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IX

HACE 60 AÑOS QUE EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
REFUGIADOS (ACNUR) está en la vanguardia de los esfuerzos internacionales 
para proteger a los refugiados y encontrar soluciones duraderas a su difícil 

situación. Cuando el primer Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados tomó 
posesión de su cargo en 1951, un puñado de funcionarios ocupaba cuatro pequeñas 
habitaciones del Palacio de las Naciones de Ginebra. En la actualidad, ACNUR es una 
organización mundial que cuenta con más de 7.000 empleados que trabajan en alrede-
dor de 120 países para salvaguardar los derechos y el bienestar de decenas de millones 
de refugiados, desplazados internos y apátridas.

En diciembre de 2011, se reunieron en Ginebra 155 gobiernos para conmemorar 
los aniversarios de la Convención sobre Refugiados de 1951 y de la Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia de 1961, y confirmaron el valor imperecedero y la per-
tinencia de estos instrumentos.

Pese a la esperanza de que el final de la Guerra Fría pondría fin a los flujos de refu-
giados, la guerra y la persecución siguen obligando a las personas a huir de sus casas. En 
2011, el desplazamiento forzado global alcanzó su máximo en 16 años y se ha vuelto 
más complejo que nunca.

En la actualidad, los conflictos y los abusos contra los derechos humanos –los mo-
tores tradicionales del desplazamiento– están cada vez más entrelazados con, y agrava-
dos por, otros factores, como la presión de la población, la inseguridad alimentaria y la 
escasez de agua. Muchos de estos factores guardan, a su vez, relación con el implacable 
avance del cambio climático; los desastres naturales desarraigan a un número cada vez 
mayor de personas.

Esta edición de La situación de los refugiados en el mundo, que abarca el periodo 
2006-2011, ofrece un análisis detallado del desplazamiento forzado contemporáneo 
que incluye el conocimiento profundo basado en la experiencia de ACNUR sobre el te-
rreno. He conocido a muchas personas desplazadas en mis viajes. He escuchado sus do-
lorosos testimonios sobre la huida forzada, pero también su gratitud por recibir la ayuda 
internacional. Su experiencia reafirma mi determinación de garantizar que la ONU sirve 
efectivamente a las personas indefensas y más vulnerables del mundo.

Esta publicación es un homenaje al espíritu de superación de las personas refugiadas 
y desplazadas en todo el mundo, y a quienes acuden en su auxilio. La recomiendo a to-
das aquellas personas a quienes les importa la situación de los refugiados en el mundo. 

BAN KI-MOON

por el Secretario General de las Naciones Unidas

PREFACIO
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CUANDO EXAMINAMOS LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EL MUNDO, ES FÁCIL 
descorazonarse. Conflictos armados y enfrentamientos étnicos. Violaciones de 
los derechos humanos. Cierres de fronteras y expulsiones. Discriminación racial 

y violencia xenófoba.
Cada día, centenares de personas –a menudo los miembros más pobres y vulnerables 

de la sociedad– se ven obligadas a abandonar sus casas y huir hacia otros lugares para 
sobrevivir.

Pero no tienen ninguna garantía de encontrar seguridad. Tanto si escapan a otro país 
como si se quedan en su patria, los refugiados y los desplazados afrontan siempre viajes 
llenos de riesgo. Y es probable que quienes logran llegar al destino deseado se encuentren 
con nuevas amenazas y peligros.

Muchos se ven obligados a vivir en campamentos masificados, donde el suministro 
para cubrir necesidades básicas como el alimento y el agua es limitado, y la seguridad frá-
gil. Un número creciente de personas decide establecerse en barrios urbanos en decaden-
cia y sórdidos barrios marginales, ganándose la vida a duras penas en trabajos peligrosos, 
degradantes y en condiciones de explotación.

Pero también hay un aspecto más positivo en la historia de los refugiados: el que se 
encuentra en la solidaridad que personas, comunidades, países y organizaciones humani-
tarias de todas las partes del mundo siguen ofreciendo a quienes han sido desarraigados.

Debemos recordar que muchos países, especialmente las naciones más pobres del 
mundo en desarrollo, mantienen sus fronteras abiertas a los refugiados y permiten que las 
poblaciones exiliadas permanezcan en su territorio, a menudo durante largos periodos y 
a pesar de sus dificultades para cubrir las necesidades de sus propios ciudadanos. Es hora 
de dar un mayor reconocimiento y apoyo a esos Estados que acogen a la inmensa mayoría 
de los refugiados del mundo.

En el ámbito local, seguimos presenciando actos de extraordinaria generosidad de las 
poblaciones de acogida más directamente afectadas por la llegada de refugiados y despla-
zados. Las comunidades locales muestran a menudo una notable disposición a compartir 
sus tierras, su agua, sus recursos forestales, así como sus servicios de salud y educación con 
desconocidos que han huido de desastres provocados por el ser humano y naturales.

Otra característica positiva de la historia de los refugiados está en los considerables 
recursos que se siguen movilizando para la acción humanitaria, incluso en una época en 
la que la recesión económica mundial amenaza a las economías nacionales y crea dificul-
tades reales para millones de personas.

Cuando se produce el desastre, la ciudadanía escarba invariablemente en sus bolsillos 
para apoyar la labor de los organismos de ayuda. Un número creciente de Estados de todo 
el mundo contribuye al bienestar de los refugiados y desplazados proporcionando fon-
dos, artículos de ayuda de emergencia, apoyo logístico y conocimientos especializados. 
Las empresas del sector privado también están cada vez más dispuestas a compartir con 
ACNUR y sus socios humanitarios sus recursos, sus conocimientos y experiencia.

Por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

PRÓLOGO
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Cada año, se concede a miles de solicitantes de asilo la condición de refugiado y la 
oportunidad de convertirse en miembros de pleno derecho de la sociedad que ha reco-
nocido su necesidad de protección. El número de Estados que reciben a refugiados rea-
sentados procedentes de países de primer asilo aumenta sin cesar, y actualmente incluye a 
varios que en un pasado relativamente reciente producían refugiados.

Otra área en la que la solidaridad no sólo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido 
sustancialmente, es la relativa a la situación de los apátridas. Muchas organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil han asumido la causa de las personas que carecen 
de una nacionalidad efectiva y que, por tanto, están privadas del derecho a tener dere-
chos. Un número creciente de Estados ha reconocido sus obligaciones hacia los apátridas, 
ratificando las convenciones internacionales pertinentes y modificando su legislación 
nacional para abordar esta cuestión antes olvidada.

Por último, siempre me admira la solidaridad que existe entre nuestros socios en la 
comunidad humanitaria. Esta comunidad es extraordinariamente diversa y está integrada 
por organizaciones locales, nacionales e internacionales con mandatos, motivaciones y 
fuentes de financiación diferentes. Y aun así, incluso en los peores momentos de las situa-
ciones de emergencia más intensas, estos organismos son capaces de trabajar unidos en 
un espíritu de cooperación.

Mirando hacia el futuro, va a ser esencial sostener y fortalecer estas diferentes formas 
de solidaridad. El mundo está afectado actualmente por varias tendencias globales alar-
mantes: violaciones de derechos humanos, conflictos armados, la rápida urbanización, 
la inestabilidad de los precios de la energía y de las materias primas. Y el proceso del 
cambio climático, unido a la degradación del medio ambiente, está exacerbando estas 
tendencias, reforzando su interacción e intensificando la competición por unos recursos 
que escasean.

Como consecuencia, parece seguro que habrá más millones de personas que serán 
desplazadas o abandonarán su comunidad, su país y su continente. Proteger sus derechos, 
cubrir sus necesidades básicas y encontrar soluciones sostenibles para ellas será uno de 
los principales desafíos de la comunidad internacional en los próximos años. Pero, ¿cómo 
puede hacerse?

Cuando se adoptó la Convención sobre los Refugiados de la ONU en 1951, el mundo 
reconoció que el problema de los refugiados tenía un alcance y un carácter internacio-
nales, y que sólo se podían lograr respuestas efectivas a partir de la cooperación interna-
cional.

Como demuestran las siguientes páginas, el carácter turbulento del mundo contem-
poráneo está poniendo a prueba este principio. Las personas y las sociedades están cada 
vez más preocupadas, lo que las mueve a defender sus intereses inmediatos y a perder de 
vista los valores y las aspiraciones que todos compartimos.

Resistamos esta peligrosa tendencia desarrollando las numerosas formas de coope-
ración que seguimos presenciando en el ámbito de la protección de los refugiados y de 
la acción humanitaria. Si queremos fortalecer la solidaridad, debemos celebrarla activa-
mente.

ANTÓNIO GUTERRES


