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Entre noviembre de 1947 y julio de 1949 más 
de 800 000 personas que vivían en la Palesti-
na del mandato británico fueron obligadas a 
desplazarse hacia otros países y regiones con-
virtiéndose en refugiados. Entre 200  000 y 
250 000 se concentraron en Gaza en los alre-
dedores de Khan Younis, Deir Al-Balah, Jabalya 
y Rafah. Más de 350 000 buscaron refugio 
en Cisjordania en los alrededores de Nablus, 
Ramallah, Jenín y Hebrón, entre otras ciudades 
y pueblos, en el total eran 467 000 en la zona 
de lo que sería a partir de ese momento Jorda-
nia. Siria albergó 83 000 refugiados palestinos 
y el Líbano 107 000. La mayoría de los refugia-
dos carecían de medios de subsistencia. La es-
casez de alimentos, las precarias condiciones de 
refugio, y otros elementos básicos para la sub-
sistencia pusieron en riesgo la salud de miles de 
refugiados. La crisis humanitaria que conllevó 
el desplazamiento de centenares de miles de 

personas y la desposesión de sus bienes y sus 
recursos de subsistencia impactó de forma con-
tundente y marcó para siempre la composición 
social de los territorios de acogida.

La resolución 194(III) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 11 de dic-
iembre de 1948, reconoció el derecho al retorno 
de los refugiados de Palestina. Sin embargo la 
cuestión de los refugiados se perpetuó. La vol-
untad de retornar de los refugiados y recuperar 
sus tierras y sus bienes de los que habían sido 
desposeídos, el desinterés político de reasentar-
los por parte de los países de acogida y la neg-
ativa israelí a reconocer el derecho al retorno y 
su responsabilidad en la expulsión de los pales-
tinos impidió establecer soluciones políticas, y 
la comunidad internacional se limitó tan solo a 
desarrollar respuestas humanitarias que a largo 
plazo tuvieron un fuerte impacto político para 
toda la región. 

1.  La UNRWA y los refugiados de 
Palestina. Protección y desarrollo 
humano en el contexto de las crisis 
de refugiados en el Próximo Oriente
Oscar Monterde Mateo | oscarmonterde@ub.edu
Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona (CEHI-UB), España

1.1 El origen de los refugiados de Palestina
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El primer organismo que las Naciones Unidas 
implantó para organizar la ayuda humanitaria 
a los refugiados de Palestina fue la United Na-
tions Relief for Palestine Refugees (UNRPR), una 
agencia que empezó a administrar los fondos 
especiales y a coordinar las tareas de asistencia 
a los refugiados de las distintas organizaciones 
internacionales y de otros organismos de las 
Naciones Unidas, que venían operando en la 
región desde el inicio de la guerra. 

Las organizaciones internacionales de-
sarrollaron acciones de asistencia humanitar-
ia, estableciendo programas de distribución 
de raciones y bienes de primera necesidad, 
mantas, ropa etc. y programas de salud, edu-
cación y bienestar social. La implementación 
de un programa de coordinación de la asist-
encia humanitaria, separó el mandato político 
de la organización humanitaria (Al Husseini, 
2003). La resolución 302(IV) creó el Organ-
ismo de Obras Publicas y Socorro de las Na-

ciones Unidas en Oriente Medio, (UNRWA en 
sus siglas en inglés) y llevó esta separación a 
su máximo exponente. El principal objetivo 
que había detrás de la creación de la UNRWA, 
era convertir el programa de socorro directo a 
los refugiados en un programa de desarrollo 
regional de largo alcance centrado en proyec-
tos de obras públicas, con el objetivo de in-
tegrar económicamente a los refugiados en 
los países de acogida. La UNRWA heredó las 
operaciones de las principales organizaciones 
internacionales que habían implantado lo que 
serían los prototipos de sus programas de op-
eraciones de asistencia a los refugiados de Pal-
estina. Adoptó así un mandato de asistencia, 
que implícitamente a largo plazo creaba las 
condiciones para el reasentamiento de los ref-
ugiados, sin contar para ello con un mandato 
político para buscar una solución que garanti-
zase la protección y la seguridad jurídica de los 
refugiados palestinos.

1.2  Organizar la ayuda humanitaria a los refugiados 
de Palestina

1.3  Del desarrollo económico regional a la 
rehabilitación económica local

La presencia de la W de Works en las siglas de 
la UNRWA, indica que el desarrollo regional era 
uno de sus principales objetivos en el momento 
de su creación. Works, significaba inversiones 
económicas para proyectos de desarrollo a nivel 
regional. Estos proyectos respondían al concepto 
de desarrollo que promovían los Estados Unidos 
tras la segunda guerra mundial y que como ha 
destacado Olav Stokke en UN and development, 
from aid to cooperation, buscaban mantener, re-
forzar y fortalecer la dependencia económica en 
un sistema poscolonial (Stokke, 2009).

El modelo desarrollado en Europa con 
el plan Marshall, sirvió de referencia para la 

implementación de programas de desarrollo 
en los países del Próximo Oriente. Durante los 
primeros años, entre 1950 y 1957 la UNRWA 
intentó ser el vehículo para proyectos de desar-
rollo económico regional, diseñados para ex-
pandir la agricultura, fomentar la cooperación 
internacional y así absorber a los palestinos en 
una creciente y prospera economía regional. 
Los dos programas de mayor envergadura en 
este período fueron los proyectos de desarrollo 
agrícola en la península del Sinaí y el proyecto 
de desarrollo unificado de los recursos hídricos 
en el Valle del Jordán. Los objetivos de dichos 
programas buscaban promover el desarrollo 
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agrícola en Cisjordania, Gaza y el Sinaí y re-
sponder a las demandas de productos agrícolas 
por parte de otros países de la región como Ara-
bia Saudita. Estos proyectos no repercutieron 
directamente a las condiciones humanitarias 
de los refugiados ni ofrecieron salidas a corto 
plazo a su situación de vulnerabilidad. Las di-
ficultades para implementarlas se debieron al 
contexto de disputa entre Israel y los países 
árabes por el control de los recursos y las in-
fraestructuras hídricas, a la escasa inversión 
y financiamiento de los proyectos, y a la len-
titud de los procesos de negociación con los 
regímenes árabes recién constituidos. 

El fracaso de los proyectos a gran escala 
condujo a la UNRWA a instaurar proyectos de 
rehabilitación a escala local. Un año antes del 
abandono de los proyectos regionales de desar-
rollo económico, en 1955 la UNRWA empezó a 
concentrar sus recursos en la construcción de 
refugios y campamentos, es decir sustituir las 
tiendas por construcciones solidas estables. El 
objetivo de la Agencia hasta el momento había 
sido intentar integrar la población fuera de los 
campamentos para poder desarrollar proyectos 
de autosuficiencia y mejorar servicios y generar 
oportunidades locales. La situación de emer-
gencia y la falta de financiación concentraron 
las inversiones económicas en los programas 
de socorro, respondiendo así a la crisis human-

itaria de los refugiados y a sus deficiencias ante 
una situación que se prolongaba. Fue de algún 
modo también una estrategia en términos de 
seguridad para responder a lo que algunos his-
toriadores han llamado a la guerra de fronteras 
entre 1949 y 1956 (Morris, 1993). La mejora 
de las condiciones podría calmar una situación 
dónde las incursiones de los palestinos venían 
motivadas para recuperar bienes y hacer frente 
a la situación de miseria en la que se encon-
traban y que Israel usaba como pretexto para 
llevar a cabo una estrategia de asedio contra la 
franja de Gaza y la población palestina.

Los proyectos de construcción de los 
campamentos demostraban que la cuestión de 
la crisis de refugiados de Palestina se conver-
tiría en una crisis de larga duración. Entre 1955 
y 1964 la UNRWA, asistió a más de 470 000 
refugiados necesitados de refugio, la mayoría 
en Gaza y al este y al oeste del Jordán. Durante 
este período se construyeron 12 000 viviendas 
en Jordania (incluida Cisjordania) y más de 40 
000 refugios en Gaza. En el Líbano y Siria las 
ayudas fueron mayoritariamente a través ayu-
das económicas y materiales para la autocon-
strucción (Gravelsæter, 2014). El reemplazo de 
tiendas por construcciones de cemento finalizó 
en Gaza en 1959, en 1961 según el Comisiona-
do General de la UNRWA ya no quedaban tien-
das en los campamentos de refugiados.

1.4  Educación, sanidad y servicios sociales como 
herramientas de desarrollo

Los años sesenta marcaron un cambio en la 
orientación de las políticas de acción human-
itaria y desarrollo a nivel mundial. El creci-
miento económico llegaba a su edad de oro en 
los llamados países desarrollados. Para seguir 
fortaleciendo dicho crecimiento era necesario 
dotar de instituciones y capacidades al sector 
público de los países pobres (Stebbing, 1985). 
Los años sesenta fueron declarados por las 

Naciones Unidas la década del desarrollo. La 
UNRWA, en este contexto fue abandonando 
los proyectos de desarrollo económico region-
al y focalizó sus esfuerzos en los programas de 
socorro y servicios sociales, de salud y especial-
mente de educación.

El programa de educación pasó a ser el 
pilar fundamental de la Agencia. La educación 
y los servicios públicos pasaron a ser un factor 
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fundamental en las nuevas estrategias para el 
desarrollo económico regional, que se centra-
ban en la capacitación técnica para responder a 
las demandas de empleo en otros países de la 
región. La UNRWA desarrolló un sistema esco-
lar construido según un modelo occidental, sec-
ular y liberal, instituido para producir sujetos-ci-
udadanos bien socializados compatibles con un 
futuro estado moderno (Bocco, 2009, p. 50). Se 
construyeron y habilitaron centros de educación 
primaria en todas las áreas de operaciones, y 
también de secundaria en el caso del Líbano, 
además de múltiples programas de formación. 
El programa de salud nació con el objetivo de 
dar cobertura sanitaria a los refugiados e instau-
rar medidas preventivas contra epidemias y en-
fermedades, y a largo plazo desarrolló acciones 
centradas en salud pública, principalmente en 
referencia a la infancia y la maternidad, así como 
en la salubridad de los campamentos. Para ello 
mediante la cooperación con la Organización 
Mundial de la Salud se establecieron centros 
de asistencia primaria así como programas de 
formación de personal local. La UNRWA, se 
transforma así en una estructura casi estatal 
sin mecanismos de coerción ni de participación. 
La Agencia cubre las necesidades y actúa como 
principal empleadora entre los refugiados y por 
lo tanto de un conjunto extenso de población de 
sus áreas de operaciones, pero la seguridad y la 
gobernanza residen en manos de los estados de 
acogida (Rempel, 2010).

El desarrollo de todos estos programas 
consolidó la agencia como una auténtica ad-
ministración de servicios, la UNRWA pasó a 
administrar y a ser un empleador importante 
en la región, especialmente en Gaza y Cisjorda-
nia. El número de escuelas, centros sanitarios, 
y de asistencia social que gestionó la Agencia la 
convirtieron en un proveedor de bienestar, con 
competencias casi estatales por lo que a menu-
do ha sido denominada como el Estado Azul. 
Así algunos autores la han definido como un 
instrumento postcolonial de asistencia, protec-
ción y desarrollo humano en Oriente Próximo 
(Bocco, 2009).

El impacto de los programas de la UN-
RWA tuvo diferencias importantes según las 

áreas de operaciones. Mientras en Jordania 
y Siria se integraron a las necesidades de los 
países de acogida y se desarrollaron como ser-
vicios para la población refugiada, en el Líbano 
y los Territorios Ocupados el contexto de con-
flicto armado tuvo mayores consecuencias. La 
educación, la salud, y los servicios sociales of-
recían una estructura de servicios públicos que 
garantizaba una estabilidad, dibujaba un futuro 
y ofrecía posibilidades de rehabilitación e inte-
gración económica a los refugiados de Palesti-
na en la región. Sin embargo, la nueva ola de 
300 000 refugiados tras la Guerra de 1967, o 
las matanzas de 1982 en los campos de refu-
giados de Sabra y Chatila durante la guerra civil 
en el Líbano, ponían en evidencia los límites de 
la agencia como un instrumento de acción hu-
manitaria, pero sin mecanismos de protección. 
Además, en los países de acogida las narrativas 
de la amenaza a la soberanía se imponían a la 
protección de los refugiados en el contexto de 
conflicto armado. El movimiento nacional pal-
estino dirigido por la OLP reforzó el temor en-
tre las sociedades árabes de acogida de que su 
prolongada presencia podía seguir siendo una 
amenaza potencial para la estabilidad regional 
(Sayigh, 1999). 

El mantenimiento de dichos programas 
necesita de los compromisos de los estados do-
nantes, que han estado siempre muy por deba-
jo de las necesidades de la Agencia. Las crisis fi-
nancieras de la UNRWA se producen por la fal-
ta de inversiones, el incumplimiento constante 
de los estados donantes con sus compromisos, 
las constantes situaciones de emergencias en 
un contexto de alta conflictividad y por la falta 
de interés en la Agencia como un instrumento 
de seguridad regional. 

La UNRWA funcionó así como un in-
strumento para responder a las situaciones de 
emergencia y para canalizar la acción humani-
taria en las situaciones de conflicto y post-con-
flicto, como un instrumento de peace servicing 
(Bocco, 2009), que ofrecía a través de sus pro-
gramas y estrategias de desarrollo social y co-
munitario, bienestar y alternativas vitales a los 
refugiados y mantenía el status quo sobre sus 
derechos y aspiraciones. 
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1.5 La UNRWA en el contexto del proceso de paz

Los años ochenta, significaron un cambio im-
portante en las políticas de desarrollo. Si los 
sesenta el desarrollo se basó en la expansión de 
servicios públicos, los ochenta fueron una dé-
cada perdida: las inversiones macroeconómicas 
y financieras dejaron la concepción a favor del 
desarrollo social en una posición subordinada. 
La UNRWA, entró en una crisis financiera sin 
precedentes, en ocasiones interrumpió y re-
cortó algunos programas y aprovechó para sus-
pender las raciones básicas generalizadas. Poco 
a poco, en ese contexto se impulsaron proyec-
tos de autosuficiencia económica mediante 
créditos y el desarrollo de ayuda financiera. 

La primera intifada conllevó al mis-
mo tiempo otro cambio importante. La dura 
represión en los Territorios Ocupados, puso a 
la Agencia ante el reto de desarrollar estrategias 
de protección como un elemento indispensable 
para la seguridad de los refugiados palestinos. Las 
Refugee Afairs Office de la UNRWA pusieron en 
práctica un modelo de observación, mediación y 
formación ante la violación de los Derechos Hu-
manos de los refugiados de Palestina. Además la 
invasión de Kuwait y la guerra del golfo, forzó al 
desplazamiento de miles de refugiados palesti-
nos, que se habían instalado allí por razones de 
trabajo y volvieron a las áreas de operaciones de la 
UNRWA en busca de la asistencia de la Agencia. 
Así los programas de formación para encontrar 
oportunidades de empleo en otros países de la 
región fuera de los campos de refugiados encon-
traron sus límites en los conflictos regionales que 
afectan directamente a los refugiados palestinos 
que viven en situación de apátridas en muchos de 
los países de acogida.

Durante los años noventa, los progra-
mas tradicionales sirvieron de catalizadores de 
los objetivos de desarrollo humano marcados 
por las Naciones Unidas. Y por lo tanto se im-
pulsaron en el contexto del proceso de paz, las 
estrategias de educación, salud y servicios so-
ciales. Durante el proceso de paz, la UNRWA no 

fue sólo un instrumento de peace servicing sino 
que se inscribió dentro de las estrategias de 
statebuilding, es decir mediante la transferencia 
de sus programas, contribuir a la organización 
de una estructura de welfare para el nuevo es-
tado palestino. Como señala Riccardo Bocco, el 
Programa de Implementación de la Paz (PIP) 
de 1993 a 2000, tenía por objetivo crear una 
infraestructura socioeconómica permanente 
en Gaza y Cisjordania, principalmente a través 
de esquemas basados en la mejora de la infrae-
structura de los campamentos y la creación de 
empleo, y dibujaba así su eliminación gradual 
(Badil Resource Center, 2015, p. 21).

Los refugiados y los países de acogida 
se opusieron a una posible desaparición de la 
UNRWA sin un acuerdo sobre el derecho al re-
torno de los refugiados. Los países de acogida 
se negaban por distintos motivos a enfrentarse 
a la asimilación y nacionalización definitiva de 
los refugiados. Para los refugiados de Palestina 
el derecho al retorno seguía siendo la reivindi-
cación política de la mayoría y la UNRWA sig-
nificaba un símbolo de ésta. Sin embargo, la co-
munidad internacional centró el proceso de paz 
y la construcción del Estado palestino en una 
concepción de la seguridad basada en la secu-
ritización del Estado de Israel frente la violen-
cia política y el terrorismo por parte de los gru-
pos armados palestinos contrarios al proceso 
de paz, mientras Israel mantenía la ocupación, 
el castigo colectivo y la violación de los dere-
chos humanos en los Territorios Ocupados. Así 
se invirtieron más esfuerzos en el desarrollo de 
estrategias de seguridad que no de bienestar 
dentro de la construcción de la Autoridad Na-
cional Palestina. Los cuerpos de seguridad cre-
cieron de forma exponencial y acabaron siendo 
su estructura fundamental. Los fondos de los 
donantes viraron así hasta los proyectos de se-
curitización dejando infra financiados el desar-
rollo de estructuras de bienestar, como podía 
ser la UNRWA (Sayigh, 1999).
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1.6  La UNRWA y la protección de los derechos 
humanos

El fracaso del proceso de paz puso fin a los in-
tentos de la UNRWA de integrar sus servicios 
en la nueva Autoridad Nacional Palestina y a 
asimilar los refugiados en los países de acogi-
da. El derecho al retorno mostró ser uno de los 
principales escollos del proceso de paz. Los ref-
ugiados de Palestina no renunciarían a ello, y 
era necesario por lo tanto un reconocimiento, y 
a falta de hacerse efectivo, unos términos claros 
de compensación y reasentamiento. 

La UNRWA empezó a dibujar nuevos 
objetivos, el retorno a la confrontación en los 
Territorios Ocupados reactivó los programas 
de emergencias y el debate sobre el mandato 
de protección. Sin llegar a poder desarrollar los 
compromisos y las acciones de protección ju-
rídica de la UNHCR, la UNRWA adoptó un en-
foque basado en la protección de los derechos 
humanos que fue un nexo, un enlace, entre la 
aplicación de los criterios de seguridad huma-
na y los objetivos de desarrollo humano del 
milenio trazados por las Naciones Unidas. Los 
programas tradicionales se reestructuraron en 
objetivos vinculados al desarrollo humano pro-
puestos por las Naciones Unidas. En este con-

texto surgen de nuevo los programas de mejora 
de las infraestructuras y los campos, un retorno 
a la categoría de los works, que pone la UNRWA 
ante el reto de estrategias de desarrollo urbano 
en la región.

La creación de la UNRWA había consol-
idado la separación del mandato político del 
mandato humanitario respecto los refugiados 
y condenando a la Agencia a una situación de 
temporalidad permanente. Es decir, mientras 
la acción humanitaria se autodefinía como un 
modo excepcional de intervención pasó a ser el 
orden cotidiano para los palestinos (Feldman, 
2012). La existencia de la UNRWA sigue siendo 
la muestra del fracaso de la comunidad inter-
nacional en proporcionar justicia a los refugia-
dos de Palestina. A pesar de la acción de la UN-
RWA, los refugiados, especialmente aquellos 
que viven en los campos, continúan sufriendo 
las peores condiciones de vida. La cuestión de 
los refugiados de Palestina y su impacto region-
al continúa siendo una problemática abierta 
fundamental para entender la relación entre los 
conflictos armados y la situación de los refugia-
dos en el Próximo Oriente. 

1.7 Los refugiados palestinos en el Próximo Oriente

La organización Badil, el centro de recursos 
por la residencia palestina y los derechos de 
los refugiados, contabiliza hoy que alrededor 
de 7.98 millones de palestinos, el 66% del to-
tal, son desplazados forzosos. En las áreas de 
operaciones de la UNRWA –  Gaza, Cisjorda-
nia, Líbano, Siria y Jordania, la Agencia de 
Naciones Unidas registra 5,5 millones. Son 
cuatro quintas partes del total de refugiados 
palestinos en Oriente Medio y dos tercios del 
total de refugiados.

Los estados árabes donde residen la may-
oría de los refugiados, no son signatarios de la 
convención de refugiados de 1951. La protec-
ción bajo instrumentos árabes regionales o me-
didas locales es inconsistente y no equiparable 
con los estándares internacionales. Mientras la 
falta de protección da lugar a severas formas de 
discriminación y a al incremento de la vulnera-
bilidad, la ineficaz protección, la inactividad de 
la OLP, y los conflictos armados en los países 
árabes de acogida conducen a la población de 
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nuevo a un desplazamiento forzoso. En los 
países signatarios de la convención de los ref-
ugiados de 1951, la mayoría de palestinos son 

privados de protección efectiva y sujetos a for-
mas de discriminación frente a otros refugia-
dos (Badil Resource Center, 2015, p. 19).

1.8  La UNRWA y los conflictos armados en Oriente 
Medio

La guerra civil en el Líbano demostró la vulnera-
bilidad de los refugiados palestinos en la región. 
Los campamentos de refugiados fueron ataca-
dos durante la guerra en la que la población tuvo 
que huir o fue masacrada. La compleja situación 
política y social del país, marcada por la tensión 
y la conflictividad entre distintas fuerzas confe-
sionales desembocó a un trato discriminatorio 
y de exclusión contra los refugiados de Palesti-
na. Hoy viven en condición de apátridas, bajo 
un sistema de discriminación, dónde tienen re-
stringido el acceso a empleos públicos y a ejercer 
múltiples categorías profesionales privadas, 
tienen restricciones severas al acceso a la sa-
nidad y a la educación libanesa, y ven limitada 
su libertad de adquirir propiedades y de viajar 
y moverse libremente (BADIL Resource Center, 
2015, p. 20). Los conflictos regionales han im-
pactado de forma severa en la situación y en el 
reconocimiento de los refugiados palestinos en 
la región. Uno de los casos más importantes es 
el de Kuwait, que había recibido distintas olas 
de refugiados desde 1948 y en 1975 eran un 
17% de la población. En 1991, más de 400 000 
palestinos fueron expulsados de Kuwait como 
consecuencia del apoyo de la OLP a Irak. Solo 
quedaron 32 000 palestinos. Muchos volvieron 
a los campos de refugiados de Jordania y Siria, 
dónde podían acogerse a los servicios ofrecidos 
por la UNRWA, otros se desplazaron a otros 
países de la región (Roy, 2007). En este contex-
to la UNRWA tuvo que adaptar sus programas, 
desarrollar programas de emergencias para at-
ender a los refugiados palestinos en la región. 
Sin la capacidad de poder desarrollar mecanis-
mos de protección efectivos. 

Los nuevos conflictos en Oriente Medio, 
la invasión de Irak en 2003 y especialmente la 
guerra de Siria desde 2011, pero también el 
cierre, el asedio y la destrucción de los Terri-
torios Ocupados desde el fracaso del proceso 
de paz, han dibujado un nuevo escenario de 
desplazamientos forzosos que afectan también 
a los refugiados palestinos en la región. Ante 
esta situación la UNRWA se ha enfrentado a 
dos situaciones importantes: la violación masi-
va de los derechos humanos en los Territorios 
Ocupados y la guerra de Siria que ha atomizado 
uno de sus campos de operaciones. 

Mientras hasta el momento la UNRWA 
se enfrentaba en los Territorios Ocupados a 
una situación de subdesarrollo deliberado por 
parte de Israel, en los términos que apunta 
Sara Roy, se enfrentará ahora a una situación 
de sumisión a la miseria, especialmente en 
Gaza (Roy, 2007). Así la Agencia se encuentra 
hoy desbordada ante la destrucción de los Ter-
ritorios Ocupados, especialmente en Gaza por 
el bloqueo y la destrucción. Hoy, más del 60% 
de los dos millones de personas que viven en la 
franja de Gaza son refugiados, y el 42% viven 
en los 8 campamentos de la franja. Los prob-
lemas de sobrepoblación de los campamentos 
son notables. Con el bloqueo y los posteriores 
ataques y masacres que Israel ha ejercido so-
bre la franja la vida es hoy casi insostenible. 
El impacto sobre los refugiados que ya vivían 
históricamente en situaciones de precariedad y 
pobreza extrema es todavía mayor a día de hoy. 
En 2015, cerca de 100 000 personas seguían en 
condición de desplazados internos en la franja, 
el desempleo, la caída del poder adquisitivo, las 
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dificultades al acceso a alimentos básicos, los 
continuos cortes de electricidad, y la necesidad 
de reconstrucción de miles de viviendas son al-
gunos de los retos que la UNRWA debe afron-
tar hoy en Gaza. Desde 2005 cuando Gaza se 
convirtió en un territorio asediado y encarce-
lado por Israel (y Egipto) la UNRWA ha tenido 
que enfrentarse a las limitaciones de acceso im-
puestos por el bloqueo israelí y el aislamiento 
internacional y a la responsabilidad de seguir 
operando en una zona controlada por Hamás, 
un actor político no reconocido por la mayoría 
de los estados donantes.

La guerra de Siria abrió otra situación 
de emergencia en la que la UNRWA se vio 
afectada. La guerra civil, ha comportado una 
crisis humanitaria al conjunto de la población 
siria, ha provocado nuevos desplazamientos 
forzosos también de los refugiados palestinos 
en Siria, y episodios de asedio contra campos 
de refugiados enteros dónde la población ref-
ugiada palestina moría por falta de alimentos 
y suministros básicos. La situación de los ref-
ugiados palestinos en Siria y Gaza muestran 
ampliamente los límites no sólo de los progra-
mas de desarrollo, sino también de la función 
de asistencia humanitaria de la UNRWA en un 
escenario dónde el derecho internacional hu-
manitario así como su capacidad de aplicación 
se ha visto ampliamente degradado. Los refu-
giados de Palestina que llegaron a Siria en 1948 
provenían principalmente de las ciudades de 
Galilea. En Siria la ley permitió a los refugiados 
establecerse en el país. En 1956 se equipara-
ron sus derechos a los ciudadanos sirios, con 
la principal excepción de la posibilidad de ocu-
par cargos oficiales y la imposición de ciertas 
restricciones sobre la propiedad. Como otros 
grupos minoritarios de Siria, los refugiados 
palestinos fueron controlados por organismos 
oficiales a fin de detectar posibles disidencias 

políticas. Los refugiados de Palestina disfru-
taron de cierta estabilidad económica. Unos 90 
000 refugiados llegaron en 1948 a Siria. En la 
actualidad, la UNRWA registra 567 390 antes 
del inicio de la guerra, de los cuales un 30% 
vivían distribuidos en los 9 campos de refugia-
dos administrados por la UNRWA.

El estallido de la guerra ha impactado de 
forma especial en los refugiados palestinos en 
Siria. Miles de refugiados se han visto obligados 
a huir a otros países y la mayoría de los refugia-
dos dependen hoy de la ayuda internacional y 
de los programas de emergencia establecidos 
por la UNRWA. El 80% vive en las cercanías 
de Damasco, donde el acceso para la ayuda hu-
manitaria ha quedado restringido. Más de 120 
000 han abandonado el país, unos 31 000 hacia 
el Líbano y más de 16 000 hacia Jordania. En 
este contexto el mayor reto de la UNRWA pasó 
a ser el envío de asistencia y servicios vitales 
para los refugiados palestinos, la mayoría de 
ellos han abandonado los campos y se encuen-
tran en situación de emergencia humanitaria. 
La misma agencia informa cómo durante 2016, 
unos 450 000 refugiados palestinos seguían 
dentro de Siria, y más del 95% necesitaban y 
dependían de la asistencia humanitaria para 
sobrevivir. Más de 280.000 eran desplazados 
internos, unos 140 000 refugiados en instala-
ciones de la UNRWA y unos 43 000 estaban 
atrapados en sitios inaccesibles, de difícil acce-
so y bajo asedio como en Yarmouk, donde miles 
de familias no tenían acceso a suministros de 
alimentos básicos durante meses, dichos ase-
dios se han repetido en Khan Eshieh, Kahn 
Denoun, y también en D’ara (UNRWA, 2017). 
Las dificultades de acceso y la dependencia de 
acción de la UNRWA a los acuerdos con el rég-
imen sirio muestran los límites de acción de la 
agencia en el contexto del conflicto armado en 
Siria.
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1.9  Límites y retos: conflictos armados y refugiados 
de larga duración

Setenta años después los refugiados palestinos 
siguen viendo negado su derecho al retorno. 
La cuestión de los refugiados palestinos ha 
marcado la historia de toda la región. Durante 
años han sufrido directamente la inestabilidad 
política y social y hoy sufren las consecuencias 
de los nuevos conflictos armados en la región. 
Los desplazamientos forzosos son una cons-
tante en dichos nuevos conflictos, donde los 
conflictos se enquistan, y la población civil se 
ve obligada a abandonar sus hogares en busca 
de refugio seguro. 

A un problema regional dónde los refu-
giados palestinos son más de cinco millones, 
hoy se le añaden 5 millones de refugiados de 
Siria, y centenares de miles de iraquíes. Los 
países limítrofes acogen hoy miles de refugia-
dos. La UNRWA se ve hoy obligada a responder 
a nuevas situaciones de emergencia que se ex-
tienden casi a la totalidad de sus áreas de op-
eraciones. Su mandato de asistencia obliga a la 
Agencia a establecer acciones de socorro y ser-
vicios básicos en nuevos contextos de conflic-
tividad armada. La acción de la UNRWA se ve 
así condicionada por una situación dónde la vi-
olación de los derechos humanos y la violación 
del derecho internacional humanitario son una 
constante entre los actores de los nuevos con-
flictos armados. 

La experiencia en los Territorios Ocupa-
dos ha servido a la Agencia para desarrollar fór-
mulas de protección de los derechos humanos 
en sus acciones de socorro y desarrollo entre las 
comunidades de refugiados. Sin embargo, la cri-
sis financiera por la falta de recursos, comprom-
iso y donaciones de los estados han limitado su 
capacidad de actuación. A los límites de la de-
pendencia económica de los estados donantes 
se le añade la dependencia de los estados de 
acogida. Los límites para proteger y asistir en el 
contexto de la ocupación son enormes. A menu-
do la UNRWA ha visto atacadas sus dependen-
cias y ha podido actuar tan solo como observa-
dor internacional y dar testimonio de las graves 

violaciones de Israel en los Territorios Ocupa-
dos. En Siria, la dependencia de acción bajo 
autorización del régimen de Bashar Al Asad, ha 
dejado a la Agencia sin acceso a los campos de 
refugiados bajo asedio viendo cómo los refugia-
dos palestinos quedaban sin suministros bási-
cos de subsistencia. La acción de la agencia en 
un contexto de conflictos enquistados, dónde la 
condición de refugiado pasa a ser un fenómeno 
de larga duración es otro de los elementos im-
portantes que limitan o condicionan la acción 
humanitaria y de protección de los desplazados 
forzosos en los conflictos armados. 

Los retos de la UNRWA en este contexto 
se han centrado en ofrecer mecanismos de pro-
tección y desarrollo humano a una comunidad 
de refugiados de larga duración en países y ter-
ritorios de acogida determinados. A lo largo de 
los años se ha desarrollado como un instrumen-
to de la comunidad internacional de asistencia y 
desarrollo en la región, y por lo tanto muy condi-
cionada al contexto político, a la voluntad de los 
países donantes y de los países de acogida, y a 
las estrategias de protección y desarrollo a esca-
la global. La acción de la UNRWA se caracteriza 
por múltiples facetas, desde sus programas de 
emergencia a programas de desarrollo económ-
ico, pasando por estrategias de protección y de 
desarrollo humano. Uno de los principales retos 
de la agencia ha sido el desarrollo de estrategias 
de asistencia y empleo entre las comunidades 
de refugiados. Cada vez más la participación y 
la implicación de las comunidades de refugiados 
en el desarrollo de las estrategias de asistencia 
y servicios ha sido fundamental para gener-
ar respuestas a las principales necesidades. Su 
principal reto es continuar ofreciendo protec-
ción y desarrollo humano en distintos contex-
tos de conflictividad, violación de los derechos 
humanos y nuevos desplazamientos forzosos 
de los refugiados de Palestina. 

El reconocimiento y la protección de 
los derechos humanos de los refugiados es el 
principal reto de los distintos actores y de la 
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comunidad internacional ante las crisis de ref-
ugiados y desplazados internos en una región 
profundamente fragmentada por los nuevos 
conflictos armados. La experiencia de la UN-
RWA nos muestra como los desplazamientos 
forzosos y el no reconocimiento de sus dere-
chos puede derivar en situaciones donde la 
dependencia humanitaria se convierte en la 
cotidianidad de amplios sectores de población 
en los territorios de acogida. Nos muestra tam-
bién como los desplazamientos forzosos de 
una gran masa de población, así como la acción 
humanitaria en los territorios de acogida conl-

levan un impacto político que puede condicio-
nar los derechos de los refugiados como tam-
bién la composición económica y social de los 
territorios de acogida. Los límites y los retos 
de los organismos de las Naciones Unidas nos 
ponen de relieve por último la importancia de 
dotar a las relaciones internacionales de una 
dimensión ética, es decir establecer marcos 
de actuación y hacer efectivos mecanismos de 
protección de las personas y las comunidades, 
poniendo al centro los derechos humanos, con 
el objetivo de transformar los conflictos que 
desangran hoy la región.
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