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Resumen: 

 

Teniendo en cuenta la importancia que está tomando en los medios de comunicación, y en las 

sociedades occidentales en general, el tema de los inmigrantes y, en particular, de los 

refugiados, por la crisis siria y la ola de personas que huyen hacia Europa, este Trabajo Fin de 

Máster, va a tratar este tema desde otra perspectiva diferente y, aunque mayoritaria, menos 

conocida y tratada. Se van a analizar tanto las migraciones como los flujos de refugiados, 

desde la dirección Sur-Sur. Las migraciones en un plano más general, analizando su 

evolución, intensidad y características propias, y los flujos de refugiados mediante el análisis 

de cinco casos concretos, de sus protagonistas, sus causas y la situación provocada,  en 

Afganistán, Darfur (Sudán), Colombia, Palestina y Bangladesh. De este análisis se pretenden 

extraer una serie de factores comunes, independientemente de las grandes diferencias que se 

pueden encontrar entres los muy distintos contextos en los que se da cada caso.  

 

Palabras clave: 

Migración Sur-Sur, Refugiados, Flujo de Refugiados, Desplazamiento Interno, Desplazados 

Medioambientales. 

 

Abstract: 

Taking into account the importance that is taking in the media, and in the western societies in 

general, the issue of migrants and, in particular, of refugees, because of the Sirian crisis and 

the wave of people fleeing toward Europe, this Master’s Thesis, will deal with this item from 

another different perspective and, although majority, less known and treated. The TFM will 

analyze South-South. migrations and flows of refugees, Migration will be analyzed at a more 

general level, studying its evolution, intensity and characteristics, and the flows of refugees, 

its actors, its causes and the situation caused, through the analysis of five specific cases in 

Afghanistan, Darfur (Sudan), Colombia, Palestine and Bangladesh. This analysis is intended to 

allow the discovery of deduct a series of common factors, regardless of the differences that 

can be found between the very different contexts in which they occur. 

 

Keywords: 

South-South Migration, Refugees, Flow of refugees, Internal Displacement. Environmental 

Displaced People. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La migración y los desplazamientos en estos tiempos están a la orden del día. Los motivos de 

esto pueden ser que España lleva algunas décadas  siendo receptor de un importante número 

de inmigrantes, o las conflictivas barreras en Ceuta y Melilla, y las actuaciones de las 

autoridades, pero también el hecho de que ahora mismo está siendo una obligación para 

muchas personas españolas, especialmente jóvenes, el irse al extranjero en busca de futuro 

laboral. Y más aun, en estos precisos momentos, es noticia principal que Europa está siendo 

la tierra buscada por un intenso flujo de refugiados de Siria, aunque también de otros lugares 

como Afganistán o Somalia y Eritrea habiendo quien, lamentablemente, vincula estos flujos 

con los recientes atentados terroristas de Paris y Bruselas. Sin embargo, ni los fenómenos 

migratorios son nuevos, ni solo hay refugiados ahora a causa de la guerra en Siria, ni 

occidente es el único lugar buscado por las personas que se ven en la necesidad de dejar sus 

lugares de origen.  

 
La migración es un fenómeno mundial que se produce desde los primeros tiempos de la 

humanidad y en todas las partes del planeta. Los movimientos humanos no son 

unidireccionales, ni en un único sentido, ni son solo desde los Países Menos Desarrollados 

(PMD) o en Desarrollo (PED) hacia los países desarrollados, también hay movimientos desde 

las zonas ricas o el Norte Global hacia los países pobres, entre los propios países ricos y, entre 

los propios PED o países del Sur Global. De la misma manera, la figura del refugiado no solo 

procede de Siria, ha habido muchas olas de refugiados anteriormente en todo el mundo, 

mismamente los propios españoles en tiempos de la Guerra Civil y la posguerra. Igualmente, 

no solo se producen refugiados por guerras y conflictos, también hay personas que tienen 

que migrar al ver en peligro su seguridad a causa de desastres climáticos. Y, como ya se ha 

dicho y se verá más adelante, el destino principal no ha sido, ni es occidente, los flujos 

tienden a moverse en las mismas regiones de los países dónde se producen los conflictos y/o 

desastres naturales. De ahí que entre los quince primeros países destino de refugiados, desde 

Jordania a Irak, no haya ningún país occidental1. 

 

Por lo arriba explicado, las motivaciones y objetivos de este trabajo son, por una parte, dar a 

conocer la importancia de otros tipos de migraciones que no son las que se producen de Sur a 

Norte. Principalmente la migración Sur-Sur, su intensidad, su evolución y sus características. 

 

Por otra parte, la otra motivación y objetivo, de la parte principal, es el estudio y la muestra 

de la figura de los refugiados, el volumen de los flujos, tanto en cuanto a origen como a 

                                                 
1 Grupo Banco Mundial (2016). Migration and remittances, factbook 2016. 3ª edición, 22-23. 
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destino, los distintos tipos y causas (guerras, conflictos civiles internos, desastres naturales, 

etc.), y los múltiples contextos y regiones donde se producen. Esto se va a ver a través del 

análisis de cinco casos distintos, más o menos actuales, detallando los actores/factores que 

han provocado los flujos de refugiados, las causas y antecedentes de estos flujos, y la 

situación de las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar al temer por su vida. Los 

casos a estudiar son los siguientes: afganos en/hacia Pakistán e Irán; el desplazamiento 

interno en la región sudanesa de Darfur; colombianos en Ecuador a causa del conflicto 

interno; Palestina y la ocupación israelí; y los desplazados dentro de Bangladesh debido a los 

desastres naturales.  

 

De la misma manera, mediante el estudio de casos, se intentará buscar factores comunes a 

todos esos casos, independientemente del área geográfica y la motivación de la aparición de 

los flujos de refugiados. 

 
II. MIGRACIÓN SUR-SUR: INTENSIDAD, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 

“El aumento de países afectados por la movilidad de las personas obedece, entre 

otras cosas, a cambios sociales, económicos, demográficos y ambientales de 

carácter mundial. Muchos países del “Sur Global”, en particular de las economías 

emergentes, no son ya solo países de origen de personas migrantes, si no también, y 

cada vez más,  países de tránsito y destino.” 

 

Así comienza La migración Sur-Sur: asociarse de manera estratégica en pos del desarrollo, 

para el Diálogo Internacional sobre la Migración en 2014 de la Organización Internacional 

para las Migraciones (IOM por sus siglas en inglés, 2014: 1). Quedando reflejados esos flujos 

entre los países del Sur en la Figura 1. 
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Figura 1. Migración Sur-Sur inter- e intra-regional  
 

 
 

Fuente: Çaglar Özden, Christopher Parsons, Maurice Schiff, Terrie Walmsley AÑO (p. XX) 
 

 

La migración entre los llamados países del Sur no es algo nuevo en absoluto, pero no se ha 

tenido ni se tiene mucho en cuenta por parte de los estudiosos y analistas. Sin embargo, 

aunque la información sobre este tipo de migración es muy puntual y poco completa, los 

actuales esfuerzos por construir mejores datos, sugieren que esta migración es grande y 

económicamente relevante, de lo que se hará un breve análisis a continuación. 

 

1. Intensidad 
 

La intensidad de la migración Sur-Sur es elevada, tanto en número de personas como en 

flujos de dinero vía remesas, a pesar de la menor importancia que se le da y la escasa 

información que se puede encontrar al respecto. Los datos más recientes encontrados se 

refieren al año 2015, y aparecen en el documento “Migrants and remittances factbook 2016. 

Third Edition”  del World Bank Group (2016). Estos datos reflejan que, en el presente, sobre 

el total de personas migrantes a nivel mundial, el flujo a través de canales Sur-Sur es superior 

al flujo de migración Sur-Norte, supuestamente tradicional y mayoritario, significando un 

38%, 93,1 millones de personas, frente a 84,3 millones, un 34%. 

 

Sin embargo, otro aspecto relacionado, esencial para el bienestar de los hogares y habitantes 

del Sur, y por tanto para el desarrollo de estos territorios, son las remesas, las cuales 
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presentan signo contrario al stock de migrantes. Las remesas recibidas por los países del Sur 

enviadas desde otros países del Sur representan un 34% del total frente al 37% que 

representan las remesas recibidas desde el Norte. Esto se debe al elevado coste que implica 

tanto el envío como la recepción de estas remesas en los países menos desarrollados, mucho 

mayor que las enviadas desde el Norte, a lo que también se une el menor nivel de renta de los 

países del Sur. 

 
 
 
 
 
Tabla 1. Migración Sur-Sur más grande que la Sur-Norte 
 

 
Migrantes 
de… 

Migrantes en… 
Sur (millones) Sur (%) Norte 

(millones) 
Norte (%) 

Sur 93,1 38% 84,3 34% 
Norte 14,2 6% 55,7 23% 
Total 107,3 43% 140,0 57% 

 
Remesas 
desde… 

Remesas hacia… 
Sur (millones 

$) 
Sur (%) Norte 

(millones $) 
Norte (%) 

Sur 206,7 34% 27,9 5% 
Norte 223,8 37% 143,0 24% 
Total 430,5 72% 270,8 28% 

 
Fuente: Banco mundial. Migration and remittances, factbook 2016. Elaboración: propia 

 
Figura 2. Migración Sur-Sur más grande que la Sur-Norte 
 

%  Remesas     % Migrantes 

 
 Fuente: Banco mundial. Migration and remittances, factbook 2016. Elaboración: propia 

 
A esto hay que añadir que estos volúmenes, tanto de personas como de dinero, se refieren 

solo a los migrantes contabilizados, los considerados regulares o legales. Sin embargo, hay 

34%
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que tener en cuenta la migración irregular de aquellas personas que no poseen los 

documentos pertinentes en regla, y los métodos alternativos de envío de dinero (un amigo, a 

través del sistema de “encomiendas”, etc.). Algunos autores, como Lee, S.E. (2010) para el 

caso de la migración nicaragüense en Costa Rica2, afirman que este tipo de flujos migratorios 

son mayores en los países menos desarrollados que en los países considerados dentro del 

Norte Global. Esto, dicen, es a causa de diversos factores relacionados con leyes contra la 

inmigración legal estrictas o poco claras y su débil aplicación, lo que hace de la inmigración 

irregular algo común en el Sur. 

 

2. Evolución 
 

La evolución del peso de la migración Sur-Sur ha sido decreciente durante la segunda mitad 

del siglo XX, pasando de significar un 61% sobre la migración mundial total hasta 1960 a 

suponer un 48% en el año 2000. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los efectos en la 

migración creados en el Sur de Asia con la partición de la India británica en 1947 y el 

reasentamiento de los refugiados surgidos en esta, y con la disolución de la URSS creándose 

nuevos países, realmente la migración Sur-Sur ha permanecido bastante estable, suponiendo 

estos factores un cuarto del total.  

 

A parte de la partición de la India y de la desintegración de la antigua Unión Soviética, puede 

decirse que el flujo migratorio más significativo a escala global era hacia los Estados del Golfo 

Pérsico, ya que el 15% de toda la migración Sur-Sur, conforme a la definición del Sur dada 

por Naciones Unidas, (incluida la India partida y los flujos intra-soviéticos), era hacia la 

región MENA (Middle East and North Africa) de altos ingresos, pasando desde menos del 3% 

en 1960. Estos movimientos citados eran, predominantemente, desde el Sur y Sureste 

asiático (el 45% total de la migración total de esta región en el año 2000) y desde la región 

MENA de bajos ingresos (el 33% del total) al Golfo, y desde las antiguas repúblicas soviéticas 

a Israel. 

  

                                                 
2 Lee, S.E. (2010). Development or despair? The intentions and realities of South-South migration. Encuentro 2010, Año XLII (87), 
6-25. 
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Figura 4. Proporción de migraciones 
 

 
Fuente: Çaglar Özden, Christopher Parsons, Maurice Schiff, Terrie Walmsley 

 
Figura 3. Stock de migrantes por origen y destino 

 
Fuente: Çaglar Özden, Christopher Parsons, Maurice Schiff, Terrie Walmsley / Banco mundial. Migration 

and remittances, factbook 2016. Elaboración: propia 
 

3. Características 
 
Como ya se ha mencionado, la migración Sur-Sur apenas es tenida en cuenta en los estudios 

realizados sobre migraciones, por lo que hay pocos datos e información. Sim embargo, sí se 

han establecido unas características comunes a este fenómeno a pesar de las diferencias 

propias del contexto de cada región. Así, el Banco mundial (WB, 2007: 2) nos presenta una 

serie de estas singularidades propias de la migración entre países del Sur, pero comunes 

entre las diferentes regiones: 

 

- Las estimaciones indican que 74 millones de migrantes (93 en 2015) procedentes de 

los países en desarrollo residen en otros países en desarrollo. Se cree, sin embargo, 
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que es probable que esta estimación sea baja pues los datos oficiales tienden a 

omisiones de migrantes irregulares. La migración irregular es probablemente aún 

más común en el sur que en la migración Sur-Norte debido a las severas restricciones 

de inmigración en muchos países en desarrollo, junto con el alto costo de los 

documentos de viaje. 

 

- Se estima que alrededor del 80% de la migración Sur-Sur tiene lugar entre países 

fronterizos, y la mayoría parece ocurrir entre territorios con diferencias de ingresos 

relativamente pequeñas. La migración extra-regional entre países del Sur se da 

mayoritariamente desde Asia y el África Subsahariana hacia América Latina y, como 

zona estratégica para movimientos de cambio, hacia América Central y el Caribe 

como zona de tránsito hacia EE.UU., por proximidad. En contraste, mientras la 

proximidad puede ser importante en la migración Sur-Sur, grandes diferencias de 

ingresos parecen alentar la migración de larga distancia. 

- Las estimaciones sobre las remesas de la migración Sur-Sur arrojan el dato del 34% 

de las remesas totales que reciben los países en desarrollo, o 206,7 billones de 

dólares (1 billón = 1000 millones)3, aunque esto varía en función de la regla de 

distribución elegida para estimar los flujos bilaterales. La estimación es mayor 

cuando la regla de distribución elegida se basa en el flujo de migrantes, y menor 

cuando se basa en los ingresos de los migrantes, que tienden a ser mayores en el 

Norte. Igualmente, estas estimaciones serían mayores si se tuvieran en cuenta 

también los canales informales de envío de dinero, no solo los formales. 

 

- El impacto de la migración Sur-Sur sobre los ingresos de los migrates y los nativos es 

menor que en la migración Sur-Norte. Sin embargo, incluso un pequeño incremento 

en los ingresos puede tener importantes implicaciones en el bienestar de los pobres, 

y la migración exterior puede mejorar la correspondencia entre las capacidades y las 

necesidades en los países involucrados, aumentando así la eficiencia y el bienestar. 

 

- El coste de las remesas Sur-Sur (en los países donde estas remesas se permiten), son 

superiores que los mismos en las remesas Norte-Sur. Esto se debe a la falta de 

competitividad en el mercado de remesas, a la falta de desarrollo financiero en 

general y a las elevadas comisiones de cambio de divisas en los dos sentidos, para 

enviar y para recibir. 

 

                                                 
3 Grupo Banco Mundial (2016). Migration and remittances, factbook 2016. 3ª edición, 22-23. 
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Respecto a las remesas, hay que mencionar también que estas no son solo económicas. Como 

menciona la Organización Internacional Migraciones (2014)4, hay otra clase poco explorada 

pero igualmente importante para el desarrollo de los países de origen, las conocidas como 

remesas sociales (ideas, conocimientos, actitudes, identidades, conocimientos y capital 

social). Según dice la OIM, el Observatorio ACP ha llevado a cabo investigaciones sobre estas 

remesas sociales en Senegal y en la República Unida de Tanzania que han llevado a 

conclusiones favorables respecto a los efectos de esas transferencias en la promoción del 

cambio y del desarrollo local. Estos efectos son especialmente notables en la migración Sur-

Sur, más en la intrarregional, debido a las similitudes de las sociedades, que facilita la 

transmisión e implementación de los nuevos conocimientos y capacidades. 

 

 Igualmente, hay otros costes más allá de los económicos, lo costes emocionales, dados por la 

disparidad entre las intenciones y la realidad de la migración Sur-Sur, la limitación o pérdida 

de contacto con la familia en el lugar de origen, ect. (costes que son mayores si se trata de 

migración en el ámbito rural. La incongruencia entre la, relativamente, corta distancia física y 

la gran distancia emocional y económica, son síntoma de la limitación estructural y 

económica de la migración Sur-Sur. 

 

Los factores principales que determinan las migraciones en el caso de la producida entre 

países del Sur son fundamentalmente la proximidad y las redes creadas, ya que la diferencia 

de ingresos es modesta. También se incluyen patrones estacionales en el caso de la 

agricultura, el tránsito hacia otros países de ingresos altos, la migración de corta duración de 

vendedores ambulantes, vinculada al pequeño comercio, y la huida de desastres naturales y 

conflictos armados.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el importante porcentaje que representa la migración 

laboral dentro de la migración Sur-Sur, que viene experimentado un importante crecimiento 

en las últimas décadas. Esto ha provocado importantes movimientos tanto dentro de las 

propias regiones como entre ellas.  

 

De la misma manera, cabe mencionar, como determina el Banco Mundial (Ratha y Shaw, 

2007: 30)5, las dimensiones socioeconómicas que intervienen en la migración entre estados 

en desarrollo como son los sueldos, la migración ilegal, la salud, el factor de género, el 

                                                 
4 OIM (2014). La migración Sur-Sur: asociarse de manera estratégica en pos del desarrollo. Diálogo internacional sobre la 
migración 2014. Movilidad humana y desarrollo: tendencias emergentes y nuevas oportunidades para establecer alianzas.  
5 Ratha, D., Shaw, W. (2007). South-South Migration and Remittances. World Bank Working Paper, 102. 
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tráfico/trata de personas y la inestabilidad. Esta inestabilidad viene dada por tres principales 

motivos:  

 

- Primero, y más importante, los flujos de la migración Sur-Sur son inestables por la 

gran incidencia de conflictos en los países en desarrollo 

 

- Segundo, estos migrantes son objeto de expulsiones masivas u otras presiones para 

irse, a menudo, en respuesta a recesiones económicas. 

 

- Y tercero, la migración Sur-Sur puede verse más afectada por los ciclos económicos 

que las Sur-Norte. Los países en desarrollo presentan ciclos económicos más 

extremos que los industriales. También, los incentivos para migrar son objeto de 

grandes variaciones repentinas, y pequeñas diferencias de ingreso entre países en 

desarrollo pueden significar cambios salvajes en los incentivos para migrar con 

booms y recesiones. 

Así, como bien dice la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, 2014: 8)6, esta 

migración se enfrenta a unos retos emergentes y a la necesidad de la adquisición de la 

capacidad para responder a estos retos que inciden en los migrantes, las sociedades, y de 

asegurar los derechos de estas personas. Estos retos son los siguientes: 

 

- La integración de los migrantes recién llegados o la reintegración de los que deciden 

retornar. 

 

- Establecer capacidades locales y regionales para la compresión de lo que lleva a la 

migración irregular, al tráfico de migrantes y a la trata de personas. 

- Abordar el vínculo entre cambio ambiental y migración: reducción de riesgo de 

desastres y resiliencia ante estos. Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y de las 

alianzas estratégicas regionales e interregionales para la gestión del desarrollo, la 

migración y el cambio climático. 

 

Para terminar, decir que estos retos pueden verse también como oportunidades de cara al 

futuro. De esta manera, se requieren nuevas estrategias, políticas y programas de desarrollo 

para abordar los riesgos de la migración y encauzar mejor los beneficios y los patrones 

cambiantes de cara al desarrollo. 

                                                 
6 Organización Internacional de las Migraciones (2013). El bienestar de los migrantes y el desarrollo. Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2013. 
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III. REFUGIADOS SUR-SUR 
 
En estos momentos, está en boga el problema de los refugiados debido a la crisis siria que 

está provocando que un importante número de personas, huyendo de aquel conflicto, esté 

intentando llegar a Europa. Sin embargo, ni el fenómeno de refugiados es un fenómeno 

nuevo, ni el número de personas que ahora mismo están intentado llegar a Europa desde 

Siria, Afganistán, Irak, Somalia, etc., es comparable al número de refugiados que se mueven a 

nivel mundial, de forma general entre los países del Sur o que se desplazan dentro del país 

huyendo de distintos acontecimientos, que en el año 2015 estaban contabilizados por el 

Grupo Banco Mundial en alrededor de 17 millones de personas7. Igualmente, los refugiados 

no solo son causados por guerras y conflictos armados, pues hay una mayor cantidad de 

desplazados y refugiados por causas climáticas, como es el caso de Bangladesh, el cual 

veremos más adelante. 

 

Figura 4. Refugiados como % de la población mundial 
 

 
Fuente: Migration and remittances factbook 2016 (World Bank Group) 

 
  

                                                 
7 Grupo Banco Mundial (2016). Migration and remittances, factbook 2016. 3ª edición, 22-23. 
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Figura 5. Número de refugiados por países de destino (millones) 

 
Fuente: Migration and remittances factbook 2016 (World Bank Group). Elaboración: propia 

 
En el anterior gráfico, vemos como, los ocho primeros países en el ranking de receptores de 

refugiados, son todos países de las regiones consideradas del  “Sur Global”, y nos tenemos 

que ir hasta el puesto 16 para encontrar el primer país occidental receptor de refugiados, 

Estados Unidos, con 0,3 millones. 

 

De la misma manera, como es obvio, los países origen de casi el total de refugiados a nivel 

mundial, situándose en 16,6 millones de personas según el Banco Mundial, son países del 

“Sur”, o también llamados Países en Desarrollo (PED), como se ve en la siguiente gráfica 

(Figura 6). Por esto, voy a analizar a continuación cinco corredores o regiones de origen y 

destino de refugiados y/o desplazados internos, tanto fruto de conflictos armados como por 

causas medioambientales: Afganistán-Pakistán/Irak; Darfur; Colombia-Ecuador; Palestina-

Jordania/Líbano/Siria; Bangladesh. 
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Figura 6. Número de refugiados por países de origen  (millones) 

 
Fuente: Migration and remittances factbook 2016 (World Bank Group). Elaboración: propia 

 
1. Población afgana en Pakistán e Irán 
 
Figura 4. Principales movimientos de refugiados afganos. 1979-1999 
 

 
 

Fuente: UNHCR 
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Se estima que en 2014 había unos 2,6 millones de refugiados afganos, contando solo los 

registrados como tal, a los que hay que sumar un gran número de indocumentados y las 

personas involucradas en la movilidad interna, desplazados internos. De esta manera, 

Afganistán se sitúa como el primer país origen de refugiados a nivel mundial, con un flujo de 

desplazados de larga trayectoria y,  en mayor o menor medida, continuado. Según la Revista 

Migraciones Forzadas (FMR por sus siglas en Inglés) (2014)8, publicada por el Refugee 

Studies Centre de la Universidad de Oxford, de estos 2,6M, había 2,5M desplazados a los 

vecinos Pakistán e Irán. A estos hay que sumarles los indocumentados, los que se estima que 

son un número similar al de registrados. Y cerca del 75% lleva más de tres décadas en esta 

situación de exilio sin ver como su situación mejora a través de la integración en los lugares 

de destino. De hecho, en muchos casos, las condiciones han ido empeorando a medida que se 

prolongaba la situación, sin aparecer motivos para retornar a su lugar de origen, viéndose la 

posibilidad de una solución efectiva como algo distante e irreal. 

 
De los 2,5 millones mencionados, se estima que aproximadamente 1,6M están en Pakistán, a 

los que hay que sumar los entre 1 y 2 millones de indocumentados, según estimaciones. A 

partir del año 2001 el gobierno de Pakistán comenzó a negar el reconocimiento como 

refugiados a los afganos que llegaban al país. La mayoría de estos refugiados (75% aprox.) 

entraron en Pakistán en la década de los ochenta y principios de los noventa, han creado 

fuertes lazos sociales y han contribuido en parte al desarrollo de la zona. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, ha ido aumentando la aversión hacia ellos en la región de forma 

generalizada, lo que se llega a ver como una estrategia que les lleve a su repatriación a 

Afganistán. 

 
“Pakistán ya no es un lugar seguro para nosotros. Ellos (el Estado) sólo quieren que 

nos vayamos. Por eso nos acosan constantemente.” 

(Refugiado afgano pastún que vive en Pakistán desde 1982)9 

 

Sin embargo, y a pesar de que, como ya se ha dicho, es el primer país del mundo del que 

proceden refugiados, también es lugar de destino y acogida de refugiados procedentes de 

otros países, siendo unos 300.000 en 2014 (World Bank Group, 2014)10. 

 

 

                                                 
8 Tyler, D. (2014). Replanteamiento de la soluciones para los refugiados afganos. Migraciones Forzadas, 46, 18-21. 
9 Alimia, S. (2014) Violencia y vulnerabilidades: Afganos en Pakistán. Migraciones Forzadas,46,  24-26.. 
10 World Bank Group (2016). Migration and Remittances Factbook 2016. 3ª edición.  
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1.1 Protagonistas 
 
Los protagonistas o causantes de este extenso y continuado flujo de desplazados de 

Afganistán son muy variados y cambiantes con el tiempo. A continuación se intentarán 

exponer por orden cronológico y  en función de su procedencia y tendencia. 

 

- Actores 

 

 Gobierno y aliados 

 

- Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA): Tras la 

Revolución de Saur, o Revolución Roja de Abril, que cuaja y triunfa en 

abril de 1978, este partido toma el mando del país con Nur 

Mohammad Taraki a la cabeza.  

- Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas (ANSF por sus siglas en 

inglés): Fuerzas y cuerpos de seguridad afganas formadas y 

entrenadas por cuerpos de la OTAN tras la entrada de esta 

Organización en el país a partir del 11S. A día de hoy son una de las 

partes del conflicto actual.  

 

 Grupos armados y opositores 

- Muyahidines: Oposición armada afgana contra el gobierno socialista 

del PDPA, al que termina derrotando. Son financiados por países 

extranjeros interesados en la caída de dicho gobierno. 

 

- Acuerdo de Peshawar: Tras el fin del gobierno socialista, los líderes de 

la resistencia, que residían en Peshawar firman un acuerdo que 

establecía un gobierno de gran coalición. Esto, desata la guerra civil 

entre estos y las facciones opositoras al gobierno de coalición 

 

- Talibán: Yihaidistas nacidos tras la caída del gobierno pro-soviético y 

fortalecidos por la inestabilidad fruto de la guerra civil posterior. En 

1996 toman Kabul imponiéndose así su régimen en el país. 

Actualmente siguen formando parte de los conflictos que se 

mantienen en el país. 
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- Alianza Norte: Facción opositora a los talibán, liderada por Ahmed 

Shah Massoud y respaldada por Irán, Rusia y Tayikistán. 

 

- Países implicados en el conflicto: de la región 

 

 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): Entra en Afganistán en 

diciembre de 1979 en apoyo al gobierno del PDPA, desatando un intenso 

conflicto frente a la oposición armada. 

 

 Pakistán: A parte de ser, junto con Irán, el principal destino de los refugiados 

afganos, interviene en el conflicto contra la república socialista. Apoya a los 

muyahidines, junto con Arabia Saudí, y es a través de este país por donde se 

financia y arma a esa oposición. También es origen de parte de los talibán y su 

lugar de entrenamiento. 

- Países implicados en el conflicto: del resto del mundo:  

 

 Estados Unidos (EE.UU.): Principal financiador y proveedor de armamento a 

la oposición al gobierno de Partido Demócrata Popular de Afganistán en la 

década de 1980 y finales de los ’70. 

 

 Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): entra en Afganistán 

tras los atentados del 11S con la intención de estabilizar el país y luchar 

contra los talibán. La OTAN es quien forma y entrena a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del estado afgano tras la intervención. 

 
1.2 Causas/antecedentes 
 
En las últimas décadas, Afganistán ha sido objeto de un enorme flujo de emigración generado 

por el conflicto entre el gobierno del PDPA y los muyahidines, y la entrada de las URSS; la 

guerra civil entre diversas tribus; y el régimen talibán. Entre 1979 y 1992 se estima que unos 

6 millones de personas dejaron el país.  

 

Desde 2002 hasta 2008 hubo un flujo masivo de retorno hacia Afganistán, sin embargo 

cambios en la seguridad y las pobres expectativas de mejoras económicas y sociales, han 

frenado en gran medida esta tendencia. Hoy en día, la mayoría de movimientos de personas 
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afganas hacia y desde Pakistán e Irán son en forma de migraciones temporales, no por temas 

de seguridad11.  

 

Así, la crisis de refugiados de Afganistán comienza a finales de la década de 1970 (1978-79), 

siendo motivada por conflictos locales, aunque con la implicación de potencias externas, por 

su importancia geoestratégica. Estos movimientos masivos de población hacia Pakistán y 

también Irán, empiezan a producirse en abril de 1978 cuando el PDPA, encabezado por Nur 

Mohammad Taraki, toma el poder intentando instaurar un régimen de carácter socialista. 

Estos empiezan a implementar una serie de medidas modernizadoras que, aunque son en su 

beneficio, molestan enormemente a las comunidades rurales, profundamente tradicionales. 

Principalmente se trata de la reforma agraria por la que se crean cooperactivas agrarias y se 

expropian las tierras a la familia real, las cuales eran entregadas a la comunidad campesina, 

lo que provocó problemas con este sector de la población, muy tradicional y casi analfabeto, 

pues rechazaban las tierras “robadas” a una figura casi sagrada como era el rey12. Esto lleva al 

nacimiento de una firme oposición, financiada desde el exterior como resultado de la lógica 

de la guerra fria13,.  

 

En este contexto, la población afgana empieza a desplazarse con el nacimiento del conflicto 

entre el gobierno y la oposición armada, principalmente hacia Pakistán e Irán. Algunos datos 

son, por ejemplo, que se pasó de 3.000 afganos que estaban buscando asilo en Pakistán en 

agosto de 1978 a la cifra de 20.000 pocos meses después, a principios de 1979. 

 

Al mismo tiempo, la oposición armada que se mantiene en Afganistán le va ganando terreno 

al gobierno de Taraki. Esto provoca que, en diciembre de 1979, la Unión Soviética entre en el 

país, a petición del gobierno, intensificándose así el conflicto y provocando un éxodo masivo 

de refugiados, calculándose unos 600.000 hacia Pakistán e Irán, tras iniciarse una guerra en 

el país. La resistencia afgana es apoyada en este punto por gobiernos externos como el 

Pakistaní o la monarquía Saudita, al ver amenazados sus intereses. Este flujo continuó 

durante toda la década de 1980, llegando según cálculos a 6’3 millones de refugiados afganos 

en diciembre de 1990, 3’3 millones en Pakistán y 3M en Irán, situándose así Afganistán como 

el país origen de mayor número de refugiados del mundo, que en aquel año eran, según 

estimaciones de la ONU, 18,6 millones de personas, lo que implica que los refugiados afganos 

representaban la tercera parte del total de refugiados a nivel mundial. 

                                                 
11 Maria Natta, P. (2014). Arraigar el retorno: el papel de la Estrategia de Soluciones. Migraciones forzadas, 46, 12-14. 
12 http://arqueohistoriacritica.blogspot.com.es (2013). Afganistán: gloria y tragedia. Revolución de Saur (1978), recuperado el 04 
de mayo de 2016, de http://arqueohistoriacritica.blogspot.com.es/2013/10/afganistan-gloria-y-tragedia.html    
13 ACNUR (2000). La situación de los refugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria. Guerras por poderes en 
África, Asia y América Central. Refugiados afganos en Pakistán e Irán, 128-144. 
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Con la salida de la URSS de Afganistán, el país entra en una guerra civil con más de veinte 

tribus afganas involucradas. En 1994 nos encontramos con un Afganistán desintegrado, 

dividido en feudos regionales controlados por señores de la guerra. El país estaba sumido en 

una inestabilidad absoluta que propicia el surgimiento de los talibán, quienes eran 

conscientes de todos los problemas que enfrentaba la nación, y quienes impidieron el fin de 

la guerra civil, polarizando la guerra entre ellos y la Alianza Norte. En 1996 los talibán toman 

Kabul, lo que supuso su victoria total y la imposición absoluta de su régimen. Así, en dicho 

año 1996 nos encontramos con 1.200.000 afganos refugiados en Pakistán y 1.415.000 en 

Irán. 

 

Figura 6. Población de refugiados afganos 1979-2014, según destino 
 

 
Fuente: UNHCR. Elaboración: propia 

 
Como se ha dicho, a partir de 2002 muchos afganos empezaron a regresar al país y, hoy en 

día, los movimientos de personas se producen sobre todo en forma de migraciones 

temporales. Sin embargo, aun hoy continúan los desplazamientos forzados, especialmente en 

el Sur del país. Muchas personas declaraban en 2014 haber regresado a sus provincias pero 

que las circunstancias que les habían hecho huir continuaban, lo que provoca o mantiene los 

desplazamientos, en este caso principalmente internos, aunque también  a provincias 

limítrofes de Pakistán.   

 

Las familias huían por la expansión de las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afgana (ANSF, 

por sus siglas en inglés) y las Fuerzas Militares Internacionales (IMF, por sus siglas en inglés) 

como consecuencia del levantamiento de estas contra los taliban, producido en 2009, y el 

aumento de la inseguridad y el riesgo para la libertad que eso conllevaba. El retorno se 

comienza a producir cuando las ANSF y las IMF se retiran del lugar, sin embargo,   todavía 

hay zonas en disputa entre los dos bandos, lo que mantiene los desplazamientos. Igualmente 
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se producen represalias contra la población civil pues, cuando muere un soldado de 

cualquiera de las dos facciones, es acusada y represaliada por apoyar al bando contrario14. 

 
1.3 Situación 
 

La policía no solía golpearnos mucho antes del 16 de diciembre de 2014, cuando los 

talibán atacaron una escuela pakistaní. Ahora, ellos nos golpean sin razón. Tengo 

miedo de que un día no tenga dinero para el soborno y me maten. Ningún miembro 

de mi familia sale de casa ahora salvo mi hermano y yo. Nuestros niños no van al 

colegio; ya ni siquiera juegan fuera… Pero no podemos volver a Afganistán. 

Karim (un pseudónimo), tendero afgano que vive en Peshawar (Pakistán), julio 

de 201515 

 

Este comentario refleja la situación actual de los, aproximadamente, 1,5 millones de afganos 

que residen hoy en día en Pakistán, más el gran número (más de un millón) de 

indocumentados que ACNUR estima que residen en el país. 

 

Pakistán es uno de los lugares del mundo que mayor número de población desplazada 

hospeda. Principalmente son afganos (1.484.300 de refugiados y solicitantes de asilo en 

diciembre de 20115), muchos de los cuales llegaron allí , como se ha señalado, huyendo de la 

violencia que azotaba el país en los últimos años ’70 y en la década de 1980, o sus 

descendentes. Así, muchos llegaron siendo niños, crecieron allí, se casaron allí y tuvieron 

hijos que jamás han estado en Afganistán. Tres décadas después, su situación es cada vez más 

precaria. No son queridos en Pakistán, donde sufren crecientes abusos por parte de la policía, 

pero muchos no ven la solución en regresar a Afganistán debido a la inseguridad y a la falta 

de medios de vida allí. Así, los afganos y afganas entrevistados por Human Rights Watch 

(HRW) manifiestan como las crecientes hostilidades hacia ellos en Pakistán les han puesto en 

una encrucijada, temerosos de volver a Afganistán pero también de  permanecer allí, donde la 

policía realiza redas en sus casas y centros de trabajo y donde tienen que pagar coimas para 

evitar detenciones.  

 

Otro problema añadido es el del registro de las personas afganas. El registro de estos 

refugiados en Pakistán se hizo en 2006-2007, en base al censo de 2005, lo que aportó a estos 

un documento y unos derechos. Sin embargo, todos lo afganos que han ido entrando desde 

esas fechas, están indocumentados y, consecuentemente, sin derecho a residir en el país. 
                                                 
14 Amiri, R. (2014). Conflicto y desplazamiento continúan en el sur de Afganistán. Migraciones Forzadas, 46, 7-9. 
15 Human Rights Watch (2015). “What are you doing here?” Police abuses against Afghans in Pakistan, recuperado el 28 de abril 
de 2016 de https://www.hrw.org/report/2015/11/18/what-are-you-doing-here/police-abuses-against-afghans-pakistan. 
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La solución está, primero, en que se respeten los derechos de los refugiados afganos en 

Pakistán. También, en una cooperación entre los gobiernos de ambos países para que se 

garantice asistencia a estos, tanto a los que quieran permanecer en Pakistán como a los que 

quieran regresar a Afganistán, cuando lo hagan, y también, tanto a los registrados como a los 

indocumentados. 

 

Al igual que en Pakistán, la mayoría de los refugiados en la República Islámica de Irán son 

afganos, 951.142 en 2014, muchos de los cuales se establecieron allí en la década de 1980. 

Pero en este caso, la República iraní es firmante de la Convención de 1951 y del Protocolo de 

1967 y, en base a los compromisos internacionales, provee servicios a los refugiados 

asentados en su territorio, mayormente afganos e iraquíes. 

 

Así, los poseedores de la carné Amayesh de registro, el cual les otorga el derecho de 

residencia, pueden vivir en las áreas urbanas y tienen libertad de movimiento por toda la 

región en la que estén registrados.  De la misma manera, existen los permisos temporales de 

trabajo. Esto refleja que las condiciones de las personas afganas en la Republica Islámica de 

Irán, en lo que se refiere a legalidad, seguridad y libertad, son considerablemente mejores a 

las de lo mismos en Pakistán. 

 

Como se ha dicho ya, en Afganistán también hay también un considerable número de 

desplazados internos que huyen de conflictos y catástrofes, a fecha de 2014 se calculaban 

631.000 desplazados, 124.350 solo en 2013. Estos movimientos hacia las zonas urbanas, 

junto al retorno de refugiados y emigrantes (5,7 millones en la última década), y la migración 

económica interna, son una de las causas del gran crecimiento actual que se está produciendo 

en las grandes urbes, como es el caso de la capital Kabul o de Faryab, donde se han 

desplazado 428 y 588 familias respectivamente16. La mayoría de estos casos son a base a 

asentamientos informales que dejan a los allí asentados en condiciones de precariedad y con 

el continuo riesgo de ser desalojados de manera forzosa, como viene ocurriendo.  La solución 

a todo esto pasa por la provisión por parte del estado afgano de una vivienda digna y en unas 

condiciones de seguridad17. 

  

                                                 
16 UNHCR (2014). Conflict-induced internal displacement - monthly update (enero 2014). 
17 O’Leary, A. (2014). 2014 y más allá: implicaciones para el desplazamiento. Migraciones Forzadas, 46, 4-7. 



 

Carlos Guerra Escudero 

22    Migración Sur-Sur. Refugiados 
 

2. Darfur: desplazados internos 
 

Figura 7. Dafur 
 

 
 

Fuente: Médicos Sin Fronteras (MSF) 
 
Darfur  es  el territorio más occidental de Sudán, integrado por tres estados (Shamal Darfur o 

Darfur Septentrional, Ghar Darfur o Darfur Occidental, y Janub Darfur o Darfur Meridional), 

hasta el 10 de enero de 2012 cuando se crearon dos nuevos estados, Darfur central y Darfur 

Este, pasando a ser una región formada por cinco estados independientes. 

 

Entre los días 11 y 13 del pasado mes de abril de 2016 se celebró un referéndum destinado a 

decidir la forma administrativa de la zona, dándose a elegir entre conformar Darfur como una 

sola región formada por cinco estados interdependientes, o el mantenimiento de la zona 

administrada en cinco estados diferentes.  Ganó la opción del mantenimiento de los cinco 

estados separados con un abrumador 98% a favor. 

 

El conflicto en este territorio se comienza a hacer visible en el año 2003, pero sus 

motivaciones no son nuevas ni repentinas, es algo que se viene fraguando con el paso del 

tiempo desde hace siglos, a través del Sultanato de Darfur (desde que se conocen datos hasta 

1916), la colonia anglo-egipcia (1916-1956), la independencia de Sudán (1956) y el gobierno 

de al-Bashir (1989-2003). Como se puede leer en la web darfurvisible.org, administrada por 

ACNUR Euskal Batzordea (2008): 
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“La historia de Darfur no es un río que fluye y evoluciona con el paso del tiempo. Se 

parece más bien a un lago estancado donde las situaciones se amontonan 

generando una acumulación de circunstancias adversas. El conflicto de Darfur 

puede entenderse como el momento crítico en el que emergen tres siglos de crisis. 

Es urgente buscar la forma de limpiar el agua y darle cauce.18 “ 

 

Se puede decir que, según el UNHCR (McKinsey, 2004), el conflicto como tal comienza en 

febrero de 2003, cuando dos grupos rebeldes, el Ejército de Liberación de Sudán (SLM) y el 

Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), comienzan las revueltas como protesta, pues 

consideraban que Jartum mantenía a Darfur en una continua marginación económica. 

Concretamente se fecha el inicio del conflicto el día 26 del citado mes, cuando 300 rebeldes 

mataron a 200 soldados estatales y forzaron la retirada del destacamento militar en una 

ciudad de Golu, con la intención de recuperar el armamento requisado a los insurgentes 

massalit por el gobierno sudanés (ACNUR Euskal Batzordea, 2008).  

 

El conflicto de Darfur, en 2004 era considerado por la ONU la peor crisis humanitaria del 

momento, con el agravante de que sus causas se debían al hombre. Así, sin ser posible 

conocer datos exactos, un año después del inicio del conflicto, ACNUR consideraba que un 

número muy superior a la mitad de las 1’7 millones de habitantes que poblaban Darfur 

entonces, habían sido expulsados de sus casas y que habitaban en asentamientos en las 

afueras de las grandes ciudades en unas condiciones muy precarias. También, en agosto de 

2004, se cifraba en unas 180.000 personas las que se refugiaban en campamentos en el 

vecino Chad.  

 

El 5 de julio de 2005 se firmó en Abuja  un principio de acuerdo de paz entre el gobierno 

sudanés y los rebeldes del SLM y el JEM, una Declaración de Principios para la Resolución del 

Conflicto Sudanés en Darfur, importante paso pero con unos resultados muy frágiles. En 

2008, UNICEF, en base a datos suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Coordinación de la Asistencia Humanitaria (OCHA),  situaba en 4’7 millones, sobre los 6’2M 

que poblaban Darfur entonces,  las personas que se habían visto afectadas  directamente por 

esta crisis. Y ese año aun se seguían produciendo nuevos casos de desplazamiento, 310.000, 

elevando a 2’7 millones las personas desplazadas y refugiadas por culpa del conflicto, muchas 

de ellas habiéndose tenido que desplazar varias veces. A esto hay que sumarle entre 200.000 

y 300.000 personas muertas por causa del conflicto, según la ONU, entre 2004 y 2008. 

                                                 
18 ACNUR Euskal Batzordea (2008). Qué es el conflicto de Darfur. Historia. Historia de Darfur. Recuperado el 03 de mayo de 
2016 de http://www.darfurvisible.org/historia.php  
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Según los datos aportados por el UNHCR sobre 2013, en ese año había aun más de de 2 

millones de desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés), añadiendo las casi 300.000 

personas desplazadas internamente que habían surgido dicho año 2013.  Y desde el 15 de 

enero de este año 2016 se reiniciaron conflictos en la zona de Jebel Marra, en Darfur Central, 

produciéndose según Marta Ruedas (2016), “el mayor de los desplazamientos que hemos visto 

en la ONU en la última década en la zona de Jebel Marra, donde ya se produjeron 

enfrentamientos en años anteriores”. 

 

Este nuevo endurecimiento del conflicto se produce en Darfur Central pero se extiende 

también por Darfur Norte y Darfur Sur. Según informa la OCHA unas 38.000 personas se han 

visto obligadas a marcharse de Darfur Norte en este tiempo. En cuanto a Darfur Central, es 

mucho más difícil de verificar la situación, pues se ha limitado el acceso a Naciones Unidas, 

pero según algunos informes, se estiman unos 50.000 desplazamientos desde ese 15 de 

enero. 

 
2.1 Protagonistas 
 
Como se establece en la web darfurvisible.org, administrada por ACNUR Euskal Batzordea 

(2008), hay distintos protagonistas que de una u otra manera han intervenido e intervienen 

en el conflicto de Darfur, no solo procedentes de la propia región sudanesa o del resto del 

país, también de otros estados próximos y no tan próximos19. Estos actores del conflicto son 

los siguientes: 

 

- Sudán: 

 

 Gobierno y aliados: 

 

- Gobierno de Darfur: Gobierno transicional (Autoridad Transicional 

Regional de Darfur) nacido el 23 de abril de 2007 y formada por ex 

oficiales del gobierno y antiguos rebeldes del Movimiento de 

Liberación de Sudán (SLM), y establecido en el Acuerdo de paz de 

Darfur (DPA) del 5 de mayo de 2006 en Abuya. Este gobierno está 

formado por un presidente y tres gobernadores de los estados de 

Darfur (norte, sur y oeste). 

 

                                                 
19 ACNUR Euskal Batzordea (2008). Qué es el conflicto de Darfur. Historia. Historia de Darfur. Recuperado el 10 de mayo de 
2016 de http://www.darfurvisible.org/protagonistas.php  
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- Gobierno de Sudán: Presidido por Omar Hassan al-Bashir, del Partido 

del Congreso Nacional (NCP), y con Salva Kiir Mayardit, del 

Movimiento Rebelde el Sur (SPLM/SPLA), como vicepresidente. Este 

gobierno es acusado por distintas voces, como el periodista del 

Intimes Nicholas Kristof o el propio Ban Ki-moon de ejercer un rol 

criminal en el conflicto de Dafur, mediante sus fuerzas armadas y la 

limitación de derechos, y tanto frente a la guerrilla rebelde como ante 

los conflictos tribales por los recursos naturales. Sin embargo, 

también hay voces que justifican su actuación como la del miembro 

del European-Sudanese Public Affairs Council, David Hoile. 

 

- Guerrilla chadiana: Supuestamente respaldada por al-Bashir, es una 

de las partes de la guerra de guerrillas que enfrenta a ambos países. Se 

enfrenta a su presidente, Idriss Déby y han llegado, incluso, a atacar a 

la fuerza de paz europea EUFOR, destinada a proteger a los refugiados 

de Darfur en Chad. 

 

- Janjaweed: Milicias árabes nómadas de Darfur y Chad, contratadas en 

2003 por el gobierno para contener el levantamiento de los rebeldes 

de Dafur. Han sido acusados por la Corte Penal Internacional de 

crímenes contra la humanidad, tanto contra los rebeldes como contra 

la población civil. 

 

 Grupos armados y opositores: 

- Movimiento de Liberación de los Pueblos de Sudán (SPLM/SPLA): 

Creado en 1983 para reclamar la creación de un Nuevo Sudán secular 

e igualitario en el que se integra a las regiones marginales, como 

Darfur. Sin embargo su lucha se centró en la zona sur y termino con la 

firma de del Acuerdo de Paz Global (GPA), aunque hubo 

incumplimientos que elevaron los índices de violencia. 

 

- Movimiento de Liberación y Justicia (LJM): Fue establecido en Doha en 

febrero de 2010 con el fin de aunar los criterios de grupos armados 

sudaneses ante el diálogo de paz con el Gobierno. En julio de 2011 el 

LJM firmó el Acuerdo de Doha para la Paz en Darfur (DDPD) con el 
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gobierno de Sudán, y su líder al-Tijani al-Sissi pasó a ser el presidente 

de la Autoridad Regional de Darfur. 

 

- Movimiento para la Justicia y la Igualdad (JEM): originario de Jartum y 

liderado por Khalil Ibrahim Muhammad , se sumó a la lucha del 

Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) con el objetivo de derrocar 

al Gobierno. En 2006 rechazó la firma del Acuerdo de Paz para Darfur 

(DPA).  

 

- Frente de Redención Nacional (NRF): Formado por disidentes del SLM 

y críticos al DPA, como el JEM, la Alianza Democrática Federal de 

Sudán (SFDA), los comandantes escindidos del SLM ( G-19) y otros. 

 

- Frente Revolucionario de Sudán: Nacido en 2011 tras la reunión de 

tres facciones rebeldes de Darfur, el JEM y dos bandos rebeldes del 

SLM dirigidos por Andel Wahid y Mini Arkoy Minnawi, y el 

Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte (SPLM-N), 

donde se dispusieron a derrocar el gobierno de al-Bashir. 

 

- La región: 

 

 Otros países en el conflicto 

- Chad: Desde 2005 Chad y Sudán están inmersos en una guerra de 

guerrillas, considerándose Darfur el centro de las conflictivas 

relaciones entre ambos países. 

 

- Egipto: Sudán se ha visto invadido por este país dos veces, la última 

finalizando en 1955. Pero aun tras la independencia, la influencia de 

Egipto ha seguido muy viva. Según el informe de Shinn, Egipto está en 

contra de la independencia del sur de Sudán, por los acuerdos sobre el 

uso del agua del Nilo. Por eso criticó el Protocolo de Machakos, 

firmado el 20 de julio de 2002 en Kenya por elGobierno del Sudán y 

el SPLM, que establecía amplia autonomía al sur. Egipto ha apoyado 

una iniciativa para terminar la guerra, que se basa en un Sudán Unido. 
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- Libia: Gadafi utilizó las circunstancias de Sudán y Chad para ganar 

poder en la región. Al igual que Egipto, abogaba por un Sudán Unido, 

sin la autonomía de ciertas regiones. 

 

- República Centroafricana (CAR): Recibió a los refugiados sudaneses 

del sur y apoyó a los Janjaweed en el conflicto de Darfur. 

 

- El mundo: 

 

 Comunidad internacional: 

 

- Naciones Unidas: Ha gestionado la principal respuesta humanitaria en 

el terreno. Se cuestiona su rol pacificador. La Operación Híbrida de la 

Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) no se ha 

desplegado por completo. 

 

- La Unión Africana: Inspirada en la UE, Darfur fue la primera misión de 

paz encargada a la UA. 

 

- La Unión Europea: Codirectora del grupo de donantes de la ONU, 

participó en las negociaciones de Paz y creó la EUFOR. Ha sido 

criticada por su pasividad. 

 

- China: Posee importantes lazos comerciales con el gobierno Sudán, lo 

que le lleva a defender su soberanía. Ha sido el chivo expiatorio de 

occidente en el conflicto de Darfur, recibiendo importantes críticas 

por su posicionamiento al respecto. 

 

- Estados Unidos: Principal financiador de la ayuda humanitaria y 

negociador determinante en el DPA. Obama califica el conflicto de 

genocidio y las ONG reclaman una intervención.  

 

- La Liga Árabe: Formada por 22 países entre los que se cuentan Egipto, 

Libia, Arabia Saudí, Qatar y el propio Sudán, con el exministro de 

exteriores egipcio, Amro Moussa como Secretario General, ha apoyado 
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al gobierno de al-Bashir ante la Corte Penal Internacional y rechaza la 

intervención internacional. 

 
2.2 Causas/antecedentes 
 
Darfur siempre ha sido una región marcada por la convivencia de distintas comunidades y 

etnias africanas de raza negra, como los propios Fur (“Darfur” significa Hogar de los Fur), los 

Zaghawa o los Masalit, dedicados a la agricultura de subsistencia, con las tribus árabes 

nómadas o procedentes del Norte, los Baggara, dedicados al pastoreo nómada y al cuidado de 

vacas, sus animal sagrado. Esto muestra que Darfur es una región de marcadamente 

multiétnica y, como ya se mencionó, con una larga trayectoria histórica que ha ido 

acumulando motivaciones que han desembocado en el conflicto. 

 

El Sultanato Fur, vigente desde que se tienen nociones de la región hasta 1916, se construyó 

en base a la fusión de diferentes culturas. Las variedades étnicas se unieron para dar origen a 

una nueva identidad reconocible. Esta complejidad étnica que presenta el sultanato desde su 

origen impide que se pueda considerar suficientemente exacto etiquetar el conflicto como 

una guerra de árabes contra “negros”, “africanos” o “no árabes”. Esta etiqueta se queda en 

algo demasiado simplista establecido por el partido Umma en la década de 1960 y 

recuperado por los medios occidentales ahora en el siglo XXI. 

 

En 1916 vino la incorporación de Darfur al dominio anglo-egipcio, lo que supuso un olvido 

absoluto de Darfur, cuya administración continuó en manos de los líderes tribales 

tradicionales, la cual no tenía ningún poder de intervención en las decisiones tomadas en la 

capital, Jartum, lo que significaba la marginación, el abandono y la nula previsión de futuro 

para la región. Y esta situación continuó tras la independencia de Sudán el 1 de enero de 

1956 a pesar de que, o debido a que, en las primeras elecciones celebradas dos años después, 

allí tuvo un apoyo prácticamente pleno (19 de 22 plazas) el partido que obtuvo la victoria, el 

partido Umma de los mahdistas. 

 

En las décadas de 1980 y 1990 comenzaron ya a producirse enfrentamientos étnicos, en el 

marco de una guerra civil activa desde 1983 hasta 2005, considerándose que en 1989 ya 

había habido más de 5.500 muertos en la región. En ese año 1989 se produce el golpe de 

estado de Omar al-Bashir, con el fin de instaurar un régimen fundamentalista islámico, y en 

1993 este se autoproclama máximo mandatario de Sudán, ayudado por los Janjaweed, 

milicias árabes procedentes de los Baggara, a su vez financiados, armados y asesorados por el 
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ejército golpista de al-Bashir. Hasta que en 2003, por un ataque de milicias rebeldes al 

ejercito de Sudán, se desata el conflicto en Darfur. 

 

Por tanto, determinar las causas del conflicto requiere observar estos factores citados que se 

han ido sucediendo hasta desembocar en los enfrentamientos armados que están presentes 

desde febrero de 2003. Tras esta observación se han extraído multitud de causas, de las 

cuales las más difundidas son las siguientes, según se determina en la web darfurvisible.org, 

administrada por ACNUR Euskal Batzordea (2008)20: 

 
- La desertificación de Darfur que avanza desde el Norte hacia el Sur obligando a las 

tribus nómadas a desplazarse buscando pastos para sus ganados. 

 

- El abandono y la falta de previsión del gobierno sudanés en todas las regiones 

periféricas al Sur, Oeste y Centro del país, que a diferencia de Jartum y el Valle del 

Nilo, no participan en el reparto de poder, recursos y ganancias. 

 

- La imposición de la Sharia como ley en el país, un elemento clave para la marginación 

y la discriminación de las mujeres, además de otros colectivos. 

 

- La intención de limpieza étnica por parte del gobierno central contra las poblaciones 

no árabes del país. 

 

- El histórico desinterés por la región por parte de las ex fuerzas colonizadoras (Gran 

Bretaña y Egipto). 

 

- El avance de las tribus árabes armadas y apoyadas por el gobierno sudanés para 

atacar y ganar territorio sobre  las tribus tradicionales no árabes de Darfur. 

 

- El ingreso de personas refugiadas de Chad que huyeron a Darfur  y se organizaron en 

grupos armados para intentar ocupar territorio en la zona. 

 

- Intereses políticos de grupos opositores o escindidos de las Hermandad Musulmana, 

como el Partido Popular Patriótico del Congreso (PPC), creado por Hassan el Turabi. 

 

                                                 
20 ACNUR Euskal Batzordea (2008). Qué es el conflicto de Darfur. Historia. Historia de Darfur. Recuperado el 12 de mayo de 
2016 de http://www.darfurvisible.org/causas.php  
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- El interés que mostró en su momento el lider libio Gaddafi por extender el dominio 

del mundo musulmán arabizando África y que devino en el apoyo a determinados 

grupos armados. 

 

- Enfrentamiento entre grupos étnicos por la tenencia de tierras. 

 

- La pasividad o actuación interesada por parte de la comunidad internacional que 

permitió que el conflicto continuara y se intensificara aun más con el paso del tiempo. 

 

- Los intentos de negociación que fracasaron por la falta de espacio disponible para la 

participación real en el proceso de grupos más allá de las partes enfrentadas: como 

las personas desplazadas internas (IDP) o las mujeres darfuríes. Las mesas de 

negociaciones estaban compuestas por hombres en su totalidad. 

 
Debido a la cantidad de factores locales, estatales, regionales y mundiales que influyen e 

influyeron en el pasado, la profundización en las causas del conflicto es imprescindible para 

que la búsqueda de una solución que sea duradera y efectiva. 

 
2.3 Situación 
 

Tabla 2. Situación humana en el conflicto de Darfur (2003-2015) 
 

Personas afectados con necesidad de ayuda humanitaria 6.900.000 
Personas desplazadas 460.000 
Personas asesinadas 300.000 

 
Fuente: Naciones Unidas. Elaboración: propia 

 
Teniendo en cuenta las características y la ubicación del conflicto, es complicado establecer 

cifras exactas pero se sitúa en 300.000 las personas que han muerto desde que empezaron 

los enfrentamientos en 2003 y, según estimaciones de la ONU del año 2015, nos encontramos 

con que se podría haber llegado hasta los 6,9 millones de personas que tienen la necesidad de 

ayuda humanitaria y hasta 460.000 personas refugiadas derivadas del conflicto. Además, en 

la zona, se han venido cometiendo graves delitos desde el 2003, año del inicio, documentando 

Human Rights Watch en 2015 la violación masiva de 200 mujeres en Tabit. Siendo las 

mujeres un colectivo completamente vulnerable ante estos delitos, aportando un número 

importante de víctimas21. 

 

                                                 
21 Rodríguez Pareja, M.. (2015). El caso de Darfur tras 10 años en la Corte Penal Internacional. Recuperado el 10 de mayo de 
2016, de El Huffington Post Sitio web: http://www.huffingtonpost.es/mariana-rodriguez-pareja/cpi-onu-remision-de-
darfur_b_6831500.html 
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Hay que añadir los flujos de desplazados y refugiados que se están produciendo en la región 

en estas fechas tras el inicio de nuevos enfrentamientos en Jebel Marra (Darfur Central) y 

extendido también por la zona Norte y la Sur, llegando a producir el mayor volumen de 

desplazamientos visto en la región. Esto es, según datos de la OCHA, 38.000 personas que han 

tenido que huir de Darfur Norte y otras alrededor de 50.000 que se estima que sen han visto 

obligadas a salir de Darfur Sur.   

 

Así, la situación es insostenible en la zona y, por tanto, para los desplazados internos a pesar 

de que el 31 de marzo de 2005 por primera vez en la historia, el Consejo de Seguridad de la 

ONU remitió la situación de Sudán a la Corte Penal Internacional (CPI) por constituir, el 

conflicto de Darfur, “una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. Por ello Omar 

al-Bashir, el presidente del Gobierno, entre otros líderes Sudaneses, tiene dictada sobre él 

una orden de arresto desde 20009 por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, 

desde 2010, por genocidio, fruto de sus planes para acabar con la insurgencia. 

 

Sin embargo, la CPI no recibe ningún tipo de apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, del 

propio Estado de Sudán, ni del resto de Estados miembros. La CPI no tiene una fuerza militar 

propia para ejecutar esas órdenes de arresto por lo que depende de esos apoyos y, sin ellos, 

no se pueden ejecutar esas órdenes y ocurre lo que ahora en el caso de Darfur, que al-Bashir 

continúa libre, desarrollando sin problemas su vida política como presidente, incluso 

habiendo sido reelegido en 2015, y visitando otros estados miembros de Naciones Unidas 

donde no se ha hecho nada por detenerle.  

 

Con esta situación, los desplazados internos no obtienen unas condiciones mínimas de 

seguridad ni en los campos de seguridad establecidos, que reciben ataques de distintas 

milicias. Así, según informó el día 6 de septiembre de 2013 Radio Dabanga, un medio 

alternativo formado por una coalición de periodistas de Darfur y con apoyo internacional, el 

día 4 de ese mes la oficina central de Médicos Sin Fronteras en Tawila, fue atacado por dos 

milicianos, resultando heridos los dos guardias, quienes no pudieron ni siquiera ser 

trasladados al hospital debido a las condiciones de inseguridad. Suponiendo este el segundo 

ataque en pocos días.22 

 

Por otra parte, como ya se ha mencionado, muchas personas que han huido de Darfur lo han 

hecho hacia el exterior del país, principalmente a Chad. Siendo el problema que ninguno de 

                                                 
22 Dabanga (2013). “Second attack on NGO’s North Darfur HQ this week”: witness. Recuperado el 13 de mayo de 2016 de 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/second-attack-on-ngo-s-north-darfur-hq-this-week-witness 
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los asentamientos donde se establecen los refugiados allí en Chad ha sido declarado 

oficialmente campo de refugiados debido a la proximidad de la frontera con Sudán y los 

conflictos y, por tanto, los problemas de seguridad. Por ello, las agencias de Naciones Unidas 

y muchas ONGs se muestran reacias a dispensarles asistencia. 

 

Según reportaba Médicos Sin Frontera en abril de 2013, desde principios de marzo de aquel 

año decenas de miles de desplazados procedentes de Sudán, República Chad y República 

Centroafricana habían estado llegando al sureste de Chad escapando de los enfrentamientos 

que se venían produciendo en Darfur. Solo en la zona de Tissi, la población refugiada y 

retornada allí concentrada, se había incrementado en 50.000. Dándose en esa zona unas 

condiciones pésimas en cuanto a agua, saneamiento y salud, alimentos, etc. Por lo que  tanto 

ellos, como otras organizaciones como Cruz Roja hicieron un llamamiento para que los 

refugiados recibieran ayuda humanitaria y pudieran ver cubiertas sus necesidades más 

básicas, especialmente en la temporada de lluvias. 

 

Una cosa que hay que añadir a lo dicho es que, a pesar de la situación de la zona, que parece 

estancada o incluso empeora en algunos momentos, también hay refugiados y desplazados 

que retornan a sus lugares de origen en Darfur. A fecha 6 de agosto de 2013, según datos 

dados por la UNHCR, se verifica que hasta 280.000 personas refugiadas y desplazadas habían 

regresado a Darfur desde el 1 de enero de 2011. 

 
3. Refugiados colombianos en Ecuador 
 
El inicio del conflicto armado interno en Colombia se puede situar en el 11 de enero de 1960, 

con el asesinato del líder comunista Jacobo Prías Alape,. En estos más de 50 años, el conflicto 

ha provocado, según ACNUR (2013) el desplazamiento de cerca de 4 millones de personas, 

tanto dentro del país como hacia fuera. Con datos de ACNUR (2013), en ese año había 

oficialmente 396.633 refugiados colombianos en el exterior de país, cifra que es 

posiblemente superior teniendo en cuanta todas las personas de las que no ha sido registrada 

su salida de Colombia ni su entrada en el otro país. A día de hoy, las estimaciones sitúan en 

más de 400.000 los colombianos que han abandonado el país por el conflicto entre otros 

motivos, cerca del 10% de la población total del país, pero de ellos solo la mitad tienen el 

estatuto de refugiados reconocido, por ello se piensa que lo datos pueden ser mayores a los 

ofrecidos oficialmente. 

 

Este número de refugiados empezó a sufrir un fuerte incremento a partir del año 2000, pero 

es en 2007 el año crítico con la salida oficial de 478.948 personas, situando el número de 
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colombianos refugiados en el exterior en 551.744. Los años siguientes, aunque en menor 

cantidad, las salidas se han mantenido en números elevados. Sin embargo, como se deduce de 

la reducción del número total de solicitantes de asilo en 72.796 personas, se han producido 

también repatriaciones. 

 
Tabla 3. Refugiados colombianos 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Número de 
salidas 

478.948 0 16.221 5.825 372 0 2.516 

Total 
refugiados 

551.744 373.531 389.752 395.577 395.949 394.117 396.633 

 
Fuente: diario El Tiempo. Elaboración: Propia 

 
Los principales países receptores de estas personas colombianas son y han sido Ecuador y 

Venezuela, con 264.255 y 200.843 refugiados respectivamente, aunque también hay 

desplazados colombianos por el resto de América Latina, Norte América y Europa. Según los 

últimos datos que se manejan, los del año 2013, en Venezuela permanecen aun 204.259 y en 

Ecuador, 122.276.  

 

Hasta dicho año 2007, Ecuador era el principal país receptor de refugiados colombianos, 

como también lo era y sigue siendo, el mayor receptor de refugiados de toda América Latina. 

En el año 2014 acogía a 60.500 personas a las que, desde el año 2.000, les había sido 

reconocido el estatus de refugiado, y 175.00 personas solicitantes de dicho estatus, siendo 

950 las personas que cruzan la frontera cada mes en busca de protección internacional23. De 

estas personas desplazadas a territorio ecuatoriano, se considera que el 98% son refugiados 

colombianos. 

  

                                                 
23 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2014. Periodo 2000-2014. 
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Figura 5: Solicitudes y reconocimientos de la condición de refugiado en Ecuador 

Fuente: Instituto de la Ciudad, Quito. Elaboración: propia 
 

3.1 Actores 
 
Como ya se ha dicho, el conflicto armado interno de Colombia se viene arrastrando desde los 

años ’60, por lo que los protagonistas han ido cambiando, con desapariciones, nuevas 

incorporaciones o disidencias. Pero en sentido general, los actores se pueden resumir en el 

gobierno del país, apoyado por Estados Unidos; los grupos paramilitares de derechas, como 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los grupos sucesores; los cárteles de la droga y 

las bandas criminales que han ido apareciendo; y las guerrillas de izquierdas, apoyadas por la 

Unión Soviética y Cuba hasta 1991. Las guerrillas también son apoyadas, supuestamente, por 

Venezuela desde 2004, acusando la Oficina Antiterrorista de EE.UU. Hugo Chávez de apoyar a 

las FARC y prestarles asistencia tanto sanitaria como en materia del narcotráfico24, y Ecuador 

desde 2007,  siendo acusado su presidente Rafael Correa por los expresidentes Ecuatoriano25 

y Colombiano26 de tener vínculos, ser su protector y, como afirma el diarios El País (2009) en 

palabras de su propio lider, de financiar su campaña de 2006 a través de las FARC27. 

 

Así, por un lado, nos encontramos con los grupos paramilitares o autodefensas, como las 

AUC, y los posteriores grupos descendientes de estas. Estas autodefensas son grupos 

armados de extrema derecha que nacieron con el beneplácito del gobierno y para apoyar a 

                                                 
24 Info Venezuela News (2009). Venezuela’s relations with terrorism and FARC exposed. Recuperado el 14 de junio, de 
http://infovenezuela.org/news/hugo-chavez-farc-terrorism-30042009.php  
25 El Espectador  (2009). “Es evidente que correa tuvo vínculos con las FARC”. Recuperado el 14 de junio de 2016. de 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo122757-evidente-correa-tuvo-vinculos-farc   
26 El Universo (2013). Expresidente de Colombia dice que Correa es protector de las FARC. Recuperado el 14 de junio de 2016, 
de http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/26/nota/1826396/expresidente-colombia-dice-que-rafael-correa-es-
protector-farc 
27 El País (2009). El jefe de las FARC asegura que la guerrilla financió a Correa. Recuperado el 14 de junio de 2016, de 
http://internacional.elpais.com/internacional/2009/07/18/actualidad/1247868002_850215.html   
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este en la lucha contra los grupos de extrema izquierda o guerrillas, de hecho en su 

conformación intervinieron agentes estatales como policías y militares. 

 

Sin embargo, tras la desmovilización de estos grupos paramilitares en los primeros años del 

siglo XXI, impulsada también por el gobierno, comenzaron a surgir una serie de grupos 

considerados descendientes de esas autodefensas, conocidos como Bandas Emergentes o 

BACRIM (Bandas Criminales). Estas bandas son las que más desplazados están causando en 

los últimos tiempos tras el establecimiento en Colombia de la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, cometiendo abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras que, 

previamente, les habían sido robadas por los citados grupos paramilitares, entre otros. De 

estas bandas se han reportado, según Human Rights Watch (HRW), amenzas directas hacia 

esta gente miente volantes o llamadas telefónicas, el encargo de asesinatos de líderes o 

actuar directamente en estas acciones. De estas bandas, de la que más abusos se han 

reportado es de los Urabeños, una banda numerosa con más de 2.000 miembros y bien 

organizada y estructurada. 

 

Aunque se considera efectiva la desmovilización de esa coalición paramilitar de las AUC, 

estas bandas continúan con muchas de sus mismas acciones, ocasionando desplazamientos y 

abandono de tierras, involucrados en el narcotráfico y conocimiento abusos contra civiles 

que puedan hacer peligrar sus intereses. De hecho, muchas de estas bandas cuentan con los 

mismos integrantes de las autodefensas y actúan en las mismas zonas. 

Además, a estos grupos sucesores de los paramilitares se les vincula con terceros, personas 

que adquirieron o, directamente, ocuparon las tierras de los desplazados y que son otro actor 

importante en los abusos, según un estudio de casos de HRW. Estas personas son, entre otros, 

paramilitares desmovilizados y testaferros de estos, terratenientes, políticos, empresarios y 

ganaderos que obtuvieron esas tierras pertenecientes a los desplazados e impugnaron su 

restitución a base de amenazas e intimidaciones. Según entrevistas mantenidas por HRW con 

las víctimas, sus familiares u otros funcionarios, la vinculación de estos con las BACRIM 

radica en que acciones de estos sucesores de los paramilitares han ido encaminadas a 

proporcionar las tierras a estas terceras personas. Esta vinculación viene desde antes de la 

desmovilización de las AUC y, tras las desarticulación de estas, no se han logrado desmontar 

estas redes. 

 

Tras la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2013), muchos defensores de 

esta ley, periodistas que informaban sobre ella y los propios reclamantes, dicen haber 

recibido amenazas firmadas por un grupo autoproclamado Ejército Anti-Restitución. Algunas 
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amenazas recibidas por defensores de los derechos humanos y políticos , como el congresista 

Iván Cepeda Castro, expresaban las claras intenciones de matar a los receptores de estos 

mensajes por “querer quitarle la tierra a los ciudadanos de bien para darles a los guerrilleros 

igual que ellos”. También se distribuyeron panfletos firmados por el Grupo Anti-Restitución 

de Tierras de la Costa Caribe por las oficinas de medios de comunicación, señalando a 

periodistas que habían informado sobre la restitución e instándoles a abandonar la ciudad en 

un máximo de 24 si no querían ser las siguientes víctimas. 

 

Sin embargo, algunas autoridades nacionales y departamentales han sostenido que no se 

habían encontrado evidencias que sostuvieran la existencia de ningún grupo llamado Ejército 

Anti-Restitución, aunque hay información creíble que parece verificar las afirmaciones del 

reconocido grupo de expertos  colombiano, Nuevo Arco Iris, sobre la formación de un ejército 

privado contra la restitución de tierras. 

 

En conclusión, sea real o no la existencia de este Ejército, lo que sí es cierto es que hay 

personas utilizando este nombre para proferir amenazas y coacciones para atemorizar a 

personas que, de una forma u otra, tienen alguna vinculación con la restitución de tierras. 

 

En el otro extremo pero siendo también parte de este conflicto armado que se mantiene vivo 

en Colombia, están las guerrillas, encabezadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). También se han reportado amenazas y abusos 

contra los reclamantes de tierras por parte de estas guerrillas, sobre todo líderes de la 

población desplazada por el hecho de estar promoviendo el retorno de esas personas 

desplazas a sus tierras. Pero no queda solo en amenazas, también se han reportado 

asesinatos de líderes desplazados que intentaban recuperar tierras. 

 

Las FARC  y demás grupos guerrilleros temen perder el control de territorios que han 

logrado fruto de los desplazamientos forzados. En su afán por mantener ese control, ha 

llegado al punto de minar campos. Entre el año 1990 y mayo de 2013, según datos 

proporcionados por el gobierno colombiano, se han registrado 10.400 casos de víctimas de 

minas anti-persona y de munición sin detonar, de las que 4.000 personas eran civiles. Por 

ejemplo, en el año 2012 murieron a causa de esto 43 civiles y 172 sufrieron lesiones. 

 

Por otra parte, el estado colombiano y sus Fuerzas de Seguridad son otro actor del conflicto, 

el cual aun no ha conseguido terminar con los grupos armados y, por tanto no ha conseguido 

terminar con el conflicto.  Una de las cosas a las que ha llegado el Gobierno de Colombia es a 
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lograr en 2003 las desmovilización de los grupos de autodefensa, las AUC, a los que, 

previamente había autorizado legalmente el hecho de que se armaran, lo que permitió sus 

años de gran auge, años ´60 y ´80, pero eso significó la aparición de los grupos armados 

sucesores que, actualmente, aparecen como unos de los principales violadores de Derechos 

Humanos en Colombia. También el gobierno ha conseguido entablar conversaciones de paz 

con las FARC para, según Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociados de la 

guerrilla, “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”. Estas conversaciones se 

iniciaron en Oslo en septiembre de 2012 y, a día de hoy, continúan en La Habana. Las 

conversaciones van por buen camino, habiéndose salvado uno de los escollos importante, el 

tratamiento de las víctimas, pero no sin sus encuentros y desencuentros. 

La agenda de estas negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, a fecha de abril 

2014, como cita la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) (2014), 

incluía cinco temas mayúsculos y una cuestión operativa28: 

 
1. Política integral de desarrollo agrícola: tenencia de la tierra y desarrollo rural 

 

2. Participación política: garantías para la oposición política, incluidos los ex-

guerrilleros 

 

3. El fin del conflicto: justicia transicional, desarme, desmovilización y reinserción 

 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas: política antidroga (en debate) 

 

5. Víctimas: las víctimas del conflicto 

 

 Implementación, verificación y ratificación: cómo consolidar en la en la legislación los 

compromisos de los acuerdos de paz, y después gestionar su cumplimiento.  

  

                                                 
28 Isacson, A. (2014). Poner fin a 50 años de conflicto: Los desafíos pendientes y el papel de Estados Unidos en Colombia. WOLA, 
2. 
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3.2 Causas/antecedentes 
 
Figura 6. El largo conflicto de Colombia 

 
Fuente: Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Elaboración: Centro de 
Memoria Histórica del gobierno colombiano (www.centrodememoriahistorica.gov.com)  
 
Los desplazamientos dentro de Colombia o la búsqueda de refugio en Ecuador u otros países, 

son dos partes de un mismo proceso. En Colombia, el número de desplazados ha crecido en 

gran medida en los últimos 15 años a causa de la disputa por el control territorios asociada a 

diferentes intereses militares y económicos. La dinámica a la que da lugar esta disputa varía 

de un departamento a otro de acuerdo a la presencia de los actores armados tradicionales, 

incluyendo la fuerza pública, la entrada o refundación de actores más recientes, y los 

intereses contrapuestos o cruzados de todos ellos en relación a los recursos disponibles y las 

posibilidades de despliegue de acciones belicosas o actividades económicas legales o ilegales. 

Sin embargo, aunque la dinámica varía, hay patrones comunes a todo el territorio 

colombiano. 

 
Las causas de las migraciones forzadas que están llevando a miles de personas colombianas a 

Ecuador y otros países de la región latinoamericana o de fuera de ella, queda perfectamente 

resumido en un párrafo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 

(2006): 

 
“…los excesos cometidos por los actores en el conflicto armado interno –en 

particular por las AUC y las FARC-EP- se han traducido en graves violaciones a los 

derechos humanos y/o al Derecho Internacional Humanitario en contra de la 

población civil. Concretamente, se ha empleado la comisión de masacres como 

estrategia contra miembros de los sectores más vulnerables, tales como los pueblos 

indígenas, las comunidades afro descendientes y los desplazados; y la comisión de 
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asesinatos selectivos y desapariciones forzadas como estrategia contra defensores 

de derechos humanos, operadores de justicia, líderes sindicales y sociales, 

periodistas y candidatos a cargos de elección popular quienes son repetidamente 

declarados como objetivos militares, principalmente por las AUC. Por su parte, los 

grupos armados disidentes –principalmente las FARC-EP- también han empleado 

como estrategia la comisión de atentados con explosivos en forma indiscriminada 

y de secuestros, en violación de los principios más básicos del Derecho 

Internacional Humanitario, causando numerosas víctimas entre la población civil 
29.” 

 
Así, las principales causas de los desplazamientos y migraciones forzadas en Colombia son la 

violación sistemática de los DD.HH.  y el Derecho Internacional Humanitario, y la violencia 

estructural. De esta manera, según el informe del Observatorio Internacional de la Paz 

(OIPAZ) (2001), las principales motivaciones son, por orden de importancia, las siguientes: 

violencia, amenaza colectiva, general; amenaza (miedo) de paramilitares; amenaza (miedo) 

de guerrilleros; reclutamiento forzado; asesinato de familiar; fumigaciones dañinas con 

glifosato por parte del gobierno para destruir cultivos de coca. 

 

Como se ve, una de las principales causas de estos desplazamiento es la violación de los 

derechos humanos, sufrida principalmente por las poblaciones rurales y campesinas que las 

han llevado a vivir en un continuo ambiente de terror, siendo desplazas y exterminadas de 

manera sistemática por grupos armados. 

 

También está la actuación de los grupos paramilitares, unos de los grupos cuya violencia más 

desplazamientos ha causado. Aunque en el año 2003 se consiguió la desmovilización de estos 

grupos, en la práctica, los nuevos grupos o Bandas Criminales (BACRIM), son los sucesores de 

estos y mantienen su accionar y el temor generalizado en la población. Otro de los grupos que 

también incumple el Derecho Internacional Humanitario, atentando contra la vida y haciendo 

desplazarse u obligando a migrar a familias es la guerrilla, principalmente las FARC, aunque 

también el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y su disidencia, el Ejército Popular de 

Liberación (EPL), entre otros. 

 

Por otra parte, cabe destacar las fumigaciones con glifosato por parte del Gobierno de 

Colombia a partir del año 2002. Estas fumigaciones se hacen, según el propio gobierno, para 

acabar con los cultivos de coca, uno de los principales medios de financiación de las bandas 
                                                 
29 Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia (MAPP/OEA). OEA, marzo de 2006. 
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armadas, y se hacía con un producto llamado glifosato, el cual no produce daños a la salud ni 

al medio ambiente, también según el gobierno. Pero lo cierto es que dicho producto sí 

entraña riesgos para la salud de las personas, para los demás cultivos y para el propio 

medioambiente de la zona, hasta tal punto que en los lugares donde se registran estas 

fumigaciones, se han disparado los desplazamientos, principalmente en le Sur, en la frontera 

con Ecuador. 

 

Como ya se ha dicho antes, uno de los principales motivos de la guerra abierta entre el 

gobierno colombiano, las facciones paramilitares o sus sucesores y las guerrillas, es el control 

de territorios. Por ello los que más están sufriendo la violencia son los reclamantes y líderes 

de restitución de tierras, especialmente desde que se implantó la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras en 2013. De esta manera, los reclamantes y líderes de restitución de 

tierras son víctimas de intimidación y amenazas de violencia con el fin de frustrar la 

intención de recuperar sus tierras, disuadiéndolas de que presenten las solicitudes de 

restitución, limitando la labor de los líderes en ese proceso de restitución y obligando a 

quienes han regresado a sus hogares a volver a marcharse. Así, estas amenazas son un factor 

importante en tamaños desplazamientos y migraciones forzadas, pues instauran un clima de 

miedo en las regiones. En las personas a las que no persuaden las amenazas e intimidaciones 

y continúan con su objetivo de recuperar las tierras que les fueron arrebatabas, se llega al 

extremo de asesinatos, tentativas de asesinato y otros ataques violentos. Entre 2008 y la 

primera mitad de 2013, Human Rights Watch documenta 21 casos de asesinato de 

reclamantes de tierras y líderes de restitución, solo en los departamentos de Antioquia, 

César, Chocó, Córdoba y Sucre, y en 17 de estos hay evidencias de intimidaciones y amenazas 

previas.  

 
3.3 Situación: 
 
Para hablar de las situación de los refugiados colombianos en Ecuador, lo primero que hay 

que decir, como ya se ha mencionado, es que muchos no están registrados como tal, están 

indocumentados, lo que hace que un número importante esté asentado en zonas difícilmente 

accesibles, lo que complica establecer su localización, su atención y les hace más vulnerables, 

especialmente lo afro-colombianos, las mujeres y los niños que viven bajo el riesgo de la 

explotación. 

 

La situación de las personas de origen colombiano asentadas en ecuador es crítica, tanto 

desde el punto de vista económico como social, con medios absolutamente insuficientes para 

ver satisfechas sus necesidades más básicas y con enormes dificultades para conseguir 
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trabajo, estudias o acceder a la cobertura de necesidades en el ámbito sanitario. Los 

esfuerzos de múltiples instituciones humanitarias como ACNUR y otras ONGD son 

completamente insuficientes pues, como afirmaba Philippe Lavanchy, jefe de ACNUR para 

América Latina:  

 

“Es difícil conseguir recursos para atender la problemática de  los países vecinos; 

más bien los recursos para esta problemática están destinados para Irak, 

Afganistán. Lo que hacen nuestros colegas del ACNUR en el terreno en ese país 

(Ecuador) es extremadamente insuficiente. No se puede hacer más porque no 

conseguimos apoyo internacional 30.” 

 

Como afirma Jorge Acero, coordinador regional de servicios legales y enlace comunitario de 

la ONG Assylum Access, en una entrevista para el diario colombiano El Tiempo (2015), uno 

de los principales problemas es el acceso al trabajo, dificultado por la discriminación que 

sufren muchas personas colombianas en Ecuador. Esta restricción del acceso a puestos de 

trabajo va a asociada al tema de la documentación pues, quien la ha obtenido, tiene una 

numeración distinta a la cédula de una personas originaria de Ecuador o, incluso, a la de una 

personas extranjera que reside de forma permanente en ese país. En el mismo artículo, una 

refugiada colombiana identificada como Lucy afirma también que los niños y niñas 

colombianas sufren discriminación en las escuelas por parte del resto del alumnado e, 

incluso, por parte del profesorado; y también que las mujeres cargan con el estigma de 

desplazarse a Ecuador con el único fin de ser prostitutas, lo que dificulta también su 

integración en la sociedad. 

 

Es en el año 2010 cuando comienza a haber un rápido deterioro en el tema de protección y 

asilo para los refugiados colombianos en Ecuador. Las condiciones para obtener el permiso 

de asilo se han endurecido, lo que hace que muchos no puedan estar legalmente 

documentados allí, imposibilitándoles el acceso a los servicios más básicos como la educación 

y la sanidad. Muchos, como ya se ha mencionado, viven en asentamientos inaccesibles en la 

selva a lo largo de la frontera con Colombia, y se encuentras expuestos a las facciones que 

participan en el conflicto armado y que muchas veces cruzan en la selva al laso ecuatoriano 

de la frontera. En esos asentamientos las condiciones de vida son muy precarias, hay una 

falta de acceso a los servicios sanitarios y los medios de subsistencia son muy limitados. La 

violencia contra las mujeres y niñas es algo también muy extendido. 

                                                 
30 Jefe para América de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2006). Los 
refugiados colombianos en los países fronterizos son un drama humanitario sin control. Recuperado el 22 de mayo de 2016 de 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/acnurcol.html  
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El desplazamiento de refugiados colombianos dentro de ecuador es algo muy extendido, y 

estos sufren de forma generalizada el racismo y la discriminación, incluso acoso policial. La 

falta de perspectivas de integración local de los colombianos en Ecuador se ha convertido en 

una cuestión de protección, o de falta de esta, por lo que el reasentamiento se mantiene como 

una importante opción para algunos, sobre todo para los desplazados afro-colombianos, 

menores sin acompañante y las mujeres en riego de explotación. En 2012, 559 refugiados 

colombianos fueron reasentados. Y los planes  de ACNUR para 2014 era el reasentamiento de 

2.054 refugiados colombianos, de los cuales 2.000 eran de los que se encontraban en 

Ecuador31. 

 

En 2011, los refugiados colombianos fueron identificados como uno de los grupos 

prioritarios para el reasentamiento. Un Grupo de Contacto, dirigido por los gobiernos de 

Nueva Zelanda y Uruguay fue creado en febrero de 2012 con el objetivo de maximizar el uso 

de la estrategia del reasentamiento para las personas colombianas en Ecuador. Varios 

Estados de la Unión Europea han reasentado también refugiados colombianos, sin embargo 

esta población no fue incluida como prioritaria, aunque la UE ha aportado importante ayuda 

humanitaria y asistencia a través de EU Humanitarian Aid and Civil Protection Department 

(ECHO). 

 

Así, Argentina, Brasil, Canadá y los Estados Unidos han reasentado refugiados colombianos 

desde Ecuador. En Europa, lo han hecho también Noruega, Suecia y Dinamarca.  

 
4. Palestina 
 

“Esto es una especie de granja de animales: 1,5 millones de personas en 365 km² a 

los que echan algunas medicinas y alimentos32 “ 

 

Así describía la Franja de Gaza en 2008 Raji Sourami, el director del Centro de Derechos 

Humanos de Gaza. 

 

Palestina es un Estado, aunque sin pleno reconocimiento internacional, situado en Oriente 

Próximo, con una parte a orillas del mar Mediterráneo, dentro del territorio que actualmente 

ocupa Israel. Tiene una superficie de 6.520 km² ocupada, según el censo de 2010, por 

                                                 
31 El Tiempo (2015). Situación en Ecuador. 122.276 migrantes entre el miedo y la soledad. Recuperado el 22 de mayo de 2016 de 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/refugiados-migracion-y-desplazamiento-de-colombianos/15503358/1   
32 Nodo50 (2008). Especial Palestina. Gaza: un campo de concentración de 365 km². Recuperado el 01 de junio de 2016 de 
http://info.nodo50.org/IMG/article_PDF/Especial-Palestina.pdf     
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4.260.636 personas. El Estado Palestino está dividido en dos regiones principales, la Franja 

de Gaza (365 km²), a orillas del mar Mediterráneo y rodeada su parte terrestre por Israel y, 

en un pequeño tramo, por Egipto; y Cisjordania (5.640 km²), la región más grande, donde se 

encuentra la capital, Jerusalén, y la sede del gobierno, y fronteriza en mayor medida con 

Israel, también con Jordania y, una parte, bañada por el mar Muerto. A su vez, por su 

organización territorial, implantada tras los acuerdos de Oslo en 1994, cuenta con 16 

gobernaciones (11 en Cisjordania y 5 en Gaza) y 121 municipios (96 en Cisjordania y 25 en 

Gaza).  

 
Figura 8. Palestina: Gaza y Cisjordania 

 

 
 

Fuente: RT 
 
Actualmente, según la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos 

en Oriente Próximo, aproximadamente un tercio de los refugiados en todo el mundo son 

palestinos, lo que es igual a más de 5 millones de personas desplazadas de su territorio que 

siguen esperando el poder regresar a sus hogares y que se reconozca la tragedia que han 

sufrido y siguen sufriendo. Pero esto no será posible mientras Israel continúe sin reconocer 

su estatus de personas originarias del Estado Palestino,  ni permitiendo el regreso a sus 

hogares y, además, ocupando militarmente, y civilmente, el territorio palestino, a lo que hay 

que añadir el bloqueo económico y material que viene ejerciendo Israel sobre la franja de 

Gaza desde febrero del año 2006. 
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Estos 5 millones de refugiados palestinos son el resultado del número de personas que se han 

ido sumando a este colectivo desde 1948, desde la Nakba, o catástrofe, cuando se creó el 

Estado de Israel con las consiguientes ocupaciones que llevaron a las gente a huir, a 

emprender el éxodo y perder sus hogares y tierras, dando lugar ya entonces a 700.000 

personas que se convirtieron en refugiados palestinos. Dando pie a la creación del principal 

mito occidental acerca sobre este conflicto, mito que cuenta que árabes y judíos llevan 

“miles” de años en guerra y van a seguir haciéndolo, cosa que se advierte diametralmente 

falsa simplemente remontándose a la extensa época en que los judíos han florecido en 

territorios árabes huyendo del antisemitismo europeo, que empezó a encrudecerse a finales 

del siglo XIX. 

 
4.1 Protagonistas 
 
Como establece Andalucía Solidaria con Palestina (2014), en el conflicto palestino-israelí 

confluyen distintos actores, tanto internos como internacionales, que explican la compleja 

realidad que se vive en estos territorios. 

Entender sus posturas ante el conflicto es fundamental para entender por qué, después de 66 

(68) años de lucha, no se ha llegado a un acuerdo que sea ratificado por ambas partes. 

Hacemos ahora un recorrido por los actores más destacables33: 

 
- Actores internos 

 Organización para la Liberación de Palestina (OLP): Organización base del 

nacionalismo Palestino, compuesta por una amplia variedad de intereses y 

pensamientos políticos, integrada por un gran número de partidos y otros 

grupos laicos, siendo el más conocido el Movimiento para la Liberación 

Nacional de Palestina (FATAH), y con un objetivo común a todos esos grupos, 

la creación de una Palestina independiente con capital en Jerusalén.  

Esta Organización es la representante legal del Estado Palestino, con 

Mahmoud Abás como máximo representante hasta agosto de 2015. 

 

 Movimiento de Resistencia Islámico (HAMAS): Grupo fundamentalista 

islámico quien, según su carta fundacional, busca destruir Israel a través de la 

lucha armada y crear un estado islámico en Palestina. Este radicalismo 

islámico viene de la dura realidad que viven los palestinos en los territorios 

ocupados, como única salida hacia la supervivencia. 

                                                 
33 Andalucía Solidaria con Palestina (2014). Posturas y temas a resolver: Recuperado el 04 de junio de 2016 de 
http://andaluciasolidariaconpalestina.org/actores-del-conflicto/  
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Este grupo ha sido tradicionalmente la principal oposición a Abás y la OLP, sin 

embargo desde 2014 hay una reconciliación que llevó a elecciones generales 

en Gaza y Cisjordania.  

HAMAS recibe ayuda financiera principalmente de refugiados palestinos, de 

ciudades de países árabes y de organizaciones caritativas musulmanas. 

 

 Israel: la posición de Israel en el conflicto se basa, principalmente, en el 

interés nacional de seguridad que es garantizar la existencia de su propio 

estado hebreo y la seguridad individual de sus ciudadanos. Para ello, este 

Estado desarrolla una política de defensa basada en el mantenimiento de 

fuertes capacidades disuasorias mediante el uso de la violencia militar y no 

militar. 

 

- Actores regionales 

 

 Siria: Sin hablar de su conflicto interno actual, Siria ha estado en conflicto con 

Israel por los Altos del Golán e, históricamente, con Líbano pero, además, 

continúa apoyando a grupos radicales islamistas como Hezbollah en Líbano, y 

Hamás en los territorios palestinos. Con este apoyo, es como Siria se convierte 

en una influencia importante en las relaciones internas palestinas. 

 

 Líbano: A causa de su situación interna y de su última guerra con Israel, tras la 

que su situación está muy deteriorada e incierta, Líbano no tiene más 

importancia en el conflicto Palestina-Israel que la que puede ejercer por su 

conflicto con Israel y Siria, ya que la situación de estos países sí afecta a la 

situación palestina. 

 

 Jordania y Egipto: Teniendo en cuenta que en Jordania existen millones de 

refugiados palestinos que están perfectamente integrados en la sociedad, y que 

ambos países son fronterizos con los dos territorios palestinos, Gaza y 

Cisjordania, habiendo pertenecido ambos territorios a Egipto y Jordania 

respectivamente, estos dos Estados pueden convertirse en actores claves en la 

resolución del conflicto palestino-israelí. Ambos países han reconocido 

oficialmente el Estado de Israel. 
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 Irán: Irán es un país que ha influido decisivamente en las actitudes y políticas de 

HAMAS pues es, junto con Siria, el país más crítico con Israel y los países 

occidentales. Irán considera que hay que eliminar a Israel al ser su gran enemigo 

en lo que coincide con los grupos islamistas radicales palestinos, a quienes 

apoya. 

 

 Arabia Saudí: Al ostentar la posición de guardián de los lugares sagrados y de 

líder espiritual del Islam, siempre es escuchado por los países árabes y, además, 

mantiene buenas relaciones con occidente, al igual que Jordania y Egipto.  

A Arabia Saudí le interesa el fin del conflicto en Palestina pues, las buenas 

relaciones del Rey, Salmán bin Abdulaziz, con EE.UU. y otros países occidentales 

son vistos por los ciudadanos saudíes como una humillación al pueblo árabe y 

podrían causar problemas dentro del país. 

 

- Actores Internacionales. 

 

 Estados Unidos: EE.UU. mantiene, en estos momentos, una actitud respecto al 

conflicto palestino-israelí acorde con los otros tres miembros del conocido 

como “Cuarteto para la paz”, Naciones Unidas, Rusia y la Unión Europea. Sin 

embargo, es visto por la mayoría del pueblo palestino como el gran enemigo, 

al ser un aliado fiel y el máximo defensor de Israel. 

 

 La Unión Europea: La UE es el máximo donante económico a la ANP, por lo 

que es vista por Israel como un actor favorable a Palestina. Sin embargo, 

continúa sin tener un peso decisivo en las negociaciones. 

 

 Rusia: La influencia actual de Rusia en la región de Oriente Medio no es muy 

grande, pues se ha ido perdiendo desde la caída de la Unión Soviética, aunque 

parece que está volviendo a darle importancia a la zona. 

Históricamente, Rusia ha sido un aliado de los países árabes, por eso es 

tomada como un apoyo a Palestina. Sin embargo, ahora Rusia antepone sus 

intereses económicos y comerciales en Oriente Medio, donde reside un buen 

número de judíos rusos. 

 

 Naciones Unidas: La credibilidad de este actor entre los países árabes es nula 

al haber sido incapaz de dar ninguna solución al conflicto en toda su historia. 
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De esta manera, pese a ser el mayor de los cuatro actores del Cuarteto por la 

paz, tanto en número como en potencial, es el menos influyente. 

 
4.2 Causas/antecedentes 
 

Para contextualizar las causas del conflicto árabe-israelí, hay que remontarse muy atrás en la 

historia. Es en el año 1250 a.c. cuando llegan los hebreos a tierra palestina, concretamente 

Moisés y su tribu a Jerusalén, y allí se asientan y mezclan con las tribus del lugar. Entre los 

años 586-538 a.c.  se produce la diáspora de los habitantes de Judá e Israel. Y en el año 135 

d.c., Adriano aplastó toda rebelión judía y expulsó a estos de Jerusalén. 

Con los fracasos de los movimientos mesiánicos, los dirigentes del pueblo judío comenzaron 

a sospechar de todo pronunciamiento redentor y se oponen a ellos. La ola de desconfianza y 

oposición fue vencida con la llegada del iluminismo, el razonamiento de los estudios bíblicos 

y talmúdicos de la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

Con las acusaciones de crímenes rituales, la aparición del antisemitismo "científico" en 

Alemania y el pensamiento renacentista, comenzaron gestándose en la mente de algunos 

iluministas y, poco a poco, se cristalizaron los fundamentos de las ideas renacentistas del 

retorno a la labranza de la tierra, el renacimiento de las ideas Hebreas, la restauración de la 

soberanía y el retorno a los verdaderos valores del judaísmo como idea de concepción 

universal. 

 

Sabemos que durante muchos años existió un retorno no planificado, muchos judíos volvían y 

se integraban a las minorías existentes que ya vivían en el territorio. Esta colonización estuvo 

plagada de dificultades, el suelo no era el adecuado y los colonos carecían de experiencia para 

realizar actividades agrícolas. Uno de los filántropos que se hizo cargo de llevar adelante ésta 

tarea fue el Barón Rothschild, quien comenzó a apoyar a las colonias existentes y fundó 

algunas nuevas34. 

 

A finales del siglo XIX, ante el antisemitismo en Europa, muchos judíos empezaron a 

adherirse  al planteamiento sionista que promulgaba la idea de que la única solución al 

problema judío era la creación de un estado exclusivamente judío, concretamente, situado en 

territorio palestino. Esto puede ser considerado la antesala del conflicto. Tras la I Guerra 

Mundial comenzó a aumentar la migración judía hacia Palestina, cuando Reino Unido, 

durante su mandato en la tierra palestina, prometió un hogar judío allí, lo que entraba en 

                                                 
34 Casés, P., Cerrano. C., Figueroa, G. Los refugiados palestinos. Las raíces históricas de un conflicto actual. Recuperado el 04 de 
junio de 2016, de http://www.nodo50.org/observatorio/refugiados_palestinos.htm   
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conflicto con la promesa de autogobierno a los habitantes árabes de la región. En este 

contexto, lo judíos han sido educados en que el territorio palestino estaba vacío cuando ellos, 

los colonos judíos, llegaron allí, cosa que evidentemente es falsa. 

 

Los choques comienzan en 1920, cuando comienzan las expropiaciones de tierras a sus 

legítimos dueños. En esa fecho, y hasta comienzo de los años 30, la población judía equivalía 

al 17% de los habitantes, pero con el ascenso de Hitler en Alemania, la población judía 

empieza a duplicarse y triplicarse. Mientras, con el fin de la II Guerra Mundial, el resto del 

mundo, sobre todo Europa y EE.UU., para “enmendar” los horrores de la Guerra, comienzan a 

aumentar sus esfuerzos para establecer una tierra judía en Palestina. 

 

En 1947 el conflicto ya se ha salido de control y, entonces, Reino Unido decide traspasarle el 

problema palestino a Naciones Unidas. Entonces, la ONU, bajo presión, decide decretar dos 

estados, uno árabe y otro judío, quedando a los árabes, quienes eran los dueños de más del 

92% de la tierra, un 43% del territorio y, así, a los judíos que, comprendían menos de un 

tercio de la población y era dueños de menos del 8% de la tierra, el 57% del territorio 

palestino, con buena parte del suelo más fértil. Así, por su mayor número y capacidad militar, 

los líderes sionistas comienzan rápidamente a ocupar las principales ciudades palestinas, 

haciendo huir a miles de personas. En este punto, se llega a una expulsión sistemática de lo 

palestinos y se empieza a evidenciar una operación de limpieza étnica. Así se llega a la 

masacre de Deir Yassin, donde fueron asesinados más de 100 hombres, mujeres y niños.  

 

En esta situación,  más de 300.000 palestinos ya habían sido expulsados cuando el primer 

soldado de los ejércitos árabes, pisa por primera vez tierra palestina. Estos, intervinieron el 

15 de mayo de 1948, cuando Israel anuncia oficialmente la creación de su Estado. En esta 

fecha se conmemora la Nakba, o Catástrofe, cuando miles de palestinos tuvieron que huir y 

abandonar todas sus pertenencias, iniciándose el éxodo. 
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Figura 9. Evolución del Estado Palestino 
 

 
Fuente: http://tjomlid.com/  

 
Aunque los ejércitos de otros países árabes intervinieron, originándose la guerra árabe-

israelí, Israel tuvo siempre superioridad militar, con 90.000 hombres frente a unos 68.000 

soldados árabes. Así, el Nuevo Estado Israel fue ocupando territorios hasta alcanzar el 78% 

de suelo palestino que abarca. Solo quedaron fuera del dominio israelí Cisjordania, que quedó 

en manos de Jordania, y la franja de Gaga, que quedó bajo dominio egipcio. Aunque en esas 

zonas, aun hoy, siguen levantándose nuevos asentamientos de israelíes. 

 

Aunque se decretó la tregua entre los contendientes, la paz era solo una ilusión, habiendo ya 

entonces 700.000 refugiados palestinos malviviendo en campos. Además, para impedir que 

estos refugiados pudieran volver a ocupar sus lugares, Israel se dedicó a limpiar el territorio 

de pueblos palestinos, así, de los 500 pueblos que había antes de 1948, solo quedaron 100. 

Acto que fue rebatido por la ONU, que continuó ratificando los Derechos Humanos, 

comprendidos en la ley internacional, al retorno de los pobladores palestinos. Sin embargo, 

estos aun en el presente, o especialmente en el presente, no pueden regresar ni de visita, 

aunque tampoco tendrían dónde, pues perdieron su hogar. 

 
4.3 Situación 
 
Es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo 

(UNRWA) quien proporciona asistencia, protección y defensa a los más de 5 millones de 

refugiados palestinos establecidos en la franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. 
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De estos 5 millones, 1’4, casi un tercio, viven en campamentos que la agencia tiene 

establecidos en los cinco territorios mencionados35. 

 

- Gaza 

 

De los 1,5 millones de personas que tienen su hogar en la franja de Gaza, 1,2 son refugiados 

palestinos. La franja de Gaza es el territorio palestino más golpeado por los ataques israelíes, 

tanto en continuidad como en dureza. La última gran operación contra este territorio se vivió 

en verano-otoño de 2014 dejando 2.250 muertos, entre los que había 299 mujeres y 551 

niños,  y 11.231 heridos, entre los que había 5.540 mujeres y 3.436 niños. 

 
Figura 10. Personas desplazadas internamente (PDIs) en los campos de refugiados de 

UNRWA en Gaza 

Fuente: UNRWA. Elaboración: propia 

 

La situación socio-económica de la franja es crítica y ha ido empeorando en la última década 

por las últimas campañas militares sobre la zona, como la de 2012 o la operación “Margen 

protector” en 2014, y por el bloqueo que Israel ha impuesto sobre la franja, llevando a que el 

80% dependa de la ayuda humanitaria para poder subsistir. El bloqueo se recrudeció en 

junio 2007 a raíz de la victoria electoral de Hamas en la zona, lo que ha ido precarizando la 

situación de los Gazatíes y ha diezmado los medios de subsistencia, lo que ha llevado a una 

situación de inseguridad y empobrecimiento continuo de una sociedad que está altamente 

cualificada y bien educada. La reconstrucción y recuperación de la región se ve prácticamente 

imposibilitada por las restricciones a las importaciones y exportaciones. 

 

                                                 
35 UNRWA (2013). Los refugiados. Dónde están. Recuperado el 04 de junio de 2016, de http://www.unrwa.es/los-
refugiados/donde-estan  
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En esa reconstrucción y recuperación trabaja principalmente la ONU a través de la UNRWA y 

otras agencias, quienes tras la operación israelí de 2008-2009 “Plomo fundido”, elaboraron 

un plan integral para la reconstrucción de Gaza, para promover la recuperación económica y 

atender las necesidades de desarrollo a largo plazo de los refugiados de Palestina, incluida la 

infraestructura educativa. 

 

En los últimos años se han realizado mejoras significativas en los servicios en Gaza, tales 

como las escuelas y los servicios de salud. También se ha mejorado la asistencia a los más 

necesitados y se continúa: 

 

- Mejorando el rendimiento académico y los valores de los estudiantes en la escuela. 

 

- Construyendo las infraestructuras necesarias, incluyendo escuelas y campamentos. 

- Mejorando la calidad y educación de la ayuda alimentaria y en efectivo a los más 

pobres. 

 

- Promoviendo la igualdad de género y los derechos humanos. 

 

- Fomentando el espíritu empresarial mediante el apoyo al sector privado. 

 

- Cisjordania 

 

En Cisjordania hay registrados 886.716 refugiados, una parte importante de los 2,4 millones 

de personas que allí viven. Una cuarta parte de refugiados viven en 19 campamentos 

asentados para ellos, los demás, la mayoría, habitan en ciudades y pueblos. Esos 

campamentos están superpoblados, con falta de espacio, especialmente de parques y áreas 

de juego para los niños. 

 

Las personas que viven en Cisjordania están sufriendo los cierres de frontera impuestos por 

el Estado de Israel pues, muchas de ellas dependen de sus trabajos en la zona israelí. 

 

Un problema importante entre los refugiados es el desempleo, quienes tienen que gastar de 

media la mitad de sus ingresos en la alimentación, por lo que para otros gastos como la 

vivienda o la educación, les quedan cantidades pequeñas. Así se va afianzando un ciclo de 

pobreza en la región. 
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Otro problema es la superpoblación de refugiados, lo que hace que por ejemplo las escuelas, 

muchas dañadas por acciones militares israelíes, haya un promedio de 50 alumnos por aula, 

varias escuelas compartan el mismo edificio o, incluso, los alumnos tengan que recibir las 

clases en aulas alquiladas. El rápido crecimientos, unido a la ya alta densidad de población, 

está poniendo a prueba la infraestructura de los campamentos. Los residentes amplían con 

frecuencia el tamaño de sus hogares sin ninguna planificación y la  vieja red de alcantarillado, 

no lo pueden hacer frente.  

 

- Siria 

 

En Siria hay 518.949 refugiados palestinos en 9 campamentos oficiales y 3 no oficiales, que 

viven integrados en la sociedad. A pesar de que esa integración es prácticamente total y 

disfrutan de los mismos derechos que los nacidos en Siria, con el acceso a los mismos 

servicios, los indicadores muestran que los refugiados están peor en áreas clave como la 

mortalidad infantil y la matriculación escolar. 

 

La mayor parte de los refugiados de Palestina que huyeron hasta Siria en 1948 eran de la 

parte norte de Palestina, sobre todo de Safad y las ciudades de Haifa y Jaffa. Cerca de 100.000 

personas más cruzaron la frontera, entre ellos refugiados de Palestina, en su huída de los 

Altos del Golán, cuando la zona fue ocupada por Israel. También llegaron hasta el país 

refugiados que escaparon de la devastación de la guerra de Líbano en 1982. 

 

La actual situación de Siria está afectando enormemente a los refugiados, entre otros 

aspectos, en la económica. La caída del valor de la Libra siria, el aumento del coste de los 

productos básicos y la reducción de oportunidades laborales, han causado gran impacto 

entre los refugiaos palestinos. 

 

En Siria, la UNRWA cuenta con 23 escuelas donde se ofrece educación básica primaria y 

preparatoria a 63.713 alumnos, siguiendo el plan de estudios establecido por el Ministerio de 

Educación sirio para  que la educación recibida los niños palestinos sea igual que la de allí. 

También la agencia opera un centro de formación profesional en Damasco. En el ámbito de la 

salud, existe una red de 23 centros de atención primaria en los que se ofrece, entre otros 

servicios, la atención prenatal para las mujeres embarazadas y sus bebés o servicios de salud 

ambiental en los campamentos. 
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También, las personas más vulnerables de entre los refugiados, ven atendidas sus 

necesidades por servicios sociales. Por otra parte, se cuenta con un programa de 

microcréditos para los refugiados pequeños empresarios o que quieren empezar un negocio 

pero que no pueden recibir financiación en un banco convencional. 

 

- Líbano 

 

En Líbano hay 470.604 refugiados palestinos, quines ven negados allí derechos sociales y 

civiles básicos, por ejemplo tienen prohibido trabajar en más de veinte profesiones, y tienen 

el acceso muy limitado a servicios públicos. Y, por otra parte, tampoco son considerados 

formalmente ciudadanos de otro Estado, por lo que no son capaces de reclamar los mismos 

derechos que los demás extranjeros que viven y trabajan en el país. 

 

Los refugiados palestinos en Líbanos, quienes representan un 10% de la población del país, 

viven la mayoría en 12 campamentos, se enfrentan a distinto problemas: la falta de derechos 

sociales y civiles, no tienen acceso a los servicios sociales públicos y tienen muy limitado el 

acceso a la salud pública o a la educación pública. 

 

En el tema de los servicios sanitarios, debido a su elevado coste, no los pueden afrontar, en la 

mayoría de los casos, si no es contrayendo una deuda. 

 

También tienen importantes restricciones en el tema de empleo donde no pueden trabajar 

como médicos, dentistas, abogados, ingenieros o contadores, entre otras cosas, ni siquiera 

siendo refugiados ya nacidos en Líbano. Así, aunque muchos refugiados encuentran trabajo, 

es en condiciones de precariedad, temporales o estacionales, con salarios muy bajos y sin 

beneficios sociales ni asistenciales. 

 

- Jordania 

 

Los 2.090.762 de refugiados palestinos en Jordania, establecidos en 10 campamentos 

oficiales y 3 no oficiales, disfrutan de plena ciudadanía, excepto los gazatíes, unos 140.000, 

quienes solo pueden disfrutar de pasaportes temporales que no impliquen ciudadanía, y no 

pueden ni votar ni trabajar en el gobierno. 

 

En Jordania, UNRWA dirige 172 escuelas que ofrecen educación básica desde el primer grado 

al décimo, para más de 114.000 estudiantes, quienes obtienen resultados superiores a la 
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media del país. La Agencia también forma a profesores en la universidad, siendo  más de 

1.300 alumnos, con una mayoría de mujeres. 

 

En el ámbito de la salud, encontramos 24 centros de atención primaria que  prestan, entre 

otros servicios, cuidado dental, atención médica, fisioterapia, salud ambiental, atención 

prenatal y postnatal. 

 

También hay programas de servicios sociales que promueven la participación comunitaria y 

atienden a los refugiados más vulnerables. Además hay un programa de microcréditos y 

créditos al consumo para pequeños empresarios y familias con dificultades.  

 

Tabla 5. Refugiados palestinos en datos y cifras 
 

 Franja de 
Gaza Cisjordania Siria Líbano Jordania 

Nº. refugiados 
registrados 1.241.794 754.411 518.949 470.604 2.090.762 

Campamentos 8 19 9 12 10 
Escuelas/alumnos 243/215.800 97/51.327 118/63.713 69/31.284 172/114.269 

Centros de FP 2 2 1 2 2 
Centros de 

atención primaria 22 42 23 28 24 

Centros de 
rehabilitación 
comunitaria 

7 15 5 1 8 

Centros de 
mujeres 12 18 5 9 12 

 
Fuente: UNRWA (datos hasta marzo 2013). Elaboración: propia 

 
5. Desplazados medioambientales 
 
Los grupos de personas que se han visto obligados a migrar, los refugiados, apátridas, 

personas víctimas de trata y los desplazados dentro de su propio país por conflictos o 

desastres, se ven protegidos por marcos jurídicos y normativos, nacionales e internacionales. 

Pero hay una nueva categoría emergente de migrantes  involuntarios para los que hay una 

brecha importante en la protección de sus derechos. 

 

Los desplazados medioambientales son aquellos que han tenido que migrar por desastres 

naturales o la degradación de los recursos naturales como resultados de la desertificación y 

la subida del nivel del mar, por lo cual se ve reducido su nivel de vida llegándose a una 

situación insostenible. 
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Los casos anteriores sobre migraciones forzadas se refieren a  las personas obligadas  a 

desplazarse externa o internamente por causa de conflictos armados  en su región o país que, 

siendo estas las causas generalmente más abordadas, no son, sin embargo, las más 

numerosas en cuanto a los desplazados que provocan. La mayor parte de desplazados a nivel 

mundial pertenecen a la citada categoría de los llamados desplazados medioambientales, los 

provocados por desastres naturales y el cambio climático. De esta forma, los terremotos, 

inundaciones, desprendimientos de tierra, tormentas y este tipo de desastres repentinos 

provocaron, a nivel mundial, 165 millones de personas desplazadas entre 2008 y 2013. 

Siendo 21,9 millones en 119 países solo en el año 2013, cifra notablemente superior a los 8,2 

millones de desplazados por conflictos armados ese mismo año, según el Informe del Consejo 

Noruego para los Refugiados (NCR). 

 

Según informa Europa Press (2014) 36, la NCR en base al estudio de las cifras procedentes de 

las bases de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Federación 

Internacional de Cruz Roja y diversas agencias de la ONU, concluye que el riesgo de 

desplazamiento debido a desastres naturales “se ha duplicado” desde 1970. Esta tendencia es 

atribuible, según dicho Consejo, al aumento de la población que vive en las ciudades, que 

según Naciones Unidas  creció un 187% (de 1.350 millones a 3.880 millones) desde 1970 a 

2014 en todo el mundo, y un 326%  (de 680 millones a 2.900 millones) en el caso particular 

de los países en desarrollo. Por otra parte, mencionar que el hecho de que se hayan mejorado 

las medidas de prevención y respuesta a desastres naturales es otra de las causas a este 

incremento de los desplazamientos pues, cierto es que sobreviven muchas más personas a 

estos desastres pero, de la misma forma, pasan a aumentar el número de desplazados. 

 

En cuanto a la evolución de este problema, se están dando disparidad de cifras, algunas más 

impactantes que otras. Por ejemplo, el programa de Naciones Unidas para el Medioambiente 

(PNUMA), estima 50 millones de personas las desplazadas medioambientales en 2060 solo 

en África, por otra parte, Christian Aid cifró en el año 2007, de manera espeluznante, en cerca 

de 1.000 millones los desplazados permanentes para 2050, unos 250 millones debido a 

fenómenos potenciados por el cambio climático como sequías, inundaciones y huracanes, y 

645 millones por la construcción de diques y otras proyectos de desarrollo. Pero la cifra más 

aceptada es la dada por el profesor Norman Mayers de la Universidad de Oxford, que 

estimaba que para al año 2050 que, “cuando el calentamiento global cobre fuerza podría 

haber hasta 200 millones de personas desplazadas por alteraciones de los sistemas 

                                                 
36 Europa Press (2014). Los desastres naturales causaron el triple de refugiados que las guerras en 2013. Recuperado el 29 de 
mayo de 2016 de http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-desastres-naturales-causaron-casi-triple-
refugiados-guerras-2013-informe-20140917124721.html  
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monzónicos y otros sistemas de lluvias, por sequías de una gravedad y duración inusitadas, 

así como por la subida del nivel del mar y la inundación de los litorales”37. Sin embargo, esto 

no se puede saber a ciencia cierta pues, aunque calculadas con los mejores datos disponibles, 

limitados, estas cifras son solo, eso, estimaciones y ha habido que hacer, según el propio 

Mayers, “extrapolaciones colosales”. 

 

Lo que si sabemos es que el cambio climático redibujará el mundo tal y como lo conocemos, 

las líneas de costa, las zonas de cultivo, las estaciones y lugares de agua, y tanto las tormentas 

como las sequías se intensificarán tanto en volumen como en número. Igualmente, por tanto, 

se verá comprometida la capacidad del planeta para sustentar a la población. Así, es fácil 

intuir que las migraciones medioambientales supondrán, en mayor o menor grado, un 

problema serio en el futuro. 

 

Según el Informe de la NCR, escribe Europa Press, el primer continente dañado por estas 

coyunturas climáticas es Asia, acumulando el 80,9% de los desplazados medioambientales a 

nivel mundial entre 2008 y 2013 tras haber sido el más afectado por circunstancias 

meteorológicas adversas, y habiendo sufrido en ese último año los 14 desastres “más 

devastadores”  de los 600 registrados en lo que ha desplazados se refiere. 

 

El primer país que cabe señalar, el que se ha visto más afectado, es Filipinas que, en 2013, 

sufrió en agosto y noviembre lo dos peores tifones, el Trami y el Haiyan, con 1.744.000 y 

4.095.000 desplazados respectivamente. 

 

China es el segundo país más afectado durante el citado año 2013 con inundaciones que 

supusieron 1.577.000 personas expulsadas de sus hogares y otra 826.00 desplazadas fruto 

del tifón Fitow. En ese orden de países asiáticos, y también mundiales, más afectados por 

desastres naturales, tras China está Bangladesh, donde el ciclón Mahasen supuso 1.100.000 

desplazados, e India donde el ciclón Phailin y las inundaciones conllevaron 1.000.000 de 

refugiados climáticos. 

 

También África concentró cinco de los diez mayores desplazamientos del año 2013 con 

respecto a la población de cada país. En los casos de este continente, los desplazados se 

vieron obligados a ello por culpa de las inundaciones que tuvieron lugar en la estación de 

lluvias, como son los casos de países semiáridos del Sahel como Níger, Chad, Sudán o Sudán 

                                                 
37 Myers, N. (2005), ‘Los refugiados medioambientales: una cuestión de seguridad emergente’ (‘Environmental Refugees: An 
emergent security issue’), 13º Foro Económico, mayo de 2005, Praga. Citado por Brown, O. (2008), El baile de cifras. Revista 
Migraciones Forzadas, 31, 8-9. 
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del Sur y, por otro lado, Mozambique. Aunque también habría que citar las sequías acaecidas 

en países como Etiopía. 

 

Como caso concreto, Sudán del Sur sufre, según el Informe, además de sequías e 

inundaciones, la violencia que estalló tras la independencia del Estado en 2011, circunstancia 

que se han combinado para desembocar en “una de las peores seguridades alimentarias del 

mundo”.  

 

A causa de esto, cita, 475.000 personas llegaron en mayo de 2014 a la localidad de Bor, en el 

centro del país y a orillas del Nilo, estableciéndose unos 95.000 en asentamientos temporales 

cerca del río, “sin conocer” el riesgo a inundaciones que terminaron por producirse, en la 

época de lluvias. 

 
5.1 La iniciativa Nansen3839 
 
A finales de 2012, los gobiernos de Noruega y Suiza lanzaron una iniciativa para crear 

consenso en cuanto a los principios y elementos básicos para la protección de los 

desplazados transfronterizos en el contexto de los desastres naturales y el cambio climático 

siendo, a fecha de 2015, 110 los países que respaldaron esta agenda de protección en la 

Consulta Mundial Sobre la Iniciativa Nansen que tuvo lugar el 14 de octubre de dicho año. 

 

Así, entre 2012 y 2015, se produjo un proceso consultivo de esta Iniciativa que dio como 

resultado una serie de opciones políticas que podrían servir para prevenir estos 

desplazamientos o, en el caso de que se produjeran, prepararse para ellos y enfrentarlos de 

tal manera que se aseguraran las mejores condiciones posibles a las personas. Esta iniciativa 

nació al entender los gobiernos de Noruega y Suiza que el Derecho Internacional no 

enfrentaba ese problema de manera óptima ni como protección jurídica para aquellos que se 

habían visto obligados a abandonar su hogar ni, tampoco, como problema de carácter 

operativo, institucional y de financiación. 

 

Este proceso consultivo tuvo lugar con los Estados, la sociedad civil, investigadores, 

organizaciones internacionales y las comunidades afectadas, de cara al objetivo primario de 

la Iniciativa, buscar el consenso entre los Estados afectados acerca de cuál es la mejor manera 

                                                 
38 Kälin, W. (2015). La iniciativa Nansen: crear consenso sobre el desplazamiento en el contexto de los desastres. Migraciones 
Forzadas, 49, 5-7. 
39 ACNUR (2015). El ACNUR se compromete con la Iniciativa Nansen sobre cambio climático y desastres naturales y lanza un 
nuevo informe sobre su trabajo en esta área. Recuperado el 30 de mayo de 2016, de 
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/el-acnur-se-compromete-con-la-iniciativa-nansen-sobre-cambio-climatico-y-
desastres-naturales-y-lanza-un-nuevo-informe-sobre-su-trabajo-en-esta-area/ 
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de hacer frente al problema de estos desplazamientos. Para ello se mantuvieron consultas 

intergubernamentales así como reuniones independientes con la sociedad civil de esas 

regiones afectadas, de la que hay que destacar la importancia de las organizaciones 

regionales y subregionales a la hora de complementar los esfuerzos nacionales en la 

búsqueda de soluciones. 

 

Estas consultas pusieron de manifiesto que, en el contexto de los desplazamientos, bien sean 

internos o transfronterizos, por culpa de desastres, es obligación de los gobiernos el 

prevenirlos, saber hacerles frente y garantizar protección y soluciones a las personas 

afectadas, más sabiendo que son ya una realidad en muchas partes del mundo y que es 

posible que los desastres que provocan esos desplazamientos aumenten tanto en número 

como en intensidad. 

 

Lo que la Iniciativa Nansen ha trabajado ha sido medidas migratorias y de personas afectadas 

por los desastres. También las consultas destacaron la necesidad de disponer de una serie de 

instrumentos con opciones políticas que traten, por ejemplo, de manera principal el hecho de 

que las personas no se convirtieran en desplazadas o, al menos, que tarden en tener que 

abandonar su hogar el mayor tiempo posible. Por ejemplo, las acciones para reducir el riesgo 

de desastres, adaptarse al cambio climático, ejecutar planes de emergencia, mejorar las 

infraestructuras, reubicar a las personas en riesgo de desplazamiento en lugares más 

seguros, reformar las tierras y otras de cara a la resiliencia ante los desastres son acciones 

encaminadas a que la gente pueda mantenerse en su hogar el mayor tiempo posible. 

También, como es obvio, se señaló como algo esencial para enfrentar los desastres y el 

problema de los desplazados, el hecho de que se cumplan totalmente los marcos políticos y 

jurídicos para las personas desplazadas. 

 

De forma general, las principales conclusiones de las consultas de la Iniciativa apoyaron la 

inclusión del desplazamiento en el contexto del desastre dentro del Marco de Sendai para la 

Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. La iniciativa fue incluida en las negociaciones 

de Paris de Diciembre 2015 para alcanzar el acuerdo sobre el cambio climático e, igualmente, 

en el proceso de consulta de la Cumbre Humanitaria Mundial 2016. También los resultados 

de las consultas sobre la Iniciativa han sido adoptados por los Estados, a nivel regional, en la 

Declaración de Brasilia de la reunión Cartagena +30 y en su Plan de Acción, en el borrador 

Estrategia para un desarrollo resiliente al clima y los desastres en el Pacífico, y la Conferencia 

Regional sobre Migración (Proceso Puebla) en el taller de 2015, para los Estados miembros 

de Centroamérica y Norteamérica.  
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5.2 Caso Bangladesh 
 
En Bangladesh nos encontramos en un país al sur del continente asiático, situado entre la 

Bahía de Bengala y el macizo del Himalaya, en una extensa llanura aluvial atravesada, entre 

otros, por los mayores ríos que desembocan en el Océano Índico en esa región, el Ganges, el 

Meghna y el Brahmaputra. Esta ubicación geográfica lleva a que ahí  confluyan los tres 

mayores procesos fruto del cambio climático: el retroceso del los glaciares del Himalaya, la 

subida del nivel del mar en el Índico y el aumentos de las tormentas y ciclones en la Bahía de 

Bengala. 

 

EL 80% del territorio de este país se sitúa a una altitud no mayor de un metro sobre el nivel 

del mar, en forma de llanuras de inundación, lo que pone en riesgo por estas inundaciones a 

buena parte del país. Al mismo tiempo, Bangladesh es uno de los países con mayor densidad 

de población a nivel mundial, con más de 1.000 personas por km², y también es, según el 

Banco Mundial, uno de los países más pobres del mundo con la mitad de la población 

viviendo es situación de pobreza. 

 

Figura 7. Bangladesh bajo la amenaza del cambio climático 
 

 
 

Izquierda. Nivel del mar actual (2014); Centro. Nivel del mar un metro por encima del actual: 15 
millones de personas afectadas, 17.000 km² de tierra sumergida; Derecha. Nivel del mar un metro 

y medio por encima del actual: 18 millones de personas afectadas, 22.000 km² sumergidos. 
 

Fuente: Klimablog. Elaboración: Dacca University; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 

En Bangladesh, el cambio climático es ya una realidad sobre todo para los campesinos que, 

cada año, sufren mayores pérdidas en sus cosechas por las fuertes lluvias e inundaciones. Se 

están sufriendo impactos negativos en los patrones de siembra y cosecha, y millones de 

personas están perdiendo sus hogares y cultivos debido a ciclones, inundaciones y la erosión 
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fluvial, habiendo que tener en cuenta que dos tercios de la población son pequeños 

agricultores, como establece Jürgen Kraus para Klimablog (2014)40. 

 

Según el Índice de Riesgo Climático (Climate Risk Index), de la ONG alemana Germanwatch, 

Bangladesh ocupa el puesto número 5 en cuanto a países más afectados por circunstancias 

climáticas extremas durante las últimas dos décadas. Estos eventos climáticos que afectan a 

Dangladesh y su población son, principalmente: 

 
 Inundaciones y erosión fluvial a orillas de los ríos que atraviesan el país. 

 

 Ciclones y tormentas tropicales que afectan a las costas sur y sureste. 

 

 Temperaturas extremas y sequías que tienen lugar, principalmente, en las regiones 

del norte y noreste 

 
Las inundaciones y la erosión fluvial han hecho perder sus hogares y terrenos a unos 1,5 

millones de personas, siendo afectadas el 44% de las 407 comunidades asentadas a lo largo 

de los grandes ríos. Por otro lado, debido a las inundaciones producidas por el mar, el 56% de 

las 422 comunidades costeras se han visto también dañadas, y las casas y terrenos de 2,5 

millones de personas han sido arrasados. De todas estas personas mencionadas, 1,5 millones 

se han convertido en refugiados climáticos. 

 

Hay que mencionar también los ciclones “Sidr” (2007) y “Aila” (2009) que aumentaron la 

destrucción, las víctimas y los desplazados. Solo “Sidr” dejó 3.300 muertos y 9 millones de 

afectados, además de ingentes perdidas alimenticias, principalmente 2 millones de toneladas 

de arroz. 

 

Otro problema asociado al cambio climático es, como se puede ver en la figura 7., es la subida 

del nivel del mar. Para la década de 2090, se prevé que el nivel haya subido un metro lo que 

anegara 17.000 km² y afectará a 15 millones de personas, quienes podrían perder sus tierras 

y hogares. Además, como explica el Banco Mundial, según cita Kraus (2014), “Un aumento del 

nivel del mar de 27 cm, proyectado para la década 2040, en combinación con mareas de 

tormenta de un período de retorno de ciclones fuertes, como ha sido “Sidr”, podría inundar 

un área un 80% más grande de lo que lo haría un evento similar hoy día”41.    

                                                 
40 Kraus, J. (24 de marzo de2014). Bangladesh, el país más vulnerable al cambio climático: perspectivas y posibles respuestas. 
Klimablog. 
41 Mencionado por: Kraus, J. (2014). Bangladesh, el país más vulnerable al cambio climático: perspectivas y posibles respuestas. 
Klimablog, p. 4. 
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Con esto, los desplazamientos por causas climáticas seguirán siendo un problema en 

aumento para Bangladesh durante las próximas décadas donde ya, según datos disponibles 

sobre los desplazamientos en Bangladesh, entre los años 1979 y 2009, podrían haberse 

desplazado 39 millones de personas por circunstancias naturales como ciclones o 

inundaciones (Alter 2009)42. Esto ocurre  tanto a nivel interno como hacia el exterior donde 

se podrán encontrar fronteras cerradas y militarizadas, como ya ocurre con India, desde 

donde cada mes se reportan muertos pero que, sin embargo, según estimaciones no 

confirmadas, 6.000 personas intentan cruzar cada día hacia la localidad fronteriza de Assam, 

lo que son 180.000 personas por mes, 2.160.000 al año. A nivel interno, se aumentará la 

presión sobre las infraestructuras urbanas en las grandes ciudades, donde ya hay una 

importante cantidad de desplazados climáticos viviendo hacinados en asentamientos ilegales, 

allí conocidos como “bosti”, como es el caso de Dacca, la capital del país, que se encuentra al 

borde del colapso. 

 

Los desplazados medioambientales bangladesíes se mueven hacia diversas áreas internas y 

externas, como ya se ha mencionado y se puede ver en la Tabla 4. Sin embargo, buena parte 

de ellos se dirigen a la capital,  Dacca, una ciudad que alberga a  más de 14 millones de 

personas en menos de 325 km², por lo que solamente puede ser referida como una 

megaciudad superpoblada, y que cada año recibe más de 500.000 personas que se desplazan 

hacia ella, muchas por problemas del clima, y que engrosan el número de habitantes en los ya 

colapsados slums, que están proliferando, tanto en esa ciudad como en los demás núcleos 

urbanos importantes del país. 

 
Tabla 4. Distribución del destino objetivo de los desplazados según porcentajes más 
altos 
 

Destino % 
Dacca 52,2% 

Chittagong 28,4% 
India 19,4% 
Total 100% 

 
Fuente: Climate refugees in Bangladesh. Elaboración: propia 

 
Este inmenso crecimiento en un espacio tan limitado como es Dacca (menos del 1% del 

territorio del país), lo que limita la disponibilidad de tierras, hace que la venta y alquileres de 

casas suba exponencialmente, esto unido al origen humilde de la inmensa mayoría de los 

desplazados climáticos, les obliga a establecerse en asentamientos ilegales, en unas pésimas 

                                                 
42 Mencionado por: Anwer, S. (2012). Climate Refugees in Bangladesh. Understanding the migration process at local level. 
Stuttgart: Brot für die Welt. P. 12. 



 

Carlos Guerra Escudero 

62    Migración Sur-Sur. Refugiados 
 

condiciones de hacinamiento, sin luz ni gas, y donde tampoco pueden huir de los desastres 

naturales que les obligaron a emigrar. Estos poblados, formados por chabolas, se sitúan a 

orillas del río que atraviesa la ciudad donde cada vez se producen inundaciones de forma 

más frecuente lo que, junto a los nulos servicios de agua y saneamiento, hacer extenderse las 

enfermedades a una velocidad vertiginosa. 

 

Por otra parte, las personas que viven en estos asentamientos tienen muchas limitaciones en 

cuanto a formas de ganarse el sustento. Muchos de ellos son desplazados que en sus lugares 

de origen se dedicaban a la agricultura y la pesca de subsistencia, tarea que ahí no pueden 

desempeñar. De esta manera, tienen que dedicarse a oficios muy duros por muy poco dinero, 

como es conducir los “rickshaws”, una especie de calesas arrastradas por personas. 

 

En este ámbito, aunque el país sí ha establecido un marco estratégico de cara a luchar contra 

los efectos del cambio climático, que están afectando en gran medida a Bangladesh, 

incluyendo el Plan Nacional de Acción para la Adaptación y el Plan de Estrategia y Acción de 

Bangladesh para el Cambio Climático, no hay ninguna política enfocada específicamente hacia 

el problema de los desplazamientos internos provocados por el clima. Así, Aminul Islam, 

integrante del Grupo de Trabajo de la Estrategia Nacional para el Desplazamiento, 

dependiente del Ministerio de Gestión de Desastres, afirmaba que “la gente migra a las 

ciudades porque la nación no le está respondiendo a sus riesgos” y opinaba también que “el 

país necesita una visión y un plan de adaptación a largo plazo para limitar los 

desplazamientos. Un hábitat que resista al clima, oportunidades de subsistencia e 

instalaciones para los vulnerables reducirán los incentivos para migrar a las ciudades”. 

 

Sin embargo, las posibles políticas del Estado bangladesí puede que no sea suficiente, pues 

hay un límite en la respuesta de ese país, y de cualquier otro, ante los desastres naturales 

provocados por el cambio climático, cada ves más frecuentes y, por tanto, ante los flujos de 

desplazados que estos provocan. 

 

Como afirma la periodista Sohara Mehroze Shachi para la Agencia de Noticias Inter Press 

Services (IPS) (2012), “La situación en Dhaka ilustra cómo el cambio climático no es algo que 

solo afecta a los osos polares, ni un problema exclusivamente para las generaciones futuras. 

Muchos temen que si no se toman medidas urgentes, la capital de Bangladesh será la 

precursora de mayores catástrofes climáticas”43. 

                                                 
43 Mehroze Sachi, O. (2012). Los refugiados climáticos desbordan la capital de Bangladesh. INTER PRESS SERVICE Agencia de 
Noticias,recuperado el 31 de mayo de 2016 de http://www.ipsnoticias.net/2015/11/los-refugiados-climaticos-desbordan-la-
capital-de-bangladesh/  
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IV. CONCLUSIONES 
 
Una vez vistos estos breves análisis de la migración Sur-Sur y de algunos casos concretos de 

refugiados, se pueden sacar una serie de conclusiones al respecto, como era el objeto de este 

Trabajo de Fin de Máster. 

 

Por la parte de la migración Sur-Sur, sí se hace notar en este documento una mayor 

importancia que la tradicional migración Sur-Norte, al menos en cuanto al volumen de 

personas migrantes a través de esta variable (38% del total frente al 34%), no así en cuanto 

al volumen de dinero que se mueve vía remesas, siendo mayores las remesas enviadas a 

países del Sur desde el Norte (37% frente a 34%), todo ello sin tener en cuenta la migración y 

el envío de remesas por vías informales. Se han mostrado también las características propias 

de esta modalidad de migración, principalmente la preferencia intrarregional, por la cercanía 

y similitudes, lo que influye también en un mayor impacto positivo de las remesas sociales, 

las no monetarias, a pesar de que las remesas monetarias tengan menos impacto que la 

enviadas desde el norte. Por otra parte, se ha evidenciado también la evolución alcista de esta 

forma de desplazamiento aunque, en estas últimas cuatro décadas, ha venido creciendo a un 

ritmo menor que la migración Sur-Norte. 

 

Respecto al colectivo refugiado, se ha destacado el importante número de personas que 

supone, 16,6 millones, mencionándose los principales países de procedencia, como Palestina 

y Afganistán, y los principales países de destino, ninguno de ellos occidental. Se han 

estudiado también, en el ámbito de los flujos de refugiados, cinco casos diferentes tanto en 

cuanto a región geográfica como a causas y situación.  

 

En el caso de Afganistán, queda patente que es un país avocado a ser origen de refugiados 

desde la década de 1980. Han ido cambiando los causantes, que no las causas, que son 

conflictos internos, aunque en general con injerencia externa (EE.UU., Pakistán, URSS, etc.). 

Mientras, los afectados han tenido, y siguen teniendo, que desplazarse tanto internamente 

como externamente, sobre todo a Pakistán e Irán, con diferente acogida. Mientras en Irán 

tienen una buena inclusión en la sociedad, en Pakistán están sufriendo, sobre todo en los 

últimos tiempos, segregación y violencia tanto por parte de la sociedad como del Estado. 

 

El caso de Darfur, es un conflicto intrarregional dentro de Sudán. Esta vez los contendientes 

son internos de Sudán, como el gobierno de al-Bashir con las Fuerzas de Seguridad del 

Estado, y distintos grupos armados Darfuríes tanto afines al gobierno como opositores, 

quienes combaten por el control del territorio. Los flujos de refugiados son principalmente 
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internos y, quienes huyen al exterior, se establecen al otro lado de la frontera con Chad, 

donde tampoco están fuera del alcance de las facciones violentas. En este caso apenas hay 

intervención de la comunidad internacional, más allá del apoyo a unos u otros por algunos 

estados de la región africana. Incluso no se detiene al presidente al-Bashir, con orden de 

busca y captura emitida por la Corte Penal Internacional. Esto muestra, en mi opinión, que los 

motivos de las intervenciones van más allá de terminar con los conflictos y garantizar la 

seguridad de las regiones donde se producen, hay una geoestrategia por parte de las 

potencias que deja unos territorios más importantes que otros (véase el caso de Afganistán). 

 

Colombia vive una guerra interna desde la década de 1960 que ahora mismo es entre tres 

facciones, el gobierno, las guerrillas y los paramilitares, o los derivados de estos, aunque en el 

pasado el propio Estado colombiano formó a estos paramilitares, a las Autodefensas. En este 

caso, como en muchos otros, el motivo es el control de territorios, por ello se han expropiado 

y robado tierras, siendo las principales víctimas los dueños y antiguos dueños de esas tierras 

quienes son amenazados e, incluso, asesinados para abandonarlas o renunciar a la 

posibilidad de recuperarlas. En este caso, los principales movimientos son también internos, 

aunque también externos como Ecuador, el caso que se ha estudiado, y Venezuela. En 

ecuador están teniendo una difícil integración, sufriendo xenofobia, racismo y exclusión. 

 

El caso de Palestina es un caso especial, también fruto del control de territorios, pero aquí de 

manera internacional, entre dos naciones, Palestina e Israel. En mi opinión, en este caso se da 

un paso más a lo antes comentado de que la comunidad internacional decide intervenir más o 

menos según consideren la importancia geoestratégica del territorio. En este caso, 

directamente se está apoyando al causante de estos flujos de refugiados, Israel, con el 

ejemplo de EE.UU., fiel aliado y apoyo, y otros tantos países que ni siquiera reconocen al 

Estado Palestino (España sí desde 2014). Los refugiados mayoritariamente son internos, en 

la Franja de Gaza y Cisjordania, principalmente en Gaza, que a su vez es el territorio más 

castigado por el conflicto. Aunque también se encuentran en otros países de la región, como 

Jordania, Líbano y Siria. Estos, se encuentran con una integración casi total en Jordania y 

Siria, aunque en Siria hay que contar con la terrible guerra que está sufriendo en los últimos 

años, sin embargo en Líbano viven sin ser objeto de derecho en muchas cuestiones básicas, 

como el acceso a servicios sociales o a muchas profesiones. 

 

El último caso, es un caso diferente a los anteriores, los refugiados climáticos y el caso de 

Bangladesh. A pesar de que se habla más de los conflictos, son mayores los refugiados 

causados por desastres naturales y consecuencias del cambio climático, que solo ocupan 
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espacio informativo los primeros días después de que se producen. Además, hay que tener en 

cuenta que, según expertos, este problema va a seguir en aumento si no se paran las 

motivaciones de este cambio climático y calentamiento global, como busca la citada Iniciativa 

Nansen. Bangladesh es un ejemplo de ello, que ya ve como sus grandes ciudades se masifican 

por estos refugiados medioambientales, y cómo se está prediciendo la pérdida de territorios 

por aumento del nivel del mar y el peligro de muchas zonas de cultivo y, por tanto, de la 

seguridad alimentaria. También se prevé el aumento, tanto en número con en intensidad, de 

otros desastres naturales, como ciclones, inundaciones o sequías. 

 

Igualmente, de estos cinco casos estudiados, se pueden extraer factores comunes, 

exceptuando quizá el caso especial de Bangladesh y los refugiados climáticos. De esta 

manera, se pueden establecer como factores comunes a los casos estudiados: 

 
- El principal factor común es que, en todos los casos, el problema o, al menos la causa 

inicial, son conflictos internos al país o la región, pudiendo haber después 

intervenciones extranjeras, como el caso de Afganistán y Palestina, no siendo así 

oficialmente en Darfur y Colombia. Siendo especialmente complicado en este aspecto 

el caso de Palestina, donde empieza siendo un conflicto interno pero termina siendo 

un conflicto internacional con la creación de un nuevo estado (Israel). 

 

- En todos los casos interviene el control de territorio. Bien sea de forma 

gubernamental o de manera extraoficial. 

 

- Otro factor, común a Afganistán, Darfur y Palestina, es que intervienen cuestiones 

étnicas o religiosas. 

 

- Por último, las personas refugiadas o desplazadas pagan el conflicto sin ser parte de 

él. Y este pago se traduce, y este factor sí es común a los cinco casos estudiados y a 

todos los no estudiados, en unas condiciones de vida límite a las que ni los países de 

origen ni los de destino, si los hay, ni la comunidad internacional, dan una solución 

real, ni en cuanto a la plena inclusión en el lugar de destino, ni en cuanto a un retorno 

seguro. 

 
Por otra parte, como se ha puesto de manifiesto con el caso de Bangladesh, se ha comentado 

otra causa de desplazados y refugiados, mucho menos sonada que los conflictos armados en 

los que a desplazamientos se refiere, pero mayoritaria en número como son los eventos 

climáticos, que se hacen mayores en número e intensidad a mediad que el planeta agrava el 
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cambio climático. Siendo esta es una causa que realmente involucra a todo el mundo porque, 

en general, los territorios que sufren las consecuencias del cambio climático, son los que 

menos contribuyen a su empeoramiento.  
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Anexo 1. 
 

La consideración de un país como miembro del Sur Global viene dado por una serie de 

definiciones de este que, ante todo hay que decir, se basan más en términos económicos que 

puramente geográficos. Así, puede haber países que estén situados en el hemisferio Sur pero 

sean considerados entre los del Norte (p.e. Australia) y viceversa, países situados en el Norte 

geográfico pero considerados del sur (p.e. Caribe y Centroamérica). 

Hay considerables definiciones de estos Norte y Sur Globales pero las más utilizadas, y las 

tenidas en cuenta en este documento, son las del Banco Mundial y las Naciones Unidas. 

 

- Según el BM, pertenecen al Sur Global los países de ingresos bajos y medios. Así, los 

países del Norte son aquellos que tienen ingresos altos. 

 

- Para la ONU, son países del Sur aquellos que no pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, incluye en el Sur a países de 

ingresos altos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Hong Kong 

(China), que serían considerados del Norte de acuerdo con la definición dada por el 

BM.  


