambio de la causa raíz. 
Compartir el ejemplo de los Fondos de Irlanda son una red mundial de 
personas de origen y ascendencia irlandesa y amigos de Irlanda dedicada a 
recaudar fondos para apoyar programas de paz y reconciliación, artes y cultura, 
educación y desarrollo comunitario en toda la isla de Irlanda. Los Fondos 
de Irlanda tienen capítulos en los EE.UU. y ahora hay Fondos de Irlanda en 
otros 11 países unidos bajo el lema de Paz, Cultura y Caridad. Anualmente 
se celebran más de 100 eventos en todo el mundo, a los que asisten más 
de 40.000 personas. Los Fondos han recaudado más de $600 millones y han 
apoyado financieramente 3200 proyectos en la isla de Irlanda. Han desarrollado 
un proceso de concesión de subvenciones y de investigación de la organización 
con sede en Dublín. Han llevado a cabo con éxito campañas de recaudación de 
fondos de capital, han desarrollado la red Young Leader y han establecido una 
influyente red mundial, muchos de los cuales han seguido interactuando con 
Irlanda de diferentes maneras.

Mostrar lámina y presentar las siguientes consideraciones institucionales, 
informativas y de implementación para los gobiernos de países de origen:
 ▪ Deben comprometerse con el diseño y la entrega de herramientas que 

puedan asegurar un análisis de mercado confiable para involucrar al capital 
económico de la diáspora. 

 ▪ Deben utilizar su aparato institucional de manera tal que impulse la calidad 
adecuada de las redes de la diáspora, para apoyar dichos compromisos. 

 ▪ Deben comprometerse con el diseño de una sólida colaboración 
institucional entre el gobierno y los mercados para establecer un entorno 
legislativo y fiscal favorable, que atraiga el capital económico de la diáspora 
y garantice el seguimiento de dichos compromisos. 

 ▪ A nivel informativo, los gobiernos deben convertirse en la fuente de 
referencia para la difusión de información confiable sobre el mercado y las 
inversiones. 

Mostrar lámina y presentar la tabla sobre las dos principales estrategias para 
estimular y facilitar las contribuciones económicas de las diásporas: 
 ▪ Identificar y establecer relaciones con un número reducido de individuos 

con alto poder de inversión (high-net-worth-individuals), para conseguir 
contribuciones de gran escala. Por ejemplo, 1 persona que contribuye 
USD 1 M.

 ▪ Abrir oportunidades que faciliten pequeñas contribuciones de muchos 
individuos de la diáspora. Por ejemplo, 1 M de personas que contribuyen 
con USD cada uno. 

Estás estrategias no son excluyentes entre sí y los gobiernos pueden 
implementar políticas y programas dirigidas a ambas en paralelo.

Mostrar lámina y recordar que OIM desarrolló la Guía Contribuciones y 
Contabilidad para ayudar a los países de origen con la identificación y rastreo 
de contribuciones económicas de las diásporas ´con el fin de desarrollar, 
monitorear, y evaluar políticas y programas, como se mencionó en el módulo 
anterior. La lámina presenta de manera resumida, los 6 pasos propuestos en 
la guía, pero se recomienda bajar la guía de manera gratuita para conocer más 
sobre cómo se puede institucionalizar la colección y análisis de datos sobre 
las contribuciones económicas de las diásporas.

https://irelandfunds.org/
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MODULO 3 (a)

Mostrar lámina y explicar cómo los países de residencia también pueden 
comenzar a establecer relaciones con las redes de riqueza e influencia de 
las diásporas en su territorio, contribuyendo a una amplia gama de objetivos 
políticos, entre ellos la economía, la educación y la seguridad, con los 
siguientes ejemplos concretos:
 ▪ Los países de residencia necesitan adoptar intervenciones que aseguren 

la inclusión a largo plazo de las comunidades de la diáspora, para facilitar 
sus contribuciones a la economía y alinear sus iniciativas con los intereses 
y prioridades de las diásporas, construyendo alianzas importantes que 
impulsen sus objetivos domésticos e internacionales.

 ▪ La justificación más clara para que los países de residencia empoderen las 
diásporas, es el impacto que puede tener la diplomacia económica en sus 
respectivos países de origen. 

 ▪ Los países de residencia están desempeñando un papel cada vez mayor 
en la incubación de emprendimientos e innovaciones de la diáspora que 
pueden conducir a la creación de empleos.

Dependiendo del contexto de la capacitación, la persona facilitadora 
puede elegir implementar la actividad complementaria 3.1 en este espacio. 
La descripción de la actividad se encuentra en la sección de actividades 
complementarias de este módulo. En caso de no aplicarse, esta lámina se 
debe esconder o eliminar.

MODULO 3 (b)

Duración Presencial: 40 min
Virtual: 20 mins 

Metodología Presentación

Mostrar lámina y pedir a un/a participante que lea la definición de capital 
humano. Preguntar si hay alguna duda sobre esta definición.

Mostrar lámina y pedirle a otro/a participante que lea la acción vinculada a 
capital humano, adoptado por los Estados en el marco del objetivo 19 del 
Pacto Mundial sobre Migración.
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MODULO 3 (b)

Mostrar lámina y revisar las diferentes formas de transferencia de capital 
humano que pueden ocurrir en relación con la movilidad de personas. Éstas 
se pueden categorizar en los siguientes tres conceptos generales: 

 ▪ Con el primer clic aparece Éxodo intelectual, también conocido como 
la ‘fuga de cerebros’ en traducción más directo del inglés ‘Brain Drain’, 
que se define como la disminución del capital humano a través de la 
emigración a un país extranjero.

 ▪ Con el segundo clic aparece Adquisición intelectual, también conocida 
como la ‘ganancia/reclamo/retorno de cerebros’ en traducción más directa 
del inglés ‘Brain Gain’, que se define como el aumento del capital humano 
mediante la contribución de las habilidades de personas migrantes, 
adquiridas en el extranjero.

 ▪ Con el tercer clic aparece Circulación intelectual, definida como el 
intercambio regular de capital humano entre países de origen y destino. 
Situación ideal a la cual están normalmente dirigidas las políticas y programas. 

Mostrar lámina y comentar que tradicionalmente se ha centrado en la 
importancia del capital humano de la diáspora para los países de origen. 
Hay que explicar que las iniciativas exitosas del capital humano de la diáspora 
están enraizadas en su caracterización precisa a través de los datos. Para ello, 
hay tres preguntas importantes que se deben responder:
 ▪ 1¿Quién es su diáspora? (definir su diáspora y público meta) 
 ▪ 2¿Dónde está su diáspora? (países, localidades o lugares de residencia 

regionales clave). 
 ▪ 3¿Qué está haciendo la diáspora? (habilidades, capacidades y propensión a 

participar).

Mostrar lámina y resaltar la importancia de la cooperación en el acceso a los 
datos necesarios para responder a las preguntas listadas en la lámina anterior. 
En particular, se pueden presentar los siguientes puntos:
 ▪ Alguna información puede depender de instrumentos de recopilación de 

datos que se pongan en práctica en los países de residencia. 
 ▪ Si existe alguna ruptura de la confianza entre la diáspora y el gobierno del 

país de origen, entonces la operacionalización de la recolección de datos o 
actividades requerirá agentes de corretaje. 

 ▪ En este caso, algunas instituciones académicas y de investigación prestan 
servicios en esta área.

Mostrar lámina y presentar las siguientes herramientas para impulsar y 
facilitar la contribución del capital humano en la diáspora:
 ▪ Retorno a largo plazo: Proporcionar incentivos materiales y no materiales 

para promover el Retorno de Nacionales Calificados (RQN) y así, llenar 
las brechas de habilidades identificadas y desarrollar una capacidad nacional 
general en los sectores seleccionados. 

 ▪ Retorno temporal: programas de misiones de corto plazo para reemplazar 
a consultore/as internacionales, mientras se benefician de la comprensión 
del idioma y de normas culturales, por parte de expatriados 

 ▪ Retorno virtual: aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar la 
transferencia de conocimientos y habilidades, a través de webinarios, 
capacitación en línea o telemedicina.
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MODULO 3 (b)

Mostrar lámina y presentar las siguientes herramientas para impulsar y 
facilitar la contribución del capital humano en la diáspora:
 ▪ Redes de conocimiento: creación de redes científicas, técnicas y 

comerciales compuestas por expertos locales y de diáspora para discutir 
oportunidades de investigación, negocios e inversión en su país de origen.
Notar que un buen ejemplo de redes de conocimiento es el Programa 
RAICES: Red de Investigadores y Científicos argentinos en el Exterior que se 
lleva a cabo con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. 
El objetivo es fortalecer “las capacidades científicas y tecnológicas del 
país mediante el desarrollo de políticas de vinculación con investigadores 
argentinos residentes en el extranjero y acciones destinadas a promover la 
permanencia o retorno de investigadores al país”, abarcando cuatro aspectos 
principales: reconocimiento, fortalecimiento, integración y difusión.

 ▪ Mentoría: sistema para facilitar una relación más estrecha y de largo 
plazo entre un miembro de la diáspora e individuo(s) en el país de 
origen, mediante el acompañamiento y la transferencia de experiencia y 
conocimiento en un área de interés mutuo

Notar que estos son solo algunos ejemplos de las herramientas más 
comunes, pero la lista no es exhaustiva y existen muchas variaciones y/o 
combinaciones de las mismas.

Mostrar lámina y explicar los siguientes puntos sobre el capital humano de la 
diáspora cómo contribución al país de residencia:
 ▪ Una de las contribuciones fundamentales de las diásporas, es abordar 

brechas de conocimientos o habilidades en el mercado laboral. 
 ▪ Más allá de los impactos laborales y de la integración, el capital humano de 

la diáspora también puede convertirse en un instrumento para aumentar 
la competitividad y la inteligencia de mercado de los países de residencia.

Notar que los países de residencia han comenzado a centralizar la 
importancia de garantizar una migración regular, mediante la creación de 
alianzas de talentos que ayudan a proporcionar vías de migración regulares 
para ciertos tipos de migración laboral calificada y semicualificada. 
Compartir el ejemplo del esquema de Movilidad laboral de Australia 
del Pacífico (PALM), que permite a las empresas australianas contratar 
trabajadores de nueve países insulares del Pacífico y Timor-Leste, cuando 
no hay suficientes trabajadores locales disponibles. Actualmente hay dos 
corrientes: El Programa de Trabajadores Temporales (SWP) de hasta 9 meses, 
con capacidad para retornar en los siguientes años y, el Plan de Trabajo del 
Pacífico (PLS), de entre 1 y 3 años. A partir de abril de 2022, los programas 
SWP y PLS se consolidarán y se sustituirán con un esquema PALM mejorado 
y más flexible. 

Mostrar lámina y explicar que los países de residencia se están dando cuenta 
del impacto que el capital humano de la diáspora puede tener en el apoyo 
de su propia competitividad socioeconómica, en una variedad de maneras. 
Por ejemplo, apoyando a los emprendedores de la diáspora, incluidos los 
emprendedores sociales, para desarrollar cambios no solo en sus países de 
origen, sino también en sus países de residencia.
Los diversos sentidos de pertenencia que las comunidades de la diáspora 
conservan, son parte integral de esto. Sienten un compromiso no solo con su 
país de origen, sino también con su país de residencia generando un impacto 
transformador en términos de diásporas, ayudando a avanzar en su país de 
residencia a través de sus habilidades y talentos.

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices
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MODULO 3 (b)

Mostrar lámina y explorar cómo la movilidad estudiantil puede impactar a los 
países de origen y de residencia. Compartir las siguientes consideraciones:
 ▪ Algunos países de origen promueven la movilidad de estudiantes y 

personas altamente calificadas, bajo el supuesto de que impulsará el 
desarrollo a través de la transferencia de dinero, habilidades, tecnologías 
y conocimientos. En algunos casos, sin embargo, ha resultado difícil 
atraer de vuelta a nacionales calificados o graduados y crear contextos 
en los que puedan encontrar un empleo acorde con sus expectativas o 
utilizar de manera efectiva las competencias adquiridas o desarrolladas 
en el extranjero. Con esto último en mente, los países deben considerar 
si es mejor tratar de obligar a sus estudiantes a retornar o permitir que 
se queden en el país de destino, donde pueden aprovechar sus nuevas 
habilidades y encontrar otras maneras de transferencia de capital humano, 
como las listadas anteriormente.

 ▪ Estudiantes internacionales contribuyen a las economías receptoras con su 
matrícula y los gastos de manutención, y son una fuente de mano de obra 
calificada. Muchos países los autorizan a trabajar durante sus estudios, y 
simplifican los trámites para cambiar el estatus y buscar empleo al graduarse.

Un ejemplo de programa de movilidad estudiantil a considerar es el programa 
de la Unión Europa: Erasmus Mundi.
Notar los datos sobre movilidad estudiantil en el International Migration 
Outlook de la OSCE.

Dependiendo del contexto de la capacitación, la persona facilitadora 
puede elegir implementar la actividad complementaria 3.2 en este espacio. 
La descripción de la actividad se encuentra en la sección de actividades 
complementarias de este módulo. En caso de no implementarse, esta lámina 
se debe esconder o eliminar.

MODULO 3 (c)

Duración Presencial: 40 min
Virtual: 20 min

Metodología Presentación

Mostrar lámina y pedir a un/a participante que lea la definición de capital 
social. Preguntar si hay alguna duda sobre esta definición.

Mostrar lámina y pedirle a otro/a participante que lea la acción vinculada a 
capital social, adoptado por los estados en el marco del objetivo 19 del Pacto 
Mundial sobre Migración.
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Mostrar lámina y explicar que para entender el potencial del capital social de 
la diáspora, es clave discernir los diferentes segmentos de la diáspora y cómo 
se interrelacionan entre ellos y la sociedad de acogida, para así comprender 
los distintos objetivos, preocupaciones y necesidades de sus miembros. 
Notar que estas dinámicas dan forma a las redes y organizaciones que 
trabajan en la comunidad, por lo que dicha información también puede 
ayudar a identificar socios e interlocutores confiables y efectivos.

Mostrar lámina y explicar que el capital social de las diásporas puede ayudar 
a dirigir inversión y comercio a su país de origen cómo ‘tipping agents’ que 
influencian las decisiones de las empresas donde trabajan. También puede dar 
acceso a nuevas tecnologías y conocimiento por medio de la colaboración 
académica entre universidades en su país de origen y residencia.

Mostrar lámina y explicar que el capital social de la diáspora, especialmente 
a través de la incidencia política en el país y en el extranjero, ha sido 
determinante para los procesos de estabilidad y desarrollo de muchos países.
Notar que hay una creciente demanda de las diásporas de ser influenciadores 
activos en la gobernanza. Pero las comunidades de la diáspora pueden 
politizarse causando tensión tanto entre diásporas y gobierno, como dentro 
de la propia diáspora. Si la vinculación con la diáspora se politiza demasiado, a 
veces puede detenerse. 

Mostrar lámina y resaltar que, si bien la participación política de las diásporas 
se puede instrumentalizar a través de diferentes métodos, la participación 
política más directa de las diásporas permanece en áreas de participación 
impulsadas por los derechos, como la portabilidad de los derechos de voto. 
Notar que tal participación generalmente se basa en la ciudadanía, en lugar 
de un concepto más amplio de diáspora.

Mostrar lámina y explicar que garantizar la prosperidad y el dinamismo de 
las organizaciones de la diáspora es un esfuerzo estratégico a largo plazo 
de los países de origen, para construir una infraestructura comunitaria e 
interlocutores de confianza.
Notar que un paso inicial y sencillo adoptado por muchos países de origen 
en esta área, es el desarrollo de registros o directorios de la diáspora, 
reconociendo su importancia y logrando redes de capital social sustantivo. 
Otros pasos pueden incluir:
 ▪ Establecimiento de redes específicas de empresarios/as o profesionales en 

la diáspora. 
 ▪ Formalización y reconocimiento institucional de las organizaciones de la 

diáspora por medio de premios, certificaciones, o iniciativas similares.
Compartir el ejemplo del Registro de Entidades Croatas en el Extranjero, 
que tiene el propósito de ser una base de datos digital y una red de 
comunicación disponible como una aplicación web para desktop, tabletas y 
teléfonos móviles. Los/las usuarios/as de la aplicación del Registro, cuentan 
con la oportunidad de establecer cooperación empresarial, científica, 
cultural, deportiva con croatas en el país y en el mundo. La fase piloto del 
proyecto se llevó a cabo de septiembre a diciembre de 2018 y estuvo dirigida 
principalmente a croatas de Argentina, Alemania y Estados Unidos.

https://gov.hr/en/apply-for-entry-in-the-registry-of-croatian-entities-abroad/1658
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Mostrar lámina y resaltar que un empoderamiento de las diásporas que incluya 
el capital social, requiere de políticas y programas que no solo involucren a los 
exitosos sino que también apoyen y protejan a los vulnerables en la diáspora. 
Para fortalecer el capital social de su diáspora los gobiernos deben atender a 
los miembros más marginados de esa comunidad. 
Compartir el ejemplo del Programa de Apoyo a los Emigrantes del Gobierno 
Irlandés (ESP, por sus siglas en inglés). A través del ESP, el Gobierno 
proporciona apoyo financiero a las organizaciones dedicadas a la prestación 
de servicios de asesoramiento de primera línea y atención comunitaria a 
los emigrantes irlandeses, en particular a los miembros más vulnerables y 
marginados. Además, el ESP también facilita la inversión del gobierno irlandés 
en una variedad de proyectos culturales, comunitarios y patrimoniales, que 
fomentan un sentido vibrante de comunidad e identidad irlandesa, así como 
proyectos de capital estratégico.

Mostrar lámina y explicar que los países de residencia trabajan con la 
diáspora, para promover sus propias agendas de política interna y externa. 
El empoderamiento de las diásporas puede brindar acceso a un liderazgo 
cívico y político influyente para:
 ▪ El desarrollo de las comunidades locales dentro de su territorio 
 ▪ Objetivos de política externa como la diplomacia económica.

Notar que esto dependerá de que los marcos de liderazgo civil y político 
estén abiertos y respondan a la creciente diversidad de liderazgo. Compartir 
el ejemplo del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Migración 
(APPG, por sus siglas en inglés). La misión de la APPG es brindar una 
oportunidad continua para el debate político, basado en evidencia sobre los 
retos y oportunidades relacionados con los flujos migratorios contemporáneos 
en el Reino Unido. Las actividades clave realizadas por la APPG sobre 
Migración incluyen reuniones periódicas entre partidos en el parlamento 
sobre temas de inmigración, así como en diferentes regiones del Reino Unido 
con parlamentarios clave y otros actores. El APPG produce documentos 
informativos regulares para apoyar el debate, además de poner a disposición de 
los miembros los informes más recientes sobre temas clave.

Mostrar lámina y resaltar que, con el crecimiento de la migración 
internacional, la realidad para los países de residencia es que será cada vez 
más necesario reconocer los sentidos de pertenencia e identidades múltiples 
entre el liderazgo cívico y político. Algunas acciones que pueden tomar 
incluyen las siguientes:
 ▪ Generar un sentido de pertenencia y lealtad dentro de las comunidades 

de la diáspora al empoderarlos aún más, para que sean agentes activos del 
cambio en su país de origen y residencia.

 ▪ Fomentar estructuras de liderazgo de la diáspora incluyen: cámaras de 
comercio, organizaciones de la sociedad civil de la diáspora y consejos 
empresariales internacionales.

Compartir el ejemplo del Consejo Empresarial EEUU-India, que trabaja 
con los miembros para identificar y promover prioridades políticas clave, 
aprovechando las reuniones del comité ejecutivo del consejo empresarial de 
Estados Unidos e India, consultas multilaterales y discusiones enfocadas en 
el sector con actores públicos y privados. USIBC organiza mesas redondas y 
cumbres empresariales con jefes de estado de la India y los Estados Unidos, 
miembros del Congreso de los Estados Unidos, miembros del Parlamento 
de la India y personas influyentes en el corredor comercial entre los Estados 
Unidos y la India.

Dependiendo del contexto de la capacitación, la persona facilitadora 
puede elegir implementar la actividad complementaria 3.3 en este espacio. 
La descripción de la actividad se encuentra en la sección de actividades 
complementarias de este módulo. En caso de que no se implementara la 
actividad, esta lámina se debe esconder o eliminar.

https://www.dfa.ie/global-irish/support-overseas/emigrant-support-programme/
https://www.dfa.ie/global-irish/support-overseas/emigrant-support-programme/
https://appgmigration.org.uk/
http://www.usibc.com/
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MODULO 3 (d)

Duración Presencial: 50 min
Virtual: 25 mins 

Metodología Presentación

Mostrar lámina y pedir a un/a participante que lea la definición de capital 
cultural. Preguntar si hay alguna duda sobre esta definición.

Mostrar lámina y pedirle a otro/a participante que lea la acción vinculada a 
capital cultural adoptado por los estados, en el marco del objetivo 19 del 
Pacto Mundial sobre Migración.

Mostrar lámina y comentar que este es el tipo de capital menos entendido y 
valorizado en políticas y programas de empoderamiento de las diásporas. 
Notar que el valor de las comunidades diaspóricas en la difusión y 
mantenimiento de la cultura de los respectivos países de origen, se manifiesta 
de múltiples formas, algunos ejemplos son: 
 ▪ la música, 
 ▪ el folclore, 
 ▪ el arte, y 
 ▪ la gastronomía.

Mostrar video y pedir que los/las participantes reflexionen sobre las 
diferentes intervenciones. Algunas potenciales preguntas orientadoras son las 
siguientes:
 ▪ ¿Le parece que la descripción de la evolución de la milonga presentada la 

hace menos ‘uruguaya’?
 ▪ ¿Qué expresión cultural nacional de su país tiene sus raíces en influencias 

del exterior?
 ▪ ¿Cuáles son los beneficios del tipo de fusión cultural implicada por la 

evolución de la milonga?
Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que los/las participantes compartan sus experiencias.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente 
enlace: https://youtube.com/embed/C2p42GASnUo?start=437&end=641. 

Mostrar lámina y resaltar que el capital cultural de la diáspora puede 
desempeñar un rol fundamental en la creación de sistemas sostenibles de 
participación. 
Enfatizar que el rol del gobierno en fortalecer el capital cultural de la 
diáspora, debe ser a través de una estrategia inclusiva y de apoyo que 
abarque las diversas asociaciones y afinidades culturales que se construyan 
en su diáspora. Reconociendo la posibilidad de identidades múltiples, antes 
mencionadas, los programas que apoyan el capital cultural de las diásporas 
deben tener cuidado de no excluir segmentos de la comunidad con diferentes 
sentidos de pertenencia. 
Notar que para los países con diásporas que han surgido de conflicto o crisis 
política, esta sensibilidad cultural es primordial.

https://youtube.com/embed/C2p42GASnUo?start=437&end=641
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Mostrar lámina y explicar que los países de origen están adoptando las 
ideas de las diásporas como depósitos de poder suave e inteligente, con 
el fin de promover objetivos diplomáticos como una marca de nación. 
Para aprovechar esto, buscan cultivar un sentido de pertenencia entre 
la diáspora, incluyendo distintas formas de vinculación para satisfacer 
las necesidades de diversos segmentos de la diáspora. Por ejemplo, se 
pueden considerar las siguientes diferencias:
 ▪ Sensibilidades culturales entre los miembros de la diáspora de primera 

generación en términos de quienes emigraron recientemente y quienes lo 
hicieron hace décadas. Pueden tener diferentes experiencias o recuerdos 
del país de origen. 

 ▪ Las nuevas generaciones de la diáspora a menudo pueden ser más 
apasionadas por su conexión con el país ancestral y crear vías que 
garanticen su conexión.

Mostrar lámina y explicar que las identidades múltiples que pueden surgir 
dentro de las diásporas emergen como una fuerza para tender puentes y 
crear alianzas. 
Notar que esto es particularmente relevante cuando existen identidades 
regionales entre las diásporas como el panafricanismo, panasiatismo y otros. 
Estos sentidos de pertenencia colectivizados pueden abrir espacio para la 
cooperación regional entre países de origen.

Mostrar lámina y explicar que muchas diásporas están presenciando un 
resurgimiento en la promoción del patrimonio cultural, a medida que 
las personas de todo el mundo buscan conexiones más fuertes con la 
pertenencia y el propósito. 
Notar que los gobiernos pueden desarrollar diferentes formas de 
empoderamiento que prioricen la promoción del patrimonio cultural a través 
de muchos sectores que van desde las artes, la gastronomía, la música, los 
deportes y otros.
Compartir el ejemplo de la Certificación de Cocina Peruana Auténtica, una 
estandarización de calidad acreditada muestra su cocina a nivel mundial. Los 
beneficiarios/as son tanto los/as profesionales que trabajan con la cocina 
peruana como quienes la consumen Ayuda a promover el consumo y el 
perfil de la cocina peruana a nivel mundial mediante una acreditación de 
restaurantes que cumplan con criterios específicos y ha resultado en más de 
39 certificaciones de restaurantes. 

Mostrar lámina y comentar qué otra área de vinculación con la diáspora bien 
establecida ha traído el desarrollo de programas de inmersión cultural a corto 
plazo, que facilitan el viaje a y la estadía en comunidades ancestrales. Éstos, 
han estado históricamente dirigidos a jóvenes de la diáspora, especialmente 
de segunda o tercera generación que quizás nunca han conocido el país 
ancestral, fomentando un sentido de conexión con los países de origen.
Notar que en un mundo cada día más digitalizado, los gobiernos pueden 
respaldar plataformas adecuadas para la preservación del idioma o la promoción 
de la cultura, ejerciendo control de calidad para garantizar la validez del contenido 
y el proveedor de servicios, así como la seguridad de la experiencia del usuario/a.
Compartir el ejemplo de OriginAL que busca proporcionar experiencias 
voluntarias, educativas y culturales en Albania y Kosovo durante dos semanas 
a los jóvenes de la diáspora albanesa (de 18 a 24 años), para motivarlos/as 
a explorar y conectarse con los albaneses en sus países ancestrales. En su 
año piloto de 2022, 40 jóvenes albaneses de todo el mundo participaron 
en el programa. Original es un programa conjunto organizado por la ONG 
GERMIN y la organización diaspórica, Fundación Global Albanians y ha sido 
un esfuerzo de colaboración que comenzó con una recaudación de fondos en 
línea que ha recolectado aproximadamente el 70 % de los fondos necesarios 
para cubrir los gastos del programa. Se basa en programas similares en 
diferentes países cómo el Birthright Israel, Birthright Africa, Reconnect 
Hungría, y Birthright Armenia entre otros. 

https://cocinaperuana.pe/index.php
https://original.org.al/
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Mostrar lámina y explicar que se puede fortalecer el capital cultural de la 
diáspora, por medio del reconocimiento simbólico de su importancia en la 
política nacional y exterior. Los siguientes son dos ejemplos de este tipo de 
reconocimiento:
 ▪ Asignación días festivos para la celebración de sus diásporas - Ejemplo: el 

Gobierno de Georgia tiene un Día de la Diáspora. 
 ▪ La integración de las celebraciones de la diáspora en todos los itinerarios 

gubernamentales oficiales para viajar al extranjero fortaleciendo las 
conexiones entre el gobierno y la diáspora.

Notar que el reconocimiento y la celebración de las diásporas, es una 
política de bajo costo que puede abrir el camino hacia una participación más 
estructurada en otros sectores.
Compartir el ejemplo de Pravasi Bharatiya Divas (PBD) celebrado por el 
gobierno de la India. El 9 de enero se conmemora el regreso de Mahatma 
Gandhi de Sudáfrica a la India en 1915. Para rememorar este día, la tradición 
de celebrar PBD comenzó en 2003, dado que el 9 de enero de ese año 
se organizó la 1.ª Convención de PBD para marcar la contribución de la 
comunidad de ultramar al desarrollo de la India. Desde 2015, las convenciones 
de PBD se organizan una vez cada 2 años y hasta la fecha se han organizado 16 
convenciones de PBD

Mostrar lámina y comentar que es una realidad para los países de 
residencia que la conectividad mejorada de tecnologías informáticas y el 
aumento de la migración internacional, ha resultado en presiones políticas 
y prácticas para adaptarse efectivamente a la composición multicultural de 
las sociedades modernas. 
Explicar que los países de residencia pueden obtener beneficios en áreas como 
coherencia social, marca nacional y prosperidad socioeconómica, si desarrollan 
instrumentos que ayuden a las diásporas con una comunicación segura y 
permitiendo la celebración de su cultura.

Mostrar lámina y explicar que la importancia del capital cultural de la 
diáspora en términos de integración y desarrollo comunitario radica en su 
capacidad de construir sociedades sostenibles y guiadas por valores. Ante 
el creciente nativismo, el capital cultural de la diáspora es un instrumento 
de comprensión y reciprocidad que puede unir a comunidades diferentes a 
través del prisma de la cultura.
 Notar que, al invertir estratégicamente en las expresiones de capital cultural 
de la diáspora, pueden apoyar el fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil de la diáspora. Esto ayudará en la identificación de los 
guardianes de la comunidad, que pueden mejorar la integración de nuevas 
comunidades con las poblaciones locales.

Mostrar lámina y explicar que el involucramiento del capital cultural de 
la diáspora en los países de residencia no sólo mejora la riqueza de las 
sociedades en ciudades o regiones clave, sino que también proporciona 
recursos para la competitividad económica en áreas como innovación.
Notar que en la era de las redes, donde las conexiones entre lo local y lo 
global se están reduciendo, las comunidades de la diáspora y sus culturas 
pueden mejorar el atractivo e influencia global de los países de residencia
Resaltar que al promocionar el liderazgo intercultural, los países de residencia 
pueden inspirar a los líderes locales y de la diáspora a promover el bienestar en 
su territorio. Así que este trabajo, alineado con el creciente deseo del liderazgo 
de tener un impacto social y el surgimiento de identidades biculturales, puede 
ser un área de inversión estratégica para los países de residencia.
Compartir el ejemplo del programa United Diaspora, un diálogo 
intergeneracional e interdiáspora, convocado por Common Purpose. Los 
diálogos surgen de forma natural y se llevan a cabo cuando los líderes de 
la diáspora vean la necesidad y se ofrezcan a acogerlos. Tienen sus raíces 
en la creencia de que las personas de las comunidades de la diáspora están 
excepcionalmente calificadas para ayudar al mundo a sobrevivir otra gran era 
de migración global sin divisiones irreparables.

https://pbdindia.gov.in/
https://commonpurpose.org/social-campaigns/past-campaigns/diaspora
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Mostrar video y solicitar a la audiencia que reflexione sobre las diferentes 
intervenciones. Algunas posibles preguntas orientadores pueden ser: 

 ▪ ¿Cuál de las iniciativas presentadas le pareció más interesante o inesperada?
 ▪ Se presentaron una variedad de iniciativas. ¿Había puntos en común que 

haya notado?
 ▪ ¿Qué otros tipos de iniciativas de la diáspora ha encontrado al trabajar con 

su diáspora?
Se debe facilitar una conversación abierta en forma de lluvia de ideas, dando 
espacio para que la audiencia comparta sus experiencias. 
En caso de que el/la facilitador/a elija incluye una presentación de un miembro 
de la diáspora, entonces esta lámina se puede ocultar o eliminar para dejar 
más tiempo para la presentación e interacción.
Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el siguiente 
enlace: https://youtu.be/23LNGJXtq9M?si=y_lWvVZA4lPRMN4S

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Duración Presencial: 75 min

Metodología Actividad Grupal

Versión Presencial: 
 ▪ En los mismos grupos que formaron en el Módulo 1 y en base a los 

resultados de las actividades de los primeros dos módulos, deben desarrollar 
los principales resultados de la iniciativa que responde al escenario 
correspondiente a cada grupo.

 ▪ Después de desarrollar los principales resultados, el grupo debe identificar 
los productos y las actividades necesarios para lograrlos y un estimado del 
presupuesto requerido para esas actividades. 

 ▪ Un/a representante del grupo se queda con el rotafolio. Los/as restantes 
miembros se mueven al rotafolio del grupo directamente a su derecha. Todo 
el mundo se mueve por aquí. El representante tiene 2 minutos para explicar 
los segmentos identificados y la población(es) seleccionada(s). Los demás 
participantes piden aclaraciones y hacen sugerencias. El representante anota 
todos los comentarios. Dependiendo del tiempo restante, puede repetir 
esto varias veces. El/la representante sigue siendo el mismo. Asegúrese de 
tener suficiente tiempo para que el grupo original regrese a su rotafolio y 
discuta los comentarios recibidos.

Versión virtual: 
 ▪ Cada participante debe desarrollar los principales resultados de la iniciativa 

que van a desarrollar. 
 ▪ Después de desarrollar los principales resultados, cada participante debe 

identificar los productos y las actividades necesarios para lograrlos y un 
estimado del presupuesto requerido para esas actividades. 

 ▪ Los planes serán transcriptos por el/la participante y enviado a facilitadores 
y participantes antes de la siguiente sesión de la capacitación.

https://youtu.be/23LNGJXtq9M?si=y_lWvVZA4lPRMN4S


MANUAL PARA FACILITADORES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA DIÁSPORA

VOLVER A CONTENIDOS

61

RECURSOS DE REFERENCIA

 ▪ Documentos de antecedentes del Grupo de Trabajo Técnico de la Cumbre de la Diáspora Global:
 – Capital Económico: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20
T%C3%A9cnico%20Capital%20Econ%C3%B3mico%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf 

 – Capital Humano: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20
T%C3%A9cnico%20Capital%20Humano%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf 

 – Capital Social: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20
T%C3%A9cnico%20Capital%20Social%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf 

 – Capital Cultural: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20
T%C3%A9cnico%20Capital%20Cultural%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf 

 ▪ Manual para Elaborar Proyectos sobre Remesas: Buenas Prácticas para Maximizar el Impacto de las Remesas en el 
Desarrollo. https://publications.iom.int/es/books/manual-para-elaborar-proyectos-sobre-remesas-buenas-practicas-para-
maximizar-el-impacto-de 

 ▪ Respuestas de las Diásporas de todo el Mundo frente a la Crisis de la COVID-19: Las Mejores Prácticas desde el 
Terreno. IDiaspora. https://publications.iom.int/books/respuestas-de-las-diasporas-de-todo-el-mundo-frente-la-crisis-de-
la-covid-19-las-mejores 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Econ%C3%B3mico%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Econ%C3%B3mico%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Humano%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Humano%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Social%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Social%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Cultural%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/inline-files/Grupo%20de%20Trabajo%20T%C3%A9cnico%20Capital%20Cultural%20de%20la%20Di%C3%A1spora.pdf
https://publications.iom.int/es/books/manual-para-elaborar-proyectos-sobre-remesas-buenas-practicas-para-maximizar-el-impacto-de
https://publications.iom.int/es/books/manual-para-elaborar-proyectos-sobre-remesas-buenas-practicas-para-maximizar-el-impacto-de
https://publications.iom.int/books/respuestas-de-las-diasporas-de-todo-el-mundo-frente-la-crisis-de-la-covid-19-las-mejores
https://publications.iom.int/books/respuestas-de-las-diasporas-de-todo-el-mundo-frente-la-crisis-de-la-covid-19-las-mejores
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividad 3.1 – Capital Económico: El Caso de “Luzviminda” 

Objetivos: 
Identificar y fortalecer el trabajo para el desarrollo del capital económico de la diáspora tanto en países de origen como de destino. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Ejercicio Impreso/pizarra, papelógrafo, marcador, tiza. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción Ejercicio/lámina para conceptos. 

Tiempo Estimado: 
30 minutos (5 ´ presentación – 20 ´ ejecución – 5´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes al Capital Económico de la 

diáspora. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos. 

Se pedirá que se trabaje en pares (en formato virtual puede también hacerse en grupos de 3).
 ▪ Se entregará el texto con el Caso de Análisis a cada grupo y se pedirá que respondan a las siguientes preguntas:

- ¿En qué gasta las remesas la familia de Luzviminda? ¿De qué manera esto es “productivo” y/o contribuye al 
desarrollo humano?

- ¿Qué potencial productivo tiene el caso y qué obstáculos puede haber? ¿Qué pueden hacer las instituciones de 
gobierno para fomentar el potencial y/o superar los obstáculos?

- ¿Qué clase de intervención o programa se le ocurre para potenciar el impacto de las remesas? ¿Cómo podría incluir 
la equidad de género?

- Tanto Luzviminda como su esposo tenían empleo en Filipinas antes de la migración, pero no podían cubrir 
sus gastos. Aunque el caso no menciona ninguno específico, ¿cuáles cree que podrían ser algunos problemas 
estructurales de un país de origen que causan esa situación?

 ▪ Finalizado el tiempo, la persona facilitadora pedirá que un voluntario representante de cada grupo exponga brevemente las 
respuestas y una conclusión sobre el caso trabajado. 

 ▪ La/el facilitador/a generará un cierre final que vincule las distintas respuestas trabajadas con la importancia de incrementar las 
oportunidades y posibilidades de trabajo de las diásporas desde el capital económico a nivel intersectorial. 

Atención
Es importante que los/las participantes integren todos los módulos desarrollados hasta aquí incluyendo género, niveles 
institucionales y gobernanza conjunta. 

Actividad 3.2 – Capital Humano: La Importancia del Trabajo cualificado 

Objetivos: 
Identificar la importancia del Capital Humano para el empoderamiento de la diáspora. Fortalecer los vínculos para el 
empoderamiento del capital humano tanto en países de origen como de destino. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Ejercicio Impreso/pizarra, papelógrafo, marcador, tiza. 
 ▪ Versión Virtual: Reproducción Ejercicio/lámina para conceptos. 

Tiempo Estimado:
15 minutos (2´ presentación – 10 ´ ejecución – 3´ conclusión)
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Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes al Capital Humano de la diáspora. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos. 
 ▪ Se pedirá que se trabaje en grupos de 4 personas.
 ▪ Se presentará el texto a cada grupo y se pedirá que respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se vincula el texto con el concepto de Capital Humano?
2. ¿Por qué es importante la recolección de datos en este tipo de área de la diáspora?
3. ¿Conoce algún programa o política dirigida a empoderar el capital humano de la diáspora en su comunidad?
4. ¿Por qué crees que el gráfico da esos resultados? ¿Puedes reflexionar acerca de las causas que provocan estos resultados?

 ▪ Finalizado el tiempo la persona facilitadora pedirá que un representante de cada grupo exponga brevemente las conclusiones. 
 ▪ La/el facilitador/a generará un cierre final que vincule las distintas respuestas trabajadas con la importancia de incrementar las 

oportunidades y posibilidades de trabajo de las diásporas desde el capital humano tanto en países de origen como de destino.

Atención
Es importante que los/las participantes integren todos los módulos desarrollados hasta aquí incluyendo niveles institucionales y 
gobernanza conjunta. 

Actividad 3.3 – Capital Social: La diáspora Italiana y el Voto exterior 

Objetivos: 
Identificar la importancia del Capital Social para la participación política y ciudadana de la diáspora. Empoderar a los y las lideres 
y representantes de la diáspora en el exterior, creando y visibilizando redes de trabajo conjunto. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Noticia Impresa/pizarra, papelógrafo, marcador, tiza. 

Versión Virtual: Reproducción Noticia/lámina para conceptos. 

Tiempo Estimado: 
15 minutos (2´ presentación – 10 ´ ejecución – 3´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes al Capital Social de la diáspora. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos. 
 ▪ Se pedirá que se trabaje en pares (en la versión virtual puede hacerse grupal).
 ▪ Se entregará el artículo periodístico al grupo en general (ANEXO 3.4).
 ▪ Se pedirá que una vez leído el contenido, se vincule en un texto (de no más de una oración) las siguientes palabras con el 

contenido: comunicación, ciudadanía, Escucha activa, redes, representación parlamentaria. 
 ▪ Finalizado el tiempo. la persona facilitadora pedirá que cada pareja/grupo exponga brevemente las ideas obtenidas. 
 ▪ La/el facilitador/a generará un cierre final que vincule las distintas respuestas trabajadas con la importancia de incrementar las 

oportunidades de participación política y ciudadana de las diásporas tanto en países de origen como de destino.

Recurso:
Ángelo Viro llama a italianos en la diáspora a votar. Periódico Digital El Caribe. 1 septiembre, 2022.- https://www.elcaribe.com.
do/gente/angelo-viro-llama-a-italianos-en-la-diaspora-a-votar/ 

https://www.elcaribe.com.do/gente/angelo-viro-llama-a-italianos-en-la-diaspora-a-votar/
https://www.elcaribe.com.do/gente/angelo-viro-llama-a-italianos-en-la-diaspora-a-votar/
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 MÓDULO 4: TÉCNICAS DE CONTACTO 
 Y CONSOLIDACIÓN DE REDES 
En este módulo se plantea una guía práctica de comunicación, abordaje y construcción de redes, para establecer vínculos 
con las diásporas a través de distintos canales que posibiliten al funcionario detectar las capacidades de vinculación reales y la 
metodología utilizada en las buenas prácticas para construir lazos de trabajo concretos. De esta manera, podemos acercarnos 
conceptualmente a las herramientas planteadas dentro de los objetivos de la Cumbre Global de la Diáspora 2022 que pretende 
“afianzar las redes sociales de la diáspora y las soluciones digitales sostenibles, avanzadas y personalizadas, lo que incluye 
fomentar el uso de la plataforma iDiaspora.org entre las comunidades transnacionales y las organizaciones de la diáspora como 
herramienta básica para la colaboración en red y el aprendizaje entre iguales, así como a modo de repositorio de prácticas 
efectivas de participación de la diáspora en ámbitos destacados de la migración”.

El propósito de este módulo es que el funcionario pueda conocer cómo planificar una comunicación efectiva con su audiencia 
meta y qué técnicas existentes en el mundo digital están disponibles para establecer contacto y crear redes con la diáspora. La 
utilidad de las redes sociales, nodos digitales y medios de comunicación multimedia existentes permiten desarrollar iniciativas 
transformadoras e inclusivas con la finalidad de incentivar redes y canales digitales innovadores en su vinculación con las diásporas. 

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 3H 45MIN

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 10 min

Bienvenida al Modulo 4 y Repaso 
de los principales conceptos del 
Módulo 1, 2, y 3 - Actividad de 
Inicio – (Rompehielo)

Modulo 4 (A) 60 min
 ▪ Comunicación con la Diáspora
 ▪ Desarrollar un Plan de 

Comunicación
Proyector, láminas

Actividad Complementaria 20 min
Actividad de Contenido (a elección 
4.1,4.2,4.3) 

Materiales relevantes de sección 
‘Materiales para Participantes’

Pausa 10 min

Modulo 4 (B) 45 min
Herramientas digitales para poner 
en marcha una estrategia de 
comunicación coherente

Proyector, láminas

Actividad Principal 60 min Desarrollar Plan de Comunicación
Escenarios, Marcadores y 
Rotafolios
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 VERSIÓN VIRTUAL: TIEMPO TOTAL: 2H 15 MIN

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 15 min
Bienvenida al Modulo 4 y Repaso 
de los principales conceptos del 
Módulo 1, 2, y 3

Modulo 4 (A) 30 min
 ▪ Comunicación con la Diáspora
 ▪ Desarrollar un Plan de 

Comunicación
Láminas

Pausa 15 min 

Modulo 4 (B) 45 min
Herramientas digitales para poner 
en marcha una estrategia de 
comunicación coherente

Láminas

Actividad Principal 30 min Desarrollar Plan de Comunicación Láminas
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CONTENIDO

ACTIVIDAD DE INICIO – (ROMPEHIELO)

Duración 10 minutos 

Metodología Actividad Grupal

Los grupos se invitan a competir entre ellos, se pueden inventar nombres 
para identificarse y estimular la competencia. Se hace las preguntas abajo a 
los grupos y el primero grupo de contestar la pregunta recibe un punto. El 
grupo con más puntos al final gana. Se puede ofrecer algún premio apropiado 
al grupo ganador. Preguntas sugeridas:

 ▪ Qué tipo de capital representa, que la diáspora irlandesa en los Estados 
Unidos desempeñó un rol fundamental en el camino hacia la paz en Irlanda 
del Norte. - CAPITAL SOCIAL 

 ▪ Qué tipo de capital representa, la Certificación de Cocina Peruana Auténtica 
través del cual una estandarización de calidad acreditada muestra la cocina 
peruana a nivel mundial. - CAPITAL CULTURAL 

 ▪ Qué tipo de capital representa, The Year of Return (El año del retorno) un 
programa de turismo diaspórico en Ghana que las autoridades de Ghana 
estimaron que condujo a una inyección de $1.9 mil millones en la economía. 
- CAPITAL ECONOMICO 

 ▪ Qué tipo de capital representa, que el sector aeronáutico de Marruecos fue 
establecido en gran parte a un emigrante que estaba de vicepresidente de 
Boeing y que ayudó a convencer a otros ejecutivos de la compañía invertir 
en Marruecos en 2001. - CAPITAL SOCIAL

 ▪ Verdad o falso, “Si bien la discusión histórica sobre el capital económico de 
la diáspora se basó predominantemente en las remesas, que sigue siendo 
una dinámica crucial en la discusión, ha comenzado a ampliarse para incluir 
otras maneras en las que las diásporas pueden contribuir a: la inversión, al 
comercio, al turismo, a la filantropía, entre otros.” - Verdad

 ▪ Verdad o falso, “Un punto de acceso importante a considerar para involucrar 
al capital económico de la diáspora es la creciente comprensión de que para 
muchas diásporas, su sentido de conexión con una localidad puede ser más 
poderoso que su sentido de conexión con la nación”. - Verdad

 ▪ Verdad o falso, “Es necesario explorar cómo los países de origen pueden 
comenzar a apoyar estratégicamente el avance del capital cultural de la 
diáspora. También es importante señalar que el rol del gobierno en 
fortalecer el capital cultural de la diáspora debe ser dirigido solo a las 
comunidades de diáspora que se identifiquen con la cultura mayoritaria de 
su país de origen”. - Falso

 ▪ Verdad o falso, “Al invertir estratégicamente en las expresiones de 
capital cultural de la diáspora, pueden apoyar el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil de la diáspora. Esto ayudará a identificar 
a los guardianes de la comunidad que pueden mejorar la integración de 
nuevas comunidades con las poblaciones locales”. - Verdad

 ▪ Verdad o falso, “Hay un tema muy importante en el compromiso de la 
diáspora: la confianza. Si existe algún indicador de credibilidad o ruptura de 
la confianza entre la diáspora y el gobierno del país de origen, los gobiernos 
deben fiscalizar los relevantes miembros de la diáspora cortando su acceso 
al territorio nacional y eliminando su derechos de ciudadanía para evitar 
contagio a otras personas”. - Falso
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MODULO 4 (a)

Duración 30 minutos virtual o 60 minutos presencial

Metodología Presentación

Abrir la sesión con una discusión plenaria sobre la importancia de la 
comunicación en la implementación de políticas y programas para el 
empoderamiento de la diáspora. Pide que los participantes comparten sus 
ideas de manera informal y tomar notas en rotafolio de palabras claves para 
reflexionar durante la presentación.
En versión virtual, esta lamina se puede esconder o se puede usar sistemas 
cómo Slido o Mentimeter para facilitar el intercambio.

Mostrar lámina y explicar que la comunicación es una habilidad clave para 
establecer relaciones de confianza con las diásporas, también lo es la 
capacidad de escuchar a la diáspora. Las herramientas de comunicación 
disponibles para lograr esto son multifacéticas.

Mostrar lámina y resaltar que muchos gobiernos están adoptando el 
‘e-governance’ o gobierno electrónico y los centros de comunicación 
digital para garantizar la difusión activa de información confiable y servicios 
consulares a sus diásporas. Los gobiernos también pueden fomentar 
alianzas estratégicas para ayudar a escalar su comunicación, incluyendo 
la colaboración con los principales medios de comunicación e invertir en 
herramientas innovadoras, como las aplicaciones móviles.

Mostrar lámina y presentar los 4 pasos del modelo para estrategias de 
comunicación en la lámina. Notar que este modelo es una versión simplificada 
de un modelo usado por el sector privado.

Mostrar lámina y profundizar en el primer paso del modelo. Para cada paso 
se presentar preguntas orientadoras que se debe responder para poder 
cumplir el respectivo paso. Éstas están resumidas en la lámina, pero las 
preguntas completas son las siguientes:
 ▪ ¿Quiénes son la diáspora en el extranjero? ¿Cuáles son sus diversas 

identidades, ocupaciones e intereses? ¿Cuáles son sus necesidades, deseos 
y demandas?

 ▪ ¿Qué está ofreciendo a la diáspora y las demandas de quién está satisfaciendo?
 ▪ ¿Cuál es el intercambio entre usted y su público objetivo? ¿Cómo construyes 

una relación?

Mostrar lámina y profundizar en el segundo paso del modelo, presentando 
sus preguntas orientadoras. Éstas están resumidas en la lámina, pero las 
preguntas completas son las siguientes:
 ▪ ¿A quién se dirige? ¿Cómo se segmenta el mercado? ¿Por educación/

capacidad, Geografía, nivel de compromiso actúa, edad, o generación?
 ▪ ¿Cuál es su ‘propuesta de valor’?... ¿Por qué su mercado objetivo debería 

querer colaborar con su institución en lugar de con otra? ¿Qué les ofrece?
 ▪ ¿Qué imagen de su institución desea que tenga su mercado objetivo?... 

Esta imagen debe transmitirse no solo en la promoción sino también en la 
prestación del servicio.
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MODULO 4 (a)

Mostrar lámina y profundizar en el tercer paso del modelo, presentando 
sus preguntas orientadoras. Éstas están resumidas en la lámina, pero las 
preguntas completas son las siguientes:
 ▪ Evalúe el servicio que está ofreciendo: ¿Cumple con una demanda? ¿Es de 

una calidad que coincide con la imagen que desea crear?
 ▪ ¿Cómo creará conciencia sobre su servicio a la diáspora? 
 ▪ ¿Cuáles son sus posibles puntos de contacto? ¿Cómo puede maximizar el 

uso de los puntos de contacto? ¿Qué puntos de contacto ya existen y 
cuáles deben crearse y para quién?

 ▪ ¿Cómo transmites la imagen que está tratando de desarrollar? ¿Cómo se 
asegura la consistencia en los mensajes? ¿Quién necesita ser incluido?

Mostrar lámina y profundizar en el cuarto paso del modelo, presentando 
sus preguntas orientadoras. Éstas están resumidas en la lámina, pero las 
preguntas completas son las siguientes:
 ▪ ¿Cómo mantiene la comunicación con la diáspora y construye relaciones 

más allá de los programas? – A menudo, el aspecto más crítico, pero menos 
apreciado de las relaciones gubernamentales.

 ▪ ¿Cómo dirige las relaciones en la dirección deseada?
Se puede resumir el modelo, haciendo especial énfasis en quiénes son en 
el extranjero y qué son sus identidades, intereses, deseos, demandas, etc. 
Entonces de debe ahondar en qué se está ofreciendo como tal, partiendo de 
las demandas de quién o quiénes se pretende satisfacer. Realizado lo anterior 
se construye el contexto suficiente para preguntar sobre el cómo, orientado 
a la relación que se busca configurar con el público objetivo.

Mostrar lámina y que, para fortalecer redes existentes, o crear unas nuevas, 
se debe propugnar por la generación de: eventos presenciales para que las 
organizaciones conozcan a socios potenciales, el desarrollo de plataformas en 
línea para la participación, y la estimulación del compromiso entre pares para 
desarrollar sinergias. 
Notar que lo anterior parte de dos modalidades de interacción, escogidas 
teniendo en cuenta sus virtudes y practicidad a la hora de abordar una 
situación en particular: 
 ▪ 1Eventos de networking: priorizan la interacción cara a cara, pero limitan la 

audiencia, tienen una logística complicada, y se vuelve difícil la identificación 
de múltiples actores en el espacio 

 ▪ Virtual networking: permite abarcar una mayor audiencia y activar lazos 
‘latentes’ al interior de la comunidad, con la desventaja de necesitar un 
mantenimiento constante, actualización frecuente, y disponibilidad básica de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Mostrar lámina y explicar se puede apreciar que las iniciativas de creación de 
redes permiten un campo de acción más amplio que el de fortalecimiento de 
lo existente, dado que se beneficiarían de: 
 ▪ una investigación rigurosa para comprender las múltiples identidades y 

afiliaciones de los migrantes; 
 ▪ medios financieros, humanos y técnicos suficientes; 
 ▪ una base de confianza entre los miembros; 
 ▪ centrarse en ser verdaderamente transnacional y unir a las personas a través 

de las fronteras; 
 ▪ centrarse en convertirse en procesos capaces de mantener relaciones en el 

tiempo, no limitadas al espacio de un solo evento en particular. 
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MODULO 4 (a)

Mostrar lámina y explicar que las comunicaciones con la comunidad de la 
diáspora son un ejercicio de branding y marketing y es crucial comprender 
el mercado objetivo para empezar a generar lazos de confianza, a través 
de canales de comunicación capaces de entregar un mensaje coherente, 
y reconocer los límites de la capacidad interna (a nivel institucional) para 
priorizar la estrategia de divulgación que se vaya a adoptar.

MODULO 4 (b)

Duración 45 minutos virtual o 45 minutos presencial

Metodología Presentación

Abrir la sección con la pregunta en la lámina para animar las personas 
participantes a opinar. Después recibir algunas respuestas se puede compartir 
la respuesta correcta es, que es en el año 2021 el número de usuarios de 
Redes Sociales era de 4.200 millones de personas, el equivalente al 53.6% de 
la población mundial. No se supone que alguien sepa la respuesta correcta, la 
idea del ejercicio es solo estimular interés en el tema y resaltar la importancia 
de las redes sociales hoy en día.
En versión virtual, esta lamina se puede esconder o se puede usar sistemas 
cómo Slido o Mentimeter para facilitar el intercambio.

Mostrar lámina y resaltar los siguientes datos sobre el uso de redes sociales 
que se encuentran en los gráficos:
 ▪ Facebook, YouTube, y WhatsApp figuran cómo las plataformas más 

utilizadas entre las cuales Facebook y WhatsApp son herramientas muy 
utilizadas por las diásporas para organizarse.

 ▪ Contacto con familiares y amigos mayor motivación para usar redes sociales, 
lo cual tiene particular resonancia con las diásporas dado su distancia física 
de algunos miembros de sus familias y amistades en el país de origen. 

Mostrar lámina y explicar los siguientes pasos para elaborar campañas para 
redes sociales efectiva:  
 ▪ elegir un público meta, 
 ▪ escoger el canal adecuado para comunicarse con la audiencia en particular, 
 ▪ crear una estrategia de contenidos adaptada al medio, 
 ▪ mantener una interacción regular con la audiencia, 
 ▪ definir horarios de publicación y trabajo, y 
 ▪ establecer un presupuesto.

Mostrar lámina y explicar que en aras de realizar lo anterior se debe tener en 
cuenta que las redes sociales tienen distintas características y públicos meta, y 
partir de lo siguiente:
 Facebook: popular entre el público en general para varios tipos de contenido, 
por ejemplo, fotos, videos, videos en vivo, etc.
 ▪ Instagram: destino para imágenes y videos atractivos. Este es un gran canal 

para dirigirse a adolescentes y jóvenes.
 ▪ Twitter: fuente de referencia para cualquier evento en tiempo real. Aquí 

es donde es probable que encuentre actores activos, como gobiernos, 
donantes, activistas, etc. 

 ▪ LinkedIn: posee una presencia importante en redes profesionales, laborales 
y académicas a nivel global. Es una buena herramienta para conectar con la 
diáspora a nivel profesional. 

 ▪ TikTok: esta red social está teniendo mucho protagonismo con una 
diáspora más joven, permitiendo una inmediatez en el contacto y facilitando 
la creación de contenidos didácticos e innovadores.
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Mostrar lámina y explicar que emplear redes sociales no solo va a permitir 
un mayor despliegue de la actividad de la diáspora, aumentando su 
perceptibilidad desde el Sector Público, sino que además ayudará a visibilizar 
iniciativas, logros o metas proyectadas. Por otra parte, dada la mayor 
conectividad, se permitirá crear y fortalecer vínculos con otras diásporas, 
grupos, instituciones o personas, y a su vez se podrá desarrollar una huella 
digital en redes a la par con la creación de una imagen institucional sólida. A 
manera de complemento, el poder establecer una presencia virtual terminará 
por configurar una fuente de referencia e información de fácil acceso a las 
audiencias meta. 

Mostrar lámina y explicar que pese a los beneficios que traen las redes sociales 
para el trabajo de las diásporas, hay que sortear ciertos desafíos para enfocar 
las plataformas de la manera más eficiente posible. 
 ▪ En primer lugar, hay que tener en cuenta que la atención de los usuarios es 

limitada; su foco de atención no requiere de una concentración completa 
y es proclive a la dispersión, por lo que el contenido a crear debe estar 
estructurado de tal manera que capte la atención y foco de los individuos. 

 ▪ En segundo lugar, está la sobreinformación: el bombardeo de contenido a 
los usuarios es constante, por lo que se deben generar productos que se 
diferencien y resalten entre los ofrecidos por otras instituciones a través de 
sus propias redes sociales. 

 ▪ En tercer y último lugar se encuentra la complejidad creciente de las 
plataformas: por su estructura difícil, constante actualización, y público 
diverso, se debe estar en capacidad de manejar las múltiples redes sociales, 
sabiendo qué contenido publicar, destinado hacia qué público, y de qué 
forma transmitir el mensaje, todo dependiendo del medio por el cual se 
pretenda dar el mensaje o compartir contenido. 

Mostrar lámina y presentar tres pilares para superar los desafíos hallados en 
las redes sociales en materia de difusión del contenido: estrategia, estructura 
y estilo:
 ▪ Frente al primero, estrategia, se deben manejar mensajes comprensibles 

a todo público, que sean informativos y capaces de revelar conocimiento 
importante de las diásporas. 

 ▪ El segundo cimiento, estructura, se orienta a la configuración del contenido 
como tal, procurando que este sea claro, priorice información, y dé 
prelación a los mensajes clave. 

 ▪ En términos de estilo, al generar mensajes basados en palabras simples 
y claras, oraciones cortas, voces activas, y lenguaje apropiado para los 
receptores de la información.
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Mostrar lámina y presentar algunos puntos clave para el manejo de las 
plataformas y la comunicación con los usuarios como complemento de la 
estrategia de superación de desafíos generados por el uso de redes sociales, 
tales como:
 ▪ Interactuar con mensajes enviados por el público suscriptor en términos de 

responder y reaccionar de manera consistente. 
 ▪ Incluir elementos y llamadores visuales en las publicaciones 
 ▪ Hacer seguimiento de interacciones y resultados a través de las métricas 

de la plataforma 
 ▪ Buscar los mejores horarios para publicar dependiendo del: público objetivo 

y su ubicación geográfica 
 ▪ Romper los moldes y emplear formatos diferentes de comunicación  

Maximizar el perfil en aras de contribuir a la formación de una imagen 
institucional sólida 

 ▪ Relacionarse con páginas cuyos intereses coincidan con los de la organización.

 

Mostrar lámina y resaltar que las redes sociales no solo son un medio de 
comunicación, pero también pueden ser una fuente de información y datos. 
Compartir los siguientes dos métodos de cómo se pueden usar de este modo:
 ▪ En el concepto de ‘Big Data’, se puede seguir y analizar los intereses y 

actividades de las comunidades diásporas a través de palabras clave, 
hashtags, o usuarios específicos. 

 ▪ Se puede usar la onomástica para rastrear e identificar miembros de la 
diáspora de interés para conectar. 

Mostrar lámina y recomendar revisar el documento Empoderar a las 
Diásporas Globales en la Era Digital, como repaso final de redes sociales, 
dado que ahí están plasmados ejemplos concretos de análisis y buenas 
prácticas referidos a las herramientas tecnológicas y digitales para crear redes, 
mostrando la importancia actual que tienen en todas las diásporas globales 
las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, Etc. 
Podemos encontrar información sobre el uso de numerales o hashtags (#) 
en una plataforma como Instagram para rastrear temáticas, datos y redes, e 
inclusive cómo analizar, vía Twitter, preocupaciones o tópicos tratados por 
las diásporas en distintos territorios. 
Resumir la conclusión a extraer del documento digital y sobre redes sociales/
tecnologías en colaboración con la Diáspora: Conocer las facilidades de 
búsqueda dentro de cada instrumento del mundo web facilita la visualización 
de las redes existentes entre las diásporas y sus temáticas de conexión.

Mostrar lámina y explicar que la plataforma de iDiaspora tiene el propósito 
de un centro global de conexión e intercambio de conocimientos para las 
comunidades de la diáspora y aquellos que buscan trabajar con ellas.
Con el primer clic se resalta que iDiaspora es un espacio digital impulsado 
por la comunidad, facilitado por la OIM, diseñado para ser propiedad de las 
propias diásporas. 
Con el segundo clic se introduce como una herramienta para conectar y 
colaborar dentro y entre comunidades para crear espacios destinados a 
compartir ideas, recursos e inspiración, reconociendo que las comunidades 
de diáspora tienen mucha experiencia y conocimiento que, si se comparta 
entre sí, podría multiplicar el impacto de sus esfuerzos.
Con el tercer clic indica que es un espacio que está en evolución, y que la 
OIM está constantemente recibiendo comentarios y sugerencias para adaptar 
la plataforma y responder a necesidades e intereses emergentes de las 
comunidades de la diáspora en todo el mundo.
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MODULO 4 (b)

Mostrar lámina para que se puede conocer visualmente cómo se ve la 
plataforma.

Mostrar lámina y dar un resumen de la comunidad global de iDiaspora. Se 
debe consultar la siguiente página para saber los datos actuales y ajustar la 
lámina de acuerdo con las nuevas cifras.

Mostrar video y preguntarles a los participantes si tienen algunas preguntas 
o observaciones sobre la descripción de la plataforma. Algunas potenciales 
preguntas orientadores son las siguientes:
 ▪ ¿Qué fueron algunas de las funcionalidades de la plataforma que sería de 

interés para su trabajo?
 ▪ ¿Existen plataformas similares que conocen? ¿Qué serían las principales 

diferencias?
Se debe facilitar una conversación abierta para estimular interés en la 
plataforma. Si el video no inicia dentro de la presentación se puede usar el 
siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=Z9vwTRSUVsM. 

Mostrar lámina y explicar que se ofrecen múltiples oportunidades, tales como: 
 ▪ el hecho que Diásporas interesadas en el desarrollo sostenible puedan 

conectar dentro y entre comunidades para compartir ideas, experiencias 
y recursos; 

 ▪ permitir acceder y generar conocimientos y materiales para aprender unos 
de otros y de los profesionales; y 

 ▪ configurar espacios para que socios públicos y privados puedan trabajar 
junto a las Diásporas para contribuir a un cambio positivo sostenible de 
manera coordinada.

Mostrar lámina y destacar algunos de las características importantes de la 
plataforma. Estos incluyen:
 ▪ la posibilidad de registro con diferentes tipos de cuentas (Ej: individuo, 

organización, etc.)
 ▪ la disponibilidad de 5 idiomas de visualización/navegación, y 
 ▪ la oportunidad de encontrar miembros filtrando por país de origen o 

intereses, en relación con la Diáspora. 

Mostrar lámina y presentar algunas de las distintas funcionalidades de la 
plataforma ofrecidas al usuario, tales como: 
 ▪ Calendario de eventos (filtro por interés y ubicación)
 ▪ Blogs 
 ▪ Recursos (recopilación de leyes, estudios, etc.)
 ▪ Foros
 ▪ Cursos 
 ▪ Iniciativas 

Notar que esto no es una lista exhaustiva, solo representa una muestra de las 
funcionalidades más populares.

Mostrar lámina y presentar un ejemplo del contenido disponible en iDiaspora. En 
particular aquí se complementa el punto en la lámina anterior que habla de recursos 
al interior de las funcionalidades. Hay que indicar que se trata de una recopilación 
de leyes y políticas, materiales informativos, estudios, y otras publicaciones en varios 
idiomas, que mantengan relevancia con los objetivos e intereses de las diferentes 
diásporas, materializados en parte a través de IDiaspora.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9vwTRSUVsM
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MODULO 4 (b)

Mostrar lámina y presentar un ejemplo del contenido disponible en iDiaspora. En 
particular aquí se muestra algunos blogs creados por usuarios de la plataforma 
y evidencian algunos de los diferentes usos para lo que se puede usar esta 
funcionalidad como compartir historias personales o promocionar iniciativas.

ACTIVIDAD FINAL

Duración Presencial: 60 minutos 

Metodología Actividad Grupal

Versión Presencial: 
En los mismos grupos que formaron en Módulo 1, desarrollar un plan de 
comunicaciones para la política, programa, o iniciativa desarrollada en el 
Módulo 3.
Para el plan de comunicaciones deben identificar los siguientes elementos y 
justificar sus decisiones:
 ▪ Público(s) meta(s)
 ▪ Mensajes claves
 ▪ Canales de diseminación
 ▪ Presupuesto

Para compartir los resultados, un representante de cada grupo presentará 
los elementos de plan de comunicaciones. Cada presentación debe ser de 2 
minutos seguido por 2 minutos de comentarios desde de los otros grupos.

Versión virtual: 
Cada participante debe desarrollar un plan de comunicaciones para la política, 
programa, o iniciativa desarrollada en el Módulo 3.
Para el plan de comunicaciones deben identificar los siguientes elementos y 
justificar sus decisiones:
 ▪ Público(s) meta(s)
 ▪ Mensajes claves
 ▪ Canales de diseminación
 ▪ Presupuesto

Los resultados serán transcriptos por participante y enviado a facilitadores y 
participantes antes de la siguiente sesión de la capacitación.

Concluir resaltando la importancia de planificar y presupuestar la comunicación 
de nuevas políticas y programas para socializarlas efectivamente entre la 
diáspora. El plan de comunicaciones formará parte de su presentación de la 
iniciativa durante el Módulo 5.

RECURSOS DE REFERENCIA

 ▪ Empoderar a las diásporas globales en la era digital. Routed Magazine e iDiaspora. https://es.routedmagazine.com/issue-15. 
 ▪ La plataforma de iDiaspora: https://www.idiaspora.org/es

https://es.routedmagazine.com/issue-15
https://www.idiaspora.org/es
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividad 4.1 – Trabajando en el Portal iDiáspora 

Objetivos: 
Conocer el proyecto iDiaspora y los recursos disponibles en su plataforma para el contacto y vinculación con la diáspora 
mediante las redes y los canales multimedia. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Internet/Teléfonos móviles/Pantalla. 
 ▪ Versión Virtual: Web/Teléfonos móviles.

Tiempo Estimado: 
20 minutos (3 ´ presentación – 12 ´ ejecución – 5´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes al Modulo 4 de la diáspora. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los contenidos 

pero también que introduzca a los participantes mostrando la web de la plataforma iDiáspora. 
 ▪ Luego, se pedirá al grupo que cada uno de ellos, indague durante diez minutos en toda la web de manera autónoma y registre 

cuales son los contenidos que en un primer acercamiento, resultan útiles para su vinculación con la diáspora.
 ▪ El ejercicio consiste en poder familiarizarse con el sitio mientras se construye mentalmente canales de vinculación desde la 

plataforma.
 ▪ Una vez superado el tiempo de reflexión y trabajo individual, la persona facilitadora pedirá que cada participante exponga 

brevemente las conclusiones. 
 ▪ La/El facilitador/a generará un cierre final que vincule las distintas alternativas trabajadas y la importancia de conocer y utilizar 

estratégicamente la plataforma para incrementar las oportunidades y posibilidades de trabajo con las diásporas. 

Recurso
https://www.idiaspora.org

Atención
Es importante que los participantes tengan acceso a internet para poder buscar cada uno de los ejemplos. 
 
Actividad 4.2 – Presencia de las diásporas en el mundo digital 

Objetivos: 
Indagar acerca del perfil, características y elementos que constituyen la presencia de la diáspora mediante los canales multimedia 
en países de origen y destino. 

Materiales y Preparación: 
 ▪ Versión Presencial: Internet/Teléfonos móviles/Pantalla. 
 ▪ Versión Virtual: Web/Teléfonos móviles. 

Tiempo Estimado: 
35 minutos (5 ´ presentación – 20 ´ ejecución – 10´ conclusión)

Desarrollo: 
 ▪ Antes de iniciar esta actividad, asegurarse de haber desarrollado los contenidos referentes al Modulo 4 de la diáspora. 
 ▪ Es importante que la persona facilitadora presente la actividad claramente, aludiendo al apartado teórico sobre los 

especialmente los referidos a redes sociales. 
 ▪ Luego, se pedirá que se reúnan en grupos y elijan un formato de red social: Instagram, Facebook, Twitter, etc. Para trabajar. 
 ▪ Se indicará que utilicen esa red para encontrar dos ejemplos de vínculos de una comunidad diaspóricas en países de origen 

y destino (uno por cada uno). Pueden ser de distinto origen o el mismo. 
 ▪ Se pedirá que el grupo determine: Objetivo de la red detectada, características, finalidad, cantidad de entradas, miembros, 

etc. Que se caracterice de acuerdo a su utilidad. 

https://www.idiaspora.org
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 ▪ Mediante este ejercicio el grupo se familiarizará con la forma de manifestación y creación de redes de las diásporas en el 
mundo digital. 

 ▪ Una vez superado el tiempo de trabajo, la persona facilitadora pedirá a un representante de cada grupo que exponga sus 
conclusiones al resto. 

 ▪ La/El facilitador/a generará un cierre final que vincule las distintas alternativas trabajadas y la importancia de conocer y utilizar 
estratégicamente las redes para incrementar las oportunidades y posibilidades de contacto e incremento del vínculo con las 
diásporas.



 MÓDULO 5 
 

REVISIÓN DE PLANES  
Y RESUMEN FINAL 



MANUAL PARA FACILITADORES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA DIÁSPORA

VOLVER A CONTENIDOS

78

 MÓDULO 5: REVISIÓN DE PLANES 
 Y RESUMEN FINAL 
Este módulo se plantea como cierre tomando como estrategia pedagógica la reafirmación de los puntos esenciales en los que 
hemos trabajado durante todo el desarrollo de la formación. Con ello se pretende poner la atención en los puntos focales 
que debemos tener en cuenta siempre que trabajamos para el empoderamiento de las diásporas y el desarrollo en cada fase 
y escalas territorial. 

PREPARACIÓN

 VERSIÓN PRESENCIAL: TIEMPO TOTAL: 3H 

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Modulo 5 20 min
Repaso de los principales 
conceptos del curso

Proyector, láminas

Actividad Principal 60 min
Presentaciones de las 
iniciativas desarrolladas 
(desarrollar)

Escenarios, Marcadores y 
Rotafolios

Pausa 15 min

Actividad Principal 
(continuada)

45 min
Presentaciones de las 
iniciativas desarrolladas 
(presentar)

Proyector, Rotafolios

Evaluación final 30 min
Discusión de resultados y 
evaluaciones del curso

Post-test y evaluación

 VERSIÓN VIRTUAL: TIEMPO TOTAL: 2H 15 MIN 

COMPONENTE TIEMPO DESCRIPCIÓN MATERIALES

Inicio 10 min Bienvenida al último módulo

Modulo 5 20 min
Repaso de los principales 
conceptos del curso

Láminas

Pausa 15 min 

Actividad Principal 60 min
Presentaciones de las 
iniciativas desarrolladas

Evaluación final 30 min
Discusión de resultados y 
evaluaciones del curso

Post-test y evaluación
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CONTENIDO

MODULO 5

Duración 20 minutos virtual o presencial

Metodología Presentación

Mostrar lámina y recordar que, pese a la evolución que ha tenido el concepto 
de diáspora a través del tiempo, hemos partido de la definición ofrecida por 
la OIM para indicar que a lo largo del trabajo se ha realizado en relación a 
ese conjunto de migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y 
sentimiento de pertenencia, sean reales o simbólicos, dimanan de su experiencia 
y sus antecedentes migratorios. Sus miembros mantienen vínculos con su país 
de origen y entre ellos, a partir de una historia y una identidad compartidas o 
de experiencias comunes en el país de destino. 

Mostrar lámina y recordar, aunque hablamos de ‘la diáspora’, en realidad 
comunidades transnacionales están compuestas de diferente subgrupos y 
segmentos que frecuentemente tienen diferentes recursos, capacidades, 
intereses, y agendas. Es importante entender estás diferencias para poder 
implementar políticas y programas que maximizan el potencial de su diáspora 
abordando a nivel posible estás diferentes realidades con oportunidades y 
asistencia apropiadas.

Mostrar lámina y recordar que para abordar el trabajo con la(s) diáspora(s) 
se proyectó una estrategia basada en involucrar, habilitar y empoderar a las 
comunidades en cuestión y, en paralelo, movilizar sus recursos en términos 
de capital humano, social, cultural y económico. Los pilares pueden ser 
resumidos
Involucrar: comprender, escuchar, y llegar a las comunidades de diáspora.
Habilitar: abrir oportunidades para la contribución de la diáspora, eliminando 
barreras y creando las condiciones físicas y jurídicas necesarias.
Empoderar: movilizar la transferencia específicos tipos de recursos por medio 
de iniciativas y programas concretas.

Mostrar lámina y recordar que en línea con su marco 3 Pilares la OIM ha 
desarrollado la siguiente Hoja de Ruta conjuntamente con el Migration Policy 
Institute. Presentar los cinco pasos definidos por la Hoja de Ruta:
Con el primer clic aparece la flecha correspondiente al primer paso de 
‘Identificar objetivos y capacidades’ donde se alinea el destino de la ruta con 
las prioridades y capacidades internas y de la diáspora.
Con el segundo clic aparece la flecha correspondiente al segundo paso 
de ‘Conocer su propia diáspora’ donde se relevar la siguiente información 
sobre la diáspora, como ‘Quienes son’, ‘Dónde se ubican’, y ‘Cuáles son sus 
motivaciones’ entre otros.
Con el tercer clic aparece la flecha correspondiente al tercer paso de ‘Crear 
confianza’ donde se busca abrir las puertas de colaboración con la diáspora 
por medio de actividades transparentes de alcance e inclusión. 
Con el cuarto clic aparece la flecha correspondiente al cuarto paso de 
‘Movilizar actores’ donde se facilita la coordinación institucional, se fortalece 
las capacidades de organizaciones diaspóricas, y se impulsa la colaboración 
entre diferentes actores.
Con el quinto clic aparece la flecha correspondiente al quinto paso o más 
bien el fin de la ruta de una ‘Contribución efectiva al desarrollo’ donde se 
puede introducir medidas específicas para direccional las contribuciones de 
la diáspora y se asegura la sostenibilidad de la contribución por medio del 
monitoreo y evaluación.
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MODULO 5

Mostrar lámina y recordar que la hoja de ruta para la participación de 
las diásporas en el desarrollo se encuentra elaborada en detalle en una 
publicación de OIM y el Migration Policy Institute de 2012 que se puede bajar 
en formato PDF de manera gratuita: https://publications.iom.int/es/books/
hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-
manual-para-0

Mostrar lámina y recordar que hay diversas herramientas para apoyar la 
efectiva materialización y ejecución de estos planes (Involucrar, Habilitar y 
Empoderar), tales como la plataforma iDiaspora, mencionada en el módulo 
4 y empleada con el fin de facilitar la conexión y colaboración con y entre 
comunidades transnacionales de migrantes y diásporas., la guía Contribuciones 
y Contabilización, utilizada para medir el impacto económico de las diásporas 
más allá de las remesas por medio de mecanismos de recolección de datos 
existentes, y el Diaspora Mapping Toolkit, brindado por la misma OIM. 
Contribuciones y contabilización: https://publications.iom.int/books/
contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-
las-diaspora-mas
Diaspora Mapping Toolkit: https://publications.iom.int/books/diaspora-
mapping-toolkit.

Mostrar lámina y resaltar que un plan de comunicación debe que ser parte 
de cualquier iniciativa para asegurar el alcance a las poblaciones metas y 
mensaje consistentes dado que la falta de información es una de la barreras 
de participación y contribución reportada por las diásporas.

ACTIVIDAD FINAL

Duración 60 minutos virtual o 1h 45 minutos presencial

Metodología Actividad Grupal

Versión Presencial: 
En los mismos grupos que formaron en Módulo 1, tendrán 1 hora para crear 
una presentación en el estilo de un “pitch” para la política, programa, o iniciativa 
desarrollada en el Módulo 3.
Puede estar dirigido al ejecutivo, un socio, un donante, o la misma diáspora y 
debe incluir los siguientes elementos:
 ▪ Población meta
 ▪ Objetivo
 ▪ Principales resultados y actividades
 ▪ Presupuesto

Se puede crear un jurado para evaluar las presentaciones e incluso pueden 
tener un ‘presupuesto’ que pueden distribuir entre las diferentes iniciativas. 
Los grupos deben usar la creatividad para convencer el jurado que apoyen su 
iniciativa.
Cuando todos los grupos han terminado creando sus presentaciones, se 
debe usar los últimos 45 minutos para que cada grupo tome su turno para 
compartirlo con el jurado y los otros grupos.
Después de cada presentación la persona facilitadora puede invitar otros 
grupos y el jurado comentar sobre la iniciativa y también proveer sugerencias.

https://publications.iom.int/es/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-manual-para-0
https://publications.iom.int/es/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-manual-para-0
https://publications.iom.int/es/books/hoja-de-ruta-para-la-participacion-de-las-diasporas-en-el-desarrollo-un-manual-para-0
https://publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas
https://publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas
https://publications.iom.int/books/contribuciones-y-contabilizacion-guia-para-medir-el-impacto-economico-de-las-diaspora-mas
https://publications.iom.int/books/diaspora-mapping-toolkit
https://publications.iom.int/books/diaspora-mapping-toolkit
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ACTIVIDAD FINAL

Versión Virtual: 
Al final de la sesión anterior se debe ya advertir a los participantes que deben 
crear una presentación en el estilo de un “pitch” para la política, programa, o 
iniciativa desarrollada en el Módulo 3.
Puede estar dirigido al ejecutivo, un socio, un donante, o la misma diáspora y 
debe incluir los siguientes elementos:
Población meta
 ▪ Objetivo
 ▪ Principales resultados y actividades
 ▪ Presupuesto

Cada presentación debe ser, entre 2-3 minutos para asegurar que hay tiempo 
para todas.
Después de cada presentación la persona facilitadora puede invitar otros 
participantes comentar sobre la iniciativa y también proveer sugerencias.

Cerrar capacitación con la siguiente reflexión:
De acuerdo con el Objetivo 19 del Pacto Mundial para la Migración, 
es menester recordar que los Estados se han comprometido a crear 
las condiciones necesarias para que las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible garantizando la implementación 
completa y eficaz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo 
anterior se llevará a cabo integrando la migración en la planificación del 
desarrollo; reconociendo el capital social, humano, cultural y económico 
de las comunidades transnacionales; y promoviendo la colaboración entre 
sectores y países a fin de mantener entornos que sean propicios para la 
participación y el empoderamiento de las diásporas y el reconocimiento de 
sus contribuciones al desarrollo. 
Es importante cerrar la formación dejando en claro la importancia del 
trabajo con las diásporas, pero sobre todo la actualidad de la temática que 
se encuentra en constante desarrollo y nos obliga a estar atentos para 
incorporar ideas y buenas prácticas a nivel permanente y en todo lugar.



 MATERIALES PARA 

PARTICIPANTES



ESCENARIO 1: PAÍS DE AMÉRICA DEL SUR - MAGRATHEA

En la tierra de Magrathea, la historia migratoria ha tejido un tapiz diverso y fascinante. Tradicionalmente, este 
país ha sido un emisor de migrantes, con más de tres millones de ciudadanos forjando sus destinos en tierras 
lejanas, un 10% de la población total. Los países con mayor porcentaje de migrantes son Argentina (18,7%), 
República Bolivariana de Venezuela (16,8%), España (14,2%), Chile (13,1%), Estados Unidos (11,3%), Italia (7,8%) 
y Brasil (3,6%). La diáspora magratheana tiene sus orígenes en las décadas de 1960 y 1970 cuando Magrathea 
experimentó una migración significativa debido a factores como la inestabilidad económica y política: muchos 
emigraron a Estados Unidos y Europa. En los años 80s la violencia política y el conflicto armado interno llevaron 
a un aumento en la emigración buscando refugio en otros países de América Latina y en Estados Unidos. En 
la década de 2000, la crisis económica y la falta de oportunidades laborales siguieron siendo factores que 
impulsaron la emigración. 

Con más de 426.000 hogares experimentando migración internacional (5.2% del total), según encuestas del 
Instituto Nacional de Estadísticas, la comunidad magartheana se extiende por todo el mundo. La capital, 
epicentro de la migración, lidera con un asombroso 42.2% de hogares con conexiones internacionales. Las 
estadísticas demuestran que la diáspora magratheana es joven y vibrante. Un 51.8% son mujeres, y más del 40% 
se encuentra en la franja de 30 a 49 años, indicando una población migrante en su mayoría en edad laboral. La 
diáspora magratheana muestran un nivel educativo superior, superando en 4.4 puntos porcentuales al promedio 
nacional (19.6%). Esto no solo refleja su dedicación al aprendizaje sino también su contribución potencial al 
desarrollo del país. Los perfiles profesionales de la diáspora magratheana incluyen: 21.6% son “estudiantes”, 
seguidos por “Empleados de oficina” (12.7%) y “Trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado” 
(10.8%). Entre las mujeres magratheanas en diáspora, predominan las siguientes profesiones: “Ama de casa” 
(97.9%) y “Profesionales, científicos e intelectuales” (54%), dentro del cual predominan las posiciones de 
asistente social (94.3%) y Enfermera (93.3%). Esto está influenciado por varios factores como el género, la clase 
social, la condición étnica y el estatus migratorio. 

La diáspora magratheana ha formado sus propias organizaciones para abordar las necesidades de la comunidad. 
Los grupos diaspóricos tienen por particularidad de representar intereses diversos, tanto relacionados a la 
defensa de movimientos sociales orientado al país de origen (feministas, eco-ambientales, anti-corrupción) como 
también en el país de residencia (asociación folclórica, cultural, de defensa de los derechos de los trabajadores 
migrantes). La sociedad civil, representada por grupos diversos, defiende intereses tanto en casa como en el 
extranjero.

Magrathea se beneficia enormemente de las remesas, que en 2020 superaron los 2,939 millones de dólares, 
representando el 1.4% del PBI nacional. Más allá del impacto económico, estas transferencias son un puente 
vital entre las comunidades en casa y en el extranjero. Emprendedores no solo en restaurantes, sino en diversos 
sectores, son embajadores de la cultura magratheana.

Magrathea ha implementado diversas iniciativas para fortalecer los lazos con la diáspora. Desde la Mesa de Trabajo 
Intersectorial organizada por el Ministerio de Interior, hasta la Campaña Permanente de Información y Orientación 
impulsado por la Cancillería en colaboración con medios de comunicación nacionales. Magrathea está comprometida 
con el bienestar de sus ciudadanos en todo el mundo. 



ESCENARIO 2: PAÍS DE AMÉRICA DEL MEDIO ORIENTE - BETHSELAMIN

En el escenario mundial, Bethselamin se erige como una nación que se extiende más allá de sus fronteras 
geográficas. Con una diáspora vibrante y profundamente arraigada, el país ha tejido su presencia en múltiples 
continentes, creando un mosaico de culturas bethselaminas que dan forma a su identidad global. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, Bethselamin experimentó una emigración significativa, especialmente hacia países 
europeos, en busca de oportunidades laborales y educativas. 

En las décadas de 1960 y 1970, esta dinámica cambió a una emigración hacia los países del Golfo Pérsico, como 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en busca de empleo en la industria petrolera. Durante la década 
de 1980, esta emigración hacia el Golfo y a naciones occidentales se intensificó debido a la crisis económica 
y la falta de oportunidades laborales en el país. Más recientemente, la Primavera Árabe en 2011, generó una 
nueva ola de emigración buscando oportunidades en Europa, América del Norte y los países del Golfo. La 
motivación para migrar se entrelaza con la economía y el deseo de mejorar el nivel de vida. Un 34% busca 
elevar su estándar de vida, mientras que el 25% lo hace por ingresos insuficientes. La migración, para muchos, 
se convierte en una elección deliberada, una oportunidad de diversificación. 

La gran mayoría de los expatriados bethselaminos, más de seis millones según la Agencia Nacional de 
Estadísticas, han hallado sus hogares en los países árabes, erigiendo una comunidad que representa un robusto 
68.4% del total de residentes en el extranjero. Entre ellos, Arabia Saudita es el destino principal para el 40% 
de los emigrantes, seguido por Libia, Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. En Europa, la comunidad 
bethselamina se enraíza en Italia, Francia y Alemania, contribuyendo con un 10.2% al tapiz diaspórico. En el 
continente americano se encuentra el 18% de la comunidad bethselamina. A pesar de las distancias la diáspora 
bethselamina utiliza medios de comunicación tradicionales y redes sociales para mantener sus vínculos con su 
país de origen. Con el tiempo la comunidad bethselamina a formado organizaciones, especialmente culturales y 
profesionales, en los países de destino o forman parte de organizaciones panárabes. 

Demográficamente, entre diez y doce millones de bethselaminos han hecho del extranjero su hogar. Las edades 
de los migrantes revelan un patrón peculiar, formando una U invertida, donde los jóvenes de 15 a 19 años y 
aquellos en la plenitud de sus 20 y 30 años constituyen la mayoría. Este fenómeno demográfico no solo refleja 
la búsqueda de oportunidades, sino también el anhelo de contribuir al país desde la distancia. La educación se 
erige como una luz guía para los expatriados bethselaminos, con una diversidad de habilidades y conocimientos 
que elevan su estatus en el escenario global. Se manifiesta en diversos sectores profesionales desde conductores 
y obreros hasta ingenieros y técnicos, cada bethselamino en el extranjero agrega un matiz único a la historia 
colectiva.

Las remesas, como hilos invisibles que cruzan continentes, han convertido a Bethselamin en el quinto mayor 
receptor mundial. Con USD 30.000 millones anual, estas transferencias representaron el 8.27% del PIB. En 
un mundo marcado por la incertidumbre económica, las remesas de los bethselaminos han demostrado ser 
resistentes, contribuyendo significativamente a la estabilidad financiera del país. Pero más allá de las remesas, la 
contribución de los expatriados bethselaminos se extiende a la inversión y el comercio facilitado por ejemplo 
por la Agencia de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Inversiones. Además, 
contribuyen a la filantropía por medio de los bonos diaspóricos conocidos como ‘Baladi Bonds’ emitidos por el 
Banco Central Bethselamino. Igualmente, proyectos como Beit al-Watan, gestionados por el Ministerio de Estado 
para Asuntos de Emigración y Expatriados, demuestran el compromiso del gobierno en facilitar la conexión de los 
expatriados con su tierra natal.



ESCENARIO 3: PAÍS CARIBEÑO - RIVENDEL

En las raíces de Rivendel se encuentra la vibrante historia de la “Generación Elros”, medio millón de almas 
que nacieron en el Caribe y migraron al Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque las políticas 
migratorias llevaron a un cambio hacia América del Norte en los años 60, la cultura de migración persiste. 
La mayoría ha migrado a países anglófonos, incluidos alrededor de 65.000 en los Estados Unidos, 37.780 en 
Canadá, unos 19.000 en el Reino Unido y entre 500 y 1.000 rivendeleses en Liberia. En estos países se tienden 
a concentrar en las grandes metrópolis como Nueva York, Londres, Toronto. Además de los países anglófonos, 
otros grupos se han trasladado a países latinos, incluidos Brasil, Cuba y Panamá. Rivendel se ubicaba entre los 
veinte países del mundo con la mayor proporción de su población viviendo en el extranjero.

Los que emigran tienden a ser profesionales cualificados, especialmente mujeres en los sectores de salud y 
educación. El 47% de la diáspora son hombres y el 53% mujeres, según el Centro de Estadísticas Nacional. 
Esta sobrerrepresentación de mujeres entre los emigrantes puede reflejar la demanda laboral transnacional 
de enfermeras, maestras y empleadas domésticas. La motivación es multifacética: salarios más altos, calidad de 
vida y oportunidades educativas. Además, el cambio climático, y las consecuencias económicas han influido en 
las migraciones. En este sentido, los expertos predicen que se espera que el cambio climático resulte en un 
aumento de los huracanes severos, el estrés por calor, los patrones de lluvia erráticos y sequías. En los países 
de destino la comunidad rivendelesa tiende a organizarse en asociaciones culturales y comunitarias que ofrecen 
oportunidades de conocer y conectarte con su comunidad.

En la historia migratoria de Rivendel, las contribuciones de su diáspora son un hilo valioso. Las remesas 
desempeñan un papel vital, representando cerca del 7% del PIB. Post-desastres naturales, las remesas aumentan, 
brindando estabilidad económica. La diáspora rivendelesa ha sido un pilar en la economía local y una fuerza 
estabilizadora, especialmente después de desastres naturales. Datos del International Database of Disasters 
señalan que, tras tales tragedias, las remesas como porcentaje del PIB aumentan, alcanzando el 5,4% en el año 
del desastre. Esto es aún más importante dado que los pequeños estados del Caribe se encuentran entre los 
países más vulnerables del mundo al cambio climático y la variabilidad climática.

Más allá de la esfera económica, la diáspora también contribuye a través de la innovación, el comercio y la 
filantropía. Rivendel ha tratado de aprovechar el capital humano de los emigrantes y sus descendientes y 
promover la transferencia de conocimientos y tecnología. El potencial de este tipo de iniciativas en el sector 
de la atención de la salud ha sido de particular interés para el Ministerio de Salud, promoviendo el “turismo 
médico” a través de iniciativas con los medios de comunicación que apuntan a traer de regreso y retener a los 
profesionales médicos para fortalecer servicios de atención de la salud. Además, en algunos casos la financiación 
de la diáspora se ha centrado específicamente en las necesidades de atención sanitaria. La diáspora rivendelesa 
también ha sido un mercado clave para las exportaciones del país.

El gobierno de Rivendel ha reconocido este lazo vital y ha establecido una conexión constante con la diáspora. 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se llevan a cabo reuniones virtuales mensuales y conferencias 
bianuales para mantener a la diáspora informada sobre los asuntos del país y para proporcionar un espacio 
donde puedan compartir sus inquietudes y necesidades. La División Consular y de la Diáspora es un actor clave, 
conectando a Rivendel con sus hijos dispersos. Este relato de migración, arraigado en la historia y el presente, 
es parte integral de la identidad de Rivendel, forjando un puente eterno entre la nación y aquellos que llevan sus 
raíces caribeñas en cada paso que dan por el mundo.  



ESCENARIO 4: PAÍS DEL PACÍFICO - GONDOR

En las tramas de la historia de Gondor se despliega la narrativa de décadas de emigración, dando como resultado 
grandes y crecientes comunidades de diáspora gondoriana en Australia, Indonesia, Portugal, la República de 
Corea, el Reino Unido y Grecia. Después del referéndum de independencia en 1999 y la posterior intervención 
internacional, Gondor experimentó un período de conflicto y violencia. Muchos de los emigrantes gondorianos 
se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia y buscaron refugio en otros países, 
especialmente en Indonesia. Durante el período de independencia y los años posteriores, muchos también 
buscaron asilo y oportunidades económicas en Australia. En años más recientes, Gondor ha participado en 
programas de trabajo temporal con países como Australia y Corea del Sur. Estos programas permiten que los 
ciudadanos gondorianos trabajen temporalmente en el extranjero y envíen remesas a sus familias en Gondor. A 
lo largo del tiempo, se ha establecido una diáspora de alrededor de 50.00 emigrantes gondorianos viviendo en 
el extranjero, representando el 2,9% de la población total, según la Agencia de Estadísticas Nacional, y que ha 
contribuido a través de remesas y esfuerzos para apoyar el desarrollo en Gondor. La motivación de la migración 
varía según las comunidades en destinos clave.

La diáspora gondoriana está evolucionando hacia una comunidad generacional y de género, con un 44,7% de 
mujeres entre los emigrantes. Los planes de regreso, en su mayoría temporales, señalan una conexión híbrida 
con los países de origen y destino. De aquellos que planeaban regresar aproximadamente la mitad planeaba 
hacerlo temporalmente. Esta realidad resalta la importancia de la lente generacional en el compromiso con la 
diáspora, particularmente en el Reino Unido, donde los jóvenes gondorianos de segunda generación pueden no 
compartir las experiencias de sus padres ni conocer la vida en Gondor. 

La diáspora abarca diversos perfiles, desde los que participan en esquemas de migración laboral temporal a 
aquellos que establecen raíces profundas en sus países de adopción. Entre el último grupo hay una presencia 
de profesionales calificados que incluyen personas con educación universitaria, como ingenieros, médicos, 
profesionales de tecnología de la información, entre otros. Gondor se ha unido a iniciativas de movilidad laboral 
regionales como el Pacific Australia Labor Mobility y tiene acuerdos bilaterales de movilidad laboral vigentes 
con la República de Corea, explorando posibilidades adicionales con Canadá e Irlanda del Norte. La diáspora 
gondoriana que participa en estos programas puede enfocarse en sectores que requieren menos calificaciones 
como agricultura o construcción. Las mujeres gondorianas en la diáspora y las nuevas generaciones son focos 
específicos para las políticas de vinculación con la diáspora. Desde la Oficina del Primer Ministro hasta los 
ministerios de Finanzas, Justicia, Solidaridad e Inclusión Social, y otros, trabajan para estructurar políticas que 
aborden las dinámicas complejas de la diáspora. Construir lazos culturales sólidos y redes específicas es esencial 
para mantener el interés y la conexión. 

La mayoría de las organizaciones o redes de la diáspora gondoriana utilizan esquemas organizativos informales. 
Por ejemplo, muchas no están registradas como organización oficial sin fines de lucro y la mayoría se convoca 
o moviliza a través de plataformas digitales como Facebook o GoFundMe. De manera similar, la contribución al 
país de origen de la diáspora se movilizan respuesta a un problema específico en el país de origen, por ejemplo, 
en cómo brindar ayuda humanitaria. Dicho esto, las remesas que constituyen el 8,7% del PIB con USD 150 
millones anuales son el principal vínculo económico entre la diáspora y Gondor. La diáspora en Europa lidera en 
contribuciones con USD 55 millones, siendo un destino significativo para los trabajadores migrantes. Los medios 
de comunicación juegan un papel crucial al difundir información y fomentar la conexión. 



ESCENARIO 5: PAÍS CENTROAMERICANO - ENDORA

Las migraciones han dejado una profunda huella en la historia de Endora. La revolución endoreña del inicio 
del siglo XX y la posterior inestabilidad política resultó en la primera ola de emigración, principalmente a los 
Estados Unidos y otros países de América Latina en busca de empleo y seguridad. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, la economía de Endora experimentó un auge y, al mismo tiempo, hubo una demanda de mano 
de obra en los Estados Unidos. Se estableció un programa de mano de obra, en el marco de un acuerdo entre 
Endora y los Estados Unidos, para la contratación de trabajadores temporales endoreños en la agricultura 
estadounidense. Esta tendencia aumentó con la firma de un tratado de libre comercio entre los países en 1994 
que tuvo implicaciones económicas y contribuyó a la emigración de la población endoreña, ya que ciertos 
sectores de su economía se vieron negativamente afectados. A lo largo de los años, la migración desde Endora 
ha estado marcada por la búsqueda de oportunidades económicas y la reunificación familiar. Factores como 
guerras civiles, inestabilidad política y disparidades económicas son factores que impulsan la emigración, mientras 
que las redes y diásporas establecidas en los países de destino son factores de atracción para los endoreños 
que buscan emigrar.

La diáspora endoreña, incluyendo la de segunda y tercera generación, trabaja en una variedad de sectores, 
desde la agricultura y la construcción hasta la tecnología y la atención médica. Además, un número significativo 
de personas emprendedoras endoreñas ha establecido pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos, 
contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo. El porcentaje de mujeres endoreñas en 
el exterior es el 46.7% mientras dicha comunidad tiene una edad promedio de 28.9 años, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas. La baja escolaridad es notoria, donde más del 55% no ha completado la escuela 
secundaria y solo un 20% tiene estudios superiores. El 56% de los endoreños que trabajan en sus países de 
destino lo hacen en el sector informal. El Ministerio de Empleo y Desarrollo Social y el Servicio Nacional de 
Empleo han establecido el Mecanismo de Movilidad Laboral, vinculando nacionales con programas de trabajo 
temporal en Alemania, Canadá y los Estados Unidos. Además, se ha establecido una bolsa de empleo temporal 
en la frontera para la inserción laboral de personas migrantes en espera de asilo en los Estados Unidos, a la cual 
la migración proveniente de Endora puede acceder. 

Desde los años sesenta y setenta, grupos de personas trabajadoras endoreñas establecidos en sus países 
de acogida, provenientes originalmente de pequeñas comunidades rurales endoreñas, se organizaron con el 
propósito de realizar proyectos de infraestructura básica en sus lugares de origen. A lo largo de las décadas, los 
migrantes y sus organizaciones han seguido trabajado en proyectos para mejorar sus comunidades de origen 
utilizando remesas colectivas. Propusieron programas de coinversión a los gobiernos nacional y municipales 
de Endora, el cual culminó en 2005 con  la creación de un programa gubernamental. Las remesas individuales 
también son un componente fundamental de la historia migratoria de este país ya que, en 2017, el país recibió 
el 37.4% de las remesas de América Latina y el Caribe. 

Endora cuenta con marcos normativos y servicios consulares para proteger los derechos de las personas 
migrantes. Programas de repatriación, asistencia legal y consulados móviles son implementados por la Cancillería 
y promovidos por los medios de comunicación. Organizaciones no gubernamentales, así como instituciones 
gubernamentales tales como el Instituto de los Connacionales en el Exterior, son actores claves para promover 
el bienestar de los miembros de la diáspora endoreña.



ESCENARIO 6: PAÍS EUROPEO - YAVINIA

Con una población de alrededor de cuatro millones de habitantes, Yavinia ha experimentado una significativa 
emigración a lo largo de las décadas, dando forma a comunidades vibrantes en diferentes rincones del mundo. 
Después de su independencia en 1991, Yavinia enfrentó desafíos económicos y políticos. La falta de oportunidades 
de empleo y el deterioro de las condiciones económicas llevaron a un aumento en la emigración. Esta tendencia 
sufrió un nuevo aumento durante finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, cuando el país 
enfrentó una crisis económica y política, lo que llevó a una nueva ola de emigración de un número significativo 
de personas en busca de oportunidades en el extranjero. Con la entrada de varios países a la Unión Europea en 
la década de 2000, la posibilidad de trabajar y vivir en países de la UE se convirtió en un atractivo importante. 
Rusia ha sido un destino importante para los emigrantes yavinos, debido a conexiones históricas y lingüísticas, 
especialmente en sectores como la construcción y la agricultura. Algunos emigrantes yavinos optan por la 
emigración temporal, viajando al extranjero para trabajar durante ciertos períodos y luego regresando a Yavinia 
para buscar ingresos adicionales para apoyar a sus familias.

La diáspora yavina se establece principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Rusia y España. 
Lejos de ser solo un fenómeno demográfico, la diáspora yavina es un tesoro de diversidad generacional y de 
experiencias. Mujeres y hombres por igual, representando a todas las edades, han llevado consigo la esencia de 
Yavinia, contribuyendo a la construcción de comunidades fuertes y resilientes en sus países de acogida. El nivel 
educativo de la diáspora yavina es igualmente variado, compuesto por profesionales altamente educados hasta 
aquellos con niveles más modestos de educación. La diáspora refleja una amalgama de habilidades y talentos. 
Esta diversidad educativa se traduce en una diáspora profesionalmente activa en una variedad de sectores, desde 
la tecnología hasta la agricultura.

La diáspora, en gran medida motivada por oportunidades laborales, ha contribuido significativamente al 
desarrollo económico de Yavinia. A través de remesas y proyectos empresariales, la diáspora ha dejado una 
huella duradera en la prosperidad del país. Se estima que las remesas representan al menos el 7% del PBI de 
Yavinia. Las relaciones entre Yavinia y su diáspora no se limitan a transacciones económicas. La conexión va 
más allá, abrazando la preservación cultural y la promoción de la identidad yavina en el extranjero. Programas 
gubernamentales como “Vínculos Culturales” han sido implementados por la Cancillería y el Ministerio de 
Cultura para nutrir estas conexiones, fomentando la participación activa de la diáspora en eventos culturales y 
proyectos de desarrollo comunitario. La diáspora yavina, consciente de su poder como embajadora de Yavinia, 
ha participado activamente en el escenario internacional a través de la promoción de la cultura y la historia 
de Yavinia hasta en abogar por sus intereses en foros globales. Esto ha convertido a la diáspora en un activo 
estratégico para el país.

A pesar de los éxitos, el gobierno de Yavinia reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo sus lazos con la 
diáspora y mejorar el relevamiento de datos acerca de esta contribución. La promoción de oportunidades de 
retorno y colaboraciones económicas impulsados por los medios de comunicación están en el centro de esta 
estrategia. El Centro Nacional de Estadísticas y el Banco Central han dedicado esfuerzos para desagregar la 
contribución de la diáspora de información recopilada sobre inversión, comercio, y turismo. El gobierno busca 
no solo beneficiarse de las contribuciones económicas de la diáspora, sino también crear un vínculo sólido 
basado en el respeto mutuo y el apoyo continuo.



ACTIVIDAD 1.1: IMÁGENES DE UNA DIÁSPORA 

Seleccionar los imágenes que pueden representar a una diáspora: 

Leyenda
A) Especias de Oriente B) Guitarra Española C) Gráfico típica representación sobre caravanas de Migrantes D) Medios de 
transporte en el que viajan los migrantes E) Albert Einstein F) Capoeira G) Té H) Celebración de San Patricio en Nueva York 
I) Caravana Migrantes

A

D

G

B

E

H

C

F

I



ACTIVIDAD 1.2: LAS REDES SOCIALES Y LAS DIÁSPORAS

Analizar un de los ejemplos de grupos para identificar el tipo de actividad de vinculación que se podría proponer al grupo para 
crear redes de confianza con la diáspora respondiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué público de la diáspora va dirigido el grupo? Caracteriza a la diáspora que participa en el grupo.
2. ¿Fue creado por un representante de la diáspora o por una institución? 
3. ¿Posee un objetivo declarado? ¿Qué otros objetivos podrías incluir a este medio de vinculación con la diáspora? 

Ejemplo A) Grupo de Facebook “HispaMamis en Alemania”



 Ejemplo B) Grupo de Facebook “Paraguayos residentes en Argentina”



ACTIVIDAD 1.3: PANEL DE DIVERSIDAD DIASPÓRICA

Imprimir o copiar roles y cortarlos para distribuir a los voluntarios identificado para la actividad:

Rol: Adolescente de tercera generación que 
no habla el idioma nacional interesado en 
conocer más sobre su país ancestral.

Pregunta: ¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?

Rol: Empresario exitoso de primera 
generación en el exterior más de 30 años 
buscando invertir en una fabrico de textil.

Pregunta:¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?

Rol: Científica especializada en una tecnología 
importante pero poco conocida en el país del 
origen que emigró hace 50 años cómo exiliada 
política.

Pregunta: ¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?

Rol:Un becado de posgrado terminando sus 
estudios en Europa que se supone que regrese 
al país de origen pero tiene oferta de trabajo 
en su país destino.

Pregunta: ¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?

Rol: Trabajadora doméstica recién emigrada 
con su familia en el país de origen que envía 
remesas regularmente.

Pregunta: ¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?

Rol: Hijo de emigrantes nacido en el exterior 
que ocupa un puesto político en su país de 
destino.

Pregunta: ¿Qué colaboración quisieras desde 
el gobierno de tu país de origen?



ACTIVIDAD 2.2: GENERACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA DIÁSPORA

Leer estudio de caso y responder a las siguientes preguntas:

 ▪ Identifique las etapas de proceso en la construcción de una solución.
 ▪ ¿Qué actores y elementos participaron en la resolución? Señale los niveles institucionales que participan.
 ▪ ¿Qué otras vías de resolución alternativa pueden pensarse para este caso?
 ▪ ¿Conoce algún ejemplo similar en su contexto de trabajo?

Estudio de caso1

Defendiendo los derechos de las mujeres migrantes desde los países de origen
Buena práctica de la SENAMI en Ecuador/Italia 

En Italia se estaba detectando que un gran número de mujeres ecuatorianas estaban perdiendo la custodia de sus hijos, de padres 
italianos, por no ser consideradas “buenas madres” por las autoridades, y porque los jueces fallaban sistemáticamente a favor de 
los padres italianos. Esta problemática fue recogida en un reportaje de una revista italiana de circulación nacional, “Panorama”, 
titulado “Secuestros de Estado”, que permitió reconocer que existía una situación de 30.000 denuncias que afectaba de manera 
especial a mujeres ecuatorianas sobre tratamiento discriminatorio basado en informes de asistentes sociales parciales, psicólogos 
que certificaban trastornos mentales en las madres, y jueces que consideraban que no eran aptas para criar a sus hijos basándose 
en escritos, sin pruebas y sin haber escuchado la versión de los niños y niñas. El artículo destaca que en muchos casos, una vez 
que los padres italianos se habían quedado con la custodia de los niños, estos pasaban a centros infantiles del Estado o existía 
la intención de darlos en adopción.

A raíz de esto la Secretaría Nacional del Migrante en Ecuador (SENAMI) actuó de la siguiente manera: en junio de 2009, la 
SENAMI se reunió en Génova con un grupo de madres ecuatorianas residentes en esa ciudad que habían perdido la custodia 
de sus hijos o estaban a punto de perderla, al haber sido otorgada a los respectivos padres italianos de estos menores. Durante 
el encuentro se evaluó el trabajo realizado por la Comisión Interinstitucional que en mayo de 2009 se comprometió a brindar 
apoyo en asesoría legal y en asistencia psicosocial a estas madres, a través de alianzas con sectores estratégicos de la sociedad 
civil italiana. Las alianzas con sectores estratégicos de la sociedad civil italiana se concretaron en un convenio entre el Gobierno 
Ecuatoriano y la Fundación “Movimiento Bambino”, organización italiana sin fines de lucro que brinda tutela legal, social y 
psicológica en este tipo de casos. Además se emitió un acta de colaboración con el Grupo Legal de la Unión de Mujeres Italianas 
(UDI) para ofrecer asistencia jurídica gratuita en el consulado de Ecuador en Génova y para llevar a cabo cursos de formación 
para el personal de la Embajada ecuatoriana en Italia y de los consulados sobre la ley italiana relativa a temas vinculados con 
mujeres y menores (relaciones familiares, violencia intrafamiliar e inmigración). Los funcionarios gubernamentales ecuatorianos 
en Italia con el apoyo de la Universidad de Génova y varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de 
la mujer están llevando a cabo una investigación sobre este tema. Este Convenio ha venido a atender las denuncias presentadas 
por estas madres ante lo que se identificó como una actitud desfavorable de los jueces y tribunales. Se sospecha que los mismos 
están actuando bajo razonamientos discriminatorios y racistas, que se está fomentando el descrédito social de estas mujeres 
ecuatorianas con el fin de separarlas de sus hijos y que esta situación está siendo desatendida tanto por las autoridades italianas 
como ecuatorianas. En 2010, las migrantes ecuatorianas con problemas iguales o parecidos se organizaron para formar la 
Asociación ‘Madres Valientes del Ecuador’, con el objetivo de afrontar unidas su posición legal en este país. Ellas, en colaboración 
con la SENAMI y otras organizaciones que las están asesorando, lograron enviar sus casos a la Corte Europea en Estrasburgo, 
organismo destinado a controlar la correcta aplicación de los Derechos Humanos en Europa.



ACTIVIDAD 3.1: EL CASO DE “LUZVIMINDA”

Leer estudio de caso y responder a las siguientes preguntas2

1. ¿En qué gasta las remesas la familia de Luzviminda? ¿De qué manera esto es “productivo” y/o contribuye al desarrollo humano?
2. ¿Qué potencial productivo tiene el caso y qué obstáculos puede haber? ¿Qué pueden hacer las instituciones de gobierno para 

fomentar el potencial y/o superar los obstáculos?
3. ¿Qué clase de intervención o programa se le ocurre para potenciar el impacto de las remesas? ¿Cómo podría incluir la equidad 

de género?
4. Tanto Luzviminda como su esposo tenían empleo en Filipinas antes de la migración, pero no podían cubrir sus gastos. Aunque 

el caso no menciona ninguno específico, ¿cuáles cree que podrían ser algunos problemas estructurales de un país de origen 
que causan esa situación?

2 Versión con adaptaciones - Preguntas de reflexión Análisis de la historia de vida de Luzviminda, Filipinas. Género en marcha. Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una 

perspectiva de género. Allison J. Petrozziello. UN-WOMEN. 2003. Guía 2.4. Pág. 101.



ACTIVIDAD 3.2: LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO CUALIFICADO

Leer estudio de caso y responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se vincula el texto con el concepto de Capital Humano?
2. ¿Por qué es importante la recolección de datos en este tipo de área de la diáspora?
3. ¿Conoce algún programa o política dirigida a empoderar el capital humano de la diáspora en su comunidad?
4. ¿Por qué crees que el gráfico da esos resultados? ¿Puedes reflexionar acerca de las causas que provocan estos 
resultados?

Estudio de caso3

La contribución de los migrantes inventores

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés), ha desarrollado 
recientemente un proyecto para estudiar la relación entre la propiedad intelectual y la migración calificada 
mediante la explotación de bases de datos de migrantes inventores elaborada a partir de información extraída 
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés). Dicha base permite describir 
las principales tendencias de la migración internacional de inventores. Recabando la información sobre la 
nacionalidad y la residencia del inventor de las solicitudes presentadas en el marco del PCT, se establece una 
geografía de la migración internacional de inventores entre 1991 y 2010 (véase Recuadro 1 más abajo). La 
investigación auspiciada por la WIPO también se propuso estudiar el impacto económico de la migración de 
inventores. Para ello una de las estrategias consistió en examinar en el mismo país el promedio de citas de 
que son objeto las patentes en las que figuran los inventores que se quedaron y el promedio de citas de los 
inventores emigrantes. En la mayoría de los países el resultado indica que los inventores emigrantes tienen, en 
promedio, más citas que sus connacionales que no emigraron (WIPO, 2013). Para explorar la contribución de 
las diásporas calificadas al desarrollo científico y tecnológico del país de origen, las medidas propuestas por la 
investigación auspiciada por la WIPO son dos: (i) la proporción de patentes archivadas por inventores nativos 
del país de origen x que incluye al menos un inventor que reside en ese país y (ii) la razón entre la proporción 
de patentes inventadas por connacionales y la proporción de inventores residiendo en el país de origen. La 
información que se presenta en el siguiente gráfico muestra, considerando el primer indicador propuesto, 
que Estados Unidos es el país donde sus inventores emigrados parecen colaborar más con su país de origen: 
el 27% de los solicitantes de patentes con inventores de ese origen incluye al menos un inventor residente en 
dicho país. No obstante, dicho resultado se relaciona a que Estados Unidos es el principal país receptor de 
migrantes inventores y por ende la probabilidad de colaborar con un inventor residente en ese país es muy 
alta, independientemente del grado de vinculación del emigrado inventor con su país de origen. De este modo, 
considerando el segundo indicador propuesto se aprecia que Estados Unidos pierde su posición de liderazgo en 
la dimensión aquí analizada, pasándolo a ocupar Ucrania.

3 Migración calificada y desarrollo: Desafíos para América del Sur. Cuadernos Migratorios N.º 7. Agosto 2016. OIM. Pág. 59.-

GRÁFICO: PROPORCIÓN DE SOLICITANTES DE PATENTES CON INVENTORES EN EL PAÍS DE ORIGEN Y EL 
RATIO ENTRE LA PROPORCIÑON DE PATENTES INVENTADAS POR CONNACIONALES Y LA PROPORCIÓN DE 
INVENTORES RESIDIENDO EN EL PAÍS DE ORIGEN

Fuente: WIPO (2013)
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ACTIVIDAD 3.3: LA DIÁSPORA ITALIANA Y EL VOTO EXTERIOR

Leer estudio de caso y para cada una de las siguientes palabras explicar su potencial vínculo con el contenido en una oración:

Estudio de caso4

COMUNICACIÓN

CIUDADANÍA

ESCUCHA ACTIVA

REDES

REPRESENTACIÓN

PARLAMENTARIA
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