
Red Acampa por la
Paz y el Derecho a
Refugio, un
movimiento
transnacional para
una ciudadanía
informada y crítica 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Internacional Baltasar Garzón  

 

VOCES – Voces de la sociedad civil para una 

democracia más sustentable: diálogo entre Europa y 

América Latina  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voces de la sociedad civil para una democracia más sustentable: diálogo entre Europa 

y América Latina  

 

Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) 

 

Todas las contribuciones pasaron un proceso de revisión y selección por parte de un 

Comité Científico. Esta publicación fue elaborada en el marco del Proyecto “Voces de la 

sociedad civil para una democracia más sustentable: diálogo entre Europa y América 

Latina” desarrollado por La Fundación Internacional Baltasar Garzón y cofinanciado por 

la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores Globales. 

 

Corrección de estilo a cargo de Carmen Coleto Martínez. 

 

Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores. FIBGAR no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y 

autenticidad de los trabajos. FIBGAR no se identifica necesariamente con el contenido, 

valoraciones y/o conclusiones de los trabajos publicados. Tampoco asumirá 

responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de la eventual ut ilización por 

terceros de la información y criterios incorporados a dichos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ÍNDICE 

I. Una instalación para reflexionar, para ponerse en la piel del otro ................................... 2 

II. Un aplauso colectivo a la defensa de los DDHH ......................................................... 2 

III. Siete ediciones, siete temáticas .................................................................................. 3 

IV. Miradas y voces en primera persona .......................................................................... 4 

V. Violencia sexual o la esclavitud que provoca el coltán................................................ 4 

VI. Comunidades indígenas condenadas a sobrevivir en inhóspitas reservas ...................... 4 

VII. Reivindicación de la figura de refugiado por crisis climática ................................... 5 

VIII. Migrar es un derecho: y se ha de migrar con todos los derechos .............................. 5 

IX. En el 2024 Acampa pone la lupa sobre la infancia y la juventud refugiada .................. 5 

X. Altísima participación ciudadana y complicidad de los medios de comunicación ......... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
        1 
 

 

Red acampa por la paz y el derecho a refugio, un movimiento 

transnacional para una ciudadanía informada y crítica 

 

Celia Regina Rossi 

Red Acampa por la Paz y el Derecho al Refugio 

 

Red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio nace en 2016 en A Coruña (Galicia -

España) con el objetivo de convertirse en un espacio común en el que diversas 

organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno o en la defensa de los DDHH, 

promoviendo la integración, la igualdad, la lucha contra la xenofobia…puedan 

encontrarse con otras entidades de carácter social, cultural, político y con la propia 

ciudadanía. Un escenario en el que las primeras puedan llevar hasta la sociedad civil una 

voz directa con la que construir una sociedad crítica. El Movimiento Acampa por la Paz 

nace desde el convencimiento de que solo una sociedad crítica es capaz de afianzar los 

preceptos democráticos y de mostrar fortaleza ante la deriva que puedan tomar sus 

gobernantes. De fijar e imponer, en definitiva, qué líneas rojas no han de cruzarse.  

 

Cierto es que, a la vista de la realidad internacional, con guerras y conflictos, crisis 

climática, desigualdades en aumento, negacionismos, fascismos crecientes y millones de 

seres humanos desplazados, parece ingenua una propuesta tal. Mas, precisamente por ello, 

el campo de actuación de una Red como Acampa por la Paz es gigantesco. Y su propuesta 

de unidad de acción para influir en una capa importante de la sociedad con una mirada 

crítica y con capacidad de presionar, casi el único camino. 

 

Red Acampa surge desde el colectivo Coruña contra A Guerra en 2016 cuando la guerra 

de Siria comienza a generar el desplazamiento de millones de personas. Docenas de 

organizaciones, cientos de periodistas y fotoperiodistas, miles de activistas trabajan a pie 

de terreno en ese escenario, y en muchos otros puntos calientes similares: campos de 

desplazados, rutas migratorias, el día después de catástrofes naturales o aquellas 

provocadas por el hombre las más de las veces en su afán expoliador. Acampa llega como 

un punto de encuentro de todos ellos, y de ellos con la ciudadanía para que la sociedad 

pueda reflexionar sin intermediarios, escuchando sus voces, mirando a través de sus ojos.  

 

En la actualidad, Red Acampa está compuesta por 77 organizaciones (ONGs -

internacionales, nacionales y locales- asociaciones culturales, medioambientales, 

vecinales, organizaciones y Fundaciones internacionales dedicadas a la defensa de los 

DDHH, partidos políticos, sindicatos, plataformas…) a los que hay que sumar particulares 

comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho a Refugio. Desde 

su origen, este movimiento pretendió, además, que la Red se replicara en distintas 

ciudades y países. 

 

En solo siete años se ha logrado consolidar la Red Acampa en España, en Brasil y está 

dando sus primeros pasos en Portugal. Su objetivo, promover intervenciones en las que 

invitar a la reflexión, sensibilización, concienciación y transformación a nivel local, 

nacional y transnacional. Conseguir, en definitiva, que el sentido de pertenencia pueda 

reorganizar simbólicamente las fronteras geopolíticas. El propio equipo de Red Acampa 
es transnacional. 
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Acampa realiza diferentes actividades durante todo el año, aunque la actividad principal 

de la Red gira en torno a la programación de un Encuentro Internacional anual 

consiguiendo así la máxima repercusión social y mediática, capaz de influir en la opinión 

pública. En A Coruña, en junio del 2024 se celebrará la octava edición del Encuentro 

Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, dedicada a la “Infancia y 

juventud refugiada”. En Piracicaba (Brasil) ya se han celebrado dos encuentros -en el 

2022 y 2023- trabajándose igualmente en el de la presente edición, prevista para el mes 

de noviembre del 2024. 

 

Conferencias de ponentes y expertos de reconocido prestigio, exposiciones de reputados 

fotoperiodistas humanitarios, activistas de las distintas organizaciones que relatan su 

labor en terreno, documentales, literatura, música, actividades de las distintas 

organizaciones participantes… son los elementos que componen el programa de cada 

Encuentro Internacional. 

 

I. Una instalación para reflexionar, para ponerse en la piel del otro 

 
Cada cita gira, además, en torno a una instalación impactante o la reproducción de un 

campo simulado de personas refugiadas que permita al público participar en visitas 

guiadas y sentir, entender, reflexionar sobre las duras situaciones a las que miles de 

personas están abocadas. Un espacio que recibe, además, la visita de estudiantes, tanto de 

colegios como de institutos, acompañados por profesores de las áreas de Humanidades. 

Red Acampa por la Paz considera esencial incorporar a esta reflexión colectiva a niños, 

niñas y adolescentes, despertando así su empatía hacia lo que a buen seguro sienten lejano 

y ajeno. 

 

II. Un aplauso colectivo a la defensa de los DDHH 

 
Destacar también que la Red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio instituyó en el 

año 2021 el Reconocimiento Internacional a la Defensa de los Derechos Humanos con la 

intención de ofrecer el aplauso colectivo de todo el Movimiento Acampa a aquellos 

particulares, activistas u organizaciones que son un referente en la defensa de los 

Derechos Humanos, el Derecho a Refugio y la Defensa de la Paz y el Diálogo como 

manera de resolver los conflictos. El Reconocimiento pretende evidenciar la situación de 

retroceso de los Derechos Humanos en todo el mundo y la importancia de recuperarlos y 

defenderlos con la fuerza y resiliencia que demuestran quienes lo reciben.  

  

Cada año, desde entonces, cualquier organización, colectivo o particular integrante de la 

Red Acampa puede proponer sus candidaturas, tanto a la categoría local como 

internacional, y todas las personas particulares acreditadas como asociadas al 

Movimiento Acampa o a cualquiera de los colectivos que lo integran eligen entre ellas.    

  

En 2023 resultaron elegidos para ese aplauso colectivo el ex presidente de Uruguay, Pepe 

Mujica —en la categoría internacional— y el sindicalista Rafael Pillado —en la categoría 

local/Galicia. En el año 2022 el Reconocimiento Acampa a la defensa de los DDHH, en 

su categoría internacional, fue a parar a la organización Ca-minando Fronteras, y el local 

a la ong Ecodesarrollo Gaia. Y en el 2021, en su primera edición fueron el MST brasileño 
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y el activista Nicanor Acosta los receptores del reconocimiento en sendas categorías, 

internacional y local respectivamente. 

  

El Padre Julio Lancellotti fue el receptor del I Reconocimiento Acampa a la defensa de 

los DDHH entregado en el I Encuentro Internacional Acampa Brasil celebrado en 

Piracicaba. Y también se otorgó un Reconocimiento Especial Acampa a Alfonso Vázquez, 

un histórico activista, fundador de Red Acampa, que hubo de dejar la primera línea.  

 

III. Siete ediciones, siete temáticas 

 
En las siete ediciones de A Coruña ya celebradas se reprodujeron diversos campos de 

refugiados, similares a los que funcionan en las islas griegas o en los países más secos de 

África; se hizo una copia fiel del campo “Marielle Vive” que el Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) de Brasil ha creado en la localidad de Valinhos 

(Sao Paulo), ocupando terrenos para dar tierra, hogar, formación y un futuro vinculado a 

la agroecología a 450 familias.  También se realizó un montaje en el que se visualizó el 

hambre en el mundo en contraposición a los excesos de la sociedad de consumo. Y se 

reprodujo visualmente el resultado del odio que derivó en el incendio y la destrucción de 

varios campos de personas refugiadas, a manos de grupos alimentados por la ultraderecha 

creciente en toda Europa. 

 

La red Acampa lleva, propone, interactúa, actúa y reflexiona a través de info rmación y 

actividades, determinándose un tema específico cada año. Así, el 2017 abordó el Refugio 

forzado por la guerra, en el 2018 el Derecho a Refugio por cambio climático y en el 2019 

dirigió el foco a la vulnerabilidad añadida de las mujeres en los procesos de migración y 

refugio. 

 

Fue precisamente en noviembre del 2019 con la presentación de Red Acampa por la Paz 

y el Derecho a Refugio en la ciudad de Piracicaba, Sao Paulo, Brasil, cuando Red Acampa 

Brasil quedó oficialmente constituida. 

 

La llegada de la pandemia mundial a causa de la COVID-19 imposibilitó la celebración 

de encuentros presenciales, ni en A Coruña ni en Piracicaba, que en 2020 habrían de 

programarse alrededor del Expolio de los recursos como una de las causas principales por 

las que miles de personas se ven obligadas a abandonar sus pueblos, regiones o países a 

la procura de un futuro. No obstante, la Red Acampa en ambos lados del atlántico fue 

quien organizó y ofreció al público una serie de conferencias on line referidas a la 

expoliación de la tierra y la perspectiva indígena, con expertos en la propiedad, la 

sobreexplotación del suelo, la sostenibilidad y la defensa ambiental, contando para ello 

con la participación de varios investigadores portugueses. Así, y por causa de la 

pandemia, tanto en 2020 como en 2021 se trabajó alrededor de una misma temática, el 

Expolio y La Vida Negada. En 2022 Red Acampa reflexionó sobre “Hambre y Refugio” 

y en el 2023 sobre “Odio o Convivencia”. 

 

A lo largo de los sucesivos encuentros se establecieron diálogos para reforzar el papel 

que la ciudadanía ocupa en la comunidad y cómo puede ejercer su protagonismo en el 

marco de la justicia social y los DDHH; cómo ser garantes, en definitiva, del respeto de 

todos esos derechos frente a la xenofobia y la exclusión. 
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IV. Miradas y voces en primera persona 

 
En cada edición, impactantes muestras fotográficas de gran formato toman las calles para 

acercar a los visitantes lo que acontece en espacios alejados: los éxodos de millones de 

personas que huyen de las guerras o de una crisis climática que condena a la hambruna a 

millones de seres humanos que han de desplazarse. Sergi Cámara, Javier Bauluz, Pedro 

Armestre, Óscar Corral, Ricard G. Vilanova, Felipe Carnotto, Juan Teixeira, Adrián 

Irago, Juan Medina, Xosé Abad, Daesung Lee, Alessandro Grassani Lisa Murray, Juan 

Pablo Moreiras, Judith Prat, Santi Palacios, Lorena Ros, Lis Arango… son algunos y 

algunas de los fotoperiodistas que prestaron su mirada al público de los Encuentros 

Internacionales para contarle el mundo. El público oyó el relato de periodistas y act ivistas 

que trabajan en esos escenarios de desolación, en la cobertura de desastres naturales, de 

guerras, o salvando vidas en los mares que rodean la cada vez más bunkerizada Europa.  

 

La ciudadanía descubrió que pese a lo que asoma más frecuentemente en los informativos, 

esos campos de refugiados de las islas europeas, hay otros más superpoblados que están 

asumiendo desde hace años los desplazamientos internos de millones de seres humanos 

que huyen de la violencia y las guerras, como ejemplifica bien Sudán, en el marco de una 

hambruna y una sequía que parecen no tener fin. Seres humanos vulnerables invisibles 

que ni siquiera ocupan un titular. 

 

V. Violencia sexual o la esclavitud que provoca el coltán 

 
Los visitantes a estos Encuentros Acampa también conocieron la dura realidad del pueblo 

rohingyá, convertido en apátrida por el régimen de Myanmar y obligado a huir a 

Bangladesh. Se oyeron relatos durísimos, verbalizados en primera persona, sobre el uso 

de la violencia sexual como arma de guerra en lugares como Colombia, (con la periodista 

Jineth Bedoya como invitada), o el pronunciado por otra de nuestras invitadas, la 

congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que sobrecogió a 

los asistentes al contar la realidad de su país y cómo la extracción de minerales y tierras 

raras como el coltán condena a la esclavitud a miles de niños, manteniendo vivo un largo 

conflicto en un país en el que la violencia, y también la violencia sexual, arrasa 

comunidades enteras. 

 

Se pudo escuchar también a la ecofeminista india Vandana Shiva hablar de soberanía 

alimentaria, o el rapapolvo del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, a la sociedad de 

consumo y la globalización; la postura clara del juez Ramiro García de Dios a favor del 

cierre definitivo de los CIE, o la reflexión crítica del magistrado Baltasar Garzón sobre 

el conservadurismo de la justicia española en materia de migración, algo que -a su juicio- 

en lugar de mejorar empeora el problema, invitando a que sea la Justicia quien tome la 

iniciativa incluso por delante de los líderes políticos en una realidad, la de los procesos 

migratorios, que no va a desaparecer por mucho que se empeñe la Europa más xenófoba.  

 

VI. Comunidades indígenas condenadas a sobrevivir en inhóspitas reservas 

 
Los asistentes a estos Encuentros Internacionales pudieron reflexionar de la mano de 

testigos directos sobre la devastación ambiental que deja tras de sí la expoliación o el 

agronegocio que arrasa los bosques y el hábitat de decenas de comunidades indígenas, 

envenenando el entorno y obligando a que sobrevivan en reservas inhóspitas. También se 
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acercaron a las mil y una vulnerabilidades que afrontan las mujeres en su periplo 

migratorio simplemente por una cuestión de género. 

 

VII. Reivindicación de la figura de refugiado por crisis climática 

 
Todas esas realidades convulsas generan y generarán migraciones de millones de 

personas. Los países receptores habrán de lidiar con ello y otorgar una protección 

adecuada en el marco de los DDHH. Destacar, por ejemplo, la lucha de Red Acampa por 

la Paz que desde el 2018 ha reivindicado ante distintas instituciones la inclusión de la 

figura de refugiado por crisis climática en el catálogo de causas susceptibles de refugio. 

Las cifras de personas desplazadas por esta causa, manejadas por la propia ONU para la s 

próximas décadas, sobrecogen. Por ello es esencial establecer esa figura jurídica 

protectora. Sus derechos establecidos y consolidados internacionalmente sufren 

vulneraciones cada vez mayores en escenarios de crisis, guerras, estados fallidos y 

democracias débiles, si saltan por los aires en el marco de esa presión migratoria, qué no 

acontecerá en situaciones que no tienen el más mínimo amparo o cobertura legal.  

 

 

VIII. Migrar es un derecho: y se ha de migrar con todos los derechos 

 
El concepto de persona refugiada sobre el que Red Acampa trabaja en su labor de 

difusión es el regulado por la ONU por medio de la Convención de las Naciones Unidad 

sobre el Estatuto de Refugiados realizado en 1951 y adoptado en 1954.1 Actualmente (a 

septiembre del 2023) según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), el número de personas desplazadas por guerra, persecución, 

violencia o violaciones de los DDHH en todo el mundo superó los 118 millones.  Los 

principales conflictos registrados en el 2023 elevaron el número de refugiados en el 

mundo (África, Asia, y, en los últimos meses, en Oriente Medio). Entre ellos, y por citar 

solo los más importantes y por continente: Costa de Marfil, República Centro-Africana, 

Libia, Mali, norte Nigeria, República Democrática de Congo, Sudán del Sur y Burundi, 

en África; Palestina, Siria, Irak, Afganistán y Yemen, en Oriente Medio. Ucrania en 

Europa y Kirguistán, Myanmar y Pakistán, en Asia.2 

 

El Movimiento Acampa refuerza siempre en su labor de difusión el derecho a migrar, un 

fenómeno que acompaña a la humanidad desde su origen, y trabaja contra los que 

criminalizan este derecho o lo restringen en función de la capacidad económica o la 

procedencia geográfica, la raza o la religión de los que lo ejercen. 

 

 

IX. En el 2024 Acampa pone la lupa sobre la infancia y la juventud 

refugiada 

 

 
1https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Ref

ugiados.pdf 
2 https://www.acnur.org/portugues/2023/10/25/acnur-o-deslocamento-forcado-continua-a-crescer-a-

medida-que-os-conflitos-aumentam/ 

 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/portugues/2023/10/25/acnur-o-deslocamento-forcado-continua-a-crescer-a-medida-que-os-conflitos-aumentam/
https://www.acnur.org/portugues/2023/10/25/acnur-o-deslocamento-forcado-continua-a-crescer-a-medida-que-os-conflitos-aumentam/
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El Encuentro Internacional Acampa de este año girará, como ya se ha señalado, en torno 

a la infancia y la juventud refugiada. Según datos de ACNUR, los niños y adolescentes 

menores de 18 años supondrán la mitad de la población refugiada en el mundo. Guerras, 

crisis climática, desastres naturales, hambre, violencias de toda índole derivan en una 

infancia vulnerable en tránsito. En muchas ocasiones llegan sin familia, o la pierden en 

el proceso migratorio, están enfermos, en shock emocional, son criminalizados, pierden 

durante años su derecho a escolarizarse, a aprender…en definitiva, a crecer.  

  

Los peligros crecen exponencialmente. Las organizaciones humanitarias que trabajan con 

ellos alertan de los riesgos crecientes en esos escenarios sin control: secuestros, 

explotación sexual, tráfico de órganos, el deterioro de la salud mental…Red Acampa 

quiere ser el altavoz para la reivindicación colectiva que exija el abordaje de acciones 

urgentes, a nivel internacional, que minimicen el daño y faciliten la incorporación de los 

pequeños, cuánto antes, a una vida normalizada. Queda mucho trabajo. Es algo obvio, si 

miramos cómo esos menores no acompañados se convierten en moneda de cambio, en 

piedra de toque, en el problema que dentro de cada país receptor nadie quiere resolver de 

manera colaborativa y solidaria entre las propias comunidades que lo integran. Islas 

cárcel, CIES…aparcamientos de seres humanos. Acampa trabaja para que la ciudadanía 

exija una legislación específica que dé cobertura y amparo a esos menores y el impulso 

de modelos de protección, tanto nacionales como internacionales, que la garanticen.  

 

El VIII Encuentro Internacional Acampa por la Paz llamará la atención sobre todas las 

aristas que conforman la vulnerabilidad de los niños y los jóvenes en los procesos 

migratorios. Se reflexionará sobre las vulnerabilidades sociales, físicas y psicológicas a 

las que están expuestos los menores. Sin duda hablaremos de la violencia sexual y física , 

formas de violencia, además, que les marcarán de por vida. O abordaremos la lacra del 

matrimonio infantil, que crece en muchos países del mundo alimentado por las guerras, 

la sequía, el hambre y la pobreza. 

 

Según datos de UNICEF (2017, p.4)3, el año 2016 fue uno de los más peligrosos para los 

niños, ya que los conflictos armados y las crisis naturales y sociales pusieron en riesgo a 

millones de niños, siendo los conflictos armados en varios países como Siria, Afganistán 

y Sudán del Sur los que generaron más desplazamientos. UNICEF cifra en 250 millones 

los menores que viven en países o zonas afectadas por conflictos. 

 

Visibilizar a los invisibles es uno de los objetivos del Movimiento Acampa por la Paz. La 

gran mayoría de las personas refugiadas son mujeres, niños y adolescentes. Sin embargo, 

y durante mucho tiempo, esta población fue descuidada e invisibilizada por parte de las 

agencias internacionales, sin reparar y profundizar en las temáticas propias del género, la 

infancia y la juventud. Es muy reciente el abordaje de la realidad desde esa perspectiva. 

Hasta ahora, la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en el escenario mundial se vio 

agravada ya que las agencias internacionales no estaban preparadas para proteger ni 

actuar en todas las particularidades que esta población en concreto requiere (CAETANO, 

2012)4. 

 

 
3 https://www.refworld.org.es/docid/5af1d2694.html (UNICEF, 2017, P.3;4; 46) 
4 CAETANO, Ivone 

Ferreira. https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividad

ejuridica_92.pdf  Rio de Janeiro, 2012 

 

https://www.refworld.org.es/docid/5af1d2694.html
https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividadejuridica_92.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividadejuridica_92.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividadejuridica_92.pdf
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Los estudios elaborados por UNICEF, ONU y ACNUR no cifran el número exacto de 

niños y adolescentes menores de dieciocho años que se encuentran en condición de 

persona refugiada. Sus datos no muestran ni la cantidad ni otras especificidades como son 

el origen, el género, la edad, su nivel de escolarización…  Conocer la situación 

internacional real es imprescindible; determinar cuántos niños y adolescentes afrontan el 

proceso migratorio y de refugio en orfandad o soledad es esencial. 

 

La falta de datos fiables menoscaba la posibilidad de que los debates y la formulación 

de políticas se basen en una información objetiva. Las estimaciones mundiales son 

incompletas y no cuentan toda la historia. No sabemos dónde nacieron ni qué edad tienen 

todos los niños refugiados y migrantes que hay en el mundo. Tampoco sabemos si su 

migración fue forzosa o voluntaria. Existen incluso menos indicaciones amplias y 

comparables sobre la situación que vivieron en sus países de origen, tránsito y destino. 

El presente informe constituye un esfuerzo por reunir los mejores datos que hay 

disponibles; no obstante, abordar efectivamente los derechos y las necesidades de los 

niños exige tomar medidas concertadas para subsanar las deficiencias que persisten en 

materia de datos. (UNICEF, 2017, p.3) 

 

Red Acampa Galicia -en España- y Piracicaba en Brasil consideran fundamental llevar 

esta discusión al ámbito internacional, ya que esta población de menores refugiados está 

comenzando sus vidas y necesita ser acogida e integrada, requiere de toda la justicia social 

a su favor para reducir sus traumas y poder contribuir a los países receptores, sumar, 

enriqueciéndolos con su cultura y su lengua al tiempo que convierten al país anfitrión en 

una herramienta beneficiosa para su supervivencia con dignidad, respeto y sin xenofobia.  

 

El refugio, tal y como está configurado actualmente, desprotege en sus derechos a niños 

y adolescentes. Si vamos al detalle, la vulnerabilidad social, física y psicológica se 

dispara cuando hablamos de niñas y adolescentes refugiadas. Es de suma importancia, 

pues, mitigar el daño y eso solo será posible fortaleciendo las políticas públicas y el orden 

jurídico a ellos y a ellas dirigidas. 

 

Red Acampa por la Paz prioriza la reflexión, el aprendizaje y el conocimiento de la 

población local allá donde opera para que sea ésta la que busque el camino en el marco 

del Estado de Derecho y la Justicia Social para todos, independientemente de la clase 

social, raza, género, credo o cultura, sin negar al diferente, abrazando la pluralidad sin 

violencia, xenofobia u odio en la construcción permanente de la paz.  

 

El objetivo de este octavo encuentro internacional que se celebrará en junio en A Coruña 

(Galicia-España) y en noviembre en Piracicaba, Brasil, es abrir un debate contundente 

sobre la realidad de los niños y adolescentes refugiados no acompañados así sobre cómo 

habrá de abordarse su proceso de integración local, teniendo la justicia social y todas las 

políticas públicas y los derechos fundamentales como marco. 

 

El hecho cierto es que cada vez nos enfrentamos a un aumento mayor de las 

desigualdades, resultado de las transformaciones sociales, económicas y políticas del 

capitalismo contemporáneo, que han agravado la "cuestión social" y sus manifestaciones, 

excretando cada vez más personas hacia una situación de necesario refugio.  

 

La búsqueda incesante de beneficios impulsa una expansión imperialista protagonizada 

por las grandes potencias capitalistas, con el foco puesto en un control férreo sobre la 
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expansión de los mercados, la explotación de los recursos naturales del planeta y la 

explotación de las reservas y eso, además, de mano de obra procedente de los países 

periféricos. Se benefician de la implantación de mecanismos crueles para lograr acumular 

más capital, suministrando armamento a dictaduras y países de África y Oriente Medio, 

donde –lo estamos viendo- se suceden las guerras y los conflictos. Ese mercado y negocio 

armamentístico genera amenazas y violaciones continuas a los DDHH de estas 

poblaciones, obligando a millones de personas, con fuertes lazos con su tierra de origen, 

su historia, su cultura, su educación, sus raíces y creencias, a buscar protección en otro 

país o territorio, en donde recuperar los derechos que les fueron arrebatados.  

 

En este contexto que no parece vaya a variar sustancialmente, con millones de personas 

caminando a la procura de refugio, es donde Red Acampa trabaja y reclama políticas 

sociales y derechos para esos seres humanos en tránsito y en procesos de reubicación 

vital. 

 

X. Altísima participación ciudadana y complicidad de los medios de 

comunicación 

 
El Movimiento Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, una asociación sin ánimo de 

lucro que se nutre solamente del trabajo voluntario de un pequeño equipo de personas no 

oculta las enormes complejidades a la hora de poner en marcha propuestas programáticas 

de la envergadura de cada encuentro internacional. La financiación del encuentro anual 

de A Coruña es pública, procede en su mayor parte del Ayuntamiento de la ciudad, 

seguido de la Diputación Provincial y la Universidad coruñesa, Emalcsa y algunos otro s 

patrocinios menores. La que permite la celebración del encuentro en Brasil es aportada 

principalmente por el SESC, (Servicio Social del Comercio), una entidad que tiene como 

objetivo brindar bienestar y calidad de vida a los trabajadores de este sector y  a sus 

familias y que, desde hace ya unos años, ha apostado por la cultura y la educación como 

fórmulas para la transformación social.  

 

Actualmente está presente en todo Brasil y solo en el estado de Sao Paulo cuenta con una 

red de 43 unidades operativas – centros dedicados a la cultura, el deporte, la salud y la 

nutrición, el desarrollo infantil y juvenil, la tercera edad, el turismo social y otras áreas 

de actividad. 

  

Pese a todas las dificultades, la consolidación de estas citas reflexivas alrededor de  los 

DDHH y el Derecho a Refugio es un hecho, confirmado edición tras edición por la 

altísima participación ciudadana en las distintas actividades programadas los días del 

Encuentro Internacional, con la carpa central en la que se celebran los debates y los 

encuentros con los activistas y fotoperiodistas, llena a rebosar. 

 

Por último, y no menos importante, porque es a través de ellos cómo se llega al público, 

hay que hacer referencia y expresar el agradecimiento de Red Acampa al papel que los 

medios de comunicación juegan en el éxito de los Encuentros Internacionales. Su 

complicidad con este movimiento es esencial. 

 

 
 




