
IMPACTO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL ACNUR EN LA 
POBLACIÓN REFUGIADA GUATEMALTECA EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
(1996-1999). Tesis de Maestría en Estudios del Desarrollo Rural. 
Laguna Morales Marcela. 
Fecha de examen: 2 septiembre 2003. 
Consejera: Dra. Emma Zapata Martelo. 
Asesoría: Dra. Beatriz Martínez Corona y Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez. 
Sinodal: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
 
La investigación tiene como objetivos conocer los resultados de una experiencia 
con población guatemalteca refugiada en Chiapas donde se aplicaron políticas de 
equidad de género y rescatar la experiencia vivida para construir una memoria 
histórica del proceso.  
 
La metodología empleada se basó en técnicas de investigación cualitativas y 
cuantitativas  para recuperar la percepción de mujeres y hombres guatemaltecos 
refugiados en Chiapas y los cambios vividos a partir de la implementación de las 
políticas de equidad de género en los temas de participación social, violencia, 
salud, proyectos productivos y relaciones de género. Para los aspectos 
cuantitativos se aplicó una encuesta a 47 mujeres y 37 hombres  
 
En el marco teórico se reflexiona sobre formas de insertar la perspectiva de 
género en las políticas públicas pasando desde Mujeres en Desarrollo hasta 
Género en el Desarrollo. Esta última retoma elementos del enfoque de igualdad y 
sobresale la transversalidad de género. Implica que la política debe incluir las 
necesidades específicas de ambos géneros sin necesariamente optar por 
proyectos delimitados de carácter marginal para las mujeres. Supone la 
modificación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres al colocar la 
subordinación como aspecto fundamental a cuestionar y pone en el centro la toma 
de conciencia sobre la identidad de género asignada y su transformación como 
cuestión metodológica.  
 
Los resultados dieron cuenta de los cambios más importantes en las mujeres: 
incremento de su participación en la toma de decisiones, mayor auto-cuidado del 
cuerpo, reconocimiento de la violencia en sus diversas manifestaciones como 
prácticas nocivas, mayor acceso a recursos productivos y se incrementó la 
posibilidad del ejercicio de sus derechos. En las conductas masculinas se 
registraron cambios importantes como un mayor cuidado de su salud, participación 
en la reproducción y reconocimiento de la violencia contra las mujeres. 
 
Las conclusiones En el contexto de refugio y desplazamiento fue fundamental 
considerar los factores de etnia y clase desde una perspectiva de relaciones 
intergenéricas, ya que los factores inhibidores de estos procesos de cambio tienen 
que ver con el machismo, el exceso de trabajo para las mujeres y la escasa 
movilidad social. Todas estas variables muestran la complejidad, profundidad y 
diversidad de aspectos que se relacionan con los procesos de transformación 
identitaria individual y colectiva. 


