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INTRODUCCION 

La presente tesis, presenta la inquietud personal que me provoca la gran 

problematica que, a lo largo de los afios, enfrentan el inmenso nimero de refugiados 

existentes en el mundo y que me motiva a tratar su particular situacién 

Durante muchos afios, incluso desde los primeros hombres que habitaron la 

tierra, éstos se vieron obligados a huir de sus lugares de origen o establecimiento en 

busca de seguridad y estabilidad, tanto para ellos como para quienes compartian sus 

vidas, ante la amenaza que fuerzas superiores y fuera de su control representaba para 

sus vidas. Desde entonces, como hasta nuestros dias, la humanidad se ha visto en la 

necesidad de buscar refugio, tal como lo demuestra en la actualidad el flujo diario de 

millones de refugiados a través de los propios territorios y las fronteras de todo el 

mundo, por diversos motivos que aqui analizaremos, y que los obligan a dejar todo 

atrds, como son: casa, tierras, bienes, familia, incluso la patria misma y su identidad 

nacional, todo par un natural instinto de conservacién, la conservacién de valores 

humanos tan esenciales como lo son la vida y la libertad. 

Ante tal situacion, que por si es ya preocupante, resulta alin mas alarmante el 

hecho de que la reglamentaci6n vigente, tanto a nivel internacional como nacional en 

materia de refugiados. parece no ser todo lo reconocida y efectiva que la situacién 

amerita, por parte de las autoridades encargadas de su debida aplicacién. Ademas, en 

Ja mayoria de los casos, es facultad potestativa del gobierno de cada pais, adherirse o 

no a tales instrumentos juridicos internacionales que establecen derechos humanos y 

sociales en favor del refugisdo ,asi como las respectivas obligaciones de éste 

Tespecto de los paises receptores. Si a ello agregamos el hecho de que tales 

instrumentos, en ocasiones. resultan imprecisos frente a las multiples situaciones y 

circunstancias de refugio que se dan diariamente en el medio en todo el mundo, 

entonces el fendédmeno del refugio exige un andlisis aproximadamente profundo y una
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revaloracion, como a lo largo de la presente investigacién lo pretendo hacer, con las 

limitaciones internacionales y que por mi condicién de investigador sean propias del 

tema . 

En principio a manera de preambulo, nos ocuparemos del refugio en la 

historia universal a través de un panorama general de dicho fenédmeno social, desde 

sus primeras manifestaciones como tal, hasta lo que en nuestros dias conocemos 

como refugio y refugiado propiamente dicho, en los diferentes instrumentos 

internacionales en la materia, con el respectivo andlisis de los elementos que 

integran cada uno de estos conceptos y que de ellos se da. 

Asi mismo, expongo un estudio a fondo de los diversos y mds importantes 

organismos e instituciones internacionales en favor de los derechos del refugiado, 

estudio que comprendera desde sus respectivas fundaciones, estructuras internas y 

misiones establecidas, hasta una profunda valoracién de sus alcances y limitaciones, 

asi como sus respectivas aportaciones hacia una adecuada reglamentacién en materia 

de refugiados. De igual manera, seran examinados los diversos y mas importantes 

ordenamientos internacionales existentes en relacién a los propios refugiados y asi, 

en conjunto, contar con un panorama general de dichos organismos, instituciones e 

instrumentos internacionales, y una vez conocidos sus respectivos postulados y 

posiciones, poder emitir consideraciones respecto de su eficacia. 

En una etapa intermedia de la investigacién, nos abocaremos a abordar un 

tema basico en el desarrollo de la misma investigacién; el tema de la preservacion, el 

respeto y la defensa de los derechos humanos, y que se desarrolla y analiza a.todos 

los niveles, internacional en lo general y nacional en lo particular, desde sus 

antecedentes historicos, hasta su situacién actual y perspectivas a futuro. Y si bien es 

cierto que de la preservacidén, respeto y defensa de los derechos humanos no depende 

la eliminacién de manera definitiva del fendmeno del refugio, silo es que al asegurar
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el respeto a la integridad fisica y moral de todo individuo, lo cual debe ser. conforme 

a las normas previamente establecidas y sin importar su condicién social o 

economia, se favorece de manera trascendental y positiva la situacién del refugio. 

Lograr ello, es cuesti6n fundamental en la vida diaria de un refugiado, toda 

vez que, como veremos, los abusos de que éstos son objeto todos los dias y en todos 

lugares, par parte no sdlo de autoridades sino incluso de los civiles de una sociedad, 

se deben principalmente a la situacién de vulnerabilidad que, a consecuencia de su 

condicién como refugiados les presenta estar en un lugar extrafio, con costumbres, 

idioma y condiciones sociales en general muchas veces también extrafias y que se 

inicia ain antes de abandonar sus respectivos lugares de origen, durante su huida, 

hasta aun después de haberles concedido el refugio(temporal o definitivo)en un pais 

cuya sociedad, principalmente, es quien dificulta la estancia del refugiado, al ser 

vista par ésta como un intruso que viene a ocupar sus fuentes de trabajo, a utilizar 

sus servicios, a aprovechar sus recursos y a participar en su economia y sociedad en 

general, entre otras conjeturas, por ello la importancia de lograr una verdadera 

responsabilidad y compromiso internacional de los estados del mundo con todo 

refugiado, a través del pleno reconocimiento de los instrumentos internacionales de 

proteccién a los refugiados y de los organismos e instituciones internacionales en 

favor de los mismos y ello sélo es posible mediante la efectiva aplicacién y 

adecuacién de los primeros y la efectiva y oportuna labor de proteccién a los 

segundos. 

En una tercera y ultima parte de la presente investigacién abordaremos el 

tema de la importancia de encontrar soluciones que beneficien al refugiado y de 

perfeccionar las ya existentes con el objetivo de disminuir el flujo de refugiados en 

el mundo, pues, sin duda, a mayores alternativas que beneficien y favorezcan la 

situacién del refugiado, menores seraén las repercusiones y presiones para los paises 

receptores, tanto en el dmbito de lo social, como en el econdémico y
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consecuentemente sean los propios Estados quienes modifiquen sus respectivas 

politicas de recepcién y estancia de refugiados, en favor de los mismos. 

A] hablar de soluciones, me refiero a soluciones a largo plazo o a soluciones 

duraderas, pues ante un fenémeno social como el del refugio, resulta légico pensar 

que como tal, es un problema que no tiene una solucién definitiva, y que existira 

mientras exista la guerra, la pobreza, las diferencias ideoldgicas, raciales, politicas y 

religiosas, en fin, causas que obligan diariamente a millones de personas en todo el 

mundo a abandonar sus respectivos lugares de origen con todo lo que ello significa, 

no par un deseo personal sino por una verdadera necesidad, la necesidad de vivir en 

un pais que, no obstante de no ser el propio, pueda brindarles la oportunidad de 

continuar sus vidas en su territorio y junto a los ciudadanos de ese pais, si bien no 

como tales, si de la manera mas digna y humana posible, pues lejos de ser invasores, 

son victimas de las circunstancias y antes que simples refugiados son seres humanos 

como cualquier otro y que por ese sdlo hecho merecen la oportunidad de vivir como 

tales. 

De tal suerte, esperamos que por media de las experiencias que logre aportar 

en usted el presente trabajo de investigacién, pueda conocer y comprender la 

trascendencia del. fendmeno social de repercusiones juridicas, internacionales y 

nacionales, de suma importancia a todos los niveles: sociales, econédmicos, politicos, 

culturales y religiosos en todos los territorios del mundo.



CAPITULOI 

I. EL REFUGIO, HISTORIA Y PRESENTE IMPOSIBLE DE IGNORAR 

1.1 EL REFUGIO EN LA HISTORIA 

1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL REFUGIO 

Los investigadores sociales suelen hablar de “Estado” al referirse a la unidad 

juridico-politica de una sociedad, y de “Nacién” cuando se hace mencién a una 

comunidad ligada por factores interpersonales (raza, historia, religion, cultura, 

lengua) no necesariamente contenidos en el Estado. De hecho, una buena parte de 

los Estados modernos son creaciones artificiales en el sentido de que son productos 

de lazos histéricos 0 acuerdos arbitrarios que han dividido comunidades que, sin 

embargo , mantienen su identidad ajena a las fronteras politicas. Asi, por ejemplo. 

Los Misquitos ( en la frontera de Honduras y Nicaragua ) , los armenios, vascos, 

eriteos y tantas otras comunidades que viven ignorantes de los territorios estatales". 

Precisamente por el hecho de su diferenciacién se les ha llamado “minorias” y 

Ultimamente, “minorias nacionales”, quiz4 rememorando el contenido esencialmente 

cultural de la voz “nacional”. Pero el propio termino “minoria” es ambiguo y quizas 

peligroso. zSe podria hablar, por ejemplo, de una minoria negra, discriminada en 

Sudafrica, cuando ella representa el 65% de la poblacion?. En fin, tales minorias se 

han encontrado muchas veces encerradas, de hecho “atrapadas”, por circunstancias 

histéricas que han causado persecucién y exilio. No siempre es facil juzgar estas 

circunstancias, para cada caso de esta persecucién abundan justificaciones, sin 

embargo, no se puede ignorar el sufrimiento de pueblos enteros y entre éstos, de los 

grupos mas vulnerables: nifios, mujeres, ancianos, que son los que mas han padecido 

aunque seguramente fueron los mas inocentes. Desde su existencia la funcién de las 

1 AGUAYO, Sergio, EL Exodo Centro Americano, 5 * edicién, SEP., México, 1985, P. 15



fronteras es dividir, separar. Es el modo en que los estados contemporaneos expresan 

su identidad y ejercen su soberania. 

El problema se presenta cuando las minorias han quedado atrapadas en el 

circulo del acuerdo politico y su identidad no ha sido tolerada o se les ha obligado a 

una asimilacién para la cual no estaban culturalmente preparadas. 

Son pocas la civilizaciones que no tienen en su pasado un periodo histérico de 

éxodo. Si bien, las conquistas han motivado a muchos de estos movimientos, a veces 

es la necesidad impuesta por las catastrofes naturales o humanas. 

La historia de los pueblos es también la historia de los seres humanos. En 

todos los tiempos hombres y mujeres adoptaron la terrible decision de aislarse. 

Algunos asumieron una conducta piiblica, una actitud de encontrar el orden 

establecido que implica el riesgo de la persecucién; otros, en cambio, son sdlo 

victimas pasivas de los hechos de otros, productos de la violencia o la intolerancia 

que no buscaron y de las cuales no eran culpables. 

Pero todos ellos pasaron por el sufrimiento del exilio; todos ellos habran 

recordado mas de un momento los cielos y el sol de su patria y todos ellos 

compartieron, en alguna medida, la presencia y los suefios de los paises que los 

acogieron. 

Asi, los refugiados no son personas sin rostro que mendigan nuestra simpatia, 

son hombres como cualquiera de nosotros que sin culpa ninguna, la mayoria de las 

veces, se ha visto atrapada en la desgracia del exilio, son médicos y abogados, 

profesores y campesinos, camioneros y pescadores, padres e hijos y personalidades 

como fueron Albert Einstein, Sigmund Freud y su hija, Dante Alighiéri, Leon 

Trotski, Rudolf Nureyev , Giuseppe Garibaldi, el expresidente espafiol Felipe



Gonzalez, la presidenta filipina Corazén Aquino y su esposo Benigno, el presidente 

portugués Mario Soares, en la doctrina Cristiana, José, Maria y su hijo Jess, quién 

se hace llamar precisamente “Jestis de Nazaret” , por su tierra de asilo y asi, cientos 

mas de personalidades del mundo a lo largo de la historia han vivido, antes o 

después de su inmortalidad, la tragedia de abandonar su lugar de origen por diversas 

circunstancias. Y en muchos de estos casos, si el mundo les hubiera dado la espalda 

nunca hubieran logrado su trascendencia histérica. 

1.1.2 EL REFUGIO EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 

La conviccién de que la Comunidad Internacional que forman los Estados y 

no los distintos gobiernos ni las organizaciones de beneficencia privada, quien tiene 

el deber de ofrecer proteccién a los refugiados y de hallar soluciones a sus 

problemas, data de la época de la Sociedad Nacional. Si bien las Naciones Unidas 

han enfrentado la “‘cuestion de los refugiados” desde el principio de su actividad, y 

atin antes de su institucion formal, la comunidad internacional ya habia asumido 

ésta responsabilidad estrechamente ligada al principio fundamental de la defensa de 

los derechos humanos, mucho antes, casi a principios del siglo XX comenz6 a 

principios de 1912, con las guerras balcanicas, asumiendo dimensiones mas 

preocupantes con la revolucién rusa y el fracaso de la contra revolucién de 1917. En 

esa €poca, la asistencia a los refugiados y desplazados estaba en manos de los 

organismos humanitarios, como la tiga de 1a Sociedad de la Cruz Roja. @. 

La Sociedad de las Naciones, creada en 1919, no habia tomado conciencia 

de las consecuencias, en términos de refugiados, de la Primera Guerra Mundial y no 

instituyo ningin mecanismo para afrontar el fenémeno. Sdlo en agosto de 1921, 

después de una conferencia sobre ese tema convocada por organizaciones 

2 Mousalli Michel, ion roteccién Intemacional a | iados, 4*edicion, 
ACNUR, Madrid, 4984, P. 17.



humanitarias, la Sociedad de las Naciones decidié nombrar un Alto Comisionado 

para los refugiados. La responsabilidad fue encomendada al Dr. Fridtjof Nansen, 

cientifico, valiente explorador de la regién del Artico, diplomatico y humanista, 

representante de Noruega ante la Sociedad de las Naciones quien, desde 1919, 

habria dirigido en nombre de este organismo la repatriacién de prisioneros de guerra. 

Consideraba que la Sociedad de Naciones proporcionaba una oportunidad unica para 

el establecimiento de ja paz y la reconstruccién de una Europa que habia quedado 

devastada por la guerra. Muy sensible las tragedias morales y fisicas, causadas por la 

Primera Guerra Mundial, Nansen siempre luché en la defensa de la paz y un futuro 

mejor para la humanidad. Con este espiritu Ilevo a cabo la primera gran operacién 

humanitaria de la Sociedad de las Naciones, la repatriacién de 450,000 prisioneros 

de guerra provenientes de 26 paises, especialmente en Europa Sur-Oriental y de la 

Ex-Union Soviética”’. 

Particularmente relevante, fue la accién emprendida por Nansen, a solicitud 

de la Cruz Roja Internacional, para recaudar fondos en favor de 30 millones de rusos 

amenazados por muerte de hambre en el terrible invierno de 1921. 

A pesar de los prisioneros de guerra y las tragicas consecuencias que habia 

dejado la Primera Guerra Mundial, con un legado de 1.5 millones de refugiados y 

personas desplazadas, esparcidas por varios paises, Nansen desempafio su funcién 

incansable hasta su muerte en 1930, dejando a un lado su trabajo cientifico que tanto 

amaba. El Dr. Nansen logré asegurar a los refugiados asistencia y agencias 

voluntarias, ideando un documento, de parte de algunos gobiernos, identidad 

especial destinado a quienes no poseyeran ningun otro documento, ya que algunos 

de los principales problemas que afrontaban los refugiades y desplazados era la 

  

> Informe_del ACNUR. Asambiea General, Documentos Oficiales, 44 Perfodo de Sesiones, 
Suplemento No. 12, (A-~44-12), Nacsones Unidas, N.Y, 1989, P. 37.



carencia de documentos de identidad reconocidos internacionalmente, asi el nuevo 

Alto Comisionado introdujo el Hamado “Pasaporte Nansen”, precursor del actual 

documento de viaje para los refugiados de la Convencién de 1951. Gracias a este 

pasaporte, que fue reconocido por 52 paises, miles de personas pudieron volver a 

sus hogares, transitar por otros paises o asentarse en ellos. El pasaporte representé la 

primera de una larga serie (que atin perdura ) de medidas internacionales a proteger a 

todos los refugiados del mundo. 

En 1922, la guerra librada entre los griegos y los turcos provocé que varios 

de miles de griegos huyeran de sus hogares a Tarcia Oriental y Asia Menor hacia 

Grecia. Encargado de buscar una solucién a tan dificil problema, Nansen propuso 

que se efectuara un intercambio de poblacién y asi, se ocupé de un millén y medio 

de personas de origen griego que fueron trasladados desde Asia menor hacia Grecia 

y de medio millon de turcos a su vez transferidos en sentido inverso; la Sociedad de 

Naciones, por su parte, indemniz6é a ambos grupos para facilitar su reintegracién. 

Tan ambicioso y controvertido plan tardo ocho afios en llevares acabo. Fridtjof 

Nasen dirigid también la operacién de asistencia a cuarenta mil armenios 

establecidos en Siria, asi como la de bilgaros provenientes de Tarcia™. 

En 1922, Nansen recibié el Premio Novel de la paz por su labor a favor de 

los refugiados y desplazados. 

Con el paso de los afios, la Sociedad de Naciones cred una serie de 

organizaciones e instrumentos legales, para hacer frente a las nuevas situaciones 

planteadas por los refugiados a medidas que estas iban surgiendo. La sociedad 

definiéd a los refugiados como grupos especificos de personas cuyo regreso a sus 

paises de origen se consideraba peligroso. La lista de categorias nacionales se 

  

* ACNUR un Instrumento de Paz, 1* edicién, ACNUR, Madrid, 1996, P.12



ampalio progresivamente hasta incluir a sirios, turcos, griegos, armenios, espafioles 

y judios, austriacos y alemanes, entre otros. A partir del problema planteado por los 

documentos de identidad y de viaje, con el tiempo las medidas para proteger 

refugiados se hicieron mds globales, hasta legar a cubrir una amplia gama de 

cuestiones de vital importancia para su vida cotidiana, tales como la regularizacién 

de sus estatuto personal, el acceso al empleo y la proteccién contra la expulsion. 

EI primero de enero de 1925, una parte del personal de la Oficina del Alto 

Comisionado fue transferido a la Organizacién Nacional del Trabajo ( OIT ) a fin de 

asistir mas adecuadamente a rusos y armenios en busqueda de trabajo. Mientras, el 

propio Alto Comisionado Nansen seguia siendo responsable de los asuntos legales y 

financieros. En 1929, la OIT, habiendo cumplido su mandato luego de encontrar 

trabajo para cerca de setenta mil personas, devolvié nuevamente esta responsabilidad 

al Alto Comisionado®. En 1929, la Sociedad de Naciones, intentando dar bases mas 

estables a las actitudes del alto Comisionado, decidiéd someter el servicio de las 

oficinas a la autoridad del Secretario General de la Sociedad de Naciones, por un 

periodo inicial de un afio a partir de enero de 1930. Mas tarde se decidié crear una 

oficina autonoma con un érgano directivo propio: la Oficina Internacional de Nansen 

para los refugiados. 

El 13 de mayo de 1930, Fridtjof Nansen fallecié en su casa, situada en las 

cercanias de Oslo. Su nombre perdura como uno de los grandes innovadores 

humanitarios del siglo XX. Cuando en 1929, los gobiernos expresaron la opinion de 

que la asistencia intemmacional a los refugiados debia cesar, Nansen impuso su punto 

de vista y decidié quedarse en su puesto con la sola condicién de que 1a ayuda a los 

refugiados fuese extendida por todo el tiempo necesario para terminarla. Su 

trayectoria y sus logros representan un vivo recordatorio para la humanidades, deber 

moral que tiene ésta de proteger y ayudar a los refugiados y a otras personas en



situaciones similares o peores, sin importar la nacionalidad, raza, creencias religiosas 

u opinién politica. 

La Oficina Intemacional Nansen para los refugiados, comenzé a trabajar en 

1931 y en 1938, la Oficina Nansen recibié el premio novel de la paz por su obra de 

asistencia a los refugiados. En enero de 1938, los refugiados eran cerca de 600,000 

y el problema no habia sido todavia resuelto. La Sociedad de Naciones decidié que 

la Oficina Internacional Nansen para los tefugiados y el Alto Comisionado para los 

refugiados en Alemania, creado en febrero de 1936, terminaran su actividad a fin de 

afio, transfiriendo su competencia, a partir del primero de enero de 1939, a un nuevo 

Alto Comisionado de la Sociedad de las Naciones, con sede en Londres. 

Contemporaneamente, y a iniciativa del presidente de los Estados Unidos Franklin 

Roosevelt, treinta y dos gobiernos se reunieron en julio de 1938, para crear un 

organismo que asegurara la emigracién de cuantos quisieran abandonar los 

territorios ocupados por Alemania. Asi, nace el Comité Intergubernamental para los 

Refugiados, con la participacién de treinta y un gobiernos y una Secretaria en 

Londres. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y debido su operacién en el territorio 

aleman, el Alto Comisionado redujo notablemente su actividad, en tanto se 

increment6 el del Comité Intergubernamental, que se extendid a todo aquel que se 

encontrara obligado a abandonar su propio pais por que su vida o su libertad 

estuvieran en peligro. El 3! de diciembre de 1946 , junto con la Sociedad de las 

Naciones, se dio por concluido el mandato del Alto Comisionado. La actividad del 

comité fue asumida, a partir de julio de 1947, por la Organizacién Internacional para 

los Refugiados (OIR), a la cual nos referiremos a continuacién. 

  

5 ACNUR, Op. Cit, P. 15. 
® Martinez Viade Monte, José A., El Derecho de Asilo y el Régimen intemacional de Refugiados, 

Botas, México, 1961, P. 172



1.1.3 LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LOS 

REFUGIADOS (OIR) 

Desde 1941, los gobiernos aliados se preocuparon en asistir a las victimas 

delos territorios ocupados, comenzando también la reconstruccién de las zonas 

devastadas por el conflicto. En 1943, cuarenta y cuatro gobiernos firmaban en 

Washington un acuerdo pata constituir un organismo especificamente responsable de 

tales operaciones, denominado Administracién de las Naciones Unidas para el 

Socorro y Reconstruccién ™, que organizaba la repatriacién de todos los que 

deseaban y podian volver a vivir en su pais de origen. Luego de terminar la Segunda 

Guerra Mundial, este organismo fue llamado a asistir a las autoridades militares 

para repatriar a mas de seis millones de personas. 

Cuando en 1945 las Naciones Unidas pasaron a ocupar el lugar de la 

Sociedad dé Naciones, la nueva organizacién reconocié desde el principio que la 

tarea de proteger a los refugiados era una cuestién de interés internacional y que, de 

conformidad con su Carta, la comunidad de Estados deberia hacerse responsable 

colectivamente de quienes huyen de las persecuciones. Por consiguiente, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas encargé al Consejo Econémico y Social 

estudiar la posibilidad de crear una nueva organizacién internacional para los 

refugiados. El Consejo recomendé que la Administracién del las Naciones Unidas de 

Socorro y Reconstruccién y el Comité Intergubernamental fueran sustituidos por 

una agencia especializada no permanente de las Naciones Unidas, responsable por 

todas las actividades relativas a los refugiados. Asi, en febrero de 1946, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su primer periodo de sesiones, adopté una 

7 ACNUR un Instrumento de Paz, 1° edici6n, ACNUR, Madrid, 1996, P.29.



resolucién ( A/RES/8,12 febrero 1946 ) en las que se asentaban las bases de la 

labor de las Naciones Unidas en favor de los refugiados®. 

En dicha resolucion, la Asamblea General hizo hincapié en que no se deberia 

de obligar a volver a su pais a ninguno, refugiado o desplazado que haya expresado 

objeciones validas para su regreso. Y en diciembre del mismo ajfio, se constituyé un 

nuevo organismo, la Organizacién Internacional de Refugiados ( OIR ), con el 

mandato de llegar a una rapida, positiva y justa solucién de los problemas de los 

refugiados y de los desplazados conocidos ya por la Sociedad de Naciones. 

Desde julio de 1947, la OIR disponia de 5,700 personas y de un érgano 

directivo compuesto por representantes de gobiemos. Desde un principio, la 

repatriacién fue el principal objetivo de la OIR, pero la instauracién de la Guerra 

Fria incliné la balanza en favor del reasentamiento de quienes tuvieron “objeciones 

validas” para volver a su pais. Esas objeciones validas comprendia la persecucién o 

el miedo a la persecucién, por motivos de raza, religion, nacionalidad u opiniones 

politicas. En el curso del mandato de la OIR, que debia de terminar el 30 de junio de 

1950 pero que, de hecho, continuo hasta marzo de 1952, asistié a mas de un millon 

setecientas mil personas. 

Cuando terminaron sus operaciones de repatriacién quedaban todavia algunos 

miles de refugiados que tenian la posibilidad de ser reasentados en el exterior. A fin 

de facilitar el movimiento de los emigrantes en Europa, fue creado en 1951 en 

Bruselas el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas ( CIME ), 

que, en noviembre de 1989, pasara a Ilamarse Organizacién Internacional para las 

Migraciones ( OIM ). 

® ACNUR; Recopilaci imentos Internacion: elati al i al Refugio, ACNUR, 

Divisién de Proteccién Intemacional, Ginebra 1984, P.118
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1.2 A.C.N.U.R: UN ORGANISMO FUNDAMENTAL EN LA 

PROTECCION DE LOS REFUGIADOS 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Dentro de sus limitaciones, el trabajo realizado por la OIR fue excepcional. 

Mas de un millén de refugiados se reinstalaron en terceros paises y 

aproximadamente 70,000 fueron repatriados. Sin embargo, cerca de 400,000 

quedaron en transito ante la posibilidad de su reinstalacién principalmente debido a 

la edad o disminuciones fisicas. 

Los cambios politicos de Europa del Este y la tensién de la Hamada Guerra 

Fria, provocaron oleadas de refugiadsos. A pesar de la aceptacién de algunos 

Estados, la clara opcién de otros temores de los muchos paises a exponerse a la 

invasion de los refugiados, el 3 de diciembre de 1949, la Asamblea general de las 

Naciones Unidas, decidié designar un Alto Comisionado para los Refugiados a 

propuesta del Secretario General. Un afio después, las Naciones Unidas decidieron 

la creacién de la Oficina del Alto Comisionado de Ia Naciones Unidas para los 

Refugiados, adoptada por voto de la Asamblea General el 14 de diciembre de 1950 y 

se aprobaba el Estatuto bajo el cual trabajaria “, 

En su articulo 1° parrafo primero de dicho Estatuto establece que: “el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, actia bajo la autoridad de 

la Asamblea General, asumira la funcién de proporcionar proteccién internacional, 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que retinan la 

* Resolucién 319 A.(IV) de la Asamblea General de la ONU del 3 de diciembre de 1949. 
‘© Resolucién 428 (V) de la Asamblea General de la ONU de! 14 de diciembre de 1950.
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condiciones previstas en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al 

problema delos refugiados, ayudando a los Gobiernos y, con sujecién a la 

aprobacién de los Gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la 

repatriacién voluntaria de tales refugiados o su asimilacién en nuevas comunidades 

nacionales”. A partir de este Estatuto, se precisa, en su propio articulo 2° que, “la 

labor del Alto Comisionado tendra cardcter enteramente a Politico; sera 

humanitaria y social y, por regla general, estara relacionada con grupos y categorias 

de refugiados”. Asi, el nuevo organismo abrié sus puertas en Ginebra el 1° de enero 

de 1951, remplazando la OIR por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

fos Refugiados (A.C.N.U.R.), cuya Oficina comenzé a operar con un mandato por 

tres afios originalmente, tiempo en el que habria de resolverse el problema que 

representan los refugiados a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El primer 

Alto Comisionado de la posguetra fue el holandés Gerrit Jan Van Heuven Goedhart, 

un abogado dedicado al periodismo, con una vida que en algunos aspectos recordaba 

los tintes heroicos del propio Nansen, dada su participacién en la resistencia. 

1.2.2 LAS BASES JURIDICAS DEL ACNUR 

El documento que dio vida al ACNUR, en mas de un sentido a su acta de 

fundacién, es el Mandato para los refugiados por el cual este Organismo recibe una 

instruccién precisa de la Asamblea General de proporcionar a los refugiados 

“proteccién internacional... v buscar la soluciones permanentes... ayudando a los 

gobiernos y ... a las orgamizaciones privadas a facilitar la reparacion voluntaria de los 

Tefugiados o su asimilacion en las nuevas comunidades nacionales”. Este 

documento, no obstante algun desajuste por el paso del tiempo, mantiene atin hoy 

vigencia y de hecho opera como base legal en el caso de activar el] interés en paises 

que no hayan ratificado la Convencién o que lo hayan hecho bajo reservas, para que . 

lo hagan .
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El propio Estatuto preveia la elaboracién de una Convencidn Internacional 

relativa a la proteccién de los refugiados. En efecto, a fines de 1950 ya se esta 

redactando el borrador de la Convencién, relativo al Estatuto de los Refugiados que 

quedaria lista pocos meses mas tarde, con precisién, dicha Convencién fue adoptada 

por una conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 28 de julio de 

1951 y entré en vigor el 21 de abril de 1954, conocida universalmente como la 

Convencién de 1951. Posteriormente, con el paso del tiempo aparecieron nuevas 

situaciones de refugio, lo que hizo que las disposiciones de la Convenciendo 1951 

pasaran a ser aplicadas a esos nuevos refugiados. 

Poco después de Ja Segunda Guerra Mundial, como los problemas de los 

tefugiados no habian sido resueltos, se dejo sentir la necesidad de un nuevo 

instrumento internacional que diferenciara la condicién juridica de los refugiados, en 

vez del acuerdo adoptado con respecto a determinadas situaciones de refugiados, se 

Tequeria un instrumento que incluyera una definicién general de quienes habian de 

ser considerados refugiados. Por consiguiente, fue elaborado un Protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados, que se adaptara a las nuevas situaciones de refugio, 

después de ser examinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quedé 

firmado el 31 de enero de 1967 en la ctudad de Nueva York quedando abierto a toda 

adhesion y entro en vigor el 4 de octubre del mismo aiio). 

Quiz4 por cierta ingenuidad, quiz4 también porque atin los Estados no estaban 

preparados para una comprensién del problema de los refugiados, el mandato del 

ACNUR se otorgo inicialmente sdlo por tres afios, bajo la disposicién de este 

breve plazo se encontraria solucién definitiva. En 1954 era evidente que su término 

debia ser ampliado. El mandato del Alto Comisionado se renové por cinco afios mas
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y a partir de entonces extensiones sucesivas, siempre de cinco afios, han sido 

acordadas. Hoy, a mas de cuarenta y cinco afios de su creacién, el ACNUR no tiene 

todavia un Mandato permanente, quiza por que la humanidad no ha querido 

formalmente renunciar a la esperanza de que algun dia el problema del refugio 

desaparezca. 

Las situaciones de conflicto que afloraron ya en la década de los cincuentas 

(la crisis en Hungria, la guerra de Argelia, los cambios politicos de China)? 

demostraron que el joven organismo debia atender situaciones similares pero nuevas 

y no solamente reducirse a aquellas por las que se habia creado. La Asamblea 

General, sobre la base del Mandato, confio al ACNUR el manejo de estas nuevas 

situaciones aunque su sostén juridico, como dijimos, se concibid varios afios mas 

tarde con la creacién del Protocolo, sobre el Estatuto de los Refugiados. 

El propésito principal del Protocolo es abolir la limitacién temporal existente 

en la Convencion. Era ya mas que evidente entonces que, como el propio documento 

lo cita en sus considerando, habian surgido “nuevas situaciones de refugiados desde 

que la Convencion fue adoptada” y que por ello era conveniente que gozaran de 

igual estado todos los refugiados comprendidos en la definicién de la Convencién 

independientemente de la fecha limite del 1° de enero de 1951, situacién que 

analizaremos mas adelante con todo detalle al abordar las diversas definiciones de 

refugiados que se han dado en diversos instrumentos a lo largo del tiempo. 

La Convencion sobre el Estatuto del Refugiado es un tratado juridicamente 

vinculante y la piedra angular del derecho internacional en materia de refugiados. 

Contiene una definicién genérica del termino “refugiado” que ya no lo asocia con 

grupos nacionales especificos; “refugiados es toda persona que, debido a fundados 

  

" ACNUR, Compilacién de Instrumentos Juridicos tnternaci : Principios iterios 
Refugiados_y Derechos Humanos, 1* edicién, ACNUR Divisi6n de la Proteccién Intemacional, 
Ginebra, Enero 1992, P.148 
2 ACNUR , Un_Instrumento de Paz, Oficina del ACNUR, Madrid, Agosto de 1996, P. 27.
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temores de ser perseguida por motivo de raza, religién, nacionalidad, pertenencia 2 

determinado grupo social u opiniones politicas, se encuentra fuera del pais de su 

nacionalidad, no puede o no quiere acogerse a la proteccién del tal pais, y a causa de 

dichos temores, no quiere regresar a é]”. 

La convencidn establece una normatividad para el transito de los refugiados 

en la que se incluyen aspectos como su condicién juridica, empleo y bienestar. La 

gran diferencia aplicable a la convencién del 51 fue la limitacién de cardcter 

temporal que se imponia, es decir que eran refugiados como consecuencia de hechos 

ocurridos antes del 1° de enero de 1951, ademas de que los Estados firmantes tenian 

la opcién de limitar su aplicacién geografica a Europa, todas estas cuestiones se 

debieron a la serie de motivos explicados ya cuando tratamos y analizamos la 

concepcién de los refugiados en la misma Convencién. Afortunadamente, con la 

adaptacion del protocolo de 1967 se suprimié el plazo limite establecido, haciendo 

de la Convencion un instrumento auténticamente internacional. 

E] articulo 35 de la Convencién de 1951 y el articulo 2° del protocolo de 

1967" enuncia la obligacién de los contratantes de cooperar con la oficina del 

ACNUR en el ejercicio de sus funciones y, en especial, de ayudarle en su tarea de 

vigilar la aplicacion de las disposiciones de esos instrumentos. Asi pues, todas las 

personas que respondan a los criterios de los diversos instrumentos internacionales 

en materia de refugiados, retine las condiciones necesarias para recibir la proteccién 

de las Naciones Unidas proporcionada por el ACNUR, independientemente de que 

se encuentren o no en su pais de acogida este le haya reconocido o no la calidad de 

refugiado en virtud de cualquiera de esos instrumentos. 

*? ACNUR, Compilacién de instrumentos Juridicos Intemacionales: Principios y Criterios relativos a 
Refugiados_y Derechos Humanos, 1* edicién, ACNUR Divisién de la Proteccién Internacional, 
Ginebra, Enero 1992, P.P. 148-117
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Tales refugiados, comprendidos en la esfera de atribuciones del ACNUR, 

suelen denominarse refugiados amparados por el mandato del ACNUR. 

Por lo tanto, una persona puede ser, al mismo tiempo, refugiado amparado por 

el Mandato del ACNUR y refugiado por el mandato de la Convencién de 1951 0 

por el Protocolo de 1967. Esa persona, sin embargo, puede encontrarse en un pais 

que no este obligado por ninguno de esos instrumentos o puede quedar excluida del 

Teconocimiento como “refugiado amparado por la Convencién” por aplicacién de la 

fecha limite o de la limitacién geografica. En estos casos. Esa persona seguiré 

reuniendo las condiciones necesarias para recibir proteccién del Alto Comisionado. 

E] Estatuto por el que se crea el ACNUR deja bien sentado que la labor de el 

ACNUR es humanitaria y totalmente apolitica. En él se responsabiliza al ACNUR de 

dos funciones principales y estrechamente relacionadas: protege a los refugiados y 

promover soluciones duraderas a sus problemas‘), El ACNUR tiene competencia 

para ayudar a toda persona que segun su Estatuto, se encuentre dentro de la situacién 

prevista en el] mismo. Aunque conforme a la multicitada definicién proporcionada 

por el Estatuto del ACNUR, se insista en la “persecucién individual”, sigue siendo 

el eje del mandato del ACNUR y poco a poco se han introducido otros criterios para 

adaptarse al caracter cambiante de los movimientos de refugiados en las ultimas 

décadas. 

1.2.3 FUNCIONES DEL ACNUR EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS 

Hoy en dia, el ACNUR otorga proteccién y asistencia a grupos de refugiados 

que huyen de un conjunto de persecuciones, conflictos y violaciones generalizadas 

de los Derechos Humanos. En tales circunstancias, el ACNUR suele basar sus
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intervenciones en una evaluacién general de la situaci6n en el pais que genera 

refugiados, mas que en el examen de cada persona que solicita el Estatuto de 

refugiado. 

Cuando se creé el ACNUR, se consideraba que los aspectos materiales de la 

asistencia a los refugiados eran responsabilidad de los gobiernos que les habia 

otorgando asilo. Ahora bien, como iiltimamente muchos de los grandes 

desplazamientos de refugiados que se registran en el mundo se han producido en los 

paises menos desarrollados, el ACNUR ha asumido la funcién de coordinar la 

asistencia material a los refugiados, los repatriados y, en determinados casos, los 

desplazados. Y aunque no se menciona en el Estatuto, esta se ha convertido en una 

de sus principales funciones, junto con la proteccién y la busqueda de soluciones. 

Al principio, e! mandato del ACNUR se limita a las personas que estaban 

fuera de su pais de origen. Sin embargo, con el tiempo, como parte del deber de 

garantizar el mantenimiento de los grandes programas de repatriacion voluntaria, la 

oficina a pasado a ayudar y proteger a los repatriados en sus paises de origen. 

Ademas, en los ultimos afios, la Asamblea General y el Secretariado General 

han recurrido cada vez mas al ACNUR para proteger o ayudar a grupos de 

desplazados internos, que si bien no han cruzado una frontera internacional, si tienen 

una situacién dentro de su pais de origen andloga a la del refugiado. Asi mismo se ha 

pedido al ACNUR a titulo especia, que se ocupe de aquellos a los que general mente 

se denominan “personas de las que hay que ocuparse”, es decir los que, al igual que 

los despiazados internos, no estan cubiertos por las Convencién de 1951 ni por la 

definiciones regionales mas amplias del termino refugiado“”. 

  

* ACNUR, Op.cit. Disposiciones Generales, Parrafo Primero , P.111 Preambuio, P.118. 
8 Idem, P. 112.
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Cuando se produce una afluencia masiva de refugiados, es fundamental que 

el ACNUR tenga la suficiente capacidad para hacerle frente, con rapidez pese a las 

dificultades de la situacién. 

La gente abandona sus hogares con pocos o ningun sustento. Asi pues, debe 

Pproporcionar alimento, agua, medios de saneamiento, alojamiento, y asistencia 

medica, a menudo en lugares inaccesibles y en circunstancias sumamente dificiles. 

A fin de responder con eficacia a las situaciones de emergencia, el ACNUR ha 

establecido una red de equipos de emergencia y ha tomado decisiones para constituir 

reservas de socorro dispuestas y almacenadas para casos de emergencia. Con el fin 

de disponer incluso de una mayor flexibilidad, se Ilegé a acuerdos al termino con 

los Consejos de Refugiados de Dinamarca y Noruega y con voluntarios de las 

Naciones Unidas para un rapido despliegue de personal en operaciones de 

emergencia en cualquier parte del mundo. 

Por tanto, en resumen, con el fin de promover y salva guardar los derechos de 

los refugiados, el ACNUR trata en particular de: 

- Incitar a los gobiernos a que suscriban las convenciones y los acuerdos 

internacionales y regionales relativos a los refugiados, repatriados y desplazados, y 

que se cercioren de que las normas que formulen se apliquen efectivamente; 

- Promover la concepcién de asilo a los refugiados, garantizandoles la 

seguridad y asegurandoles que no se les obligaré a volver a un pais donde tengan 

fundados temores de ser perseguidos o sufrir otro dafio grave; 

-Garantizar que las solicitudes de asilo se examinan correctamente y que las 

personas en busca de asilo, mientras se examinan sus solicitudes, quedan protegidos
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contra la devolucién forzosa a un pais donde su libertad y su vida puedan estar 

amenazadas; 

-Garantizar que los refugiados reciban un trato conforme a las normas 

internacionales reconocidas y gocen de una condicién juridica adecuada que 

abarque, si es posible, los mismos derechos econédmicos y sociales que los 

nacionales del pais en donde se les haya concedido el asilo; 

-Ayudar a los refugiados a que dejen de ser refugiados, ya sea mediante la 

repatriaci6n voluntaria a su pais de origen 0, si ello no es posible, mediante la 

admision de la nacionalidad del pais de residencia; 

-Facilitar, en estrecha consulta con los gobiernos interesados, la reintegracién 

de los refugiados que regresen a su pais de origen y supervisar la amnistia, garantias 

y seguridad que han permitr el retorno; 

-Promover la seguridad fisica de los refugiados, solicitantes de asilo y 

Tepatriados, particularmente en lo relativo a ataques militares y otros actos de 

violencia; y 

-Promover el reagrupamiento de las familias de los refugiados, entre otros que 

veremos y ratificaremos a lo largo del desarrollo de la presente investigacién. 

1.2.4 CONSTITUCION DEL ACNUR 

Ahora bien, cabe mencionar que quien gobierna directamente al ACNUR es 

su Comite Ejecutivo (EXCOM), que es algo parecido a un parlamento nacional. 

Esta constituido por las representaciones de tos Estados particularmente preocupados 

por la causa de los refugiados, elegidos por el Consejo Econémico y Social. En la 

actualidad, hay 50 Estados miembros del EXCOM. El comité se reine anualmente
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en la sede del ACNUR en Ginebra. Representantes de Estado, no miembros y 

organizaciones intergubernamentales participaban como observadores. El Cémite 

Ejecutivo ejerce las siguientes funciones: Las directivas politicas sobre las 

actividades del ACNUR; aprueba el programa anual y el presupuesto 

correspondiente; aprueba la ejecucién y presupuesto por parte de la Asamblea 

General; estudia las cuestiones financieras, opera como érgano constitutivo y; da 

ocasién al dialogo entre los paises miembros “®. 

El presente Mandato del ACNUR comenzé el 1° de enero de 1994 y 

concluira el 31 de diciembre de 1998, como ya sefialamos, inicialmente fue 

instituido con una duracién temporal de tres afios, a parir de 1951, con la esperanza 

de resolver en ese término los problemas de los refugiados. Sin embargo, ya al 

término del primer Mandato se hizo necesario una primera renovacién por cinco 

afios. Desde entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas lo ha siempre 

prorrogado por periodos sucesivos de cinco afios. 

Ei Alto Comisionado tiene bajo control una estructura dinamica y 

eficiente que asegure su representacién en 120 paises de mundo. El ACNUR siempre 

ha adaptado su Sede Oficial a los continuos cambios en la situacién de los 

tefugiados. Las delegaciones en el terreno, asi como el numero y la localizacién del 

personal, han estado siempre sujetos a una cuidadosa revision a fin de enfrentar un 

problema que, como el de los refugiados, requiere rapidas y eficientes soluciones. 

Para lograrlo, es esencial la movilidad de los recursos humanos, combinada con la 

capacidad para conducir una emergencia coordinando la asistencia internacional. En 

Principio, diremos que el Primer Alto Comisionado es elegido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, a propuesta del Secretario General. El primero fue 

un Irlandés: Gerrit Jan Van Heuven Goedhart (1950-1956), después vinieron el suizo 

** “ACNUR un Instrumento de Paz", Publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(INSERSO) y por el Comite Espafial del ACNUR, Madrid agosto de 1996. P.
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August R. Lindt (1956-1960), el también suizo Felix Schnyder (1960-1965), el irani 

Sadruddin Agalkhan (1965-1977), el danés Poul Hartlina(1978-1985), el suizo Jean 

Pierre Hocké(1986-1989), el noruego Thorvald Stoltenberg(1990) y en la 

actualidad, esta funcién tan importante y delicada es confiada a la sefiora Sadako 

Ogata, de nacionalidad japonésa y que fue elegida por aclamacién en diciembre de 

19900), 

Ei ACNUR se conforma de la presencia de mas de 5000 miembros del 

personal, repartido por 258 oficinas en 120 paises, todos bajo la direccién de Sra. 

Sadako Ogata actual Alta Comisionada para los Refugiados desde la sede de este 

organismo en la ciudad de Ginebra en el pais de Suiza. Aproximadamente de los 

5000 miembros pertenecientes al ACNUR, unos 950 de esos miembros trabajan 

directamente en el lugar de su sede“® Sus tareas varian desde todas las funciones 

basicas que se requieren para el funcionamiento de cualquier gran empresa, hasta 

conocimiento altamente especializados de los planificadores de campos, 

epidemiologia, ingenieros, hidrélogos y nutricionistas. Entre estos se incluyen: 

abogados y especialistas en legislacion sobre refugiados; personal medico; 

encargado de reasentar; contabilidad y finanzas; recaudacién de fondos; personal; 

telecomunicaciones e informatica; estadistica y documentalistas; viajes y visados, 

logistica, transportes y compras; coordinadores de ayuda alimentaria; especialistas 

en medio ambiente y en mujeres y nifios refugiados; programas y presupuestos; 

seguridad en e] terreno; coordinadores de programas de informacién publica; 

equipos de respuesta a emergencias; especialistas en distribucién y personal de 

oficina adscritos a las actividades del ACNUR en cada regién del mundo. 

  

17 Idem. P.88. 
8 Refugiados, El Mundo del ACNUR, Revista Publicada por ta Seccién de informacién Publica del 
ACNUR, Financiada por el Gobierno Espafiol Atraves de! INSERSO, Ministerio del Trabajo y 
Asuntos Sociales, No 92, Espafia Marzo de 1996, P.19
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Pese a la cantidad de papeleo que maneja el ACNUR y sus dias estan repletos 

de reuniones, informes y lamadas telefénicas, gracias al acercamiento que me ha 

permitido la presente investigacién, pude percatarme que su funcién rompe con el 

estereotipo de la “clasica” actividad burocratica, ya que debido a la actividad, que 

responde a sus fines de creacién, el personal del ACNUR, en su mayoria, se 

desempefia en el terreno con gran experiencia. Ademds la estancia del personal que 

labora directamente en la sede, no dura mds de cuatro ajios, que es cuando deben 

“totar” una vez mas a un puesto en el terreno”, 

Lo mismo se podia decir de la Sra. Ogata que, gracias a algunas entrevistas 

que tuve la oportunidad de leer en las revistas publicadas por la misma 

organizacién, prefiere desviar cualquier halago sobre su liderazgo a los miles de 

miembros del personal que sirven en muchos de los lugares remotos y peligrosos 

del mundo, y a resaltar la humana labor de estos: 

“A menudo me preguntan como puedo soportar el enorme suftimiento 

humano con que tenemos que enfrentamos..., por supuesto que es deprimente, pero 

los que de verdad lo afrontan cara a cara y los que merecen el mayor 

teconocimiento son aquellas personas que estan ahi sobre el terreno haciendo lo que 

pueden por ayudar a los refugiados, la suya no es una vida facil. No me preocupo 

por mi sino por ellos”°°), La respuesta de la Sra. Sadako Ogata, antigua diplomatica 

y catedratica japonésa, refleja la filosofia de una organizacién que debe de ser 

compasiva y orientada a los refugiados al tiempo que se enfrentan a la fria y dura 

realidad de la guerra, del desplazamiento masivo, la “limpieza étnica”, las fronteras 

cerrados, xenofobia y la disminucién de los recursos. 

*9 idem, P. 19-20 
® tbidem, P. 20
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1.2.5 EL ACNUR EN COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS 

EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS. 

Desde un principio, el ACNUR se ha esforzado en realizar su labor 

conjuntamente con otros miembros de la Comunidad Intemacional. A medida que 

sus actividades han ido aumentando y se han diversificado, las relaciones del 

ACNUR con otros érganos y organismos del sistema de la Naciones Unidas, con 

organizaciones intergubernamentales y con organizaciones no gubernamentales han 

cobrado una importancia creciente. 

En el marco de las Naciones Unidas, uno de los mas estrechos colaboradores 

de la agencia es el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que proporciona 

alimentos y productos basicos a los refugiados, en espera de que estos esten en 

condiciones de obtener sus propias cosechas o conseguir la autosuficiencia gracias a 

otras actividades. Entre otros socios colaboradores estan e] Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) por cuanto al bienestar de la poblacion infantil 

refugiada, los que son los mas vulnerables junto con las mujeres y los ancianos y que 

gracias a esta organizacion y atraves de ella reciben la asistencia necesaria para 

sobrevivir en tan dificil condicién; la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) la 

que proporciona e imparte medidas sanitarias y de salud muy necesarias en vista de 

las condiciones de marginacién en que se encuentran los campamentos; la 

Organizacion para la Alimentacién y Agricultura (FAO) la que brinda asistencia en 

asuntos de produccién de alimentos mediante técnicas de cultivo principalmente, 

aprovechando asi, los productos que les brinda 1a propia tierra; la Organizacién para 

Ja Educacién, 1a Ciencia y la Cultura (UNESCO) através de la cual los refugiados se 

ven beneficiados con diversos programas para la educacién, implementados en 

multiples campamentos en que se encuentran y sin descuidar asi, este importante 

aspecto de sus vidas en la adaptacién social; la Organizacién Internacional del 

Trabajo (OIT) respecto de la formacién y capacitacién profesional, los que
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igualmente contribuyen a una pronta adaptacién por cuanto a una autosuficiencia 

econémica; el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con una 

gran labor en aquellas regiones que puedan mejorar mejore sus condiciones actuales 

de vida a futuro; el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH)creado en 1992 

con el fin de reforzar mas las respuestas de emergencia con el mandato de coordinar 

las respuestas de las organizaciones en situaciones complejas de emergencia 

humanistica; el Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA) quien junto 

con el ACNUR y el Banco Mundial, han aunado sus fuerzas para planificar, 

financiar y realizar proyectos que fomenten la autosuficiencia y que comprenden 

actividades agricolas y programas destinados a brindar posibilidades de empleo a los 

tefugiados en los paises de asilo; la Organizacién de Jas Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (UNUDO) la que proporciona bécas que facilitan el desarrollo 

laboral de los refugiados; con el Centro de Desarrollo Social y Asuntos 

Humanitarios (CDSAH); el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos; el Instituto de Investigacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Social (INUDS); la Organizacién Maritima Internacional (OMI) y la organizacién 

Meteorolégica Mundial (OMM) principalmente®, 

El cuanto el marco de las organizaciones intergubernamental, el ACNUR 

colabora estrechamente en pro de lo refugiados con la Convencién Europea (CE) en 

su muy significante Contribucién en dinero efectivo y en especie, ademas de su 

contribucion en la emision y aplicacién de instrumentos juridicos en favor de los 

refugiados; la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en donde la 

desintegracién de la Union Soviética ha causado los movimientos mas importantes y 

complejos que el mundo haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial por lo que 

su ayuda en multiples areas es fundamental para afrontar el gran problema que los 

movimientos individuales han significado en dicha regiédn; el Comité 

Intergubernamental ¢ Internacional para las Migraciones (OIM) fundamentalmente 

21 Albert Colliart, Claude, Instituciones de Relaciones Intemacionales, FCE, México 1987, P. 118.
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en la ayuda que presta a través de la organizacién de los transportes empleados para 

los refugiados; el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federacioén Internacional 

de la Cruz roja y la Liga de Sociedad de la Cruz Roja cuya ayuda es de las mas 

importantes junto con la del ACNUR para brindar apoyo y asistencia puramente 

humanitaria a los refugiados de todo el mundo ya sea coordinado o proporcionado 

directamente los servicios o recursos con que se cuenta para hacer frente al 

problema, a Organizacién de la Unidad Africana (OUA) de significativa 

importancia en la busqueda, junto con ACNUR, de soluciones y ayuda humanitaria 

que diminuya o por lo menos frene a la crisis de refugiados que afronta ese 

continente desde hace ya muchos ajfios; la Organizacién de Estados Americanos 

(OEA) igualmente en gran coordinacién con el] ACNUR en pro de los derechos de 

los refugiados centroamericanos principalmente, los que buscan en México y en los 

Estados Unidos, preferentemente, un refugio ante los frecuentes conflictos armados 

que amenazan sus vidas en sus paises de origen™. 

Por ultimo, el ACNUR coopera cada vez mas con las organizaciones no 

gubernamentales, que prestan sus servicios abnegados y constantes a la causa de Ios 

tefugiados del mundo. Esta organizaciones no sélo proporcionan una importante 

ayuda valiéndose de sus recursos sino que actuan también en estrecha colaboracién 

con el ACNUR en la ejecucién de proyectos concretos. También realizan una 

importante labor en defensa de la causa de los refugiados. 

Desde su creacién en 1951, el ACNUR ha colaborado con diversas 

Organismos No Gubermamentales (ONGs) en todos sus sectores de actividades (Mas 

de 200 ONGs cooperan con los programas de ayuda humanitaria y asistencia legal 

del ACNUR). En total, el ACNUR mantiene contactos con cerca de 1,000 ONGs 

comprometidas con refugiados de una u otra forma. En 1993, la Medalla Nansen, 

2 MOUSALLI, Michel, i re ta PI ite] ional a Jos Refugiados, ACNUR, 
Madrid 1984, P.14
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destinada a premiar un servicio excepcional a la causa de los refugiados, refrendo la 

valiosa colaboraci6n de una ONGs y fue otorgada a: Medisin sans Frontieres. 

Ademas, en cuanto a la ayuda fimanciera que brindan al ACNUR, las ONGs 

representan una de las principales fuentes de ingresos. Las ONGs constituyen, 

ademas, con el Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias (CIOV) en 

Ginebra Suiza, la sede del ACNUR@?, 

Asi, hoy mas que nunca, para corregir y prevenir con éxito los problemas de 

los refugiados, se requiere la coordinacién eficaz de todas las partes interesadas en 

este fenomeno social a nivel mundial en todos los niveles: gubernamental, 

intergubernamental y no gubernamental, con la auto-reposabilidad de coordinar y 

atender una operacion determinada. 

1.3 {QUIEN ES REFUGIADO? 

1.3.1 LAS DEFINICIONES QUE DE REFUGIADO HACEN LOS 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROTECCION A_ LOS 

MISMOS 

E] Estatuto del ACNLR $y luego la Convencion de 1951 propone una rica y 

precisa definicién de refugiados hoy en dia “cldsica” de la jurisprudencia 

internacional. 

Segun ella. para ser refugiado se requiere tener un fundado temor de ser 

perseguido por razones de raza, religion, nacionalidad, pertenencia a un grupo social 

u opiniones politicas. Debe encontrarse fuera de su pais y no poder o no querer 

valerse de la proteccion de su pais de origen, 0, en caso de tratarse de un apatrida, 

23 ONU, tnforme del ACNUR. Asambiea General Documentos Oficiales, 44 Periodo de Sesiones, 
Suplemento No 12, Naciones Unidas N.Y. 1989, P. 47.
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encontrarse fuera del pais donde tuviera antes su residencia habitual y no poder, o no 

querer regresar a él. En estos términos, la Convencién ha resuelto impecablemente 

el concepto de refugiados. El temor no puede ser fantasioso, debe corresponder a un 

fundamento razonable; las causas no son Jas propias de un delito comin o de un 

deseo social de emigrar, se encuentran enunciadas con precisién; la imposibilidad de 

Tetomo puede ser objetiva (“no poder”) o subjetiva (“no querer”); para valerse de la 

proteccién, la persona que ha solicitado debe encontrarse fuera del pais de origen o 

del pais donde tuvo su ultima residencia. 

Sobre la base de esta definicién, el ACNUR jy los tribunales de los Estados 

Miembros han desarrollado una larga experiencia y han disefiado una jurisprudencia 

que ha ido delineando los términos, reajustados a un sin numero de circunstancias 

en que un ser humano se encuentra necesitado de proteccién ante la falta de 

seguridad de su pais de origen. La determinacién individual de la condicion de 

refugiado es una de las mas arduas tareas de los Estados Miembros y del propio 

ACNUR. No obstante su grandiosidad, esta definicién no ha podido cubrir todas las 

circunstancias de refugio. En primer lugar tropieza con la inmensa tarea de la 

determinacion individual, responsabilidad muy pesada si se pretende ejercerla 

apropiadamente. Pues, por mejor definicién que se formule: jcomo aplicarla caso 

por caso, frente a masivas solicitudes de refugio? ,como aplicarla ante todos los 

sentidos que esconde el “no pueda” 0 “no quiera” retornar a su pais. 

Asi, la definicién de refugiado comprendida en el Estatuto del ACNUR y 

que a la letra dice en su Capitulo 11, Articulo 6°, parrafo segundo: “cualquier 

persona que, que como resultado de acontecimientos ocurridos antes de] 1° de enero 

de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 

religién, nacionalidad u opinién politica, se encuentra fuera del pais de su 

nacionalidad o si carece de nacionalidad, fuera del pais en el cual tenia su residencia 

habitual, y no pueda a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera
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conveniencia personal, no quiera regresar a el". Por principio destacan cuatro 

elementos: 1° la persona se encuentra fuera de su pais de origen; 2° no puede o no 

quiere a cogerse al gobierno de ese pais; 3° no puede o no quiere hacerlo debido a 

fundados temores de ser perseguido; 4° el temor a ser perseguido se basa en razones 

de raza, religién, nacionalidad, u opiniones politicas. Para facilitar su interpretacion 

practica, en el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condicion 

de Refugiado, publicado por el ACNUR en 1988, se establecen precisamente los 

criterios que el ACNUR sigue para considerar si una persona retne las 

caracteristicas preestablecidas para contar con la calidad de refugiados. Asi, para 

contar con un instrumento internacional con fuerza juridica a la par de la creacion 

del ACNUR se adopté la Convencién sobre el Estatuto de los Refugiados, en una 

Conferencia de Plénipotenciarios de las Naciones Unidad el 28 de julio de 1951 y 

que entré en vigor el 22 de abril de 1954 ( a enero de 1995, 124 paises habrian 

ratificado esta Convencién)®. En dicha Convencién la definicién de refugiado es 

muy parecida pero no idéntica a la enunciada en el Estatuto del ACNUR, a la que se 

agrega: “el temor a ser perseguido por pertenencia a un grupo social determinado”. 

Claramente, la definicién de la convencién se redacté en el contexto europeo 

de las dos primeras guerras mundiales. En la definicién de refugiado propiciada por 

la convencién Sobre el Estatuto de los Refugiados, también llamada convencién de 

Ginebra de 1951, cabe destacar los siguientes aspectos: 

a) La limitacién temporal ( acontecimiento ocurrido antes del 1° de enero de 

1951). 

b) La causa de la migracién debe centrarse en los temores fundados. 

% ACNUR, Compilacién de instrumentos_Juridicos Inter ional ios Q 
a Refugiados y Derechos Humanos, ACNUR Divisién de Ja Proteccién Intemacional, Ginebra 1992, 
P. 102 

75 ACNUR, Documento de Informacion, Folleto Publicado por {a Seccién de Informacién Publica 
del ACNUR, México 1995, P.7.
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c) Los motivos de persecucién no se restringen al cardcter politico sino 

también pueden ser raciales, religiosos o derivados de ta nacionalidad o 

pertenencia a un grupo social determinado. 

d) El emigrante debe encontrarse fuera del pais, lo cual permite distinguirlo 

del asilo diplomatico. 

ce) A causa de los temores fundados, no quiere buscar proteccién de su Estado 

y debe solicitarla a otro 

13.2 ANALISEIS DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LAS 

DEFINICIONES DADAS 

Ahora, un andlisis de la terminologia empleada para determinar la calidad de 

tefugiado, de acuerdo con la definicién dada por la Convencién de 1951: 

“Acontecimientos ocurridos antes de enero de 1951”. El origen de la fecha 

limite de 1951 obedecia al deseo de los Estados, en el momento de adoptarse la 

Convencion, de limitar sus obligaciones a las situaciones de refugio que existian o a 

las que pudieran surgir posteriormente como consecuencia de acontecimientos ya 

ocurridos. A raiz del Protocolo de 1967, esa fecha ha perdido gran parte de su 

significacién practica, por consiguiente la interpretacién del término 

“acontecimiento” solo interesa al reducido miimero de Estados, partes en la 

Convencién de 1951 que no lo son también del Protocolo de 1967. La Convencién 

de 1951 no define el termino “acontecimientos” pero se entendié que designaba los 

“sucesos de particular importancia que implican cambios territoriales o cambios 

politicos muy profundos y los programas de persecucién que son consecuencia de 

cambios anteriores”. La fecha limite se refiere a los “acontecimientos” a raiz de los 

cuales una persona se convierte en refugiado y no a Ja fecha en que esa persona 

adquiere tal calidad ni a la fecha en que salié de su pais. Un refugiado pudo haber 

abandonado su pais antes o después de la fecha limite, a condicién de que sus
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temores de ser perseguido tengan por causa “acontecimientos” ocurridos antes de la 

fecha limite o sucesos ocurridos en una fecha posterior como consecuencia de tales 

acontecimientos. 

La expresion “fundados temores de ser perseguida” es la parte esencial 

de la definicién. El concepto de temor es subjetivo, la definicién implica un 

elemento subjetivo en la persona que solicita ser reconocida como refugiado. Por 

consiguiente, la determinacién de 1a condicién de refugiado requiere 

primordialmente una evaluacién de las declaraciones del solicitante mas que un 

juicio sobre la situaci6n imperante en su pais de origen. Al elemento de temor se 

afiade el calificativo de “fundado”, ello significa que no es sdlo el estado de animo 

de la persona interesada lo que determina su calidad de refugiado, sino que ademas 

ese animo debe estar basado en una situacién objetiva. Por consiguiente la 

expresion “ fundados temores” contiene un elemento subjetivo y uno objetivo y, al 

terminar, si existen temores fundados, debe tomarse en consideracién ambos 

elementos. Cabe mencionar que de no ser en caso extraordinario, una persona no 

abandona normalmente su hogar y su pais sin alguna razén imperante que la obligue 

a ello, Quedan excluidas las personas victimas de hambre o de desastres naturales, a 

ho ser que ademas tengan temores de ser perseguidas por las razones sefialadas. En 

la evaluacién del elemento subjetivo es indispensable la apreciacién de la persona 

del solicitante, ya que sus reacciones psicolégicas pueden contener motivos politicos 

0 religiosos tan arraigados que el prescindir de ellos harian su vida intolerable, 

mientras otras pueden tener motivos no tan firmes. Una persona puede tomar 

impulsivamente la decisién de escapar, mientras que otra puede planear su partida 

con todo cuidado®®, 

8 Casalet Ravena, Combali, Jomada Intemacional Consecuencias Psicosociales de la Migracién y 
el Exilio, UAM, México 1989, P.116
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Ademas de las anteriores condiciones en los motivos que puedan tener 

las personas, sera necesario tener en cuenta los antecedéntes personales y familiares 

del solicitante, su pertenencia a determinado grupo racial, religioso, nacional, social 

© politico, la forma en que interpreta su situacién y sus experiencias personales; en 

otras palabras: todo lo que sirva para indicar que el motivo predominante de su 

solicitud es el temor. El temor debe de ser razonable. Sin embargo, el temor 

exagerado puede ser fundado si, a la luz de todas las circunstancias del caso, ese 

estado de animo puede considerarse justificado. 

Por lo que respecta al elemento objetivo, es necesario las declaraciones del 

solicitante. E] conocimiento de la situacién en el pais de origen del solicitante, 

aunque no sea un objetivo primordial, es un elemento importante para evaluar el 

grado de credibilidad de esa persona. En general, los temores del solicitante pueden 

considerarse fundados si puede demostrarse, en medida razonable, que la 

permanencia en su pais de origen se le ha hecho intolerable por las razones 

indicadas en la definicién que, por esa misma razones, le resultaria intolerante en 

caso de que regresara a él. 

Estas condiciones no tienen que estar basadas necesariamente en la 

experiencia personal del solicitante ocurridas, por ejemplo, a sus amigos, parientes o 

a otros miembros de] mismo grupo racial o socialmente ser indicador suficiente de 

que los temores de convertirse también, tarde o temprano, en victima de 

persecuciones son fundados. Todos esos factores, por ejemplo, cardcter de la 

persona, sus antecedentes, su influencia, su situacién econémica o su franqueza, 

pueden llevar a a conclusién de que sus temores de ser perseguida son fundados. 

Cabe mencionar que la mera posesion de un pasaporte nacional valido, no es 

obstaculo para obtener el estatuto de refugiados, ya que ello no implica que las 

autoridades que lo expidieron no tienen la intencién de perseguir al titular, aunque
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esto pudiera ser cierto en algunos casos®”. Muchas personas han salido legalmente 

de su pais siendo el tmico medio de huida sin haber manifestado nunca sus 

opiniones politicas, que de haber sido conocidas las hubiesen colocado en una 

Situacién comprometida y peligrosa con las autoridades de su pais. Por tanto, la 

posesién del pasaporte no siempre puede considerarse como prueba de lealtad del 

tribunal ni como indicio de una falta de temor. Una vez reconocido como tal, un 

Tefugiado no conserva normalmente su pasaporte nacional, salvo en casos 

excepcionales en que puede conservar su pasaporte nacional o recibir uno nuevo 

expedido por las autoridades de su pais de origen en virtud de acuerdo especiales, 

cuando no signifique que el titular del pasaporte nacional es libre de regresar a su 

pais de origen sin autorizacién previa, puede ser compatible con el Estatuto de 

refugiado@®), 

Aunque la condicién de refugiado debe normalmente determinarse segiin cada 

caso en particular, se han dado situaciones en las que grupos enteros han sido 

desplazados en circunstancias que indicaban que los miembro de ese grupo podian 

ser considerados individualmente como refugiados. 

En situaciones de ese género suele ser extremadamente urgente prestar 

asistencia y, por razones practicas, pueden resultar imposible proceder 

individualmente a la determinacién de la condicién de refugiado de cada uno de 

ellos. Pero, salvo éste caso en particular, toda persona que solicite el Estatuto de 

refugiado debe normalmente justificar por que teme personalmente ser perseguido. 

Cabe mencionar que una persona, generalmente, tiene temores fundados de 

ser perseguida si ya ha_ sido victima de persecucién por una de las razones 

enumeradas en ia Convencion de 1951. Sin embargo, el termino “temor” no se 

27 Bravo, Caro, Rodolfo, Guia del Extraniero, 14* edicién, Portia $.A., México 1987, P.98. 
2 Op. Cit. P. 98
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refiere sdlo a las personas que ya han sido perseguidas, sino también a las que 

desean evitar una situacién que constituye un riesgo de persecucién. Las 

expresiones “temor de ser perseguido” y “persecucién” suelen ser ajenas al 

vocabulario de refugiado. Un refugiado, en realidad, raramente expresari sus 

“temor de ser perseguido” en esos términos, aunque este implicito en su relato. 

Ademas, puede ocurrir que, por motivos psicologicos, no pueda definir sus 

experiencias y situaciones en términos juridicos. El termino “persecucién” no ha 

logrado ser definido de manera universalmente aceptada, sin embargo, del articulo 

33 de la Convencion de 1951 puede deducirse que toda amenaza contra la vida o 

libertad de una persona por motivos de raza, religién o nacionalidad, pertenencia a 

un determinado grupo social u opiniones politicas es siempre “persecucién”. 

También se entendera por persecuciones otras violaciones graves de los derechos 

por las mismas razones. Al igual que en el “temor”, la persecucién dependera de 

elementos subjetivos ¥ objetivos en las circunstancias particulares de los solicitantes 

de refugio en el contexto geografico, histérico y etnolégico de que se trate. La 

persecucion suele ser resultado de ja actualizacién de las autoridades de un pais. 

Puede también emanar de sectores de la poblacién que no respetan las normas 

establecidas por las leves de su pais. La intolerancia religiosa, equiparable a 

persecucion, en un pais en el que importantes sectores de la poblacién no respetan 

las creencias religiosas de sus conciudadanos, es un buen ejemplo. El 

comportamiento gravemente discriminatorio observado por ciertos sectores de la 

poblacién pueden equipararse a la persecucién si es deliberadamente tolerado por 

las autoridades o 81 estas se niegan a proporcionar una proteccién eficaz o son 

incapaces de hacerlos. 

Ahora bien, la discnminacion, existe en muchas sociedades en mayor o menor 

medida, como diferencias de tratos en los distintos grupos. Asi la discriminacién 

puede generar persecucion, ya sea por motivos de raza, religién, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones politicas; motivos que



33 

analizaremos de manera general: Es indiferente que la persecucion se produzca por 

uno 0 varios de esos motivos. A menudo sucede que el propio solicitante ignore los 

motivos de la persecucién de que teme ser victima. No esta obligado, sin embargo, al 

analizar su situacién hasta el punto de poder especificar detalladamente esos 

motivos. Incumbe al investigador adscrito a el ACNUR averiguar el o los motivos 

de la persecucién temida y decidir si se reinen los requisitos exigidos al respecto por 

la definicién de la Convencién de 1951°. Por lo general varios de estos motivos se 

presentaran combinados en una persona, por ejemplo, en el caso de un oponente 

politico que pertenece a un grupo nacional 0 religioso, o a uno y a otro a la vez, y la 

combinacion de tales motivos en su persona puede ser suficiente para fundamentar 

sus temores en un momento dado. 

“Raza”. En el presente, el concepto de raza debe entenderse en su sentido mas 

amplio, que abarca todo los grupos étnicos habitualmente denominados raza. 

La discriminacién por motivos de raza ha sido condenada universalmente 

como una de las violaciones mas condenadas en los derechos humanos. Por 

consiguiente, 1a discriminacién racial constituye un elemento importante al 

determinar la existencia de persecucién. Generalmente, el mero hecho de pertenecer 

a un grupo racial determinado no sera suficiente para justificar la reclamacién de la 

condicién de refugiado. Sin embargo, pueden darse circunstancias especiales que, 

por si mismas sean causa suficiente para temer la persecucién. 

“Religién”. La declaracién universal de derechos humanos y los pactos 

internacionales de derechos humanos proclaman el derecho de toda persona a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religion, derecho que incluye la libertad 

2° Mousalli, Michel, Declaraciones Sobre la Proteccién intemacional a los Refugiados, ACNUR, 
Madrid 1984, P.14
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de cambiar la religion y la libertad de manifestar su religién, tanto en publico como 

en privado, para Ja ensefianza, la practica de culto y la observancia. 

La persecucién por motivos religiosos pude adoptar diversas formas, por 

ejemplo, la prohibicién de pertenecer a una comunidad religiosa, de culto privado o 

en plblico, de la instruccién religiosa, o bien graves medidas de discriminacién 

impuestas a la persona debido a la practica de su religién o por pertenecer a una 

determinada comunidad religiosa. Generalmente, el mero hecho de pertenecer a una 

comunidad religiosa determinada no basta para justificar la solicitud de la condicién 

de refugiado. Sin embargo, al igual que en la discriminacién racial, ciertas 

circunstancias espaciales en la pertenencia a un grupo religioso, pueden ser razon 

suficiente para justificar la solicitud de refugio. 

“Nacionalidad”. El termino nacionalidad no debe entenderse sdlo como 

ciudadania, sino que designa también la pertenencia a un grupo étnico o lingiiistico 

y, a veces, puede coincidir con el concepto de raza. La persecucién por motivos de 

nacionalidad puede consistir en medidas y comportamientos de una minoria 

nacional (émica, lingitistica)® y, en determinadas circunstancias, el hecho de 

pertenecer a esa minoria, puede por esa razén suscitar fundados temores de 

persecucion. La coexistencia dentro de las fronteras de un Estado de dos o mas 

grupos nacionales, puede crear situaciones de conflicto, también situaciones de 

persecucién o peligro de persecucién. 

“Pertenencia a determinado grupo social”. Suele comprender personas de 

antecedentes, costumbres o condiciones sociales similares. Los temores alegados por 

una persona de ser perseguida por ese motivo, puede muchas veces conducir a ser 

perseguida por otros motivos. 

* Bravo Caro, Rodolfo, Gula det Extraniero, 14* edicién, Pornia S.A., México 1987, P.125.
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La pertenencia a un determinado grupo social puede ser la causa fundamental 

de persecucién por que no se confia en la lealtad del grupo o por que se considera 

que las opiniones politicas, los antecedentes o la actividad econédmica de sus 

miembros, o la existencia misma del grupo como tal, son un obstaculo a la politica 

del pais de que se trate. 

Al igual que los motivos de persecucién anteriores, generalmente el mero 

hecho de pertenecer a un grupo social no sera suficiente para justificar la solicitud de 

refugiado, salvo en circunstancias especiales, la mera pertenencia a un determinado 

grupo social, puede ser causa suficiente para temer la persecucién. 

“Opiniones politicas”. E] hecho de sostener opiniones politicas diferentes de 

los poderes puiblicos (derecha e Izquierda) no justifica, en si mismo, la reclamacién 

de la condicién de refugiado y el solicitante debe demostrar que abriga fundados 

temores de ser perseguido por sostener tales opiniones. Esto supone que el 

solicitante mantenga opiniones no toleradas por las demas autoridades, que 

expresan una critica de su politica o de sus métodos. También supone que las 

autoridades tengan noticias de esas opiniones o que se las atribuyan al solicitante. 

Las opiniones politicas de un reportero o escritor pueden ser mas evidentes que las 

de una persona que se halla en una posicion menos expuesta. 

Tal vez no sea posible en todos los casos establecer un nexo casual entre Ja 

opinién expresada y las consecuencias que sufre o teme el solicitante. Por 

consiguiente, sera necesario determinar las opiniones politicas del solicitante, que 

son Ja causa fundamental de su comportamiento, y si han dado lugar o puedan dar 

lugar a la persecucion de que, segun alega, es victima. El solicitante que alega el ser 

perseguido a causa de sus opiniones polfticas, no necesita demostrar que las 

autoridades de su pais de origen conocian sus opiniones antes de que lo persiguiesen.
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Esa persona pudo ocultar sus opiniones politicas y no haber sufrido nunca 

discriminacién ni persecucién. Sin embargo, el mero hecho de que se niegue a ser 

acogido por la proteccién de los poderes publicos de su pais o a regresar a éste, 

puede revelar su verdadero estado de animo y sus temores de ser perseguido. 

Cuando una persona es objeto de un enjuiciamiento o castigo por un delito 

politico, quizas haya que distinguir si el enjuiciamiento es por causa de opiniones 

politicas o por actos de motivacién politica. La cuestién de si se puede considerar a 

un delincuente politico como refugiado dependerd de varios otros factores®”. Seguin 

las circunstancias, el enjuiciamiento por un delito puede ser un pretexto para castigar 

al delincuente por opiniones politicas o por la manifestacién de las mismas. Este 

castigo excesivo o arbitrario es equiparable a la persecucién. 

Al determinar si se puede considerar a un delincuente politico como 

refugiado, también hay que tener en cuenta los elementos siguientes: La 

personalidad del solicitante, sus opiniones politicas, la motivacién del acto, la 

naturaleza del acto, la naturaleza de enjuiciamiento y sus motivos; por ultimo, 

también la naturaieza de la ley en que se basa el enjuiciamiento®. Estos elementos 

pueden poner de manifiesto que la persona de que se trata tiene temores de ser 

perseguida y no solo temores de ser objeto en enjuiciamiento y castigo conforme a la 

ley de su pais por un acto que ha cometido. 

“Se encuentra fuera del pais de su nacionalidad”. En éste caso, el término, se 

refiere a las personas que tienen nacionalidad, distinta de los apatriadas. En la 

** San Martin y Torres, Problemas Migratorios Facultad de Derecho _ UNAM., México 1954, P. 
122. 
= Refugiados, Proteccién_Intemaciona!, Revista Publicada por la seccién de Informacién Publica 
del ACNUR, Financiada por el Gobierno Espafiol Através dei INSERSO, Ministerio del Trabajo y 
Asuntos Sociales, No 45, Octubre de 1988, P. 22.
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mayoria de los casos, los refugiados conservan la nacionalidad de su pais de 

ongen™), 

Un requisito general para el Estatuto de refugiado es que el solicitante que 

tiene nacionalidad se encuentre fuera del pais de su nacionalidad, sin exencién. La 

proteccién internacional no puede entrar en juego mientras la persona se encuentra 

bajo la jurisdiccién territorial de su origen. 

Por consiguiente, cuando un solicitante alega temores de ser perseguido en el 

pais de su nacionalidad, se debe determinar si en realidad posee la nacionalidad de 

ese pais. 

Ahora bien, puede existir incertidumbre acerca de si una persona tiene una 

nacionalidad, puede ignorarlo ella misma, o afirmar equivocadamente que tiene una 

nacionalidad o que es apatriada. En estos casos, la condicién de refugiado debera 

determinarse de manera semejante a la de un apatriado, es decir tomar en cuenta el 

pais donde antes tenia su residencia en vez del pais de su nacionalidad. 

Como ya se ha dicho, el solicitante tiene que tener temores fundados de ser 

perseguido en relacién con el pais de su nacionalidad. Mientras no exista ningun 

temor en realidad con el] pais de su nacionalidad, puede esperarse que se acoja a la 

proteccién que le brinde ese pais. Es decir, no tienen necesidad de proteccién 

internacional y, por lo tanto, no es un refugiado. 

Los temores de ser perseguido no siempre han de referirse a la totalidad del 

territorio del pais de la nacionalidad del refugiado. Asi, en los conflictos étnicos 0 

graves disturbios que entrafien una situacién de guerra civil, la persecucién de un 

gmupo étnico o nacional determinado puede darse sélo en parte del pais. En tales 

* Ortiz Ahif, Loratta, Derecho intemacional Publico, 2* Edicién, Harla, México 1993, P. 458.
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situaciones, una persona no quedard excluida de la condicién de refugiado 

simplemente porque podia haber buscado refugio en otra parte del mismo pais, a la 

luz de todas las circunstancias del caso, no seria razonable contar con que asi lo 

hiciera. 

“Y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la proteccién 

de tal pais”. Tanto si no puede como si quisiera acogerse a la proteccién de las 

autoridades de su pais, un refugiado es siempre una persona que goza de tal 

proteccién. El hecho de que no pueda acogerse a esa proteccién, implica la 

existencia de circunstancias ajenas a la voluntad de las personas de que se trate. 

Puede ocurrir, por ejemplo, que un estado en guerra, en guerra civil u otros 

disturbios hiege su proteccién o haga esta ineficaz. También puede suceder que el 

propio pais de nacionalidad niegue su proteccién al solicitante. Esa denegacién 

puede confirmar o reforzar los temores que abriga el solicitante de ser perseguido y 

puede ser en realidad elemento de persecucién. Si se deniega al solicitante servicios 

(por ejemplo, negativa de conceder pasaporte nacional o de prorrogar su validez o de 

negacion de admision en el territorio nacional) que normalmente se proporcionan a 

un conciudadano, esto puede constituir una denegacion de la proteccién en el sentido 

de la definicion. La expresién “no quiera” se refiere a los refugiados que se niegan a 

aceptar la proteccién de las autoridades del pais de su nacionalidad. Esta expresién 

esta condicionada por la reserva “a causa de dichos temores”. Si una persona no 

quiere acogerse a la proteccién de 

su pais de origen, no existiendo motivos basados en temores fundados para 

rehusarla, la persona de que se trate no tiene necesidad de proteccién internacional y 

no es un refugiado.
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1.3.3 CLAUSULAS DE CESACION Y EXCLUSION POR LAS QUE SE 

NIEGA LA CONDICION DE REFUGIADO CONFORME A LA 

CONVENCION DE 1951. 

Asi como la Convencion de 1951 establece, en su definicién, lo que por 

refugiado debemos entender, y luego de haber analizado cada uno de los 

elementos que constituyen dicha definicién, diré que la propia Convencién de 

1951 también sefiala las causas por las cuales puede otorgar el estatuto de 

refugiados, o en que situaciones no se aplica *), 

CLAUSULAS DE CESACION 

“Esta Convencion cesara de ser aplicada a toda persona comprendida en las 

siguiente disposiciones: 

a) Que la persona haya acogido voluntariamente la proteccién de su Estado. 

b) Haber perdido la nacionalidad y haberla recuperado. 

c) Admitir una nueva nacionalidad, con lo cual disfruta de la proteccién del 

Estado que la otorga. 

d) Haber retomado voluntariamente a su Estado. 

e) Desaparicién de los temores fundados, en virtud de los cuales fue 

reconocido como refugiado y por lo tanto no puede negarse a acoger la 

proteccion det pais de su nacionalidad”. 

* Oficina del ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condicién de 
Refugiado. ACNUR, Ginebra Enero de 1988. Cap. lil, P.P.18-42
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CLAUSULAS DE EXCLUSION 

“Esta Convencién no sera aplicable: 

a) A las personas que reciben ya, proteccién o asistencia de un érgano u 

organismo de las Naciones Unidas distintos del ACNUR. 

b) A las personas que no se considera necesitadas de proteccién internacional, 

como aquellas que las autoridades competentes del pais de donde haya 

fijado su residencia,  reconozcan los derechos y obligaciones de quienes 

posean la nacionalidad de tal pais. 

c) A las personas a las que no se considera merecedoras de la proteccién 

internacional, como aquellas respecto de las cuales existan motivos 

fundados para considerar que: 

1) Han cometido un delito internacional contra la paz o la humanidad, de 

los de definidos en los instrumentos internacionales correspondientes; 

2) Han cometido un gran delito comun, fuera del pais de refugio, antes de 

ser admitido en é] como refugiado; 

3) Han sido culpables de realizar actos contrarios a los propésitos y 

principios de la ONU”. 

Respecto a las clausulas de ta exclusién por cualquiera de las circunstancias 

establecidas en el inciso C, es decir aquellas que segun la Convencién de 1951 no 

son merecedoras de la proteccién internacional, cabe sefialar que, los instrumentos 

internacionales anteriores a la Segunda Guerra Mundial que definian las distintas 

categorias de refugiados no contenian ninguna disposicién para la exclusion de los 

delincuentes, sin embargo, inmediatamente después de la Guerra se elaboraron por 

primera vez disposiciones para excluir del numeroso grupo de refugiados que 
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recibian ayuda personal a los que no se consideraban dignos de recibir proteccién 

intemacional. Cuando se redacté la Convencién, atin estaba el recuerdo vivo de los 

Juicios de los grandes criminales de guerra y los Estados estuvieron en desacuerdo 

en que no debian proteger a los criminales de guerra®”), Ademés, los estados no 

deseaban admitir en su territorio a criminales que representaran un peligro para la 

seguridad y el orden publico. 

La competencia para decidir si alguna clausula de exclusion es aplicable, 

corresponde al Estado en donde el solicitante trata de que se le reconozca la 

condicién de refugiado. Para que estas clausulas sean aplicables, basta con 

determinar que hay “motivos fundados” para considerar que se ha cometido uno de 

los actos escritos. No es necesario probar que ha habido con anterioridad un 

procedimiento penal en contra del solicitante. Sin embargo, la interpretacién de esta 

clausula de exclusion debe ser restrictiva. 

1.3.4 LA NECESIDAD DE ADECUAR LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCION DE 1951 ANTE LA APARICION DE NUEVAS 

SITUACIONES DE REFUGIADOS EN LA CONVENCION DE LA 

OUA YEN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

Al correr del tiempo y con Ja aparicién de nuevas situaciones de refugiados, 

se hizo sentir cada vez mas la necesidad de que las disposiciones de la convencién 

de 1951 fueran aplicadas a esos nuevos refugiados. Asi con los procesos 

independentistas africanos y asiaticos en los afios cincuentas y setentas, que 

provocaron violencia y persecucién, se elaboré el Protocolo. 

35 ACNUR, _Conclusiones sobre la Proteccién Intemacional de_los Refugiados , Aprobados por el 
Comité Ejecutivo de! Programa del ACNUR, Oficina del ACNUR, Ginebra 1981, P. 107.
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Al adherirse al Protocolo, los estados se obligaron a aplicar las disposiciones 

de la Convencién de 1951 sin fecha limite, ni la limitacién geografica de Europa. 

También vale la pena mencionar que el Protocolo es un instrumento independiente y 

la adhesion al mismo no esta limitada a los Estados partes en la Convencién 

A la fecha, 76 Estados son parte de la Convencién de 1951, del Protocolo de 

1967 o de ambos instrumentos®?, En la actualidad, en el subcontinente 

latinoamericano, a excepcién de Cuba, Guayana y México, todos los estados han 

tatificado la convencién de 1951 y su Protocolo. Sin embargo, de la misma manera 

que ha sido necesario adecuar la convencién de 1951 con el Protocolo de 1967, a la 

vez ha visto la necesidad de ampliar la definicion de refugiado, para facilitar la 

atencion a las personas que huian en masa de la violacién generalizada y violacién 

sistematica a los derechos humanos. 

Esos nuevos refugiados representaban un perfil completamente nuevo, ya que 

por lo general no eran perseguidos individualmente, sino victimas andénimas de 

conflictos armados en los que no intervenian y los instrumentos internacionales de 

derechos de los refugiados no estaban adecuados a esa nueva situacién, para la 

proteccién internacional que necesitaba esa poblacién. 

El primer esfuerzo para crear un nuevo instrumento adecuado a la situacion 

fue la adopcién de la Convencion de la Organizacién de las Unidad Africana. Desde 

un principio el ACNUR se vio desafiado no sdlo por el reclamo individual de 

refugiados sino por la afluencia masiva de personal que escapaban de una situacién 

generalizada de conflicto. A pesar de la crisis de refugiados en Europa, 

especialmente en Hungria en 1956 cuando cerca de 180,000 solicitantes de asilo 

llegaron a Australia y unos 20,000 yugoslavos, se esparcieron por el resto de Europa, 

% ACNUR, Ayudando alos Refugiados: el ACNUR en Breve, Folleto Publicado por la Seccién de 
Informacion Publica del ACNUR, Ginebra 1996, P. 6.
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es en Africa donde se registran los mayores flujos por causas ligadas a la 

subsistencia del establecimiento colonial, las practicas de discriminacién, las luchas 

de liberacién o los enfrentamientos étnicos®”. 

Las crisis de refugiados en Africa a partir de 1956 en Argelia, en 1958 Tunez 

y Marmecos, entre 1959 y 1960 en Ruanda y Zaire, a mediados de 1960 en Zambia, 

incluso desde los afios cincuentas en Sudafrica y Zimbabwe, donde miles y miles de 

personas en busca de refugio unos en los paises de otros, intercambiaron refugiados 

entre estos paises principalmente®®). Estos y muchos otros eventos similares hacen 

teflexionar a los legisladores africanos. Asi en Addis Abeba, el 10 de septiembre de 

1969 se aprueba la Convencion de la Organizacién de las Unidad Africana que 

regula los aspectos especificos de los problemas de los refugiados en Africa, 

documento que fue auspiciado y promovido por el ACNUR. 

El articulo 1° de la Convencion de la QUA, parrafo segundo, introduce una 

extension del concepto de refugiado, aplicado también a “toda persona que, a 

causa de agresion externa,ocupacién, dominio extrajera o grave perturbacién del 

orden publico en toda o una parte del pais de origen o ciudad, se ve obligado a 

abandonar Ja propia residencia habitual para buscar refugio en otro lugar de su pais 

de origen o de ciudadania”. 

Si bien esta definicién no contradice los términos de la Convencién de 1951, 

contiene una ampliacion de las causas que retine las razones de intervencién del 

ACNUR en los ajios posteriores. No estamos sélo ante la posiblidad de una 

persecucion individual sino ante hechos de naturaleza general que envuelven a toda 

* Refugiados, Dia del Refugiado Africano, Causa de Celebracion, Revista Publicada Seccién de 
informacién Publica del ACNUR, Financiada por e! Gobierno Espafiol a través del INSERSO, 
Ministerio de! Trabajo y Asuntos Sociales, No. 52., mayo de 1989, P.15 

8 Op. Cit. P17
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una persecucion individualmente, pero su condicién esta fundada en la situacién de 

conflicto, en el entorno violento, que justifica la huida del pais. 

La Convencion Africana ha tenido el mérito de fundar por escrito la razén de 

intervencién del ACNUR atin cuando no se hayan verificado los requisitos propios 

de la Convencién de 1951. La Convencién de la OUA (Organizacién para la Unidad 

Afracana) entro en vigor en junio de 1974 y hasta el momento 42 paises africanos la 

han ratificado, lo que significa el 80% del continente®. Han sido validos los 

términos que fundaron los diversos pedidos de intervencién del ACNUR y 

finalmente a la expresion “situacién similar a la de refugiado” que ha superado el 

enredo legal. 

Por supuesto, ha habido desde entonces diversas tentativas por la primera 

definicién y quince afios mas tarde en 1984, ante la afluencia masiva de refugiados 

centroamericanos. Los gobiernos de centroamerica, Belice, Colombia, México, 

Panama y Venezuela reunidos en Cartagena de India, Colombia, firmaron el 22 de 

noviembre de 1984 la Declaracién de Cartagena sobre refugiados, inspirada en la 

Convencion de la OUA, fue el primer documento en el 4mbito latinoamericano que 

establecié las bases para los gobiernos que enfrenta flujos masivos de refugiados“”. 

El ACNUR auspicié dicho Coloquio, en Cartagena se recogié, por un lado, 

la amenaza expresa de persecucién en razén de los gobiernos autorizados de 

América del Sur de los afios setentas y ochentas y, por el otro, se debia enfrentar las 

nuevas situaciones de refugio que vivia América Central como consecuencia de los 

diversos conflictos regionales. 

* ACNUR, _Documento de Informacion, Folleto Publicado por la Seccién de Informaci6n Publica 

del ACNUR, México 1995, 
“© Memoria de! Coléquo tntemacional, _Diez afios de la Declaracién de Cartagena sobre 
Refugiados, ._Deciaraci in_José_y Personas lazadas 1994, 1° edici6én , ACNUR, 

Gobiemo de Costa Rica, San José de Costa Rica 1995, P. 477. :
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La definicién de Cartagena, que por ahora solamente tiene la fuerza de una 

opinion compartida internacionalmente, considera que: “...la definicion 0 concepto 

de refugiado recomendable para su utilizacién en la regién, es aquella que los 

ademas contener los elementos de la Convencién de 1951 y del Protocolo de 1967, 

considere también como refugiado a las personas que han huido de paises por que su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresién extranjera, los conflictos internos, la violaci6n masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden publico”. 

Como se ve, un nuevo aspecto aparece al mencionarse la “violacién masiva de los 

derechos humanos”, circunstancia obviamente inspirada en las condiciones vigentes 

en los paises del Sur de América Latina durante los regimenes autoritarios 

militares“? 

Esta mas reciente acepcion, no demuestra que la antigua y clasica enunciacién 

de la Convencion de 1951 ha perdido vigencia, mas bien se trata de una precisién del 

concepto destinada a incorporar nuevas realidades y a superar las condiciones de una 

intervencion de urgencia. El sentido en contra de un “temor fundado” se mantiene 

intacto en todas las diversas tentativas de definicién. 

El refugiado tiene que demostrar una relacién entre su situacién personal y la 

posibilidad de persecucién o de dajio a Ja integracién de su persona, como es el caso 

de ia definicién de la Convencién de 1951, la definicién de la Declaracién de 

Cartagena se concentra en la evaluacion de grado de perturbacién del orden publico 

enel pais de origen. 

“ UNAM, Asilo y Pi i ional _de Refugiados en ica Lati UNAM, México 1982, 
P73
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En esa condicién, todos los individuos que integran un grupo pueden ser 

teconocidos como refugiados, con base a la situacién imperante en su lugar de 

origen sin necesidad de un procedimiento caso por caso, mediante un 

reconocimiento prima facie“, Ese fue el caso de los Refugiados guatemaltecos en 

México, alin antes de la Declaracién Cartagena. Esta definicién muy amplia, ha sido 

util referencia de gran peso moral para tratar el problema del refugiado 

centroamericano. De hecho, ha influenciado en la formulacién de legislaciones 

nacionales, asi por ejemplo, en la de México como veremos en el siguiente capitulo. 

Cabe mencionar que en México atin no existe una forma migratoria, 

propiamente dicha, de la figura del refugiado como veremos mas adelante, 

1.4 EL COSTO DE LA ASISTENCIA: EL FINANCIAMIENTO DEL 

ACNUR. 

1.4.1. LA NECESIDAD DE CUIDAR LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

La actual crisis financiera en que se encuentra las Naciones Unidas ha hecho 

sonar la alarma en las agencias humanitarias en todo el mundo. El mensaje es simple 

pero muy serio: los paises donantes no pueden seguir permitiendo ser tan generosos 

como lo fueron en el pasado, v los programas humanitarios van a ser los primeros en 

suffir e] recorte. 

Muchos paises donantes estan sujetos a tomar decisiones dolorosas para 

recortar sus gastos. Naturalmente, los recortes afectan a todo el mundo y a todos los 

sectores (seguridad, gastos sociales, etc.), pero afectan a Ja ayuda humanitaria mas 

que a nadie. Como resultado, los flujos de fondos estén disminuyendo en un 

“2 Op. Cit. P. 75. 
“Brabo Caro, Rodolfo, Guia de! Extramero, 14° edicién, Porrua S.A., México 1987, P.76.
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momento en que las necesidades siguen siendo grandes. En una era de postguerra, 

marcada por las rivalidades étnicas y civiles en muchos lugares del mundo, la 

necesidad de programas humanitarios que asistan a los refugiados, personas 

desplazadas, poblaciones afectadas por la guerra y otros es mas grande que nunca. Y 

aunque el ACNUR no se ha visto directamente afectado por estos recortes todavia, 

no existe garantia de que las contribuciones voluntarias de los gobiernos donantes 

continuaran en el nivel que se requiere. 

Los recortes en la ayuda humanitaria solo servirian para agravar las 

condiciones que motivan a los desplazamientos de poblacién a gran escala, una 

distribucién desigual de los recursos y violencia, ya que en los ultimos afios, el 

numero de personas de la incumbencia del ACNUR se ha incrementado y en 

consecuencia, los gastos se han incrementado, aunque de 544 millones de délares en 

1990 a 1,500 millones estimativamente en 1995), 

E] presupuesto comenz6 a crecer extraordinariamente con el éxodo de los 

Turcos en la guerra del golfo en 1991. Después vino la guerra en antigua 

Yugoslavia, con mas de 3.5 millones de beneficiarios, y el presupuesto del ACNUR 

alcanzé la cuota de los 1,000 millones cada afio“. 

Los Estados Unidos son a la fecha el mayor contribuyente del ACNUR, 

seguido de cerca por la Union Europea, el nico donante cuya contribuciones han 

aumentado de manera estable en los ultimos aiios. 

Es cada véz mas dificil encontrar nuevas fuentes de financiacién. Los 

esfuerzos del ACNUR por persuadir a los Estados Arabes del Golfo, por ejemplo, de 

“ ACNUR, _Documento de Informaci6n, con el Folleto Publicado por la Seccién de informacién 
Publica del ACNUR, México 1995,P.17 

4 Idiem
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dar mas a los refugiados han fracasado. Una de las razones se debe a que los paises 

Arabes han preferido tradicionalmente programas de ayuda bilateral. 

Otra nueva area que esta siendo explotada es la recaudacién de fondos del 

sector privado, de donde el ACNUR es relativamente novato y hasta ahora sélo ha 

jugado un reducido papel. Por el momento, el ACNUR ha conseguido satisfacer sus 

presupuestos, ha experimentado crisis momentaneas en programas especificos 

(carencias temporales en 1995 par Georgia y Azerbaiyan, por ejemplo) pero 

finalmente, al acabar el afio han conseguido financiar todo, o casi todo. Pero el 

ACNUR va tener que redoblar esfuerzos si quiere mantener el ritmo, no sélo por 

que los paises donantes estan tentados a recortar sus gastos humanitarios, sino por 

que, también, estan asignando sus recursos de otra manera. 

1.4.2 LLAMADA A TODOS LOS DONANTES. 

Las demandas y llamamientos al apoyo de los donantes internacionales 

llegan de todas direcciones y para necesidades humanitarias diversas que van desde 

los desastres naturales a programas de salud a importantes proyectos de 

desarrollo en paises pobres. Los desembolsos humanitarios de los paises donantes 

han permanecido relativamente estables en los ultimos afios, lo que ha cambiado la 

calidad de recursos destinados a los diferentes sectores. 

Hoy en dia, los paises donantes proporcionan mas financiacién para 

situaciones de crisis que para desarrollo. Esta proporcién se ha vuelto mas favorable 

para las situaciones de emergencia a las que responde el ACNUR. Pero jes esto 

positivo? Naturalmente se estan proporcionando mas fondos, fondos necesarios con 

objeto de salvar vidas, pero en detrimento de la lucha por la pobreza. Como es 

“8 ACNUR , ACNUR ; un tnstrumento de Paz, Oficina del ACNUR, Madrid 1996, P.79
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légico, esto significa que los diversos actores de la ayuda humanitaria estén 

compitiendo fuertemente por obtener la financiacién necesaria para cubrir sus 

necesidades de operacién. La competitividad hoy en dia es mucho més fuerte que 

antes, no solo por que el nivel de recursos ha seguido igual mientras el numero de 

crisis ha aumentado, sino también que por ahora hay muchos més actores en la 

escena humanitaria que antes. 

Las contribuciones estables de los paises donantes suponen un tercio del 

presupuesto del ACNUR. Los dos tercios restantes provienen de fuentes 

presupuestarias discrecionales. la competencia por la financiacién que existe es mas 

intensa entre las organizaciones no gubernamentales que entre las agencias de la 

ONU, ya que la mayoria de sus operaciones son complementarias. Algunos paises 

donantes sienten la tentacién de dar la prioridad de financiacién a sus propias 

organizaciones no gubernamentales. El dinero gastado crea puestos de trabajo y 

puede impulsar el apoyo politico de un pais. Los fondos humanitarios tienen asi un 

impacto en la politica interna de muchos paises donantes. Este fenémeno que 

algunos observadores han dado en llamar “nacionalismo humanitario” es una 

tendencia“”); los gobiernos consiguen mas fuerza politica financiando 

organizaciones no gubernamentales locales que contribuyendo a 

organizaciones multilaterales, asi, protegen los puestos de trabajo del pais y 

posiblemente genere unos votos a favor, algo que el ACNUR no puede ofrecer, esto 

es comin en los Estados Unidos, comienza ahora a verse en Japon y es 

particularmente notable en Europa, donde el desempleo es un problema grave. A 

simple vista, e! razonamiento de los donantes parece légico gpor que no financiar 

una organizacién no gubernamental local de manera directa en vez de pasar por un 

intermediario, como es Asuntos Humanitarios?. Como se trata de reunir financiacién 

  

*’ ONU, _Informe de la Comision de Derecho Intemacional_41 période de sesiones, Asambiea 
General, Suplemento No. 10, ONU; N.Y. 1989, P.266.
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para soluciones a largo plazo, es mucho mis dificil, casi imposible encontrar dinero 

para actividades preventivas. Una vez que la crisis ha sido supuestamente resuelta, 

los fondos disminuyen considerablemente. 

Segun datos de la PMA(en 1995). Ochocientos millones de personas pasan 

hambre en todo el mundo dia a dia. Con todo, Ja antigua Yugoslavia y Ruanda se 

estan comiendo sus fondos, quedando sdlo algo para lo que ellos ilaman una 

“emergencia silenciosa”*®. Esto es muy parecido a lo que ocurre en el ACNUR, 

donde a veces es dificil generar el interés de los donantes en “causas olvidadas”, 

como Liberia, Sierra Leona, Etiopia, Somalia y Afganistan. Por otro lado, algunos 

programas son mas atractivos politicamente que otros, y de hecho pueden Ilagar a 

tener una financiacion excesiva. Cuando esto ocurre, los fondos excedentes son 

propuestos para su uso durante el afio siguiente. En Jos ultimos cinco afios, por 

ejemplo, los paises donantes han sido extremadamente generosos a ja hora de apoyar 

al ACNUR como principal agencia humanitaria en la antigua Yugoslavia. La 

continua atencién de los medios de comunicacion y la falta de solucién politica 

durante meses sin fin, al combinarse, aseguraron que los gobiernos donantes prestan 

atencion a las necesidades humanitarias de mas de 3,7 millones de beneficiarios de 

los programas del ACNUR'**. 

Los programas de asistencia para los refugiados mozambiquefios y afganos 

han sufrido la falta de interés de los donantes en los ultimos afios. A pesar de estos 

obstaculos se tiene confianza en que el Servicio de Recaudacién de Fondos del 

ACNUR consiga los fondos suficientes para la mayoria de sus operaciones, aun 

cuando los programas de! Cuerno de Africa sea el reto de financiacién mas dificil. 

Con la retirada de las tropas norteamericanas, Somalia se desvanecié de la 

“ ACNUR, Manual para Situacones de Emeraencia, ACNUR, Madrid 1984, P.118. 
“ Refugiados . _Agengias Voluntanas Trabajando_con Refugiados , Revista Publicada por la 
Seccion de Informacién Pubica cel ACNUR No. 56, México 1989, P. 8
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conciencia del mundo. Desgraciadamente, los paises donantes ven a esta region 

como un problema sin solucion. Hay que reconocer que atin reina la hambruna y la 

inseguridad en la regién. Pero desde que las super potencias dejaron de hacer 

guerras por poderes alli, el Cuerno de Africa ha estado sufriendo mas pobreza que de 

problemas politicos. Las dificultades del ACNUR para encontrar apoyo para sus 

operaciones en los cinco paises localizados en el Cuerno de Africa (Somalia, Etiopia 

, Sudan, Kenya y Eritréa) estan relacionadas no sdlo con la percepcién de recursos 

economicos de parte de los donantes, sino también con la realidad en el terreno. 

Algunos criticos creen que la presencia continuada de agencias humanitarias como 

el ACNUR se ha prolongado demasiado tiempo, creando una sociedad dependiente 

de ayuda en la que sus lideres tienen intereses creados de que esta se mantenga. 

1.4.3, EL DENOMINADO PROYECTO “DELPHI”. 

Las financiacién esta directamente ligada a la credibilidad, mientras mas 

dinero pida una organizacién internacional como el ACNUR, mas exigentes se 

tornaran los paises donantes. Los medios de comunicacién estén ahi para ayudar a 

diferenciar las operaciones buenas de las malas. Depende de las organizaciones 

solicitantes el ocuparse de que los fondos asignados se usen en el lugar preciso y de 

la manera precisa, pero los gobiernos son responsables ante su contribuyentes del 

modo en que se utilizan. 

Con tan grandes cantidades de dinero de por medio, 1a actuacién del ACNUR 

esta siendo cada vez mas objeto de un escrutinio riguroso y critico. Hasta ahora, se 

las ha arreglado para pasar de una emergencia masiva a la siguiente sin salir 

seriamente desfondado. Sin embargo, incluso el propio ACNUR reconoce que no 

puede permitir ser complaciente, y que necesita planificar con vistas al futuro si 

quiere mantener altos niveles de eficiencia. Como resultado, se ha sometido a una
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revision amplia y radical de su modus operandi, en un proceso denominado como 

proyecto “Delphi. 

La actuacién del ACNUR no puede, a diferencia de una empresa privada, 

medirse segtin el incremento de productividad. Por ello se han establecido ciertas 

medidas de control y de equilibrio para asegurar que el ACNUR gasta el dinero, que 

le ha sido destinado, juiciosamente. Esta funciona a diferentes niveles, dentro y fuera 

de la agencia, y en distintas etapas. Oscilan entre las reacciones que gobieman todos 

los aspectos de las operaciones actuales y de las futuras, los sistemas de entrega y 

localizacién, y los diversos organismos internos y externos de autoridad y 

evaluacién que tiene como objeto revelar cualquier mal uso de los recursos, 

incompetencia 0 corrupcién. 

Los problemas siguen surgiendo de las exhaustivas reglas y sistemas 

operacionales y los diferentes niveles de lo mecanismos de supervisién. Esto es asi 

en cualquier organizacion de tamafio comparable, tanto del sector piblico como del 

privado. Casi todo depende de la capacidad del personal: no sélo del personal del 

ACNUR, sino de los que trabajan para sus socios, como los gobiernos, y las ONGs. 

Con los antecedentes de una situacién de emergencia que tienen lugar en regiones 

extremadamente dificiles, es vital contar con un personal lo suficientemente 

calificado y experimentado, y en el caso del] ACNUR se cuenta con un personal muy 

capaz y con gran ética profesional. 

El ACNUR debe encontrar un equilibrio especialmente delicado entre ser lo 

suficientemente capaz para responder con rapidez a las enormes e impresionantes 

emergencias, y mantener un firme control de las bases financieras. Demasiada 

elasticidad y dispercion de gastos pude llevar a una respuesta lenta y burocratica 

© ACNUR, Ayudando alos Refugiados: el ACNUR en Breve, Falleto Publicado por la Seccién de 

Informacién Publica del ACNUR, Ginebra 1996, P.21



53 

que, en una emergencia importante, puede costar miles de vidas. E] ACNUR esta 

obligado a tratar a sus colaboradores, las ONGs (que, como dijimos, ascienden a 

unas 500 en total y suponen un 30% de su gasto) como tales. Al mismo tiempo, sin 

embargo, es responsable de vigilar la actuacién de las mismas, lo que significa 

ejercer un control riguroso. La importancia de las ONGs es reconocida por todos, 

pero a la véz. Es mas util y mas seguro confiar en ONGs internacionales que ya han 

sido a prueba y son fiables, con sus propios sistemas altamente desarrollados de 

seguimiento administrativo y financiero. 

Asi, el ACNUR se ha sometido en lo que podria resultar ser revisién mas 

fundamental y amplia de la historia, empleando tanto la experiencia interna como Ia 

externa. El proyecto “Delphi” como se le conoce, fue estableciendo en octubre de 

1995, y desde entonces a la fecha, se ha perfeccionado y adaptado a las situaciones 

actuales. 

1.4.4, LA NECESIDAD DE INVERTIR RECURSOS A LA CAUSA 

HUMANITARIA DE PROTEGER REFUGIADOS. 

La ayuda emergente de una repatriacion muchas veces no es suficiente. Hay 

que dotar a los retornados de medios para que se reintegren y reconstruyan sus vidas 

hechas pedazos. A pesar de que el ACNUR esta teniendo problemas para encontrar 

apoyo para sus programas de rehabilitacién a largo plazo, la situacion es mucho peor 

en el caso de las agencias de desarrollo. Segtn la oficina para Europa del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND), una proporcién creciente de 

dinero de asistencia esta yendo a parar a emergencias, y el necesario desarrollo a lo 

largo sufre como resultado de esta tendencia®”. 

  

* Refugiados, £] Mundo del ACNUR, Revista Publicada por la Seccién de Informacion Publica de! 
ACNUR, Financiada por e! Gobierno Espafiot A través de! INSERSO, Ministerio del Trabajo y 
Asuntos Sociales, No 92, Espafia Marzo de 1996, P. 20
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Las contribuciones, desde que fue creada la organizacién (1965) han 

disminuido considerablemente por lo que han tenido que recortar programas en todo 

el mundo en un 30%. Al igual que el PNUD muchos otros organismos 

intemacionales, gubernamentales y no gubernamentales en el mundo se han visto 

obliganos a recortar sus programas ante la falta de recursos para Ilevarlos a cabo. El 

dinero puede incentivar la guerra, pero también incentivar la paz. Los gobierno estan 

siendo cortos de vista al no pensar a largo plazo cuando dan tan poca prioridad a 

programas capaces de prevenir nuevas tragedias. El dinero invertido en la 

prevencion de conflictos es dinero bien gastado. Desde un punto de vista 

estrictamente interpretativo, es mucho menos dificil prevenir el estallido de una 

crisis que, por ejemplo, llamar a las fuerzas de mantenimiento de la paz para que 

arbitren un conflicto o reconstruir desde cero un pais devastado por la guerra, 

ademas del ahorro en vidas humanas y en sufrimiento, que es incalculable. El 

ACNUR estd financiado casi en su totalidad por contribuciones directas, 

contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales e 

individuos. Existe también una cantidad muy reducida que proviene del presupuesto 

ordinario de las Naciones Unidas, que se utiliza exclusivamente para gastos 

administrativos. 

El presupuesto del ACNUR alcanza por primera vez la cifra de 1,000 

millones de dolares en 1992. Desde entonces ha sobrepasado esa cuota todos los 

aiios, principalmente debido a las emergencias de refugiados en la antigua 

Yugoslavia, la region de los Grandes Lagos y otros lugares. 

El presupuesto en 1995 fue de 1,300 millones de délares, incluyendo las 

donaciones en especie, las que pueden en desde Ja harina de trigo y el agua para
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cocinar a la provisién de aviones para un puente aéreo®. Desde 1977, el 

presupuesto del ACNUR ha estado dividido en dos partes: 

1.- programas generales, que comprenden ayuda bdsica y continua de 

proteccién internacional y asistencia a los refugiados, que son planeados y 

aprobados con anterioridad. Los programas generales son actividades previstas en el 

Estatuto y estan divididas, en su mayor parte, por paises y continentes. La 

financiacién de programas generales a menudo es anunciada por los gobiernos en 

conferencias anuales donde se comprometen los fondos. 

2.- programas especiales, que se componen de emergencias de refugiados, 

Tepatriaciones voluntarias y programas para no refugiados. Los fondos para cada 

programa especial se buscan normalmente mediante la emisién de llamamientos, que 

pueden ser lanzados, revisados y actualizados segtin sea necesario. Cada programa 

especial tiene su propio fondo concreto. En el de la antigua Yugoslavia y en otros 

programas grandes, los !lamamientos para la obtencién de fondos suelen coordinarse 

con otras agencias de la ONU activas en la regién y se han emitido para cubrir 

periédos que oscilan entre unos meses y un afio de duracién®). 

En los ultimos 6 afios, los donantes han seguido el ritmo de las crecientes 

necesidades del ACNUR. Cerca de un 95% de la financiacién de la agencia proviene 

de solo 15 gobiernas, lo que esta movilizando al ACNUR a buscar la expansién de la 

base de sus donantes en los ultimos afios. El ACNUR tiene personal de mas de 5,300 

miembros, cerca del 80% del cual trabajan en el terreno. Cada afio sus mas de 250 

oficinas en 120 paises canalizan 300 millones de dolares a través de organizaciones 

no gubernamentales para la puesta en marcha de programas humanitarios que 

82 Refugiados , _Agencias Yoluntarias Trabajando_ con Refugiados , Revista Publicada por el 
ACNUR No. 56, México 1989, P.14
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benefician a los refugiados y otras personas de su incumbencia en todo el mundo™). 

En total, el ACNUR trabaja con mas de 500 organismos no gubernamentales de todo 

el mudo. 

1.4.5. PODER DE ADQUISICION Y RECAUDACION DE RECURSOS. 

Los funcionarios de adquisiciones del ACNUR estén acostumbrados a hacer 

“milagros” en su trabajo intentando encontrar Ja gran cantidad de articulos de 

socorro que necesitan cada afio los refugiados en todo el mundo. Pero la crisis de 

refugiados que han afectado a mas de un millon de personas en los Grandes Lagos 

de Africa en 1994, supuso un verdadero desafio para los especialistas de la Seccién 

de Provisiones y Transporte del ACNUR. Un aumento de las emergencias de 

refugiados (desde Bosnia y Burundi) ha Ilevado consigo un aumento considerable en 

el presupuesto para compras de] ACNUR en los ultimos 6 afios. El presupuesto para 

comprar ha sido consumido en buena parte, por el conflicto de Ja antigua 

Yugoslavia. La crisis yugoslava ha Ilevado a la Seccién de Compras a un sector 

completamente nuevo, articulos de socorro de invierno. Estos incluyen, todo lo 

necesario para que los refugiados puedan soportar los duros inviernos de la regién 

balcanica, en crisis anteriores, el objetivo se habia concentrado en equipo y articulos 

apropiados para climas templados y tropicales, donde se daban la mayor parte de los 

desplazamientos de refugiados. 

En los ultimos ajios, la variedad de articulos se ha diversificado mas para 

tesponder a las caracteristicas especificas de los diferentes programas de asistencia 

del ACNUR. Por ejemplo, aunque un contenido minimo del 30% de lana es 

suficiente para las mantas destinadas a paises calidos, las que se usan en paises frios 

  

3 ONU, Informe del ACNUR, Asamblea General Documentos Oficiales, 44 Periodo de Secciones, 
Suplemento No 12, Naciones Unidas N.Y. 1989, P.37 
* ACNUR, _Documento de tn’ ci6n, Follete Publicado por la Secci6n de Informacién Publica 
del ACNUR, México 1995,P.17
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tienen que tener al menos el 50% de lana. Encontrar los suministros precisos en una 

emergencia puede ser un gran reto. En 1993 el ACNUR tuvo que entregar cerca de 

un millon de mantas de un dia para otro, las que se entregaron en poco mas de 2 

meses por tierra”, 

Para satisfacer las necesidades de los refugiados, el ACNUR es un gran 

comprador de tiendas, ordenadores, utensilios domésticos, ropa, laminas de plastico, 

mantas, herramientas agricolas, bombas de agua, vehiculos, alimentos, gasolina, 

carbon, colchones, medicinas, y equipo médico. Cabe mencionar que en cuanto a los 

alimentos, en su mayoria, son proporcionados por Programas Mundiales de 

Alimentacion (PMA) y el] ACNUR compra una parte. 

Los pedidos, en las compras del ACNUR, suelen estar centralizados en 

Ginebra ( su sede). Sin embargo, algunas oficinas en el terreno han sido autorizadas 

para establecer comités de contratos que aprueban las ofertas y las compras. Se han 

abierto oficinas regionales de compras cerca de las zonas donde se encuentran las 

principales operaciones del ACNUR. Cada una de las compras, internacional 0 local, 

esta resuelta por un procedimiento complejo, riguroso y transparente, que combina la 

licitacién competitiva por parte de los proveedores y un deseo de obtener productos 

y servicios de gran calidad de manera rapida o en un espacio razonable de tiempo. 

En un esfuerzo por aumentar la eficacia y el beneficio, el ACNUR pretende aplicar 

un sistema de lista de preseleccién, que se usa para la adquisicién de generadores y 

de materiales para el registro de refugiados, la compra de mantas y utensilios de 

cocina y pliegos de plastico. 

El ACNUR planea poner en marcha acuerdos a largo plazo con un nimero 

limitado de proveedores de estos productos en este afio. El servicio de recaudacién 

5S Idem
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es responsable de asegurar el cumplimiento de un ultimo criterio de seleccién. A 

partir de 1995, los contratos contienen una clausula estipulando que una empresa que 

venda productos o preste servicios al ACNUR debe garantizar que esté implicada en 

la produccién y/o venta de minas terrestres, 

1.4.6. EL DINERO NO LO ES TODO. 

En los ultimos afios el ACNUR ha adquirido gran experiencia y un 

alto nivel de preparacion a la hora de afrontar emergencias de refugiados. Ademés 

de su reciente reputacién como agencia “puédelo todo” en situaciones de 

emergencia, el ACNUR también se ha ganado a los donantes cuando se trata de 

financiar operaciones dificiles desde Bosnia a Burundi. Pero a veces, todas estas 

experiencias, preparacién y dinero no son suficientes para salvar vidas y proteger a 

los refugiados. A pesar de que la respuesta tradicional a una emergencia financiera 

(con dinero de donantes y haciendo uso de las experiencias de las organizaciones no 

gubernamentales -(ONGs)- y organizaciones de la ONU) es la normal, en 

circunstancias extraordinarias el ACNUR ha tenido que pedir ayuda masiva en 

especie a los organos de defensa militares y civiles de los gobierno donantes a la 

vista de situaciones donde existian riesgos para vidas humanas. 

Y en el caso de que se requiera una respuesta ante una emergencia, el 

ACNUR continuara perfeccionando este programa de “paquete de servicios” por el 

cual los gobiernos donantes serian Ilamados a desplegar operativos urgentes, el 

equipo y personalmente necesario a tiempo y de manera suficiente. 

  

% Ibidem
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A principios de 1995, se establecié un equipo especial del Departamento de 

Asuntos Humanitarios bajo los auspicios del Comité Permanente Inter-Agencias 

para desarrollar un marco comun que asegurase el uso excepcional mas efétivo de 

los activos militares y de la proteccién civil de los gobiernos donantes. La decisién 

de pedir y asentar los activos del ejército debe ser tomada por las organizaciones 

humanitarias, no por las autoridades politicas, y debe estar basada unicamente en 

criterios humanitarios y sélo cuando no existe ninguna otra alternativa civil 

comparable y la necesidad sea critica. Ademas, en su operacién humanitaria, los 

activos deben mantener su naturaleza y caracter de civiles, respetando, siempre, el 

cédigo de conducta y los principios de la organizacién humanitaria que los reuniere. 

Cabe aclarar que no se trata de militarizar de manera inmediata, ante la presencia de 

una crisis, se intenta, limitar la necesidad de recurrir al ejército incrementado la 

propia capacidad del ACNUR y de las ONGs y otros colaboradores. Cuando 

circunstancias excepcionales requieren el uso de los paquetes de servicios, se espera 

que estos sean financiados en su totalidad por el gobierno contribuyente, aparte de 

las contribuciones normales. 

El ACNUR ha recorrido un largo camino en su preparacion, para atender a las 

emergencias pero el trabajo nunca termina, salvar vidas implica avanzar en los 

limites de la preparacién. Esto no tiene precio, y el ACNUR explota todas las 

opciones.
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CAPITULO I 

PRESERVACION, RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 

REFUGIADOS A TODOS LOS NIVELES: INTERNACIONAL Y LOCAL. 

2.1 LOS DERECHOS DE QUE GOZAN LOS REFUGIADOS COMO 

PERSONAS Y COMO VICTIMAS DE LAS CONSECUENCIAS. 

2.1.1 DERECHOS HUMANOS: ANTECEDENTES HISTORICOS 

La preocupacién por el respeto de los Derechos Humanos se remonta al 

cédigo de Hammurabi, las Leyes de Solén, ios Diez Mandamientos de Moisés. E1 

cédigo de las Diez Libertades Humanas Escenciales y control o virtudes necesarias 

para la Vida Humana de Mant de Buda, la Escuela Estéica y el cristianismo al 

proclamar la igualdad de las personas ante Dios. Luego, bajo el influjo de la escuela 

del iusnaturalismo y las concepciones principalmente de Hobbes y Rousseau, se 

reconoce que el hombre tiene derechos escenciales a su naturaleza y que le deben ser 

respetados y reconocidos por el Estado. 

Esta defensa de los derechos naturales y libertad individual se hizo frente al 

absolutismo y ala monarquia absoluta y sirvid para que posteriormente, en los 

siglos XVII y XIX se comenzaré a reconocer tales derechos en los textos 

constitucionales de los Estados y en las declaraciones universales promulgadas. 

igualmente, la Proclamacién de los Derechos Humanos se encuentran ya en la 

Carta Magna expedida por el rey Juan en 1925, en la Petition Rights de 1628 y en el 

Bill of Rights de 1689.
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El 14 de octubre de 1774, el primer Congreso continental de las 12 Colonias 

Briténicas proclamé la Declaration and Resolves of the First continental Congreso 

que contiene los derechos de los habitantes de las colonias Inglesas en Norteamérica. 

Dos afios mas tarde, la colonia inglesa de Virginia proclamoé su Independencia 

y aprobé la primera Constitucién de un estado americano y el 12 de junio de 1776 se 

adopté la Declaracién de los Derechos, inspirada en la filosofia naturalista clasica. 

En 1776 el Congreso Continental de las 13 Colonias Britanicas, Reunidos en 

Filadelfia declara la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 

expresando que los hombres han sido creados iguales y dotados por el creador de 

ciertos derechos inapelables como la vida, la libertad y la persecucion de la felicidad. 

Posteriormente en 1787 se suscribe la Constitucién y el 15 de diciembre de 1791 se 

ratifican las enmiendas en 10 articulos que constituyen el Bill of Rights®”. 

El 26 de agosto de 1789 Francia proclama la Declaracién de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, 157 afios después, en 1946 fue creada la Comision de 

Derechos Humanos y que inicié sus trabajos en enero de 1947 bajo la presidencia de 

Eleanor Roosevelt, tuvo como primer objetivo la elaboracién de una declaracién de 

los derechos del hombre. En basé al Art. 1° de la Carta de las Naciones Unidas, el 

que reafirma en su predmbulo: “ Ja fé en los derechos fundamentales del hombre, en 

la dignidad y el valor de la persona humana”, el 10 de diciembre de 1948 la 

Asamblea General de la ONU, por resolucién 217 A 111 adopta la Declaracién 

Universal de los Derecho Humanos®®), 

57 ACNUR, Ayudando a los Refugiados: E| ACNUR en Breve, Folleto Publicado por la Seccién de 

Informacién Publica del ACNUR, Ginebra 1996, P. 8. 

58 ACNUR, Compilaci6n de Instrumentos Juridices Intemacionales: Principios y Criterios. Relativos 

a Refugiados y Derechos Humanos, ACNUR, Ginebra 1992, P. 14
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De los 58 paises representados en la sesién de la Asamblea, 48 votaron en favor, 

ninguno en contra, y hubo ocho abstenciones (Vielorrusia, Sudafrica, Arabia 

S4udita, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Unién Soviética y Yugoslavia). _ 

2.12 LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

En resumen, la Declaracién est Integrada por un preambulo y treinta 

articulos en los que se establecen los derechos humanos y las libertades 

fundamentales a los cuales tienen derecho todos los hombres y mujeres, en 

cualquier parte del mundo y sin discriminacién alguna. Como ya se dijo, la carta 

prociama su “fé en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y ei valor 

de la persona humana, en la igualdad de derechos del hombre y la mujer”. 

Es importante sefialar que la Declaracién Universal de Derechos Humanos no 

es obligatoria juridicamente, sdlo moralmente, puesto que la Asamblea General de 

la ONU no tiene, en principio, competencia legislativa, y solo puede hacer “ 

recomendaciones”; no obstante, tiene indiscutible valor en la regulacién de la 

materia en el nivel intemacional, ademas de servir de guia a las distintas 

constituciones nacionales y leyes internas. 

2.1.3 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

A continuacién, siguiendo ese orden de importancia, se enumeran el resto de los 

instramentos internacionales en materia de Derechos Humanos, como un mero dato 

cultural, que se han formulando a la fecha: 

  

53 Craston, Maurice, los Derecho Humanos Hoy, editorial Trillas SA., México 4983, P. 17. 

© ACNUR, Compilacion de Instrumentos Juridicos intemacionales: Principios y Criterios Relativos 

a Refugiados y Derechos Humanos, ACNUR, Ginebra 1992, P. 83
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a) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y 

Politicos(aprobado el 16 de diciembre de 1966); 

b) Segun el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Politicos destinados a Abolir la Pena de Muerte (aprobado el 16 de 

septiembre de 1966); 

c) Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (firmada 

en Teheran el 13 de mayo de 1968 Resolucién XIII, Cooperacién con el 

ACNUR (aprobada el 12 de mayo de 1968); 

4) Convencién Contra ia Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes (aprobada el 10 de diciembre de 1948); 

e) Convencién sobre jos Derechos de los Nifios (adoptando el 20 de 

noviembre de 1989). 

INSTRUMENTOS REGIONALES: 

A) AFRICA: 

a) Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 

(firmada en Benjui, Nairébi, el 26 de junio de 1981); 

B) AMERICA: 

b) Declaracién Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana, 

Bogota, 1948); 

c) Convencién Americana sobre los Derechos Humanos (suscrita en 

San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos);
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d) Protocolo adicional a la Convencién Americana sobre los Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Econémicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvados” (suscrito el 17 de 

noviembre de 1968); 

C)EUROPA: 

f) Convencién Europea para la Proteccién de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales (hechos en Roma el 4 de noviembre 

de 1950). 

2.1.4 EL REFUGIADO COMO TITULAR DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

Luego de el antenor repaso general por los diversos instrumentos 

internacionales y regionales en materia de Derechos Humanos, partiendo de el 

principal instrumento en la materia como lo es la Declaracién Universal de Derechos 

Humanos, pasaremos al estudio mas profundo del derecho de las personas que en 

particular nos ocupa, y que es el estudio del Derecho de los Refugiados. 

2.14.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE LOS 

REFUGIADOS. 

El derecho internacional de los refugiados, constituye una parte esencial del 

derecho internacional de los derechos humanos, en tanto que este sistema posee un 

régimen juridico internacional especifico, que deriva principalmente de la 

Convencion de 1951 y el Protocolo de 1967 entre otros y que la vigencia de 

aplicacion de éstas disposiciones se atribuyen al ACNUR fundamentalmente como 

veremos mas adelante. Pero los principios y criterios normativos en que se fundan 

dichos regimenes se encuentran en la Declaracién Universal de los Derechos
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Humanos(Art. 13 y 14), en el Pacto de Derechos Civiles y Politicos (Art. 12 y 13), 

en la Convencién Europea de salvaguarda de los Derechos Humanos y libertades 

Fundamentales (Protocolo No. 4 del 16 de septiembre de 1969 Art. 2, 3 y4), en la 

Declaracién Americana de Derechos Humanos (Art. 22); de ahi que el Derecho 

Internacional de los Refugiados sea el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, no obstante que la proteccién de los refugiados requiera un tratamiento 

normativo especial. 

En efecto, como se mencioné anteriormente, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es el érgano que establece la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, para ocuparse especificamente de 

refugiados por medio de su resolucién 428 (V) de 14 diciembre de 1950. De acuerdo 

con el articulo 22 de la Carta, el Estatuto del Alto Comisionado, que se encuentra 

anexo a la resolucién mencionada, es su instrumento fundamental, basado en la 

experiencia proveniente de la labor que en favor de los refugiados se habia 

acumulado entre ias dos Guerras Mundiales, asi como durante la Segunda Guerra 

Mundial y la etapa inmediata a Ja Postguerra. Es decir, se trata principalmente de la 

experiencia de la Oficina de la Sociedad de Naciones para los refugiados Rusos, 

cuyo campo de actividades se extendié posteriormente a refugiados armenios, asirios 

y turcos, de la Oficina Nansen, del comité Intergubernamental Pro-Refugiados, y de 

la Organizaci6n Internacional de Refugiados. 

Basicamente, se trata del desarrollo y aplicacién de lo que se Ilamé, en aquel 

entonces, Proteccién Politica y Juridica a los refugiados por parte de entidades 

internacionales, cuyos objetivos fueron lienar el abismo de la falta de proteccién 

nacional y buscar soluciones duraderas al problema de los refugiados. Bajo las
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Naciones Unidas, la proteccién politica y juridica ha pasado a llamarse “Proteccién 

Internacional”. 

2.1.4.2 PRINCIPIOS BASICOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN 

FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS REFUGIADO. 

La base de la labor de las Naciones Unidas en favor de los derechos de los 

Refugiados se encuentra en la propia Carta de la Organizacion. 

Al estudiar la Carta es evidente que la ONU tiene tres objetivos 

fundamentales: 

1.- El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; 

2.- La cooperacion para el desarrollo econémico y social de todos los pueblos 

del mundo; 

3.- La proteccién y respeto de los derechos humanos. 

La inclusién de los derechos humanos en Ja Carta responde a dos razones 

fandamentalmente: las violaciones a los derechos humanos pueden poner en peligro 

la paz y la seguridad internacional, y Ja necesidad juridica, politica y moral de 

reconocer que los seres humanos son titulares de derechos inherente™. 

En lo que a los refugiados respecta, la labor internacional va en el mismo 

sentido: 

1,- Evitar que los flujos transfronterizos de refugiados den origen a tensiones 

entre los Estados, tension que puede pone en peligro la paz y la seguridad 

internacional; 

§ ACNUR, Conclusignes sobre re i6n Intemacional los Re iados , ACNUR, Divisi6n de 

Proteccién Intemacional, Ginebra 1981, P.31 .
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2.- Desde el punto de vista estricto de los derecho humanos, dar a los 

refugiados proteccién y asistencia por el hecho de ser seres humanos que la 

necesitan, y asegurar que los paises receptores respeten sus propios derechos, 

inherentes, inalienables, e independientes de las circunstancias relacionadas de modo 

directo con la paz y la seguridad internacional, 

La labor internacional en favor de los refugiados y el derecho de los 

refugiados son partes integrantes del sistema intemacional de los derechos humanos. 

La Asamblea General establecié un organismo que se ocupa especificamente de 

refugiados, pero la situacién de los refugiados no puede considerarse fuera de] marco 

de los derechos humanos en general. 

Lo mismo sucede con el derecho humanitario que aplica principalmente el 

Comité Internacional de la Cruz Roja ( CICR )™ . Si bien el CICR no es una 

organizacién que se inserta formalmente en el sistema de las Naciones Unidas, el 

derecho humanitario es uno de los grandes capitulos de los derechos humanos. Asi, 

por derecho humanitario entendemos el conjunto de normas y principios que regula 

jas situaciones derivadas de la guerra u otros siniestros, esto es , protegen los 

derechos de las personas y de los estados ante conflictos armados principalmente, 

con el fin de promover la paz entre las naciones y entre los individuos. Tales reglas 

humanitarias engloban tanto la direccion de las operaciones militares, como la 

proteccién de las victimas de los conflictos. Por tanto, mientras el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos ( cuyos titulares son todas las personas, en 

todo el mundo y en todas las situaciones ) representa la regla general, el Derecho 

Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional Humanitario ( cuyos 

  

® ONU, ABC de las Naciones Unidas, 2* edicién, ONU, N.Y. 1988, P. 52. 

® ACNUR, Conclusiones sobre la Proteceién intemacional de jos iados_, ACNUR, Divisién de 

Proteccién Internacional, Ginebra 1981, P. 38. 

 Blinchencko, Igor, Derecho Humanitario Intemacional, ed. Progreso, Moscii 1987, P.18
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titulares son determinadas personas y en determinadas circunstancias ) representan la 

regla especifica. 

2.1.43 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REFUGIADOS A 

NIVEL INTERNACIONAL E INTERNO 

Ahora bien , pasaremos a hacer mencién de los derechos y obligaciones de 

que son titulares y responsables los refugiados, tanto en el ambito internacional 

como en el ambito del derecho interno. En primer término, comenzamos por 

considerar que al hablar de “derecho” se entiende, en su sentido subjetivo , el 

conjunto de atribuciones o facultades que los seres humanos poseen en virtud de su 

reconocimiento por el derecho internacional y/o en su caso por el derecho intemo 

y si por otro lado, al término “ derecho “ , incluimos el sentido objetivo del mismo, 

entendemos el conjunto de normas y principios que regulan atribuciones o 

facultades, a niveles internacionales ¢ intemos , y que todo ser humano posée, 

declaradas, reconocidas o atribuidas por el orden juridico y que derivan de la 

dignidad eminente que todo hombre tiene por el sélo hecho de serlo y que 

constituyen el presupuesto indispensable y necesario de cualquier organizacién o 

sistema politico nacional o internacional. 

En cuanto a los derechos de los refugiados a nivel internacional , tenemos que 

el Derecho de los Refugiados se encuentra desarrollado en la convencién de 1951 y 

en el Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados , el Estatuto del 

ACNUR, y la Declaracion de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de 1967. 

Asi , los Estados que se hacen parte de la Convencién de 1951 y del Protocolo de 

1967 se comprometen a aplicar sus disposiciones, bajo el principio internacional de “ 

buena fé “. Dichos instrumentos contienen en comin: 

- Consideraciones acerca de la naturaleza de la labor en favor de los 

refugiados, que reiteran que todos los seres humanos deben gozar de los derechos y
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libertades fundamentales ( 1 er. P4rrafo del preambulo ) , reconocen el cardcter 

social y humanitario del problema ( 5o. Parrafo del preambulo ) hacen un llamado a 

los Estados para que éste problema no sea causa de tensiones ( 60. Parrafo del 

preambulo), e introducen el principié de solidaridad internacional de refugiados ( 40. 

Parrafo del preambulo). 

- Obligacién para los Estados partes de aplicar las disposiciones de la 

Conveccién sin discriminacién por motivos de raza , region o pais de origen ( art. 3 ) 

- Definicin del termino Refugiado, con base en el cual e] Estado determina la 

condicién de las personas que buscan asilo ( art. | parrafos A y B ) ; disposiciones 

relativas al cese de la condicién de refugiados ( art. 1 parrafo C ) , y la exclusion de 

ciertas personas de los beneficios de la Convencién ( art. 1 parrafoD ,E y F). 

- Medida de proteccion a los refugiados que incluyen la no sancién por 

ingreso ilegal (Art. 31), el principio fundamental de la no devolucién (non- 

refoulement, Art. 33) aceptado como norma imperativa o ius cogens, y disposiciones 

relativas a la expulsion (Art. 32) 

- Normas de trato que los Estados deben proclamar a los refugiados, las 

cuales basicamente se refieren a un trato igual de aquel, que se proporciona a los 

extranjeros en general, o bien se brinda a los nacionales. 

- Obligacién de los refugiados: de respetar las leyes y las regularizaciones , 

asi como las medidas que se toman para el mantenimiento del orden publico(Art. 2); 

En relacién al ACNUR, su Estatuto establece las siguientes obligaciones:
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- Actuar bajo la autoridad de la Asamblea Genera (parrafo 1°); 

- Su labor es totalmente apolitica y puramente humanitaria (parrafo 2); 

- De proporcionar seguridad internacional a los refugiados (parrafo 1); y 

- Debe buscar soluciones duraderas al problema de los refugiados (parrafo 

primero), 

Ei sistema internacional de proteccién y asistencia a los refugiados se 

presenta, para efectos de andlisis, dividido en dos partes: una relativa a la 

responsabilidad de los Estados y otra relativa a la accién de las Naciones Unidas, 

pero ambas partes unidas. La Convencién de 1951 recuerda al ACNUR en su 

preémbulo que “tiene por misién velar por la aplicacién de las convenciones 

internacionales que aseguran la proteccién a los refugiados” y reconoce que la 

coordinacién efectiva de las medidas adoptadas para resolver el problema dependera 

del principio de coordinacién de las autoridades nacionales del ACNUR, que se 

desarrollara y se presentara en el Art.11 del Protocolo de 1967, y es esencial debido 

a que como se dijo, las Naciones Unidas carecen de jurisdiccién territorial. 

Ya en concreto, los derechos que a nivel Internacional se reconocen en favor 

de los Refugiados, de acuerdo con la Conveccién de 1951 y el Protocolo de 1967 

son: 

a) el derecho de practicar la religion que mejor les parezca; 

b) el derecho de exigir el mismo trato que se les da a los extranjeros en 

general; 

c) el derecho de adquirir bienes muebles ¢ inmuebles (con las limitaciones 

propias del Estado receptor); 

  

Refugias y Derechos Humanos, ACNUR, Ginebra S190, P. 109- 9-229.
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d)el derecho a la Propiedad Industrial e Intelectual (inventos, marcas 

comerciales, logotipo, derechos de autor, etc.); 

e) el derecho de asociacién ; 

f) el derecho de acudir a los tribunales de justicia (nacionales ¢ 

Internacionales); 

g) el derecho a un empleo remunerado (bajo las condiciones de Ja legislaci6n 

del Estado receptor); 

h) el derecho a trabajar por cuenta propia; 

i) el derecho de ejercer profesiones liberales (acatando las disposiciones 

internas sobre la materia); 

j) el derecho a obtener vivienda digna; 

k) el derecho a la educacién publica( como minimo la elemental) 

1) el derecho a la asistencia publica; 

m) el derecho de los beneficios que otorga la legislacién del trabajo y el 

seguro social (cuando sean susceptibles de éste régimen); 

n) el derecho a gozar de la ayuda administrativa (para los que requieran ésta); 

0) el derecho a la circulacién, esto es a viajar libremente en el lugar de su 

residencia, siempre que se observe el reglamento aplicable en las mismas 

circunstancias a los extranjeros en general; 

p) el derecho a obtener un documento de identidad por el Estado receptor, 

cuando no se posea un documento valido de viaje; 

q) el derecho de obtener un documento de viaje para poder trasladarse fuera 

del territorio (cuando el caso lo amerite); 

1) el derecho a un trabajo igualitario en cuanto a las naciones (por lo que se 

refiere a los gravamenes fiscales); 

s) el derecho a transferir sus haberes; 

1) el derecho a no ser expulsado del pais receptor (a no ser por razones de 

seguridad nacional),
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u) el derecho de no ser expulsado o devuelto a un pais donde su vida corre 

peligro; 

v) el derecho a naturalizarse en el pais receptor (siempre y cuando se cumplan 

con los requisitos para tal efecto). 

Por lo que hace a las obligaciones de los refugiados a nivel internacional, en 

general se establece que el refugiado debera acatar las leyes y reglamentos, asi como 

las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden piblico del pais receptor de 

las disposiciones intergubernamentales que en la materia se han formulando. 

Ahora bien , en cuanto a los derechos y obligaciones establecidos a los 

refugiados a nivel interno, en principio debemos entender que por nivel interno, se 

entiende desde un punto de vista local, esto es del pais receptor o la regién de que se 

trate. Existen paises que son partes contratantes de la Convencién de 1951 y del 

Protocolo de 1967, por lo cual estos paises, como vimos, estaran sujetos a las 

disposiciones de dichos instrumentos, con relacién a los refugiados y su criterio sera 

el que aplique fundamentalmente, ademas de los instrumentos regionales en la 

materia (Convencién de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, Art. 2°). 

Sin embargo, existen también paises que no son parte de la Convencién ni del 

Protocolo de 1967, por lo que no estan obligados juridicamente a acatar dichas 

disposiciones, pero en alguno de éstos paises esté regulada la calidad de los 

refugiados de manera individual en su legislacién interna, por que el trato de los 

mismos en cuanto a derechos y obligaciones se rige por la misma legislacién 

referida, complementandose con las disposiciones generales aplicables a extranjeros. 

Asi mismo existen paises que no son parte de los instrumentos internacionales 

% Mousalli, Michel, Declaracién Sobre Ja Proteccién Internacional a los Refugiados, Ed. ACNUR, Madrid 

1984, P. 11.
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mencionados, ni tienen en su legislacién interna reguiada la calidad de refugiado, 

por lo que su trato en cuanto a derechos y obligaciones queda sujeto a los mismos 

que su legislacién interna concede a los extranjeros en general. Dentro del mismo 

marco, existen paises que son parte de convenciones relativas a refugiados a nivel 

regional, asi tenemos en el continente Africano, Americano y Europeo 

respectivamente los siguientes: la Convencién de la Organizacién de la Unidad 

Africana por la que se rigen los aspectos especificos de los refugiados en Africa de 

1969, la Declaracion de Cartagena sobre los Refugiados, de 1984, principios y 

criterios para la proteccién y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados 

Centroamericanos en América latina, adoptado por la Conferencia Internacional 

sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), de 1989, la Declaracién y Plan de 

Accién Concretado en Favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados 

Centroamericana de CIREFCA, el Coloquio sobre Asilo y la Proteccién 

Internacional de Refugiados en América Latina, suscrito en Tlaltelolco, México, 15 

de mayo de 1981, el Acuerdo Europeo sobre Excensién de visado para los 

Refugiados, suscrito en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 y el Convenio Europeo de 

Extradici6n, suscrito en Paris el 13 de diciembre de 1957; por tanto los derechos y 

obligaciones de los refugiados se rigen por las resoluciones adoptadas en la materia 

en tales instrumentos regionales, complementandose con la legislacion interna®”. 

Asi, a nivel interno los derechos y obligaciones de los refugiados, seran de acuerdo a 

la legislacion nacional, internacional y regional que cada estado tenga al respecto de 

los mismos. 

® ACNUR, Compilacién de mentos Juridicos Ini it ; Pringipi iterios_Relath 
a Refugiados y Derechos Humanos, ACNUR, Ginebra 1992, P. 353-419.
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2.1.4.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES RECIPROCOS ENTRE LOS 

REFUGIADOS Y EL GOBIERNO MEXICANO. 

Dentro de los derechos y obligaciones que los refugiados tienen a un nivel 

interno, como vimos, tenemos los establecidos a un nivel nacional, tanto en su 

legislacién interna como en los tratados internacionales en la materia de los cuales es 

parte el pais, y de que son titulares los refugiados en el pais que en particular nos 

interesa, México. 

Por principio, conforme al Art. 133 constitucional: “ la Constitucién, los 

tratados y las leyes que emanen del Congreso de la Unidn, son la Ley Suprema de 

toda la Unién, y por lo tanto su observancia es obligatoria”. La declaracién 

Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 14, primer parrafo, manifiesta que : 

“en caso de persecucién, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él en cualquier pais”, a su vez el Art. 22 de la Convencién Americana sobre Derecho 

Humanos, en el parrafo 7 manifiesta que: “toda persona tiene derecho a recibir y 

tener derecho al asilo extranjero en caso de persecucién”. 

En estas disposiciones de cardcter internacional queda contemplado el 

derecho que toda persona tiene de buscar proteccién en otro pais cuando su vida, 

seguridad o libertad se vean amenazadas en el pais de origen y a su vez implica la 

obligacién del Estado, de conceder el asilo. 

Asi, por lo que estrictamente se refiere a la legislacion nacional, éste derecho 

esta contemplado, aunque de manera indirecta, en el Art. 15 de nuestra 

constitucién, al sefialar que. “Se prohibe la celebracién de tratados de extradicién 

en virtud de los cuales Estados mexicanos se comprometan con uno o mas Estados 

extranjeros a la entrega de reos politicos o de aquellos que en el pais donde los 

buscan tienen el caracter de esclavos”, tampoco se autoriza la celebracién de
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convenios 0 tratados por lo que se alteren las garantias y derechos establecidos en 

la Constitucién para el hombre y el ciudadano, y de manera indirecta los Art. 35 y 

42 Fracc. V y VI de la ley General de Poblacién, al hablarnos e] primero de la 

intervencién al pais de los extranjeros que sufran persecuciones politicas y segundo 

al manifestar quien es considerado asilado politico y quien refugiado. 

Una vez dentro, el refugiado, como extranjero ¢ individuo que se rige por las 

leyes vigentes en la materia, asilados politicos y refugiados gozan de determinados 

derechos y obligaciones dentro de la legislaci6n mexicana: 

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones de los refugiados, la propia 

Convencion de 1951, sefiala en su Art. 2° que: “todos los refugiados tienen, respecto 

del pais donde se encuentra, deberes que, en especial, entrafian las obligaciones de 

acatar sus leyes y reglamentos, asi como las medidas adoptadas para el 

mantenimiento del orden piblico”. Por su parte, el Art. 32 de la Convencién 

Americana sobre Derechos Humanos, establece en su segundo parrafo que: “ los 

derecho de cada persona estan limitados por los derechos de los demas, por la 

seguridad de todos y por las justas exigencias del bien comin, en una sociedad 

democritica. Y por ultimo, por lo que respecta a la legislacién nacional, por 

principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sustentado en relacién al Art. 

33 de la Constitucion que: “si bien los extranjeros tienen derecho a las garantias que 

otorga la Constitucién Federal, también lo es que tanto los extranjeros, como los 

nacionales, estan obligados a acatar las leyes del pais...”. Por tanto, las obligaciones 

que la Constitucién Mexicana establece a los extranjeros en general y por tanto 

aplicables a los refugiados son: 

1) el Art. 9 prohibe, como aclaramos en su momento, la asociacion de 

extranjeros para tomar parte en los asuntos politicos del pais;
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2) el Art. 11 restringe el derecho de circulacién por la Reptblica a los 

extranjeros, de acuerdo a las limitaciones que imponen las leyes sobre 

emigracion, inmigracién y salubridad, segun el caso; 

3) el Art. 27, por su lado , prohibe a los extranjeros adquirir el dominio 

directo sobre tierras y aguas en una faja de 1000 Km. A lo largo de las 

fronteras y de 50 Km. en las playas del pais. Asi mismo que sdlo los 

mexicanos, tienen el derechos de adquirir el dominio de las tierras, aguas y 

sus accesiones, 0 para obtener concesiones de explotacién de minas o 

aguas. El extranjero sélo podra tener éste derecho, cuando convenga la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, en considerarse como nacional 

respecto a dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, Ja proteccién de 

sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; 

4) Art. 33 manifiesta que el ejecutivo tendra la facultad exclusiva de hacer 

abandonar del territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio 

previo, a todo extranjero cuya pertenencia juzgue inconveniente. En este 

Articulo, como vemos, mas que una obligacién para los extranjeros, es una 

facultad de Estado por conducto del Ejecutivo de la Union y en caso de los 

refugiados, igualmente podran ser expulsados si su presencia en el pais se 

juzga inconveniente, pero nunca a un pais donde su vida o libertad se vean 

amenazadas, en todo caso a un tercer pais, lo que podria interpretarse como 

reubicar. 

Por lo que respecta estrictamente a las obligaciones de los refugiados como 

tales, la Ley Genera! de Poblacion en su Art. 89 establece algunas de las 

obligaciones que los refugiados o quienes desean serlo, deben cumplir ante las 

autoridades migratorias del pais: 

a) El solicitante de refugio debera expresar a las autoridad migratorias, los 

motivos por los que huyo de su pais de origen, sus antecedentes personales,
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los datos necesarios para su identificacién y el medio de transporte que 

utilizé (Art. 89, Parrafo II); 

b) Los refugiados se sujetaran a residir en el sitio y dedicarse a las actividades 

que la Secretaria de Gobernacién le determine (Art. 89, Parrafo V, Inciso 

“fy 
c) Los refugiados que deséen revalidar su permiso de estancia, la deberan 

solicitar 30 dias antes de su vencimiento (Art. 89, Parrafo V, Inciso “f”’); 

d) Para cambiar la residencia, ampliacién o cambio de actividades, los 

refugiados deberan solicitar un permiso ante la Secretaria de Gobernacién 

(Art. 89 Parrafo V, inciso “a”); 

e) Los refugiados interesados, estan obligados a abandonar el pais con sus 

familias, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha en que, a juicio de la 

Secretaria hayan desaparecido las circunstancias que motivaron el refugio 

(Art. 89, Parrafo V, Inciso “T”); 

f) Los refugiados estan obligados a manifestar sus cambios de estado civil, 

asi como el nacimiento de hijos en territorio nacional, en un maximo de 30 

dias a partir del cambio del acto 0 del nacimiento (Art. 89, Parrafo V, 

Inciso “j’”’). 

2.2 EL REFUGIO EN MEXICO. 

2.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LLEGADA DE LOS 

REFUGIADOS CENTROAMERICANOS A MEXICO. 

En América Latina, e! exilio forzoso ha pasado por tres grandes etapas: el de 

origen europeo de 1936-1952, la dispersién sudamericana de 1973- 1978 y el gran 

éxodo centroamericano de 1979 a 1986. 

El principio del éxodo centroamericano se puede ubicar durante la 

agudizacién de la guerra civil de Nicaragua, que Ilevaria al derrocamiento del
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dictador Anastasio Somoza. Entre mediados de 1978 y 1979 alrededor de cinco mil 

nicaragiienses fueron asesinados, lo que provocé la dispersién de aproximadamente 

de 200 mil nicaragiienses por toda la regién centroamericana “), En coincidencia 

con la caida de Somdza en Nicaragua, el conflicto armado en El Salvador dio inicio 

a la enorme dispersién de salvadorefios cuya presencia en varios paises en 1980 

llamé la atencion de las gobiernos y de la opinidn publica nacional e internacional. 

La tercera oleada de centroamericanos fue la de campesinos guatemaltecos 

que empezaron a huir de su pais a finales de los afios 70 y en forma masiva a partir 

de 1981. Algunas familias de refugiados acudieron a Honduras y Costa Rica, pero el 

mayor numero se concentro en Chiapas, México. 

El gobierno mexicano acepté a los refugiados centroamericanos por dos 

motivos: 

Por contar con una larga y consistente tradicién de asilo, y por la percepcién 

que tuvo del conflicto centroamericano. En efecto, México se ha enorgullecido de 

tener una politica hospitalana hacia los que huyen por razones politicas, raciales y 

religiosas. 

Es simbélico que el primer convenio internacional firmado por México como 

pais independiente en 1823, ya incluia el principid de asilo. México, rompié 

relaciones con e) dictador Anastasio Somoza, reconocié, con Francia, el caracter 

representativo de la oposicion Salvadorefia, particip6 de la negociacién a los 

conflictos de la region, parncrpo en el Grupo Contadora para buscar una solucién 

pacifica y a través de la negociacién de los conflictos de la regién, y fue sede de 

  

® Refugiados, Refugiados en Amenca Central: Examinando jas Opciones, Revista Publicada por ta 
Seccién de Informacion Publica del ACNUR y ARTEGRAF, No. 32, Madrid agosto de 1987, P.7. 

® Aguayo, Sergio, E! Exodo Centrpamencano, SEP., Foro 2000, México 1985, P. 22



79 

diversas rondas de paz de Guatemala y de la firma de los acuerdos de paz de El 

Salvados. 

La reaccién del gobiemo mexicano ante la primera ola de refugiados 

centroamericanos, la de los nicaragiienses, no fue problema. Estos acudieron a 

México en un bajo numero y tuvieron hospitalidad y apoyo. La segunda oleada de 

tefugiados, la de salvadorefios, se asenté en centros urbanos y se fundieron en el 

medio citadino mexicano. Por su alto ntimero, el gobierno creé en 1980, la Comisién 

Mexicana de Ayuda a Refugiados -COMAR-- 

Las primeras noticias de llegada de refugiados guatemaltecos a territorio 

mexicano fue en 1979; y fue a finales de 1981 y principios de 1982, cuando el flujo 

masivo se presenté a raiz del recrudecimiento de la guerra de _tierras arrasadas en 

Guatemala. E! 11 y 12 de mayo de 1981 arribé al ejido de Arroyo Negro en 

Campeche, el Primer grupo considerable de refugiados guatemaltecos (470, entre 

ellos 180 nifios), huian de su pais procedentes de regiones como: Aguadas, el Caoba, 

el Remate y Paxcaman. Cruzaron la selva del Petén a pie por mas de cuatro dias. 

El 27 de junio de ese afio, 1813 guatemaltecos habian cruzado el Rio 

Usumacinta y vivian en campamentos improvisados por ellos mismos_ en los 

poblados de ta ribera: 

Frontera Echeverria, La Fortuna y Benemérito de las Américas, en Chiapas, 

las vias de comunicacién y las ciudades de la franja Fronteriza hicieron que la 

concentracion de refugiados se dirigiera, en su mayoria, hacia Tapachula, habitando 

a cerca de 80 campesinos, asi como en espacios montados que les proporciono el 

7 ta Comisién Mexicana de Ayuda A los Refugiados, Publicada en el Diario Oficial de la 
Federacién, 22 de julio de 1980 

ESTA TESIS WO DEBE 
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gobierno mexicano o comunidades indigenas préximas o emparentadas con las de 

Guatemala”, 

2.2.2. EL CASO DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN 

MEXICO. 

Durante muchas décadas, las selvas tropicales de Chiapas ( en México) y de 

Petén (en Guatemala ) han servido como territorio de refugio para los mayas que 

huian de la dominacién espafiola. Desarraigados por otro tipo de violencia, hoy a 

finales del siglo XX , sus descendientes han regresado. México y Centroamérica 

comparten sus origenes prehispanicos y los periodos de su historia, en el curso de los 

cuales han sido un refugio seguro para los grupos de personas que huyen de la 

violencia. Sin embargo, los limites politicos establecidos después de la 

independencia de México y de Guatemala pasaron totalmente desapercibidos para 

los descendientes de los mayas, que continuaron cultivando sus tierras, divididas por 

una frontera internacional, para ellos completamente imaginaria. 

Por su naturaleza y caracteristicas, los refugiados guatemaltecos constituyen 

un grupo muy particular y distinto de los espafioles , chilenos , argentinos y 

salvadorefios que en las tltimas décadas se acogieron a la proteccion de México. En 

su mayoria son campesinos indigenas de una identidad histérica y cultural, como 

dijimos , vinculadas a la poblacién maya del sudeste mexicano , y su paso a territorio 

mexicano no significo para ellos una ruptura cultural. 

Entre la composicién racial chiapaneca y la guatemalteca, sdlo existen las 

variantes lingiiisticas de un tronco comin maya. Los habitantes fronterizos de 

™ Refugiados, Asilo; México Guatemala: CIREFCA, Revista Publicada por la Seccién Informacién 

Publica del ACNUR y ARTEGRAF, No. 41, Madrid Mayo 1998, P18
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ambos paises siempre han mantenido una profunda interaccién comercial, amistosa y 

hasta familiar. 

La mayoria de la poblacién guatemalteca que busca refugio mexicano , 

pertenecia a alguno de los cinco grupos étnicos“”: Chujes, Majes , Kanjnobales , 

Quiches y Jacaltecos . que habitan la regién de Guatemala . Un poco mas de la 

mitad de ellos son monolingiies y de origen rural y campesino. Se trata de familias 

relativamente numerosas, con un porcentaje predominante de mujeres y jovenes, con 

elevadas tazas de crecimiento natural, debidas, principalmente , a la constante alta 

tasa de fecundidad que registran. El viaje cobra una alta cuota de ancianos, los 

hombres adultos pueden estar peleando, atendiendo cosechas o rebaiios en el lugar 

de origen, trabajando en otros lados 0, mas raramente, han abandonado a su familia. 

El viaje en familia es tipico de los movimientos migratorios realizados por 

causas politicas, lo que los distingue de los migares econémicos, que generalmente 

viajan sin familia, cuando llegan se organizan en su albergue: se nombra un 

representante por aldea o comunidad; se reincidan trabajos de catequismo y de 

promocién de salud y conscientes de las dificultades por las que atraviesan los 

campesinos mexicanos , intentan corresponder con trabajo a la ayuda que se les 

brinda. 

La salud es uno de los problemas tipicos constantes de los refugiados rurales 

en el mundo, sobre todo en los meses inmediatamente posteriores a su llegada. Los 

guatemaltecos no son la excepcién. Ademas de una alimentacién crénicamente 

pésima , el viaje los agota y mucho de ellos llegan heridos o enfermos. 

™ M. Nolasco, Principales Grupos Etnicos; Indigenas y Ladinos, Fondo de Culturas Econémicas, 1986, 

México, P. 48.
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México acepté el compromiso para con los refugiados guatemaltecos , 

algunos meses después de iniciado el éxodo. En 1982, el ACNUR firma un Acuerdo 

de sede que le permite establecer una oficina en la Ciudad de México y colaboran 

con el gobierno de ese pais en la atencién de ese problema”), Sin embargo, para los 

gobiernos de Washington y Guatemala , en su momento, los refugiados eran 

guerrilleros que buscaban actuar bajo proteccién intemacional. Durante los primeros 

afios del conflicto guatemalteco , México mantuvo esa posicién encontrada con los 

gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Para Guatemala significaba una 

calificacién de sus problemas internos y una complicidad con quien consideraba 

enemigos. Estados Unidos , ademas de compartir la opinién de los militares 

guatemaltecos , la administracién Reegan temia que el flujo de refugiados 

incrementara la presién migratoria en su frontera con México. 

2.2.3. POSICION Y POLITICA DEL GOBIERNO MEXICANO A LA 

SITUACION DEL REFUGIO. 

La politica mexicana ha sido consecuente en términos generales , pero en 

algunas ocasiones contradictoria, durante los primeros aiios de flujo masivo de 

centroamericanos. Es importante sefialar que el problema de los refugiados se 

presenta justamente cuando México vivia uma crisis econémica y momentos de 

tensién social por lo que la presencia de los refugiados provocd opiniones 

encontradas sobre la politica interior entre la burocracia y la sociedad civil mexicana 

, por ello se inicié un duro debate entre la COMAR , el ACNUR y autoridades de la 

Secretaria de Gobenacién. Por un lado la COMAR y el ACNUR sostenian que los 

conflictos armados eran la causa del éxodo, mientras que las autoridades migratorias 

atribuian éste a razones econdémicas. A su vez el debate fue alentado por la opinién 

publica nacional e intemacional y por los diversos organismo no gubernamentales, 

? maz, Cecilia, La Practica de Asilo y del Refuge en México, Potrllos Editores S.A. de C.V., C.D. 
de México 1995, P. 88.
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logrando que las autoridades se comprometieran con los guatemaitecos. A principios 

de 1983 el] ejército guatemalteco empezé a atacar las zonas costeras y los 

operativos insurgentes se intensificaron en las ciudades, provocando un incremento 

notable de movimiento de poblacién hacia la zona de Soconusco en Chiapas, donde 

la poblacién reacciona de dos maneras: algunos se aprovecharon de su vulnerable 

condicién y otros los protegieron. En la misma época, las incursiones del ejército 

guatemalteco a territorio mexicano dejaron un saldo de cinco refugiados muertos. 

Este hecho conocido con la visita a México del entones Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, Paul Hartling, indujo a hacer pronunciamientos publicos que 

hicieron atin mas tensa la relaci6n con Guatemala. 

En 1984 y 1985, para protegerse de las incursiones del ejército guatemalteco, 

el gobierno mexicano reubicé los campamentos de refugiados asentados cerca a la 

linea fronteriza, a los estados de Campeche y Quintana Roo. La medida fue 

prudente, ya que vio la militarizacién de la frontera. La mayoria de los refugiados 

fueron instalados en asentamientos que después se hicieron autosuficientes, los que 

se negaron a participar en la rehubicacion se quedaron en Chiapas en campamentos 

mas precarios, rancherias, etc. Otros se sumaron a los dispersos en la zona de 

Marquez de Comillas 0 el Soconusco. 

Entre 1984 y 1987 el numero de refugiados en el campamento registrados por 

el gobierno de México y el ACNUR, Llegé a ser de 45 mil. 

Como vimos anteriormente, México suscribié el Pacto de San José de 1969 en 

la Convencion Sobre Derechos Humanos, que establece claramente el principio de 

no devolucion. Segin el Art. 133 de la Constitucién de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo instrumento internacional ratificado por el gobierno, pasa a ser ley 

suprema, es decir, que adquiere el mismo valor que la Constitucién, con ello, y con 

base en la interpretacién internacionalmente reconocida de la regla de no
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devolucién, México adquiere la determinacién de la condicién de refugiado, ain 

cuando no es parte de la Convencién de 1951, ni del Protocolo de 1967 y no incluye 

la figura en su Ley General de Poblacién hasta 1990. 

2.2.4 LA FIGURA DEL REFUGIADO EN LA LEGISLACION 

MEXICANA. 

A partir de 1989 el gobierno mexicano proyecta internacionalmente una 

imagen de pais modemo y democratico, a la que est4 ligada una nueva actitud hacia 

los derechos humanos. Esta Comisién junto con el creciente protagonismo de la 

sociedad civil contribuyeron a impulsar los derechos humanos que llegé hasta los 

funcionarios migratorios para beneficio de los refugiados. Después de diez afios de 

lidiar con las consecuencias de la crisis centroamericana, el gobierno mexicano 

legisla cuando el problema esta en vias de solucién, y en la practica, abordar el 

problema de los refugiados desde la perspectiva de la repatriacién. Sin embargo la 

inclusién de la categoria de refugiado en la legislacién mexicana, consistié en el 

reconocimiento explicito de la presencia en México de personas necesitadas de 

proteccién, cuyo perfil no corresponde a los criterios establecidos para la categoria 

de asilado politico, de acuerdo con la tradicién interamericana. Asi quedd 

incorporada dicha categoria en los Art. 35 y 42 Frace. VI de la ley General de 

Poblacién. 

Ante las reformas de la Ley General de Poblacién del 17 de julio de 1990, 

habia consenso sobre la manera mas apropiada de incorporar la figura de refugiado 

al derecho interno. No se discutia la posibilidad de promulgar una ley auténoma 

sobre refugiados, ya que se consideré mds congruente afiadir la categoria del 

refugiado en el capitulo séptimo (no inmigrantes) de la Ley General de poblacién, 

que ya contenia la categoria de asilado y asi quedo establecida en el Art. 89 de la 

Ley.
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Tampoco tuvo discusién la inclusién de disposiciones de la Conveccién de 

1951 0 el Protocolo de 1967. No obstate, organizaciones no gubernamentales y 

miembros del legislativo consideran que la legislacién sobre refugiados debia ser el 

primer paso hacia la ratificacién de los instrumentos internacionales y que México, 

al incluir la figura de refugiados debia ratificar su compromiso con ellos. Antes de 

las reformas a la Ley General de Poblacién sélo existan dos referencias oficiales al 

caso de los refugiados: el decreto Presidencial del 22 de julio por el que se establecié 

la COMAR ™ y e] del 5 de octubre de 1982 publicando el acuerdo de sede del 

ACNUR. 

En el articulo 42 Fracc. VIII de la Ley General de Poblacion, se enuncia la 

definicién de refugiado, tomada de la declaracién de Cartagena, pero sin recoger, 

como lo hacia la de Cartagena, los elementos contenidos en la definicién de la 

Convencion 1951 “... Para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hallan sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresién extranjera, los conflictos 

internos, la violacién masiva de Derechos Humanos u otras circunstancias que hallan 

perturbado gravemente el orden publico en su pais de origen, que lo halian obligado 

a huir a otro pais”. El mismo articulo continia enunciando algunos principios claves 

de proteccion internacional como la no devolucién y la no sancién por entrada 

ilegal, de manera facultanva éste ultimo. 

Sin embargo, el articulo 89 del Regiamento de la Ley General de Poblacién 

de 1992, que deberia establecer los procedimientos para la puesta en practica de la 

letra y el espiritu de esa ley, no establece criterios suficientes para interpretar la 

definicion, ni establece un procedimiento trasparente y expeditd con el que la 

Secretaria de Gobernacion pueda resolver cada caso, lo que es muy relevante, pues 

la definicién de un procedimiento es un principio basico en la proteccién 

  

74 Poder Ejecutivo- Secretana Ge Gobemacién, Diario Oficial de la Federacion, Publicado por la 
Secretaria de Gobemmacén, Mexuco Martes 22 de Julio de 1980. P. 3.
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internacional, ya que al no definir un procedimiento se deja al solicitante en una 

especie de “limbo legal”, que puede representar su permanencia en la ilegalidad por 

un periodo indeterminado de tiempo. Con procedimientos suficientes y dgiles, se 

evita la complicacién de miles de casos pendientes de resolucidn. Para ello se 

requiere también personal capacitado para el procedimiento de determinacién, que 

constituye un elemento esencial de acuerdo con los lineamientos que establece el 

derecho internacional en la materia. 

En la actualidad la definicién de refugiado ni los procedimientos respectivos 

tienen aplicacién concreta. A la fecha ha sido el ACNUR el que ha determinado la 

condicién de refugiado a aquellos que lo han solicitado, y la Secretaria de 

Gobemacién decide si legaliza o no la estancia del solicitante. Todavia no se 

otorga en México la forma migratoria propia de la figura del refugiado en 

incumplimiento de lo establecido en el articulo 89 parrafo V inciso “F” de la Ley 

General de Poblacion. Asi, la actitud del gobierno mexicano en los ultimos afios 

tespecto de los refugiados, ha sido darle el tratamiento de problema temporal, lo que 

es muy criticable, luego de la larga tradicién que el pais tiene en materia de asilo. 

Anteriormente como ya se dijo resolvié los casos de proteccién a extranjeros 

mediante el asilo politico, pero en relacién a los refugiados no ha aceptado aun 

sujetarse a compromisos juridicos internacionales, a pesar de su participacién en la 

busqueda de soluciones duraderas y de haber respetado principios de proteccién 

internacional de los refugiados como la no devolucién. Es claro que, para que exista 

un eficaz y sdlido sistema de proteccién a refugiados se requiere de una estructura 

juridica teniendo como base una definicién teérica, que combine las caracteristicas 

universales contenidas en la definicién de la Convencién de 1951 0 su Protocolo 

adicional, con las particularidades del ambito regional y en el procedimiento, la 

creacién de mecanismos concretos de regulacién de la condicién del refugiado. 

  

75 Imaz, Cecilia, Op. Cit. P.96
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2.2.5 CONDICIONES DE LOS REFUGIADOS 

CENTROAMERICANOS EN EL PAis. 

Los asentamientos en Campeche y Quintana Roo estén evolucionando hacia 

la autosuficiencia comunitaria, ademas de la asistencia que reciben los refugiados de 

parte de la Comunidad Internacional, de organizaciones no gubernamentales y 

organismos de Jas iglesias, como ayuda a mujeres, productividad, salud y educacién, 

también, con la ayuda del ACNUR, se estd capacitando a los refugiados para realizar 

actividades que generen ingresos. Asi, los ocho asentimientos en Campeche y 

Quintana Roo cuentan con servicios basicos como: habitacion, letrinas, clinicas, 

salones de clases, caminos, sistema de distribucién de agua y redes de suministro de 

electricidad. Sin embargo, en Chiapas las condiciones de vida de los refugiados 

estan por debajo de las de los campechanos locales. Se espera que las actividades 

disminuyan en los afios posteriores a 1996, cuando las responsabilidades de servicios 

basicos sean totalmente asumidas por las autoridades mexicanas en las areas de 

salud, educacién, capacitacién y alimentacion. 

EI caso de los refugiados guatemaltecos asentados en los campamentos del 

sudeste de México, no es el unico, cabe sefialar que hay otros grupos de refugiados 

que solicitaron la proteccién del gobierno mexicano entre los que encontramos dos 

categorias: los refugiados dispersos en la zona del Soconusco y los que se asentaron 

en centros urbanos. 

Los refugiados dispersos son mayoritariamente guatemaltecos(atin cundo se 

conoce la existencia de otros centroamericanos) y estan integrados ala vida de las 

comunidades chiapanecas del Soconusco. Al respecto, hay que considerar que la 

frontera sur, particularmente en la zona del Soconusco ha mantenido una actividad 

en las economias de México y Guatemala. Fuera de Tapachula, mantenida por una
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migracién temporal de trabajadores guatemaltecos que se extiende anualmente por 

el Soconusco, los otros pequefios asentimientos, del resto de la frontera sur, apenas 

se mantienen a través de un pequefio comercio legal o ilegal. Estos refugiados 

dispersos, que las autoridades migratorias confundian con emigrantes en busca de 

trabajo temporal han estado oficialmente ignorados pues no aparecen en las 

estadisticas y documentos oficiales de la ultima década. 

Se calcula que son alrededor de 15 mil refugiados que conviven con 

campechanos indigenas chiapanecos y no estén en campamentos. Para poder 

sobrevivir sin ser deportados, tuvieron que aprender a hablar como chiapanecos, 

cambiar sus vestimentas, datos histéricos y geogrdficos de la zona y algunos han 

tenido que comprar documentos para identificarse como mexicanos, pero atin asi no 

han perdido su identidad como guatemaltecos. De esos 15 mil, sdlo 3 mil 

regularizaron su situacion gracias al esfuerzo de la Asociacién de Refugiados 

Dispersos de Guatemala, ARDIGUA, en agosto de 1993), 

En cuanto a los denominados refugiados urbanos, algunos acuden al ACNUR, 

en su oficina en el D.F., en busca de proteccién y asistencia, mientras otros muchos 

quedan confundidos entre la gran cantidad de migrantes econémicos en los grandes 

centros urbanos del pais. El ACNUR asiste a alrededor de 3 mil personas en base a 

criterios de ayuda dictados por su Sede. La instrumentacién del programa de 

asistencia esta a cargo del Centro Mexicano de Ayuda a Refugiados (CEMAR)”™. 

El Instituto Nacional de Migracién expide a los refugiados urbanos un 

permiso temporal para trabajar o estudiar, ese es e] caso de los que han sido 

reconocidos como refugiados por el ACNUR. Pero el tramite para obtener la 

  

78 Refugiados, Asilo, México y Guateméla: CIREFCA, Revista Publicada por la Secci6n de 

Informacion Publica del ACNUR y ARTEGRAF, No. 41, Madrid, Mayo de 1988, P. 8. 

7 Idem.
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condicién de refugiados es tardado, lo que los deja en situacién vulnerable y tienen 

que afrontar una temporada de “limbo legal” que los conduce a la marginaci6n. 

Las diminuciones de la poblacién refugiada resulta principalmente de sus 

niveles de mortandad. Dichos indicadores han sido relativamente elevados, sobre 

todo en los primeros affos, cuando las secuelas de Jas condiciones de Iegada eran 

mas intensas. El otro indicador que ha cobrado importancia en los afios recientes es 

el de los retornados. De un total acumulado de 8,832 repatriaciones registradas por la 

COMAR hasta noviembre de 1992, se pasé al de 17,684 hasta julio de 1994, segiin 

estadisticas del citado organismo™). México se ha caracterizado por su doble actitud 

respecto de los refugiados ya que, por una parte no suele deportar a los Refugiados 

reconocidos bajo mandato del ACNUR, y, por otra, ha provisto de refugio a miles de 

campesinos guatemaltecos en el sudeste del pais y mantiene un alto reconocimiento 

al Derecho Internacional. Atin cuando, como ya se seiialé, México no es signatorio 

de ninguno de los instrumentos internacionales de proteccién a los refugiados, se 

encuentra vinculado a los principios basicos de éstos, como consecuencia del decreto 

de promulgacién del Convenio entre el gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y 

el ACNUR, publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 6 de abril de 1993. 

Asi mismo, México figura entre los miembros observadores del Comité Ejecutivo 

del ACNUR(EXCOM)™. 

2.2.6 ACCION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 

REGIONALES EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS EN EL PAIS. 

Los campamentos ubicados en Chiapas estan situados en seis municipios: La 

Trinidad, Las Margaritas, Fronteras, Comala, la Independencia, San Pedro Bella 

78 Saénz Carrete, Erasmo Respuesta de México a los Refugiado: roamericanos en el 
Nuevo Contexto Continental, Revista Sobre Diémas Globales de la Migracién Intemacional, 

Tepozotidn Mérelos, Noviembre de 1992. P. 73 

79 Imaz, Cecilia, Idem.
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Vista y Amantenango de la Frontera. El orden de enumeracién corresponde a una 

jerarquia descendente, segin los tamafios absolutos de la poblacién refugiada 

asentada en ellos®, 

Con 15 afios de operacién en México, el ACNUR ha puesto en pié, en el 

sudeste, un programa de asistencia por mas de 60 millones de délares 

proporcionados por la Unién Europea, Suecia, Noruéga, Estados Unidos, Paises 

Bajos y Alemania. Con esa colaboracién se han edificado los asentimientos en 

Campeche y Quintana Roo en tierra federal, en unos casos, adquiridas mediante 

fideicomisos, en otros casos se les ha dotado de los servicios antes mencionados: 

electricidad, agua potable, sistema de riego, etc. 

Ademas se han financiado proyectos productivos que van desde la cria de 

ganado, hasta la siembra de frutales y elaboracion de textiles con el fin de que los 

refugiados sean capaces de generar ingresos y alcancen condiciones de vida 

equivalentes a la de los campesinos mexicanos en términos de ingresos, empleo y 

acceso a los servicios, si es que optan por quedarse en México, o que faciliten la 

repatriacién y la reintegracién en Guatemala. La ayuda del ACNUR a los 

repatriados © retornados, no se limita a guiarlos de la frontera sur de México a la 

frontera norte de Guatemala, sino que la presencia del ACNUR en Guatemala, es 

permanente en la reintegracion de los retornados guatemaltecos. La oficina del 

ACNUR a cargo de 13 pueblos de la Frontera norte de Guatemala con més de 

10,000 retornados, en la permanente proteccién en contra de ataques de Ja guerrilla 

o del propio ejército guatemalteco, ha facilitado aves, hornillos de bajo consumo en 

combustible, maquinas procesadoras y secadoras de arroz, pupitres, material para la 

© Saénz Carrete, Erasmo. westa de Méxi los_Refugiados Ce: mericanos en el 
Nuevo Contexto Continental, Revista Sobre Dilemas Globales de la Migracién Intemacional, 
Tepozotlan Mérelos, Noviembre de 1992. P. 12
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escuela, etc., diversos objetos y viveres que permitan la reintegracién a su pais de 

origen®, 

2.3 LOS REFUGIADOS Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

2.3.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION. 

Ahora, luego del repaso global de los Derechos Humanos propios del ser 

humano en general y de los refugiados en particular, asi como sus respectivas 

obligaciones de unos y otros, a continuacién, un andlisis mucho mas detallado de la 

importancia de algunos de los derechos basicos en la vida de los refugiados y de la 

importancia de que estos sean respetados, tanto por autoridades como por 

particulares, a nivel nacional ¢ internacional. 

Asi, podriamos comenzar por decir que indudablemente las violaciones a los 

derechos humanos de hoy, son los movimientos de refugiados de! mafiana, y aunque 

la mayoria de los principales desplazamientos de poblacién de la década de 1990 a 

nivel mundial han tenido lugar en los conflictos armados, las causas inmediatas de 

huida se encuentran invaniablemente en violaciones a los derechos humanos, que ya 

se han producido 0 que se prevén. Cuando los refugiados abandonan su hogar, su 

comunidad y su pais, lo hace porque tienen miedo de que los asesinen, torturen, 

violen, encarcelen, esclavicen, roben o priven de sus alimentos. 

Influidos por la violencia generalizada y los movimientos de refugiados que 

han tenido lugar recientemente, las Naciones Unidas, el gobierno y otras 

instituciones se han visto obligados a evaluar los métodos que se ha utilizado 

tradicionalmente para defender y promover los derechos humanos. Respondiendo a 

éste ambiente de cambio el ACNUR y sus socios estén formulando actualmente una 

* Op. Cit. P. 13.
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serie de estrategias destinadas a evitar que las personas tengan que dejar sus hogares, 

a salvaguardar la seguridad de las poblaciones desplazadas y hacer posible el retorno 

de los refugiados a su patria. 

La cuestién de ios derechos humanos ha ocupado una posicién mas 

prominente en la agenda internacional desde que la Asamblea General de la ONU 

establecié la declaracién Universal de los Derechos Humanos en 1948. Hoy, es igual 

de importante hablar de asuntos internacionales que hacer referencias a los derechos 

humanos. EI respeto por los derechos se ve actualmente, con toda la razon, como 

uno de los participantes de la paz, la seguridad y el desarrollo. 

2.3.2 VIDA LIBERTAD Y SEGURIDAD. 

EI asunto de los derechos humanos también esta inseparablemente unido a la 

cuestién del desplazamiento humano que es imposible examinar sin referirse al otro. 

Esta vinculacién tiene formas diversas, y todas ellas tienen implicaciones en la 

busqueda de soluciones para los problemas de los refugiados. Las violaciones de 

derechos humanos son la mas grave causa de desplazamiento masivo de poblacién. 

En afios recientes, se ha convertido en un lugar comin para los politicos, los 

medios de comunicacién e incluso las organizaciones humanitarias la persona 

desarraigada como consecuencia del conflicto armado, incluso describirlas como 

“refugiados de Guerra”. Sin embargo, seria mas preciso describir a los refugiados 

como personas cuyo derechos humanos se han visto seriamente violados o 

amenazados. 

Como vimos en su momento, de acuerdo a la Declaracién Universal de los Derechos 

Humanos, todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a la seguridad, de la 

persona, tiene derecho a no ser sometido a torturas, esclavitud 0 exilio arbitrario, asi 

como derechos a la propiedad privada libremente dentro de los limites de un pais y
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a ser protegido contra la interferencia arbitraria en su privacidad y vida familiar, en 

muchos casos, las personas sufren violaciones de derechos humanos no s6lo por sus 

caracteristicas o actividades, sino también a causa del grupo social al que 

pertenecen. En respuesta a éste problema, se ha establecido un cuerpo de leyes 

internacionales que reconoce que los grupos de personas que desean una identidad 

no deben estar sujetos a asimilacién forzada, segregacién ni discriminacion. 

El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Politicos, por ejemplo, 

declara que a tales minorias “ no se les debera negar el derecho, a disfrutar de su 

propia cultura, a practicar y profesar su propia religién, o usar su propio idioma (Art. 

18.)”. De forma similar, la Convencién Internacional sobre el Genocidio prohibe 

cualquier actividad que se emprenda “con intencién de destruir del todo o en parte, a 

un grupo nacional, étnico, racial o regional’®”, Como ha demostrado la reciente 

experiencia en la antigua Yugoslavia, es casi seguro que los desplazamientos 

masivos de poblacién se produzcan cuando los derechos sufren ataques constantes. 

2.3.3 EL DERECHO AL ASILO. 

E] concepto de proteccién de refugiados es, en si mismo, inseparable de la 

idea de derechos humanos. El derecho a buscar y a gozar de asilo se protege, como 

sefialamos, en la Declaracién Universal de Derechos Humanos, mientras que la 

Convencién sobre Refugiados de la ONU de 1951, incorpora el principio 

fundamental de proteccién que dice que los Estados deben abstenerse de enviar 

refugiados de vuelta a paises en los que correrian algun riesgo de persecucién. De 

acuerdo a esa Convencién, el objetivo ultimo de la proteccién internacional es 

proporcionar a los refugiados los “derechos y libertades fundamentales” que un 

estado normalmente asegura a sus ciudadanos(Art. 6 y 7 de dicha Convenci6n). 

®@ ACNUR, _Compilacién de Derecho_Internacionales: Principi iteri elativos 

Refugiados y Derechos Humanos, ACNUR, Ginebra 1992, P. 5-83.
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Lamentablemente, el principio de derechos humanos de reconocimiento de la 

seguridad, sin el cual no puede haber una proteccién eficaz de los refugiados, esta 

cada vez mas amenazado. 

Muchos paises de asilo, particularmente los industrializados, parecen haberse 

cansado del problema de los refugiados y han establecido una gran variedad de 

barreras fisicas, legales y administrativas para obstruir o detener la Ilegada de 

personas que desean buscar refugio en su territorio. Cada vez més, tanto en el 

aspecto teérico como en el practico, los refugiados y las personas desplazadas estan 

recibiendo presiones para quedarse en sus paises de origen o volver a ellos, incluso 

si sus condiciones econdmicas son inseguras. 

En demasiados casos y en demasiados paises, las personas que han logrado 

huir de violaciones de derechos humanos en su patria, se enfrentan alin con mas 

amenazas a su seguridad en el pais en el que han buscado asilo. Aunque 

teéricamente los refugiados son los beneficiarios de la proteccién internacional, en la 

practica pueden estar en constante peligro de intimidacién o agresién, bien por parte 

de miembros de la comunidad anfitriona o por parte de sus propios compatriotas. Asi 

un campo de refugiados puede ser uno de los lugares mas peligrosos, especialmente 

cuando est4 bajo el control de personas que han sido responsables de violaciones 

masivas de derechos humanos en su patria. 

Aunque es dificil generalizar, la experiencia demuestra que las personas 

internamente desplazada puede encontrar sus derechos humanos en un peligro ain 

mayor que los refugiados, aunque continten viviendo en su propio pais y entre sus 

conciudadanos.
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2.3.4 DEFENDER EL DERECHO DE ASILO. 

EI derecho a vivir con seguridad es en ultima instancia mds importante que el 

derecho a permanecer en la propia comunidad o pais. Cuando las estrategias 

preventivas han fracasado, y las personas han desarrollado un miedo bien fundado a 

que las maten, hieran o maltraten, deben tener la opcién de escapar del peligro que 

las amenaza. Y las organizaciones internacionales, tienen la obligacién de facilitar la 

partida de dichas personas si esa es la nica manera de que puedan alcanzar un grado 

aceptable de seguridad. 

Encontrar seguridad, a menudo implica cruzar una frontera y buscar refugio 

en otro estado, por la sencilla razén de que con frecuencia, convertirse en un 

refugiado es una estrategia de supervivencia mds efectiva que convertirse en una 

persona internamente desplazada. La proteccién dentro del pais es un elemento 

importante y hasta ahora olvidado de la biisqueda de soluciones para el problema de 

los refugiados, pero nunca debe debilitar la institucién de asilo ni limitar la 

capacidad de un individuo para buscar seguridad en cualquier lugar ®. 

2.3.5. EL DERECHO A REGRESAR. 

Una conexién mds entre los derechos humanos y el problema de los 

refugiados tiene relacién con la repatriacién y la reintegracién de las personas 

desplazadas. El derecho a regresar al propio pais esté claramente expresado en la 

Declaracién Universal de los Derechos Humanos y esta codificado en la Convencién 

sobre derechos Civiles y Politicos: “nadie”, afirma éste ultimo instrumento, “sera 

arbitrariamente privado dei derecho a entrar a su propio pais”(Art. 13). 

© Mousalli, Michel, idem P. 9
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Es muy probable que los refugiados ejerzan su derecho a regresar 

voluntariamente cuando sientan que tienen garantizada la seguridad, tanto durante su 

viaje de vuelta como una vez que ya han regresado a su patria. En reconocimiento 

de éste hecho, en 1985 los gobiemos que componen el Comité Ejecutivo del 

ACNUR exigieron que los programas de repatriacién “ se Ilevasen a cabo bajo 

condiciones de absoluta seguridad”. Sin embargo, en el periodo transcurrido desde 

gue se hizo este llamamiento, los refugiados no siempre han esperado a que se 

establezcan esas condiciones ideales antes de volver a sus hogares. De hecho, ahora 

es muy comuin que los movimientos masivos de repatriacién tengan lugar en paises 

que todavia estan afectados por un conflicto armado, donde contimian produciéndose 

violaciones de derechos humanos, y no se han resuelto por completo los problemas 

que causaron el éxodo original. 

Los refugiados se repatrian en circunstancias tan dificiles por varias razones. 

A veces, como en el caso de Afganistan , deciden volver a casa por que en su distrito 

0 provincia se ha restablecido un grado aceptable de paz y estabilidad, aunque se 

estén produciendo violentas luchas por el poder en la capital y otras partes del pais. 

En otros casos, como el de los miles de etiopes que se repatriaron en Somalia, los 

refugiados vuelven a casa simplemente por que la vida se ha vuelto demasiado 

peligrosa en su pais de asilo. Por tiltimo, en una tercera situacién, ilustrada por el 

caso de los refugiados birmanos en Bangladesh, los refugiados se repatrian a paises 

donde sdlo han tenido lugar cambios limitados porque no pueden permanecer 

indefinidamente en su pais de asilo, y porque han recibido la garantia de su 

seguridad una vez que hayan regresado a su patria™). Como demuestra éste ejemplo, 

uno de los papeles mas importantes del ACNUR en la busqueda de soluciones, es 

negociar tales garantias con los gobiernos implicados y supervisar su puesta en 

practica. 

™ Refugiados, Ataque a los Derechos Humanos, Revista Publicada por ACNUR, No. 65, Madrid 

agosto 1990, P. 12.
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2.3.6 LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES. 

La relacién, frecuentemente olvidada, entre derechos humanos y 

desplazamiento humano se aprecia en el esfuerzo por satisfacer las necesidades 

materiales y sociales de las poblaciones desarraigadas. Durante muchos aiios, el 

ACNUR mantuvo una clara distincién entre actividades dirigidas a salvaguardar la 

seguridad legal y fisica de los refugiados(que se describe como “proteccién”), y 

programas disefiados para proporcionar a las poblaciones desplazadas alimentos, 

refugio, asistencia sanitaria y oportunidad de generar ingresos (que se describe como 

“asistencia “). A pesar de que la organizacién reconocia que habia relacién entre 

funci6n protectora y la mas amplia tarea de salvaguardar los derechos humanos, la 

prohibicién de asistencia en si nunca se considero como una actividad de derechos 

humanos. 

El Convenio Internacional sobre Derechos Econémicos, Sociales y 

Culturales, sin embargo, deja claro que las cuestiones de bienestar también pueden 

ser contempladas en términos de derechos humanos*). Asi, el Convenio reconoce 

que todo el mundo, inciuyendo refugiados y otras personas desplazadas, tienen 

derecho a no pasar hambre, a recibir educacién, a tener vestido y alojamiento 

adecuado, y a disfrutar una “continia mejora en su condicién de vida”. En éste 

sentido, los programas de reintegracién y rehabilitacién puestos en practica por el 

ACNUR y otras organizaciones humanitarias también se pueden ver como una 

forma de proteccion de los derechos humanos, aunque con esto no se pretende 

sugerir que la asistencia material puede sustituir a la proteccién legal y fiscal que 

necesitan los refugiados. 

® ACNUR, Compilacion de Instrumentos Juridicos Intemacionales, ACNUR, Ginebra 1992, P. 50
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2.3.7 DERECHOS DE RESIDENCIA. 

La tendencia de los refugiados a permanecer indefinidamente en los estados 

industrializados ha tenido el refuerzo de dos factores adicionales: la renuncia de los 

paises anfitriones a retirar el permiso de residencia a las personas una vez que se les 

ha concedido el asilo, y la ausencia general de programas organizados de 

Tepatriacién en esas sociedades. 

Bajo los términos de la Convencion sobre Refugiados de la ONU de 1951, un 

estado tiene derecho a rescindir la condicién de refugiado a cualquier individuo una 

vez que para él sea seguro regresa a su patria. En la practica, sin embargo, los 

estados industrializados no han invocado ésta disposicién, ni siquiera con refugiados 

de paises en los que el régimen opresor ha sido reemplazado por un gobierno elegido 

democraticamente. En los paises menos desarrollados, es practica comun para el 

ACNUR organizar programas de repatriacion voluntaria para exiliados que desean 

Tegresar a su patria. En situaciones en las que hay evidencia de que es seguro que los 

refugiados vuelvan, el ACNUR los alienta a sacar provecho de dichos planes. 

Aunque en los estados industrializados se han instaurado programas 

organizados de repatriacion voluntaria para ciertos grupos de refugiados, tales 

incitativas tienden a ser la excepcién de la regla. En general, se espera que los 

refugiados que deseen regresar a casa organicen su propia repatriacién desde su pais 

de asilo y su propia reintegracion en sus paises de origen. Considerando los gastos, 

complejidades y riesgos que implica éste proceso, no es muy sorprendente que 

muchos prefieran no hacerlo. Mas aun, dada la crénica inestabilidad de muchos 

paises de origen, a menudo los refugiados que quieren regresar a su patria esperan a 

adquirir la nacionalidad del pais de asilo y de ese modo mantener abiertas dos 

opciones.
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En e] mundo desarrollado, los gobierno generalmente han sido renuentes a 

promover el regreso de los refugiados, en gran parte por que el asunto de la 

Tepatriacion, incluso la voluntaria, ha llegado a ser extremadamente 

conflictiva en paises con poblaciones de inmigrantes y de minorias étnicas. 

2.3.8 LA ASISTENCIA. 

Es interesante observar que la Convencién de Ginebra de 1951, nada dice 

acerca de la asistencia a refugiados. El Estatuto del ACNUR se refiere unicamente a 

la “busqueda de soluciones duraderas” en su parte introductora y, al indicar las 

funciones de operacién del ACNUR, agrega: “facilitando la coordinacién de los 

esfuerzos de las organizaciones privadas que se ocupen del bienestar social de los 

refugiados”®®), 

El ACNUR ha debido asumir actividades de asistencia quiza no previstas en 

sus documentos fundamentales, pero absolutamente necesarias ante una emergencia. 

Sin embargo, lo habitual es que la asistencia social de refugiados en sus 

diversos niveles de alimentacién, construccién de alojamientos, salud, educacién u 

orientacién legal, sea efectuada a través de los Estados o de las Agencias No 

Gubernamentales. 

El ACNUR mantiene las funciones de supervisién de los programas, control 

financiero y asesoramiento técnico, y en los paises no desarrollados financia casi 

todas las actividades de asistencia social. Sélo en los casos de los paises 

industrializados, el Estado ha asumido la mayor parte de esta responsabilidad 

® ACNUR, _Compilacién de Instrumento: uridicos Intemacion: ACNUR, Ginebra 1992, P. 

118.
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economica. La ejecucién de los programas de asistencia es confiada entonces al 

propio Estado, y a las organizaciones no gubernamentales que en ambos casos 

actéan como socios en la operacién del ACNUR. 

La asistencia, varia segiin sea ejecutada en la ciudad o en campos de 

tefugiados. En ambos casos, tendra una funcién de integracién o subsistencia en el 

nuevo medio y genera la ayuda material durante el primer tiempo y la evaluacién 

posterior. En el caso de los paises Europeos Occidentales, la asistencia ha sido en 

general proporcionada y financiada por los Estados. 

Esta asistencia tiene caracteristicas mas vitales en los campos de refugiados, 

particularmente en el Tercer Mundo, que depende casi en su totalidad del exterior. 

Por ello muchas veces los campos de refugiados se convierten en verdaderas 

ciudades al mismo tiempo cerradas, integrales y dependientes. 

Este aspecto del servicio, puede ser también muy creativo ya que el ACNUR 

y otros organismos de ayuda a refugiados, deben trabajar habitualmente en 

condiciones precarias, debido a que como ya se ha sefialado los presupuestos de 

asistencia internacional son siempre fragiles, en mas de un caso las situaciones son 

dificiles. Los refugiados optan por cruzar la frontera y acampar; a veces los 

establecimiento inicialmente estan alejados de cualquier paso habitual, no hay rutas 

y el acceso y el abastecimientos es arduo y caro, muchas veces faltan las 

condiciones minimas de cualquier asentamiento razonable, por ejemplo el agua, 

cuya importancia ya hemos tratado y no siempre existe, y la posibilidad de 

comunicacién adecuada con el exterior. En otras ocasiones, los refugiados, como 

también ya se ha mencionado, pertenece a etnias 0 comunidades con un leguaje 

propio o con una estructura social peculiar y los alimentos obtenidos por donaciones 
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internacionales no siempre corresponden a las condiciones alimenticias de los 

refugiados, habituados a otros sabores o ingredientes. 

El respeto y la preservacion de la cultura de origen son un reto adicional, por 

un lado el ACNUR y las Agencias de ayuda deben fomentar una integracién de 

refugiados en la nueva sociedad de acogida, por otro, es necesario respetar su 

propia cultura, fundamental para su identidad personal. Es asi como surgen 

interrogantes como: gen que lengua ensefiar? yque historia impartir? gque 

costumbres preservar? etc. Las respuestas quedan siempre abiertas y sujetas a la 

sensibilidad, inteligencia y creatividad de los que trabajan con los refugiados. 

2.3.9 LA EXPULSION (NON REFOULEMENT). 

La Convencién de Ginebra describe con detalles los que podian denominarse 

los derechos de los refugiados y en general contiene los principales derechos 

individuales y sociales propios de las constituciones modernas. Se trata de lograr una 

integracién juridica del refugiado, asegurandole los beneficios propios de un 

extranjero privilegiado y, en mas de un caso, equiparandolo a los nacionales del pais 

de asilo. Pero sin duda éstas especialmente tratan las circunstancias propias de la 

expulsién del pais, regulada por de los Art. 32 y 33 de la Convencién. 

La expulsién de un refugiado del territorio de asilo puede poner en grave 

peligro el motivo central de la proteccién: su defensa contra la persecucién. Asi 

pues, un Estado sélo puede expulsar a un refugiado basandose, como hemos ya 

mencionado, en motivos de seguridad nacional o de orden piiblico, ain la misma 

orden de expulsién debe estar garantizada por la apelacién ante un tribunal local y 

no podra ejercitarse hasta no lograr la admisién en un tercer Estado que asegure su 

asilo.
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De naturaleza todavia mas seria, es la proteccién contra la expulsién no 

deseada hacia su pais de origen, conocida, también, con el término francés 

“refoulement”. En este caso, la Convencién es ain mas drastica cuando asegura que: 

“Ningiin Estado podra, por expulsién o devolucién, poner en modo alguno a un 

tefugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por 

causas de su raza, region, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por 

sus opiniones politicas (Art. 33 de la Convencién). Sobre este acto no hay 

exenciones o reservas, las practicas de este principio han sido motivo de 

innumerables operaciones de seguridad individual o masiva. 

Asi las cosas, no han faltado los momentos dificiles en que, segin lo 

describen varios libros y revistas especializados, el cumplimiento de la 

responsabilidad internacional, significa presencia fisica en las fronteras, visitas en 

carceles, protestas ante el gobierno y a veces escenas dramaticas en aeropuertos o 

puestos en la frontera. 

2.3.10 LA PROTECCION DE LOS CAMPOS DE REFUGIADOS. 

La salida hacia el pais vecino del conflicto ha sido una de las modalidades 

habituales de ia huida del pais de origen, ante la violencia imperante en el propio 

pais, la gente opta por el cruce de las fronteras y lo légico es que intente en primer 

instancia localizarse en las dreas mas cercanas a la linea fronteriza. El 

establecimiento espontaneo en zonas vecinas a las fronteras ha provocado tensiones 

y no pocos actos de ataque o violencia. Por ello en conclusién del Comité Ejecutivo 

del ACNUR(No. 22, afios 1981” establece el principio de que los campos deben 

localizarse a una “distancia razonable” de la frontera. Sin embargo, la transferencia 

®” ACNUR, Conclusiones Sobre la Proteccién_Intemacior los Refugiados, ACNUR, Ginebra 
1981, P. 72.
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de los campos de refugiados han creado todavia mas polémica y varios actos mas de 

violencia. Los refugiados buscan proteccién pero no quieren alejarse excesivamente 

de sus propias casas a las que regresaran algun dia. 

No es facil, y mucho menos en paises del llamado Tercer Mundo, encontrar 

zonas cercanas aptas para el establecimiento de miles de personas y los costos 

incrementablemente altos para los ya escasos fondos de la Organizacién principal en 

ja ayuda de los refugiados y que es el ACNUR. 

Un problema ligado a la localizaci6n de campos cercanos a las areas de 

violencia es el peligro de que los nifios queden involucrados en el enfrentamiento 

armado. Por ello la proteccién de los nifios, de los riesgos inherentes a la violencia 0 

las actividades bélicas ha sido objeto de numerosos acuerdos y declaraciones tanto 

internacionales como nacionales. Una actividad muy intensa es desplegada por el 

ACNUR y agencias voluntarias a fin de evitar que los menores de edad sean 

teclutades o empleados en tareas de apoyo bélico que no ha sido algo aislado. El 

traslado de los campamentos a zonas alejadas de las fronteras es, también, un 

aspecto altamente positivo. 

Una cuestién no menos importante y preocupante es la administracién digna 

de los campos y de mantener la neutralidad. Existen diversas disposiciones del 

Comité Ejecutivo del ACNUR en el sentido de resguardar la neutralidad de los 

campos de refugiados y su independencia del conflicto®. Sin embargo, es muy 

dificil para el ACNUR y los demas organizaciones de apoyo evitar las diversas 

maneras de propaganda que existen para la inclusién y adhesién a la violencia dentro 

de los campamentos. Las Naciones Unidas deben muchas veces enfrentarse a la 

  

® Refugiados, Ataque a los Derechos Humanos, ACNUR, No 43, Madrid Marzo 1995, P.
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accion de elementos de la guerrilla de un pais infiltrado en los campos y a las 

distintas maneras de agudizar el enfrentamiento a través de noticias alarmantes. 

Lo expuesto no pretende crear una imagen negativa de los campos, sino dar 

una idea realista de los enormes esfuerzos que se realizan para el mantenimiento de 

la paz dentro de ellos y su adecuada administracién en una real proteccién diaria. 

2.3.11 LA NECESIDAD DE MATERIALIZAR EL DERECHO A VIVIR 

CON SEGURIDAD (EL DERECHO A PERMANECER): 

Las historias tragicas de alemanes del Este, a quienes disparaban cuando 

intentaban cruzar el muro de Berlin, de judios soviéticos, que tenia prohibido 

abandonar su patria, y los refugiados que arriesgaban su vida para huir de Vietnam 

por mar®®), despertaron fuertes emociones humanitarias y politicas por todo el 

mundo. En cierto modo, los estados occidentales animaban a los que vivian bajo 

régimen comunista a ejercer un derecho a marcharse, los que consiguieron 

adquirir una imagen herdica que reflej6 y a su vez condicioné el enfoque del 

problema de Jos refugiados. En términos sencillos, normalmente era un paso positivo 

el escape del propio pais, cuando éste tenia un gobierno marxista - leninista. 

En la actualidad se discute mucho sobre el derecho a permanecer en el propio 

pais y el derecho a no ser desplazado de la residencia habitual. Un importante 

debate al respecto, se produjo en marzo de 1993, cuando la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Refugiados se dirigié a la Comisién de Derechos 

Humanos de Ginebra, la alta Comisionada subrayé la necesidad de proteger el 

derecho basico del individuo a no ser obligado a exiliarse, y observé que esa nocién 

estaba unida a otra serie de derecho fundamentales, tales como el derecho a la vida, 

la libertad y la seguridad de la persona, a la no discriminacidn, el derecho a no ser 

® Guiusberg, Enrique, Jomada Intemacional, Consecuencias Psicosociales de la Migracion y el 
Exilio, UAM, México 1989, P.22.
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sometido a tortura o tratamiento degradante, el derecho a la privacidad y a la vida 

familiar. El “derecho a permanecer”, observd, esta implicito en el Art. 9 de la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos, que manifiesta que nadie sera 

sometido a exilio arbitrario™, 

El derecho a permanecer es una expresién que tiene una importancia 

particular en un mundo rodeado por los males de la llamada “limpieza étmica” y 

otras formas de expulsién masiva de personas. También, resalta una idea pasada, 

olvidada 0 equivocada: 

Nunca se debe considerar que la proteccién intemacional, que los paises de 

asilo y el ACNUR brindan a los refugiados, puede sustituir adecuadamente la 

proteccién que las personas deberan de recibir de su propio gobierno. Nadie deberia 

tener que convertirse en refugiado para sobrevivir y sentirse seguro. 

EI concepto del derecho a permanecer también apoya un central enfoque 

orientado a la patria de! problema de los refugiados que ha surgido en afios recientes: 

la responsabilidad que tienen los gobiernos de abstenerse de cualquier accién que 

obligue a las personas a desplazarse. En su discurso anual en marzo la Sra. Sadaka 

Ogata manifesto que: “el derecho basico a no ser forzado al exilio implica un 

concomitante deber del estado, de proteger a las personas contra el desplazamiento 

forzoso"®)), 

Desde que se hizo ésta declaracion , varios expertos han tratado de 

desarrollar el concepto de] derecho a permanecer, el que se podra definir como el “ 

derecho a no ser desplazado * , confirmando asi la responsabilidad de los que 

provocan movimiento de refugiados. También, podr4 definir el concepto de “ el 

*® ) ACNUR, Documente de informacion, Folleto Publicado por la Seccién de Informacion Publica 
ACNUR, México 1994, P. 10.
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“ “ derecho a permanecer con seguridad “ o “ el derecho a permanecer en paz “, 

poniendo menos énfasis en la inmovilidad fisica del individuo y mas atencién a las 

condiciones en las que se puede esperar que las personas se queden en su pais de 

origen. La ultima formacién se utilizé en una resolucién adoptada por la Sub - 

Comisién de la ONU para Ja prevencién de la Discriminacién y la Proteccién de las 

Minorias en 1994°”. La importancia de proponer éstas interpretaciones, se debe a 

que el concepto de! derecho a permanecer podria ser ( y en cierto modo ya ha sido ) 

utilizado por los Estados para justificar el cierre de fronteras a los refugiados y a los 

buscadores de asilo. Asi, las tendencias a que las personas se desplacen se reduciran 

y deberan permanecer en los Ilamados “ puertos seguros “ o “ zonas de seguridad “ 

dentro de su propio pais, en vez de recibir asilo en otro estado, también amenazan a 

la ley internacional. Por tanto, la Declaracién de los Derechos Humanos afirma, en 

su articulo 14, que todo el mundo tiene derecho a buscar y disfrutar en otros paises 

de asilo por causas de persecucién , mientras que la Convencién sobre Refugiados 

dela ONU de 1951, en su articulo 33, incluye la prevencion de que ningun Estado 

contratante de la misma Convencidén expulsara o hara regresar a un refugiado de 

ninguna manera en absoluto, a territorio donde su vida o libertad estarian 

amenazadas(Non Refoulement). En términos mas practicos, es necesario reconocer 

que alentar a las personas a que permanezcan en su propio pais o comunidad, en 

algunos casos puede ponerlas en mas peligro que permitirles marcharse y encontrar 

seguridad en otra parte, seguridad con la que no cuentan en su pais o comunidad. 

2.3.12 LA NECESIDAD DE APOYAR LA PROTECCION NACIONAL. 

Como sugiere el concepto del derecho a permanecer de las personas que estan 

viviendo en su pais, tanto si son internamente desplazados, retornados o miembros 

de la poblacién residente, dependen en ultima instancia de la disposicién y capacidad 

  

Op, Cit. P11.
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de su Estado para proteger los derechos humanos. Un objetivo primario, por Io tanto, 

debe ser asegurar que las autoridades gubernamentales, tanto nacionales como 

locales, son capaces de cumplir con ésta responsabilidad. Alcanzar éstas objetivos 

nunca es facil, en algunos paises, los afios de conflicto armado han destruido 

importantes instituciones civiles, en otros, el gobierno central controla sélo una parte 

del territorio nacional, no cuenta con la confianza de todos los grupos minoritarios, 

© no existe en absoluto, y a pesar del procesd de democratizacién que ha tenido lugar 

en muchos lugares del mundo en afios recientes, todavia hay ciertos estados, incluso 

con gobiernos libremente elegidos, que violan deliberadamente los derechos de sus 

ciudadanos. 

A pesar de estas limitaciones y una larga lista de medidas que se pueden 

tomar para apoyar la cantidad de proteccién nacional, se puede alentar, a través de 

organizaciones internacionales, a los gobiernos a que establezcan amnistias y otras 

garantias formales para que regresen los refugiados(un rasgo tradicional de los 

programas de repatriacién voluntaria del ACNUR). Las  organizaciones 

intemacionales, también ‘pueden ayudar a las autoridades nacionales a preparar 

leyes justas en asuntos tales como nacionales y cuidamos, a afrontar el problema de 

los apatridas, a reconocer ios derechos de las minorias en sus acuerdos 

constitucionales y ademas , se pueden destinar recursos y asistencia técnica a 

despolitizar y fortalecer los sistemas judiciales, establecer tribunales, preparar 

policias y oficiales de prisioneros, proporcionar a los retornados y personas 

despiazadas, documentos de identidad apropiados. Los esfuerzos por defender los 

derechos humanos dentro de los paises de origen deben incorporar ideas para 

ilustrar a la opinion publica, y promover la tolerancia social y abolir las naciones de 

supremacia racial o étnica. 

  

® Refugiados, El Mundo del ACNUR, Revista Publicada por el ACNUR . No. 89, Madrid febrero 
1995, P.23.
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Las instituciones conocidas como de “ayuda humanitaria”, (asociaciones de 

voluntarios, organizaciones no gubernamentales , iglesias y los medios de 

comunicacién independiente) tienen un papel particularmente importante que 

desempejian en estas reas. 

Asi mismo , se pueden dar muchos pasos practicos para establecer ciertos 

grados de confianza entre diferentes comunidades, especialmente a nivel local, 

influyen por ejemplo, establecer programas de intercambio cultural; lanzar 

campafias publicitarias; garantizar cobertura informativa entre grupos étnicos y 

sociales; promover la tolerancia a través de la educacién, especialmente en las 

escuelas; animar a los lideres religiosos y sociales a hacer llamamientos publicos a la 

armonia social, y colaborar en las actividades de los movimientos de paz de diversos 

grupos étnicos. 

Tales actividades no deberian centrarse simplemente en los derechos de los 

grupos minoritarios. En ciertas circunstancias la opresi6n y expulsién de 

comunidades particulares y grupos minoritarios proviene, al menos en parte, del 

sentimiento de inseguridad que tiene el conjunto de poblacién. Por consiguiente, 

para proteger a las minorias con eficacia, es esencial garantizar que todos los 

miembros de una sociedad se sientan seguros de que sus derechos son y seran 

apropiadamente respetados. 

2.3.13 LA NECESIDAD DE ESTABLECER Y REFORZAR LOS 

NIVELES DE DERECHOS HUMANOS. 

En los ultimos afios se ha escrito mucho acerca de las ausencias de un marco 

legal para la proteccién de las personas que han sido desplazadas y que permanecen 

dentro de una patria. Como en varias de estas publicaciones se ha sefialado, son 

varias las debilidades-- existentes en el cuerpo de la ley internacional.
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Muchos de los derechos humanos identificados en la ley internacional no se 

aplican directamente a las personas desplazadas, ademas, mientras los desplazados 

por una guerra civil reciben proteccién bajo la ley humanitaria internacional, los 

desplazados por otra forma de violencia y conflictos no disfrutan del mismo 

tratamiento y por ultimo, también es cierto que muchos de los derechos humanos 

identificados en la ley internacional estén sujetos a derogacién por parte de los 

gobiernos®”, 

El desarrollo de leyes y normas que sean directamente aplicables a 

poblaciones internamente desplazadas o amenazadas seria claramente valioso para 

establecer normas que tuvieran que respetar los gobiernos y otras instituciones. Al 

mismo tiempo, sin embargo, se debe de reconocer que en un mundo de estados 

soberanos, la ley internacional esta limitada en su capacidad para proteger los 

derechos humanos de las personas que permanecen dentro de su pais. En la practica, 

cubrir las necesidades de proteccién de los internamente desplazados y los que 

corren el riesgo de serlo no es sdlo, ni siquiera fundamentalmente, una cuestién de 

normas y recursos legales o de autoridades gubernamentales es, cuestién poco 

ineficaz, y tal vez hostil. En muchas situaciones, la proteccién practica emana en 

primera instancia de la comunidad local, a través de una compleja red social que 

incluye familias, clanes, pueblos y grupos étnicos. A menudo el papel del Estado y 

sus instituciones legales es secundario. 

Las leyes y normas internacionales, por muy cuidadosamente formuladas que 

estén para cubrir las necesidades de proteccién de las poblaciones desplazadas, 

también son de valor muy limitado si son cumplidas por los gobiernos y otras 

entidades. 

® Craston, Maurice, Los Derechos Humanos de Hoy, Trillas SA, México 1983, P. 74.
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Como lo han demostrado acontecimientos recientes en Bosnia-herzegobina, 

es importante evitar desplazamientos de poblacién si un estado o fuerza militar esta 

decidido a seguir una linea de accién que viole los derechos de sus propios u otros 

ciudadanos. Aun mas, en situacién en que los estados se parten y una multitud de 

fracciones armadas reemplazan el gobierno central (ej. Liberia y Somalia) que 

también puede llegar al punto en que sea necesaria la intervencién externa para 

proteger la vida humana, evitar tos desplazamientos de poblacién y permitir que los 

refugiados vuelvan a casa. Hay, por supuesto, otras formas de persuasién e 

influencia que se pueden usar para tratar de evitar las violaciones de derechos 

humanos. 

Por ejemplo, 1a imposicién de sanciones de comercio, y ayuda y transporte, 

rehusar la ayuda al desarrollo y otras formas de ayuda econdémica a paises con 

niveles pobres de gobierno y observacién de los recursos humanos, también han 

desempefiado un importante papel en el proceso de democratizacién en varios 

paises, principalmente del continente africano. Por otra parte, los incentivos que son 

las sanciones, representa otro medio de alentar a los estados a aceptar su 

responsabilidad en problemas que llevan a conflictos, violencia y movimientos 

masivos de poblacién. 

2.3.14 LA NECESIDAD DE UNA PRESENCIA INTERNACIONAL 

QUE VELE POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LOS REFUGIADOS. 

Uno de los medios mas eficaces para proporcionar proteccién a las personas 

que estan amenazadas o desplazadas dentro de su patria, es el establecimiento de una 

presencia civil internacional. Un ejemplo de ello es la presencia humanitaria que ha 

desempefiado el ACNUR en los ultimos afios en paises como: Sri Lanka, Somalia,
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en la ex-Yugoslavia y Tayiakistén, entre otros. Ademds, en otros lugares, 

participantes relacionados con las operaciones para el establecimiento de la paz de la 

ONU, las funciones de supervision y proteccién de los derechos humanos, las han 

asumido organizaciones civiles creadas especialmente: ej. en Camboya, las labores 

de supervisién de los derechos humanos, investigacién, formacién y educacién 

publica, las asumid el Mdédulo de Derechos Humanos de UNTAC (Autoriza de 

Tradicién de las Naciones Unidas en Camboya), en El Salvador, se establecié la 

Misién Observadora de las Naciones Unidas (ONUSAL) para supervisar los 

derechos humanos, desempefiando un papel importante investigando y sacando a la 

fuz_violaciones a los derechos humanos®), Asi, como vemos, es evidente que el 

personal internacional puede realizar una amplia variedad de valiosas tareas en un 

pais en los que existe un riesgo de violacién de derechos humanos y 

desplazamientos de poblacién. Estas funciones han incluido, por ejemplo: 

- Mediar con autoridades locales y nacionales cundo tienen lugar violaciones 

de los derechos humanos; 

- Proporcionar a la comunidad internacional y a los medios de comunicacién 

informacion concerniente a violaciones actuales y potenciales de derechos humanos 

y desplazamientos de poblacién; 

- Hacer de los problemas de seguridad, motivé de atencién de las fuerzas 

policiales, y pacificadoras internacionales si estan presentes en el pais; 

- Garantizar que las poblaciones afectadas puedan salir fuera de las areas de 

conflicto con seguridad; 

* ACNUR, Instrumentos de Paz. ACNUR, Madrid 1996, P. 79.
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- Alentar a los paises en Guerra a establecer cédigos de conducta referentes 

al tratamiento de las poblaciones civiles; 

- Evaluar si es seguro para los retornados y personas desplazadas asentarse en 

ciertas zonas. 

Emprendiendo estas y otras tareas dentro de los paises de origen el personal 

internacional, puede ayudar a impedir violaciones de los derechos humanos y evitar 

desplazamientos de poblacién. Al mismo tiempo tales actividades pueden ayudar a 

incrementar el nivel de proteccién de las personas intemamente desplazadas y 

proporcionar a los refugiados la confianza para regresar a sus hogares. 

No obstante de los beneficios y progresos que ha representado la presencia 

civil internacional en paises con altos niveles en violaci6n de derechos humanos a 

desplazados y refugiados, existen ciertas restricciones y limitaciones a tales labores, 

entre las que se pueden sefialar tres principalmente: 

Primera: normalmente para establecer una presencia internacional en un pais 

de origen hace falta e] consentimiento del gobierno, algo que puede no producirse si 

dicho gobierno esta librando una guerra contra un grupo rebelde o un grupo social en 

particular. Incluso en circunstancia menos extremas, los estados tienden a ser 

especialmente sensibles respecto de su soberania nacional cuando surge la cuestion 

de los derechos humanos. Curiosamente para los gobiernos es mas facil permitir una 

presencia internacional cuando el personal trabaja ocupando agencias de ayuda o 

cuando llegan con planes de realizar acuerdos de paz . 

Segundo: Una presencia de campo significativa requiere poder acceder a 

pobiaciones en que los derechos humanos estan en peligro. Esto no se puede 

garantizar siempre, sobre todo en situaciones de conflicto armado. En algunos 

casos las autoridades gubernamentales y otras partes enfrentadas pueden aprobar
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explicitamente la presencia de personal internacional en zonas de cémbate y otras 

areas. En otros, simplemente puede ser demasiado peligroso para ios repatriados 

permanecer en lugares en que estan teniendo lugar violaciones de derechos humanos 

y desplazamientos de poblacién. 

Tercera: el personal civil internacional, esta limitado en cuanto al tipo de 

proteccion que puede ofrecer. Normalmente, por ejemplo, puede proporcionar poca 

o ninguna proteccién fisica a comunidades que sufren un ataque directo, ademas 

muchas de las actividades de protecci6n emprendidas por el personal internacional 

(mediacién, negociacion , etc.) sélo pueden tener una repercusi6n util si existe una 

base de confianza y buena voluntad entre los lideres locales y las comunidades. 

 



114 

CAPITULO If: 

“LA NECESIDAD DE ENCONTRAR SOLUCIONES ADECUADAS QUE 

BENEFICIEN AL REFUGIADO, SIN PERJUICIO DE LAS NACIONES, SUS 

SOCIEDADES Y ECONOMIAS” 

3.1 EL REFUGIO Y SUS REPERCUSIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS 

3.1.1 TRASCENDENCIAS SOCIO-ECONOMICAS DEL FENOMENO 

DEL REFUGIO 

En afios recientes, muchos paises apenas han ocultado su repudio respecto al 

problema de los refugiados y su renuncia a proporcionar asilo indefinido al gran 

numero de personas desplazadas. En varias ocasiones, los estados han cerrado (o 

intentado cerrar) sus fronteras negando asi refugio a buscadores de asilo de paises 

afectados por conflictos, como Afganistan, Azerbaiyan, Bosnia-Herzegovina, 

Burundi, Camboya e Irak, En el mundo industrializado, los gobiernos han tendido a 

conseguir resultados similares por medios mas sofisticados, bien mediante la 

intersepcion de los buscadores de asilo que van de camino hacia un potencial pais de 

refugio, o extendiendo sus controles de inmigracién a paises de origen y paises de 

transito mediante la introduccién de exigencias de visado y control de pasajeros 

previo al abordaje en embarcaciones, aviones, 0 autobuses. 

Ademas, en recientes ocasiones, los estados que han admitido nimeros 

significativos de refugiados, han anunciado su intencién de repatriarlos tan rapido 

como puedan, a menudo, sin prestar la atencién suficiente a las condiciones que 

prevalecen en su patria, y si bien raramente se han puesto en practica tales amenazas, 

previenen que los refugiados, las organizaciones que les ayudan y la poblacién local,
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de que los recién Ilegados no son bienvenidos y deberian dejar el pais de asilo lo 

antes posible. 

Como vemos, existe una lamentable y creciente tendencia entre los estados a 

considerar a los refugiados y buscadores de asilo como una carga no deseada y una 

inconveniencia innecesaria y desgraciadamente, para algunos gobiernos de paises 

industrializados, el modo mas facil de resolver el problema de los refugiados es 

simplemente asegurando que las poblaciones desplazadas y pobres estén obligadas a 

permanecer en su propio pais, cosa que sabemos no es posible ni justa para quienes 

tienen una verdadera necesidad de encontrar proteccién en otro pais, ya que el 

propio no se la puede brindar. 

La nocién de un "régimen internacional de refugiados", implica una 

convergencia de intereses y una capacidad para hacer cumplir las normas que 

parecen faltar entre los muchos paises y organizaciones que se ocupan de los asuntos 

de los refugiados. Los estados donantes y los gobiernos anfitriones, el ACNUR y las 

organizaciones no gubernamentales, por no mencionar a los propios refugiados y 

personas desplazadas, pueden tener un interés comin en resolver el problema de la 

emigracién forzosa y evitar nuevos movimientos de poblacién, pero cuando se 

refiere a los medios que se utilizan para conseguir ese objetivo, sus propdsitos y 

prioridades pueden ser muy diferentes. 

Los estados por ejemplo, tienen una natural tendencia a centrarse en la 

defensa de sus intereses nacionales y la proteccién de su territorio y, como se ha 

visto, cuando se enfrentan a la llegada de un numero significativo de buscadores de 

asilo, pueden estar tentados a cerrar sus fronteras o a encontrar otros medios de 

obstruir e impedir la afluencia. Por su parte, agencias no gubernamentales y grupos 

de defensa de los derechos de los refugiados y buscadores de asilo, y puede que no 

tengan del todo en cuenta los legitimos intereses de los Estados. Los propios 
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refugiados tienen sus propios intereses que pueden ser contradictorios, ya que como 

cualquier comunidad, las poblaciones de refugiados son variadas, divididas por edad, 

género, educacion, preparacién y posicién socioeconémica. 

Por lo tanto, las organizaciones regionales, las agencias de desarrollo, las 

fuerzas de mantenimiento de la paz, los organismos de derechos humanos, los 

medios de comunicacién y los investigadores académicos, por mencionar algunos, 

todos tienen importantes contribuciones que hacer a la prevencién y solucién 

duradera de los problemas de los refugiados. 

3.1.1.1 MEDEIDAS RESTRICTIVAS DE ASILO, CAUSAS Y EFECTOS. 

Seria erréneo afirmar que los conceptos de refugiado y emigrante econdmico 

han perdido toda su validez conceptual. En algunas situaciones, la distinci6n puede 

ser facil de identificar, por ejemplo, nadie creeria que los cientos de miles de 

liberianos que viven en Guinea han ido alli para mejorar su nivel econdémico de vida, 

5) pues entre uno y otro pais, no hay mayor diferencia de desarrollo econémico, por 

lo que se entiende que se trata de refugiados y no de emigrantes econdmicos, pero en 

casos como el de los ruandeses que llegan a Bélgica, los haitianos que se dirigen a 

E.U. 0 los vietnamitas que Ilegan por barco a las costas de Australia, entonces el 

asunto es mas complicado. 

Por lo que respecta a los estados industrializados, ese problema ha asumido 

varias dimensiones y como ya hemos hecho ver, no es verdad que los estados mas 

ricos de] mundo se opone determinantemente a la inmigracién, incluso, paises como 

Australia, Canada y E.U., que son naciones de inmigrantes, continian viendo una 

virtud en la Ilegada y asimilacién de ciudadanos extranjeros, pero tanto sus gobierno 

% ACNUR, ACNUR Un Instrumento de Paz, edicién publicada por la oficina ACNUR y financiada 
Por el INSERSO, Madrid, Agosto de 1996, p 30.
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como los ciudadanos desean regular y controlar tales llegadas, y sentir que 

mantienen el control sobre la situacién. 

Ahora bien, continuaremos analizando la situacién por la que los estados 

industrializados, principalmente los paises europeos, han participado en la constante 

busqueda de medidas y esfuerzos por evitar o prevenir a los solicitantes de asilo de 

llegar a su termitorio, ante la carga financiera, principalmente, que representa su 

Hegada. 

Dentro de las restricciones y prevenciones que los estados industrializados 

han tendido a introducir en sus politicas migratorias, tenemos medidas tales como: - 

la ampliacién de los requisitos de visado para los ciudadanos de paises que estan 

produciendo un mimero importante de solicitantes de asilo, ademas de las ya 

mencionadas multas a las compafiias de transporte que lleven pasajeros sin 

documentos validos; -la intersepcién de solicitantes de asilo en alta mar, seguida de 

su repatriacién masiva o traslado a un lugar distinto del que esperaban obtener el 

reconocimiento de la condicién de refugiado; -el rechazo masivo de solicitantes de 

asilo en entradas fronterizas y sistemas de rapida deportacién de las personas con 

solicitudes fraudelentas o poco confiables; -el envio de los solicitantes de vuelta a 

los paises por los cuales transitaron antes de llegar ahi y en los que pudieron haber 

presentado la solicitud para obtener la condicién de refugiado; el uso de 

interpretaciones restrictivas de Ja definicién de refugiado de la Convencion de 

Refugiados de la ONU de 1951, siendo mas exigentes las pruebas que presentan las 

personas que afirman tener un “temor fundado de persecucién" en su pais, -la 

detencién de solicitantes de asilo fraudulentos en condiciones de prisioneros y la 

reduccion o retirada de su derecho a trabajar y sus derechos de bienestar social y,por 

ultimo, la firma de acuerdos entre paises vecinos por los que se evite que los 

  

* Op. Cit., p 31.
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solicitantes de asilo que no tuvieron éxito en un pais, presenten nuevas solicitudes 

para obtener la condicién de refugiado en otro pais. 

Pese a la idea de que solo evitando que grandes mimeros de emigrantes 

econdémico entren a través de la opcién del asilo, mediante la imposicién de tales 

medidas en los paises industrializados (que son los mas atractivos para esté tipo de 

amigrantes), y asi poder asegurar la ayuda a los auténticos refugiados mediante la 

figura del asilo, hay evidencias que hacen presumir que las medidas que los 

gobiernos han introducido para controlar la admisién de ciudadanos extranjeros, han 

tenido algunas consecuencias negativas para los refugiados y la institucién del asilo. 

Como los paises industrializados, intensifican y cordinan sus esfuerzos para 

contener la emigracién irregular, existe el peligro de :que las medidas legales y 

administrativas adoptadas, incluyendo medidas para agilizar los tramites de refugio y 

para pasar la responsabilidad de considerar las peticiones de refugio a otros paises, 

puede tener el efecto de poner a los refugiados en situaciones que en ultima instancia 

podrian conducir a su regreso a un pais en el que su libertad o su vida estuviesen en 

peligro. En los ultimos afios, segun las oficinas del ACNUR, se ha informado de un 

creciente numero de casos en que a los solicitantes de refugio se les ha denegado la 

admision a un Estado y han regresado al ultimo pais a traves del cual habian pasado 

57 Sin embargo, en vez de examinar su solicitud de refugio, el pais de transito ha 

deportado masivamente a los individuos afectados, bien a su pais de origen o bien a 

otro pais donde no se podia garantizar su seguridad. 

En algunos paises, las autoridades incluso han iniciado revisiones de 

documentos a abordo de aviones que llegan, una practica que, equivocadamente, les 

permite afirmar que cualquier pasajero que como consecuencia sea deportado no ha 

57 ACNUR,_Ayudando a les refugiados: el ACNUR en Breve, Folleto publicado por la Seccién de 
Informacién Publica del ACNUR, Ginebra 1996, p9. 
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sido admitido en el territorio del Estado que lo deporté, y por consiguiente no esta en 

situacion de solicitar refugio alli. Desafortunadamente, el ACNUR conoce casos en 

que las victimas de tales deportaciones han sido encarceladas o torturadas a su 

llegada al pais que los han devuelto. 

Asi, aunque el numero de solicitudes de asilo recibidas por los estados mas 

ricos del mundo han descendido en los ultimos afios, ® ello no significa que la 

emigracién halla disminuido, lo que pasa es que con la puerta del asilo cerrandose, 

cada vez mas personas estan recurriendo a la inmigracién ilegal, una tendencia que 

es bien recibida sdlo por los traficantes y los sindicatos del crimen, que controlan 

esta industria tan productiva del trafico de vidas humanas. 

Por lo tanto, el problema de la inmigracién irregular no se ha resuelto en lo 

absoluto, miles de solicitantes de asilo continuan Ilegando a los estados 

industrializados todos los meses, obligados a vivir en la expectativa mientras 

aguardan a que se tramiten sus solicitudes y si tienen suerte lo lograran. Mientras, 

por una parte, los gobiernos continuan invirtiendo miles de millones de délares en 

patrullas fronterizas, ramites de asilo e instalaciones de detencién, y por otra, los 

recursos destinados al desarrollo y a la promocién de los derechos humanos en tos 

paises de origen, que tanto lo necesitan, han sido reducidos o en el peor de los casos 

detenidos. 

Son similares los senumientos que estan expresando los estados mas directa y 

seriamente afectados por el problema del desplazamiento masivo: los paises menos 

desarrollados que albergan a la inmensa mayoria de los refugiados del mundo. 

Muchas de estas sociedades, se enfrentan a una serie de problemas inter- 

relacionados y que empeoran constantemente: economias estancadas o en 

  

* Idem. 

 



120 

decadencia, poblaciones en rapido crecimiento, degradacién medioambiental, 

creciente competencia por los trabajos y por la tierra, niveles de delincuencia en 

aumento y aumento de las tensiones sociales. En algunos casos, los programas de 

ajuste estructural que ponen limites estrictos a la cantidad de gasto publico dedicado 

a salarios y bienestar social, estan agravando estas dificultades 

Comprensiblemente, los paises que se hallan en tales circunstancias y que 

tradicionalmente se han mantenido en una politica de puertas abiertas respecto a los 

refugiados, ahora estan empezando a preguntarse si no ha [legado el momento de un 

nuevo enfoque del problema de la emigracién forzosa. Existen algunos casos, como 

por ejemplo, el de los refugiados ruandeses en la capital de Zaire durante 1994. 

Segiin los ciudadanos de Zaire, los refugiados tiene una ética cultural y un 

comportamiento diferente, llevar armas y matar son actitudes bastante normales 

entre ellos, al igual que robar y usurpar las propiedades ajenas. La poblacion 

refugiada,dicen, a abusado de los recursos de Zaire, destruido su medio ambiente, 

introducen una inflacion incontrolada en su mercado y abusan de su hospitalidad, 

por lo que los quieren fuera de el pais. ( 

Por el contrario, algunos de los estados mas poderosos del mundo, han 

logrado beneficiarse de los movimientos de refugiados armando y entrenando a 

algunas de las personas afectadas y utilizindolas para desestabilizar al gobierno 

dentro de su pais. (° 

Otro factor que influye en la problemética social del refugio, por la creciente 

escala y complejidad de la migracién involuntaria, es la dificil distincién que 

tradicionalmente han hecho las organizaciones humanitarias entre refugiados, 

* Casalet Ravena, Combali, Jornada Intemmacional, Con: ncias Psicosgciales de la Mi i 

el Exilio, UAM, México 1989, p76. 

+ idem. 
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retornados, personas internamente desplazadas y la poblacién residente. En las zonas 

fronterizas de paises como Liberia y Sierra Leona o Etiopia y Somalia, por ejemplo, 

es posible ver personas de los cuatro grupos viviendo juntos en idénticas 

circunstancia. Un individuo o una familia, pueden incluso pasar de una de estas 

categorias a otra, dependiendo de sus cambiantes circunstancias y estrategias de 

supervivencia. ‘ 

3.1.1.2 LA NECESIDAD DE EDUCAR A LA OPINION PUBLICA 

A pesar de la recesién, la inflacién y el desempleo, el nivel de vida en el 

mundo industrializado esta todavia en uma tendencia ascendiente. Aunque 

ocasionalmente estan dispuestos a cooperar econémicamente cuando el desastre 

azota a un pais como Etiopia o Ruanda, los ciudadanos de los paises de 

Norteamérica, Europa occidental, el Este de Asia y Oceania, son dificiles de 

compartir su cémodo estilo de vida con alguien mas, especialmente si el color de su 

piel, su cultura, su religién o sus idiomas son diferentes a los suyos. Esa es una 

forma de entender la actual reaccién adversa del publico contra los refugiados y los 

buscadores de asilo. Tal vez necesitamos ser mas comprensivos con las personas que 

viven en los estados industrializados, especialmente los que estan en lo mas bajo de 

la jerarquia social y los que viven en areas urbanas con muchas carencias, donde las 

poblaciones inmigrantes son las mayores, las més visibles y hacen las mayores 

peticiones de servicios publicos limitados. Incapaces de comprender la cambiante 

composicién de su propia sociedad, quizé tengan un auténtico temor de lo que no les 

es familiar o conocido. 

  

‘1 Refugiados, El asilo en Europa, Revista Publicada por la seccién de informacion Pubiica del 
ACNUR y ARTEGRAF, No. 89 Madrid, Marzo 1995, p13. 

12 Refugiados, Ataque a los Derechos Humanos, Revista Publicada por la Seccién de Informacién 
Publica del ACNUR, No. 65, Madrid, Agosto 1990, p. 2. 
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Si nos sentimos mas o menos solidarios con sus circunstancias, y si 

describimos tales actitudes como xenofobia o racismo, el resultado es el mismo. En 

la mente de muchas personas que viven en los estados industrializados, hay poca o 

ninguna diferencia entre un refugiado y un emigrante econdémico. Estos puntos de 

vista tiene una fuerza especial en las sociedades democraticas, donde se representa la 

libertad de expresién, y donde politicos sin escnipulos pueden atraer apoyo usando a 

las minorias éticas como esciido. 

El mimero de técnicas que se pueden utilizar para formar y educar al publico 

es limitado. Como han demostrado organizaciones como Ammnistia Internacional y 

Greenpeace, la imaginacién es el elemento clave. Para las campafias efectivas de 

concientizacién publica ,la técnica de educacion al publico, también se debe basar en 

algunos mensajes claros (e incluso controvertidos) “) 

Tradicionalmente, los defensores de asilo han tratado de enfatizar la 

distincion que existe entre un refugiado y un emigrante econdmico. 

Por una parte, debemos continuar acentuando que los refugiados son un caso 

especial, y que su tratamiento esta regulado no sdlo por la ley nacional de 

inmigracién, sino también por los principios de proteccién internacional. Por otra 

parte, debemos oponemos a la nocién de que la inmigracién internacional ha 

alcanzado proporciones dificiles de controlar. Por que es precisamente esa idea, la 

que ha conducido a los gobiernos a desafiar la institucién del asilo. 

Es natural que jas personas se trasladen. La emigracion internacional no es un 

fenédmeno que haya que eliminar, sino una caracteristica natural e inevitable de la 

vida humana. Aunque la evolucién del Estado-Nacién, nos ha animado a creer que 

hay una identidad natural entre personas particulares y lugares particulares, todas las 

+ Refugiados, Los Refugiados Medio: Comunicacién, Revista Publicada por ta Seccién de 
Informacién Publica del ACNUR y ARTEGRAF, No. 91, Madrid, Octubre 1995, p. 16. 
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naciones modernas se han formado por movimientos migratorios. Es muy probable 

que las personas se trasladen cuando perciben una ventaja en hacerlo, cuando las 

condiciones en su lugar normal de residencia se vuelven excesivamente inseguras. 

Durante muchos afios, Europa aporté una gran proporcién de los refugiados y los 

emigrantes econémicos del mundo, gran numero de los cuales dejaron la region para 

instalarse en otras parte del mundo. Sdlo en las ultimas dos o tres décadas se ha 

invertido la direccién del movimiento. 

Vale la pena repetir que los emigrantes, sea cual sea su condicién legal, hacen 

una contribucién a sus sociedades adoptivas, tanto en términos econdmicos como 

culturales. Hay que descartar los estereotipos. La imagen del refugiado desempleado 

y dependiente de la asistencia social, es tan mitica como la de! inmigrante 

emprendedor que asume riesgos. La mayoria de las personas que se desplazan de un 

pais a otro, tanto si huye de situaciones que ponen en peligro su vida, como si 

buscan una mayor seguridad econémica, simplemente quieren vivir una vida mas 

productiva y pacifica, y proporcionar a sus descendientes las oportunidades que ellos 

no disfrutaron. Al igual que todo el mundo, los refugiados producen bienes, prestan 

servicios, gastan sus salarios y pagan impuestos, contribuyendo a la riqueza y a la 

diversidad en los paises en los que se instalan. 

La experiencia ha demostrado que los refugiados y otras personas 

desplazadas, pueden traer beneficios a las zonas en las que se instalan, pueden a 

veces lograr introducir técnicas agricolas y empresariales nuevas en la comunidad 

anfitriona, estimulando asi la economia local “™ ,y en muchas situaciones, los 

refugiados han proporcionado una fuente de mano de obra barata y servicial, que los 

empresarios locales han utilizado para incrementar la produccién y expansién de 

productos y servicios locales. 

1 Refugees, focus 1996 in Review, is Published by the Public Information Section of the UNHCR 
and ATAR, No. 106, Switzerland, April 1996, p.5 
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Sin embargo, hay que reconocer que los movimientos masivos de poblacién 

pueden causar dafios considerables tanto en el medio ambiente como en la 

infraestructura de las zonas receptoras y reducir con ello su desarrollo, ya que 

cuando un gran numero de personas desplazadas e indigentes se instalan en una 

region, a menudo se ven obligadas a sobrevivir talando grandes cantidades de 

madera, ocupando extensas areas de tierra y haciendo un uso substancial de servicios 

comunales, tales como pozos, redes de abastecimiento de agua, escuelas y centros de 

salud, en perjuicio del medio ambiente y de los residentes locales. 

Ante tales circunstancias, es facil que surjan tensiones y conflictos, como ya 

hemos mencionado en otras ocasiones, entre los recién Ilegados y la poblacién 

residente, sobre todo no comparten el mismo grupo étnico o de lenguaje, en otros 

casos, las propias poblaciones de refugiados pueden estar divididas en grupos 

opuestos y llevar sus rivalidades a la comunidad anfitriona. 

De acuerdo con la ley internacional, se entiende que cuando un estado 

concede asilo a una poblacién de refugiados, lo hacen por razones puramente 

humanitarias y sin que implique una actitud de hostilidad hacia el pais de origen. En 

la practica, sin embargo, los movimientos de poblacién entre dos paises vecinos han 

demostrado ser, inevitablemente, una causa de tensiones entre los estados 

involucrados. 

Los campos y asentamientos de refugiados, no son naturalmente sitios 

“normales”, particularmente en situaciones en las que la poblacién tiene poco o 

ningin acceso a tierra o trabajo remunerado y, por lo tanto, deben depender de la 

ayuda extema. Pero la caracteristica mas sorprendente de cualquier poblacién de 

refugiados, sobre todo en la fase siguiente a la emergencia, es la magnitud en que sus 

miembros se preocupan de asuntos humanos muy corrientes como: elegir una
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compafiera o compafiero, criar a los hijos, mantener las relaciones sociales, tratar de 

mejorar su nivel de vida y, por lo general, salir lo mejor librados de lo que puede ser 

una situacién traumatica, tanto fisica como psicolégicamente. 

Como cualquier grupo de personas, los refugiados no son todos igualmente 

hacendosos. Pero para satisfacer sus necesidades y aspiraciones basicas, las 

poblaciones exiliadas y desplazadas frecuentemente se ven obligadas a desarrollar 

toda una gama de estrategias practicas para salir adelante. Algunas de estas 

estrategias, como es natural, giran en torno a la obtencidn de ayuda, uno de los 

recursos mas evidentes y esenciales en una situacién de refugiado. Asi, por ejemplo, 

compran y venden cartillas de racionamiento, registran varias veces a sus hijos, 

reparten a sus familias entre un campo de socorro y actividades econémicas 

externas, establecen mercados en la periferia de los campos para comerciar con los 

granos de los suministros de socorro, con lo que estan demostrando cualidades de 

habilidad e ingenio “° 

Cuando hay otros medios de ganarse la vida en un asentamiento de 

refugiados, rara vez se pasan por alto. No sdlo se trata de que los refugiados 

aprovechen toda oportunidad disponible para obtener cualquier tipo de ingreso, sino 

que también han entablado relaciones econémicas con hombres de negocios o 

agricultores ricos locales, mediante el establecimiento de acuerdos contractuales 

para conseguir acceso a tierras 0 a empleo, ofreciendo a los refugiados un medio de 

ocuparse en actividades productivas, al margen de lo reducido que sean los 

rendimientos. 

18 Refugiados, La Vida en una campo de refugiados, Revista Publicada por la seccién de 
Informacién Publica del ACNUR Y ARTEGRAF, No. 93, Madrid, Marzo 1996. 
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3.2 LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES DURADERAS: EL OBJETO 

CONSEGUIR: 

3.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION. 

Los ultimos siete afios, han sido motivo de algunos cambios significativos en 

la magnitud, el alcance y la complejidad de la cuestién general de los refugiados. 

Durante ese periodo, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus 

hogares como resultado del terror politico, el conflicto armado y la violencia social. 

Un creciente numero de regiones, han resultado afectadas por el problema del 

desplazamiento humano y, como han demostrado las recientes experiencias en los 

Balcanes, en Africa Central y en partes de la ex-Unién Soviética, tanto las 

organizaciones humanitarias, como los gobiernos, encuentran cada vez mas dificil 

hacer frente a las multiples exigencias generadas por estas emergencias. 

Al mismo tiempo, millones de otros refugiados y personas desplazadas han 

conseguido regresar a su pais y a su comunidad. En algunos casos, han elegido la 

repatriacién, por que en su patria se ha restaurado la paz. En otros casos, han dejado 

su pais de asilo, porque las condiciones de vida han llegado a ser demasiado dificiles 

alli o porque ya no disfrutaban de la hospitalidad del gobierno y de la poblacién del 

pais anfitrion. 

En sus esfuerzos por responder a estos sucesos contradictorios, el ACNUR y 

sus colegas se han visto obligados a volver a evaluar los enfoques establecidos del 

problema de la emigracién involuntaria. De este proceso, estan surgiendo nuevas 

estratégias que estan disefiadas para tratar tanto las causas como las consecuencias 

del desplazamiento forzoso y como consecuencia la atencién internacional voitea a 

ver las dificultades a que se enfrentan los refugiados en sus paises de asilo, a las 

circunstancias que les han obligado a dejar sus paises. Al mismo tiempo, ahora se 
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estan haciendo mayores esfuerzos para garantizar que los refugiados puedan regresar 

a sus hogares y reintegrarse en su propia sociedad, permitiéndoles de ese modo, 

encontrar una solucion duradera a su dificil situacién. 

El estado de los refugiados en el mundo, no es completamente negativo. 

Aunque el niimero de refugiados y desplazados continia aumentado, el relajamiento 

de las tensiones entre los paises del Este y el Oeste y la solucién de varios conflictos 

regionales, permitieron que tan sdlo en 1995, mas de 9 millones de refugiados hayan 

regresado a casa desde el principio de la década, 

Paises como Camboya, El Salvador, Namibia y Nicaragua, donde se 

desarraigo a un gran mimero de personas en las décadas de 1970 y 1980 °, han 

conseguido establecer acuerdos de paz, elegir nuevos gobiemos y recibir a aquellos 

ciudadanos que habian buscado refugio en otros Estados. En cada uno de estos 

casos, Naciones Unidas ha desempefiado un papel importante en el proceso de 

reconciliacién y repatriacién, generalmente este papel ha incluido actividades tanto 

politicas como humanitarias: negociaci6n de acuerdos de paz, desarme y 

desmovilizacion de combatientes, transporte de refugiados de vuelta a sus hogares, 

registro de votantes, observacién y organizacién de elecciones, control de los 

derechos humanos y promocién de la reconstruccién social y econdémica. A pesar del 

éxito inicial de estas operaciones, los paises afectados siguen sufriendo algunas 

divisiones politicas, tensiones sociales y problemas econdémicos profundamente 

arraigados y como la experiencia ha demostrado, no se puede dar marcha atras de la 

noche a la mafiana a los movimientos de refugiados a gran escala y de larga 

duracién, ain si los factores que dieron lugar al éxodo, han disminuido o 

desaparecido. 

108 ACNUR, ACNUR: Un Instrumento de Paz, Edicién Publicada por la Oficina del ACNUR y 
Financiada por el INSERSO y el Comité Espafial del ACNUR, Madrid, Agosto 1996, p. 82. 
7 Idem.
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3.2.1.1 CONSIDERACIONES HUMANITARIAS Y ESTRATEGICAS: 

Existe una necesidad doble de encontrar soluciones a la crisis del 

desplazamiento humano: una necesidad humanitaria, que proviene del sufrimiento 

experimentado por los refugiados del mundo, y una necesidad estratégica, derivada 

de los problemas de seguridad que surgen como consecuencia de los movimientos 

masivos de poblacién y de las fuerzas que los provocan. 

Los refugiados, son personas que por definicién, necesitan proteccion, 

algunos son victimas del terror politico, perseguidas por su raza, origenes étnicos, 

religién u opiniones. Otros huyen porque su vida y su libertad estan amenazadas por 

la guerra, un conflicto civil, o la violencia social, en fin, causa que como hemos visto 

a lo largo de la presente investigacién, son determinantes en sus vida para buscar 

tefugio en otro lugar distinto al de origen. Cuando individuos, familias y 

comunidades deciden dejar su pais y buscar refugio en otro lugar, habitualmente es 

porque sienten que no tienen otra opcién y para algunos, convertirse en refugiado es 

el dltimo camino en un largo periodo de incertidumbre, una decisién muy dificil que 

se toma sdlo cuando todas las demas opciones han fracasado, en otros casos, es una 

reaccion instintiva a circunstancias inmediatas que ponen en peligro la vida y en 

Ultimo caso, Ja retirada se presenta de una manera mas obligada y humillante, 

cuando las personas son obligadas a punta de pistola (como cominmente se dice) a 

dejar su propia ciudad o comunidad, exigiéndoles, ademas, que firmen la cesion de 

sus hogares a las personas que les estan persiguiendo (como ha ocurrido en varios 

conflictos en la ex-Unidén Soviética). 
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3.2.1.2 ENFOQUES TRADICIONALES EN LA MISION DE BUSCAR 

SOLUCIONES AL PROBLEMA: 

En los mds de 50 afios transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, la Comunidad Internacional ha dedicado una considerable cantidad de 

esfuerzos y recursos al problema de los refugiados, como resulta ahora, existe una 

compleja red de instituciones, leyes y acuerdos disefiados especificamente para 

satisfacer las necesidades de las personas que han sido obligadas a dejar su patria. 

Esta red, a veces llamada “régimen internacional de refugiados” "™, esta coordinada 

y dirigida fundamentalmente por el ACNUR, que, como hemos dicho, se establecié 

en 1951 con la responsabilidad de buscar soluciones permanentes para el problema 

de los refugiados . 

Desde entonces, ACNUR adquiria interés en las personas o poblaciones, sélo 

cuando se habian convertido en desplazados tras cruzar una frontera y buscar asilo 

en otro estado. Las organizaciones humanitarias, hacian algan esfuerzo por 

anticiparse a nuevos movimientos de refugiados y prepararse para las afluencias en 

potenciales paises de asilo. Pero se prestaba poca atencion a evitar tales movimientos 

de refugiados, abordando las causas de desplazamiento en el pais de origen. Desde la 

década de 1950 a 1980, hubo un acuerdo internacional general en cuanto a que el 

ACNUR, sdlo podia respetar su condicién humanitaria ocupandose de los 

movimientos de refugiados una vez que estos tuvieran lugar y que cualquier esfuerzo 

por ocuparse de las condiciones que provocaban tales movimientos, seria “politico” 

y, por consiguiente, inadmisible, ° ya que el mandato del ACNUR, como lo define 

su Estatuto, es apolitico y puramente humanitario. Sobre esta base, 1a Oficina del 

168 Martinez Viademonte, José A. El Derecho de Asilo y el Régimen Intermacional de Refugiados. 
De. Botas, México 196k, p. 161. 

18 ACNUR, Conclusiones, Sobre la Proteccién Internacional de los Refugiados, Aprobadas por el! 

Comité Ejecutivo det Programa de! ACNUR, ed. ACNUR, Divisién de la Proteccién Intemacional, 

Ginebra 1981, p. 18 
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ACNUR insiste en la solucién de los problemas de los refugiados y no puede 

intervenir en las circunstancias que los han hecho existir. 

El ACNUR y otras organizaciones de refugiados, debian entender que su 

labor era solucionar los problemas de los refugiados y no resolver el problema del 

refugio. Ello aseguraba que se prestase una atencién considerable al derecho de las 

personas a dejar su pais y buscar asilo en otro pais, pero se desentendia lo que es 

posiblemente un derecho humano mas fundamental: el derecho a permanecer, que 

consiste en la capacidad de una persona para vivir en paz y con seguridad dentro de 

su propio pais y comunidad. Ademas, se adjudicaba la responsabilidad de resolver 

los problemas de los refugiados a los paises que los recibian, mas que a los estados 

de donde habian huido, La Convencién de la ONU para los refugiados de 1951, por 

ejemplo, se ocupa a fondo de las obligaciones de los paises de asilo y lo referente a 

los derechos legales, sociales y econémicos que se debian conceder a los refugiados. 

Sin embargo, la Convencién no dice nada acerca del papel y la responsabilidad de 

los paises de origen, en cuanto a la busqueda de soluciones para los problemas de los 

tefugiados. 

3.2.2 ALTERNATIVAS EFECTIVAS: SOLUCIONES DURADERAS 

CONFORME AL MANDATO DEL ACNUR. 

Los refugiados, tiene como principales alternativas ya utilizadas, las 

siguientes: pueden permanecer en su pais de asilo y llegar a estar social, econédmica 

y legalmente integrados a alli, una solucién conocida como asentamiento local; 

pueden trasladarse de su pais de asilo y adoptar residencia en otro estado que este de 

acuerdo en admitirlos, una solucion descrita como reasentamiento en un tercer pais; 

© pueden beneficiarse de 1a solucién de la repatriacién voluntaria, optando 

libremente por volver a su patria y asumir todos los derechos y obligaciones de la 

poblacion residente. 
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Durante gran parte de las cinco ultimas décadas, se ha dado importancia 

ptimordial a las soluciones de asentamiento local y reasentamiento en un tercer pais. 

En la década de 1970, se organizaron varios programas de repatriacién voluntaria a 

gran escala, principalmente a paises de recién independencia, como Angola, 

Bangladesh, Mozambique y Zimbawue “! ,hubo que esperar hasta la década de 

1980 para que se reconociera que la repatriacién voluntaria era la solucién preferida 

para los problemas de los refugiados. 

3.2.2.1 INTEGRACION AL PAIS DE ASILO: 

Probablemente, lo que el ACNUR llama integracién al pais de asilo, también 

conocida como asentamiento local, resulta inadecuado para la sociologia. La 

integracién de un individuo a la tierra extranjera, puede llevar mas de una 

generacién, es dificil pensar que la mera circunstancia de tener una residencia legal, 

una autorizacién para trabajar, o algunas facilidades materiales y el goce juridico de 

los derechos que la Convencién de 1951 concede a los refugiados, pueda ser 

suficiente para que una persona modifique su cultura y los infinitos habitos sociales, 

necesarios para asimilarse a un medio extrafio. 

Sin embargo, con la limitacién de los medios materiales con que dispone el 

ACNUR para lievar a cabo esta actividad, no se puede aspirar a mucho mas, de 

acuerdo con la convencién, corresponde al ACNUR asegurar una politica de 

proteccién al refugiado y entre las funciones, también, aparece la de promover todos 

los medios necesarios para mejorar la suerte de los refugiados, de hecho, !a 

integracién varia segun los casos, a veces porque tocan por suerte paises de mayor 

desarroflo econémico que poseen medios para facilitar la integraci6n, otras porque la 

120 Mousalli, Miche!, Dectaraciones Sobre la Proteccién Intemaciona! a los Refugiados, ed. ACNUR, 

Madrid 1984, p. 7. 
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nueva comunidad comparte su cultura con la del pais de origen, finalmente, otras por 

alguna politica especial dirigida a facilitar el asentamiento de poblaciones 

extranjeras. En ese marco, el ACNUR financia la asistencia inicial del refugiado, 

fomenta el acceso a la capacitacién y especialmente la educacién de los nifios en el 

nuevo medio. 

Una mencién especial, merecen los proyectos de integracion de refugiados en 

los paises industrializados. Durante los ultimos 15 afios, estas naciones han acogido 

acerca de dos millones de exiliados “') 

La integracién de estas personas, la mayoria de origen urbano, incluye, en 

algunos paises, no sdlo la regularizacioén legal y laboral. En ciertos casos, la 

asistencia es ejecutada por el propio estado (Francia y Canada), en otros, a través de 

los llamados “Concilios de Refugiados” en paises como Dinamarca, Gran Bretafia, 

Italia, Espafia, etc. "'?) que aveces reciben auxilio econdémico estatal y otras no. Una 

variante del modo de asistencia, es efectuarla a través de patrocinadores colectivos o 

individuales, como EL. 

En las regiones menos desarrolladas del mundo, los refugiados han recibido 

relativamente pocos beneficios de las disposiciones de la Convencién, por la sencilla 

raz6n de que los paises a los que huyen son generalmente muy pobres y carecen de 

los servicios basicos, mientras que los refugiados que viven en campos organizados 

se han beneficiado de servicios igualmente buenos (si no es que mejores) que los 

disponibles para la poblacién de los alrededores. Asi, las poblaciones de refugiados 

en los paises menos desarrollados, suelen encontrarse en circunstancias socio- 

econdémicas mas dificiles de las que experimentaban en su patria. 

1 Refugiados, El Asilo en Europa, Revista Publicada por la Seccién de Informacién Publica del 
ACNUR y ARTEGRAF, No. 89, Madnd, Marzo 1995, p.5. 

"2 Op, cit.
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Por el contrario, la situacién de los refugiados que se han dirigido a estados 

industrializados de Europa Occidental, Norteamerica y Australia, es muy diferente, 

muchos de los alli refugiados han encontrado que su nivel de nivel de vida, aunque 

pobre para los niveles locales, es considerablemente mejor de lo que podian esperar 

en su pais. Si no encuentran trabajo, al menos tiene derecho a la seguridad social. 

Normaimente, los refugiados en los estados industrializados, tienen derecho a la 

educacién y tratamientos médicos gratuitos. Al mismo tiempo, como sefialabamos 

con anterioridad, los programas de integracién organizados, que habitualmente 

existen en tales sociedades (clases de idioma, programa especial de alojamiento, 

servicios de orientacién, asi como formacién e iniciativas para el empleo, entre 

otros), han permitido a muchos refugiados y, lo que es mas significativo, a sus hijos, 

adaptarse con éxito a la vida en el mundo occidental. Como resultado, ellos 

generalmente se han sentido menos inclinados a la repatriacion, que los refugiados 

que han encontrado asilo en paises menos ricos o pobres. Ademas, se han visto 

apoyados por la presencia de comunidades nacionales o émicas y han podido recurrir 

a su ayuda, consejos y recursos de los miles de compatriotas que ya estaban 

instalados en esos paises con anterioridad a su llegada, bien como refugiados o bajo 

alguna otra forma de inmigracién. Cuando existen tales condiciones favorables, el 

deseo de un refugiado de volver a casa y reclamar su propia cultura e identidad se 

pueden debilitar considerablemente. 

Asi, las personas ahora dejan su pais y buscan ser admitidos en otros paises, 

como resultado de una mezcla de temores, esperanzas y ambiciones lo que puede ser 

dificil, si no imposible, por el temor que los ciudadanos del pais receptor tienen, no a 

ejércitos y tanques, sino muchas veces, a emigrantes que hablan otros idiomas, 

adoran a otros dioses y pertenecen a otra cultura, y que temen, les quitaran los 

empleos, ocuparan sus tierras, viviran a costa del sistema del bienestar y significaran 

una amenaza para su forma de vida. 
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Pero sin duda, la integracién tiene mayores probabilidades de éxito, si el pais 

receptor otorga libertad de asentamiento y circulacién. Esto no siempre es posible en 

campos de refugiados, en mas de una ocasion, tales campos son creados de tal modo 

que el contacto con la poblacién local y la posibilidad de asimilar su cultura son 

escasos, en este caso, la estrategia se cambia en beneficio de un asentamiento 

exitoso, aunque aislado. En repetidas oportunidades, el ACNUR ha financiado 

proyectos agricolas o trabajos colectivos, atin a sabiendas que tales planes pueden 

provocar una agravamiento del aislamiento, pero se considera mas positivo asegurar 

un pronto trabajo, que a largo plazo terminar por asimilar a los refugiados al medio. 

Es evidente también, que los programas realizados a beneficio de los 

refugiados en el Tercer Mundo, especialmente los destinados a su integracién, deben 

constituir simultaneamente un factor de desarrollo para la regién, favoreciendo asi a 

las comunidades locales. La construccién de dispensarios, escuelas, pozos, 

carreteras, el acondicionamiento de los suelos, la reforestacién u otros proyectos, 

crean no solo la posibilidad de trabajo, sino también ofrecen servicios destinados a 

permanecer largo tiempo, atin en el caso de que los refugiados vuelven a sus paises. 

Por otro lado, importantes proyectos de desarrollo que benefician a refugiados y 

poblaciones locales, han sido programados y realizados en colaboracién con otros 

organismos internacionales, tales como el Banco mundial, con el cual se han 

coordinado programas de trabajo con los refugiados"™, 

Como ya se ha dicho, la Convencién sobre Refugiados de la ONU de 1951, 

expuso con detalle las diversas prestaciones econémicas, sociales y civiles a que 

tienen derecho las poblaciones exiliadas. En toda una gama de dreas (alojamiento, 

educacion. seguridad social y empleo, por ejemplo),la Convencion estipula que se 

debe tratar a los refugiados de un modo "no menos favorable" que otros extranjeros, 

 



135 

Seguin el articulo 7 parrafo primero de dicha Convencién, por medio de esta 

disposicién se pretende asegurar una adecuada integracién de los refugiados en sus 

nuevos paises y evitar la marginacién social que se podria producir si sdlo se les 

diera una posicion de segunda clase. 

3.2.2.2 EL REASENTAMIENTO A UN TERCER PAIS 

E] traslado de los refugiados a un tercer pais, distinto del de primer asilo, no 

es ciertamente la mejor solucién, esta operacién conocida en Ja terminologia intema 

como "reasentamiento” o "reinstalacion", implica desarraigo definitivo del refugiado 

y la casi certeza de que no retornara a su propia patria. La operacién en si, es 

generalmente lenta. y las familias de refugiados se ven sometidas al castigo adicional 

de sujetarse a una especie de extenudnte sala de espera, sin tener la seguridad de a 

donde y cuando seran reasentadas, y ni siquiera si realmente seran reasentadas en un 

tercer pais. Un gmopo relativamente pequefio de paises, establecen las cuotas anuales 

de reasentamiento informandolo al ACNUR. Pese a su generosidad e interés, estas 

cuotas son insuficientes para cubrir el niimero siempre creciente de solicitudes de 

reinstalacién. De ahi que el ACNUR no haya adoptado una politica de estimulo del 

reasentamiento, salvo que estén relacionadas con 1a excesiva afluencia de refugiados 

en un solo pais de asilo o bien con aspectos relativos a su seguridad en las regiones 

donde se encurtan, sean éstas de transito o de asilo. 

Como implican los conceptos de "asilo" y "refugio”, un pais de asilo deberia 

ser un lugar acogedor, que ofreciera seguridad a las personas cuyos derechos 

humanos estan en peligro y cuyo bienestar fisico y psicolégico es amenazado, pero 

lamentablemente, un gran nimero de refugiados de todo e] mundo se encuentran con 

que el estado al que han huido no pude o no quiere proteger sus derechos humanos, 

  

113 Albert Colliart, Claude, Instituciones de Relaciones Intemacionales ed. FCE, México 1987. p. 66 
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de este modo, en algunos casos incluso, aunque en su minoria, los refugiados pueden 

correr un riesgo mayor en su pais de asilo que en su pais de origen. 

Esos refugiados que no pueden encontrar un refugio seguro en su pais de asilo 

se reparten en tres categorias basicas: en algunos casos, puede que a los refugiados 

se les niega la entrada al pais al que han huido o se les amenaza con la expulsion, 

situacién que es mas probable si el potencial pais de asilo siente que los refugiados 

amenazarian su estabilidad politica, social o econémica, si se les permitiera 

quedarse; en otras situaciones, los refugiados que han sido admitidos en un pais de 

asilo pueden estar amenazados, no por las autoridades del pais, si no por otros 

grupos o gobiernos hostiles y estan sometidos a toda clase de violaciones a los 

derechos humanos y un tercer grupo de refugiados, los cuales se enfrentan con 

dificultades especificas, son los que tienen necesidades humanitarias especiales que 

no se pueden satisfacer en el pais en que les han concedido asilo. 

Generalmente, se trata de personas que ha sido sometidas a tortura 0 violencia 

sexual y que necesitan cuidados y terapias especializadas o que tiene serias 

discapacidades fisicas y mentales para las cuales no hay tratamiento disponible 

localmente 

Existe un procedimiento estabiecido para ayudar y proteger a las personas que 

se encuentran en situaciones tan dificiles y es el que se conoce como el llamado 

Teasantamiento a un tercer pais, que como hemos dicho, implica trasladar a un 

tefugiado de su pais de asilo a otro que lo haya admitido, aceptar a esa persona para 

concederle derechos de residencia a largo plazo y la oportunidad de convertirse en 

ciudadano naturalizado por esa razén, a menudo se habla de reasentamiento como 

una de las soluciones permanentes o duraderas que existen para los refugiados. 

Sin embargo, a lo largo de la pasada década, la comunidad internacional 

coincidié en sefialar que el reasentamiento a un tercer pais, es la soluci6n menos
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deseada para un problema de refugiados, tal y como lo afirma un documento del 

Comité Ejecutivo del ACNUR,:”...es la solucién de ultimo recurso™!.Aun y 

cuando en la mayoria de los casos el reasentamiento ha sido exitoso, ayudando a los 

refugiados a. adaptarse a sociedades en la que la cultura, el clima, el idioma y la 

estructura social son casi completamente desconocidos para ellos, el reasentamiento 

es indudablemente un proceso caro y complicado, que no siempre tiene buenos 

resultados para los refugiados implicados en él. 

Mientras para los refugiados el reasentamiento no representa “la solucién de 

Ultimo recurso", sino el unico medio cierto de proteger sus derechos humanos, 

ningtin pais tiene la obligacién de aceptar esos refugiados de reasentamiento, sdlo 10 

de los 180 estados de] mundo lo hacen con regularidad. Asi, aunque parece 

improbable que crezca la cantidad de refugiados aceptada por los paises 

industrializados, se espera que por lo menos se pueda mejorar la calidad del 

reasentamiento como medio de proteccién. 

Por otra parte, sabido es que e] concepto de tercer pais seguro si no se aplica 

con estricto apego a los procedimientos de determinacién del Estatuto de refugiados, 

existe el riesgo de realizar deportaciones masivas 0 en cadena, en las que cada pais 

sin examinar la solicitud individualmente, devuelve al solicitante de reasentamiento 

al ultimo pais a través del cual viajo y acabar en un pais que no proporcione 

proteccién suficiente a los refugiados 0, mucho peor, terminar en su pais de origen. 

Ante tales situaciones, seria conveniente que los paises tomaran en cuenta 

algunas consideraciones aceptadas desde los puntos de vista legales y humanitarios, 

tales como las siguientes: en primer lugar, el solicitante debera poder reclamar, a 

través de un proceso individual , la presuncién de que podra encontrar seguridad en 

4 ANCUR, Conclusiones sobre Proteccién Intemacional de tos Refugiados, Aprobadas por e! 

comité Ejecutivo de! Programa del ANCUR, ed. ANCUR, Divisién de la Proteccién Intemacional. 
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un tercer pais. Se deber4 informar al Estado que acoge a un refugiado, sobre el hecho 

de que el individuo devuelto es solicitante de asilo y asegurar su consentimiento, de 

admitirle en un procedimiento de asilo, se deberia informar al individuo sobre la 

posibilidad de solicitar asilo en el pais en cuestién y sobre el procedimiento a seguir 

y, por ultimo, los solicitantes de asilo no deberian estar sujetos a las reglas del tercer 

Estado de destino. Seguir estas consideraciones, significaria que la preocupacién 

mas importante para los Estados es proteger a los refugiados, y no protegerse de 

ellos. 

3.2.2.3 LA REPATRIACION 

De acuerdo con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias de ayuda a 

tefugiados, la participacién es la mejor solucién y la mas preferible para los 

problemas de refugiados. El enfoque que el ACNUR da a la repatriacién voluntaria, 

depende de una serie de factores, y sobre todo de Ja situacién existente en el pais de 

origen. Si no considera que los refugiados pueden regresar con una seguridad 

razonable, la Oficina no fomenta activamente el retorno. Para comprender el 

principio de la repatriacién, es necesario recordar que cuando el ACNUR habla de 

repatriacién, se refiere a un retorno voluntario y no forzoso. Cuando un refugiado 

decide volver, es por que ha tomado conciencia de que no vivira en mejor lugar que 

en su propia tierra, ademas, ello significa que las circunstancias en su pais de origen 

favorecen la seguridad de su territorio. 

De hecho, el ACNUR esta siempre efectuando operaciones de repatriacién, 

donde los refugiados vuelven individualmente o en familias y aveces pueblos 

enteros, en tanto que otras personas, familiares o pueblos, todavia se quedan. Las 

Tepatriaciones que se han dado en todo el mundo, a lo largo de varias décadas a tras, 

es innumerable y en todas ellas la organizacién del ACNUR ha tenido que ver 

  

Ginebra 1981, p. 19 
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directa o indirectamente, fomentando y estableciendo programas de repatriados, a 

veces, organiza el transporte de las personas que no pueden hacerlo por si mismas 

etc. 

Asi, cuando el ACNUR organiza o facilita la repatriacién voluntaria, la 

Oficina trata de garantizar, en la medida de los posible, que se establezca un marco 

legal para proteger los derechos e intereses de los repatriados; las medidas 

comprenden la negociacién de amnistias y garantias para tener la seguridad de que 

no se tomaran represalias contra ellos, ya sea por parte de las autoridades o los 

grupos rebeldes del pais. Es posible, que estas medidas se traduzcan en acuerdos de 

repatriacién formulados por escrito. Con frecuencia, se redactan acuerdos tripartitas 

entre el pais de origen, el pais de asilo y el ACNUR, en los que se especifican las 

condiciones de retomo y se establecen salvaguardias para los repatriados. 

No obstante, el optimismo acerca de la repatriacién voluntaria se ha 

aminorado, por el hecho de que muchos refugiados regresan a situaciones donde 

prevalece la devastacion y la incertidumbre, e incluso una total inseguridad. Por esa 

razon, el ACNUR esta adoptando nuevos planteamientos para asegurar la 

continuidad de esfuerzos de repatriacién y reintegracion. 

A lo largo de la pasada década y mas concretamente durante los ultimos 5 0 6 

aiios, las actividades de! ACNUR en los paises de origen se han intensificado y se ha 

puesto particular énfasis en satisfacer las necesidades de reintegracién y 

rehabilitacién de los retornados y de sus comunidades, algo muy distinto a la época 

en que a los refugiados se les proporcionaba, a todos por igual, el transporte de 

vuelta a su pais y dejaban que en gran medida se las arreglaran solos una vez en su 

pais. 
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Ahora que la mayoria de los refugiados abandonan sus paises de origen en 

condiciones extremadamente duras y estén deseando retornar a sus paises tan pronto 

como las circunstancias lo permitan, el ACUNR pretende asegurar que la solucién al 

sufrimiento de los refugiados sea duradera y comienza por ayudarlos a retornar a sus 

hogares, en condiciones seguras y dignas, pero cuando la repatriacién no es posible, 

es entonces cuando el ACNUR Ios ayudaré a integrarse en un pais de asilo o a 

reasentarse a un tercer pais , como ya vimos. Pero sin duda, la solucién por 

excelencia a los problemas de los refugiados es la repatriacién voluntaria. 

Asi, el ACNUR, como ya sefialamos, ayuda a supervisar las condiciones de 

vida y de trabajo de los retornados tras la repatriacién, los que muchas veces se 

encuentran con paises devastados por afios de guerra, pero también se encontraron 

con el ACNUR y las Organizaciones No Gubernamentales, entre otras, para 

ayudarles a rehacer sus vidas, poniendo en marcha proyectos con base en las 

comunidades para reparar carreteras y puentes, aumentar la disponibilidad de agua 

potable, y mejorar la educacién de los campesinos, para ayudarles a reactivar la 

economia en los paises que dependen de la actividad agricola y abastecer de 

alimento a la poblacion local, entre otras ayudas. 

Cuando vuelve la paz y los medios que impulsaron a los refugiados al exilio 

desaparecen, nadie tiene que decirles cuando llega la hora de volver a sus hogares, 

muchos de ellos lo hacen por su propia cuenta, pero algunos se niegan a volver a 

pesar de que tos temores por su seguridad ya hace tiempo que han desaparecido y 

ello se debe muchas veces a un nuevo temor: el volver a una patria en muinas y 

empezar de nuevo, es entonces cuando el ACNUR les ayuda a sobreponerse a tales 

presiones. 
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EL ANCUR ha gastado, desde 1992, mas de 14 millones de délares en 

proyectos de rehabilitacion e integracién en el Noreste de Somalia, “'* .uno de los 

lugares de Africa con mayores indices de desplazamiento humano, estos proyectos 

conocidos como "proyectos de Impacto Répido”(PIRs), incluyen la reparacion y 

construccién de escuelas, conductos de agua, hospitales y demas servicios publicos 

en los puntos de entrada fronterizos donde se recibiria a los retornados .Mas de un 

tercio de esta cantidad, fue destinado a la limpieza de minas en los lugares 

potenciales de retormo, pero atin queda mucho por hacer en Somalia y en otros 

muchos paises del mundo en los que se han puesto en marcha tales proyectos para 

reconstruir las infraestructuras en ruinas, proporcionar empleos , crear las mismas 

oportunidades para los retornados y los residentes. 

En sus operaciones en todo el mundo, dondequiera que el ACNUR ve la 

oportunidad de llevar a cabo Ja repatriacién, invierte mucho en el desarrollo de tales 

areas, para asi acelerar la repatriacién de los refugiados, asi tenemos paises como 

Somalia, Mozambique, Malawi, Angola, Ruanda, Etiopia, Vietnam, Camboya, 

Guatemala, Afganistan, Irak, Sri Lanka, El Salvador, Nicaragua, etc. principalmente, 

como ejemplo de algunos lugares en los que se han invertido millones de dolares en 

programas de repatriacién y afortunadamente se ha conseguido que, de igual forma, 

millones de personas desplazada, principalmente por conflictos armados, regresen a 

sus respectivos paises una vez que las condiciones son propicias para e] retorno. Asi, 

el mimero de refugiados que regresan voluntariamente a sus hogares ha aumentado 

considerablemente, principalmente desde 1990, con la coincidente solucién de 

algunos conflictos armados en ciertos paises. 

Sin embargo, Ja repatriacién no es perfecta en su totalidad y como fendmeno 

social, tiene algunas repercusiones negativas. Los recientes movimientos de 

‘8 ACNUR, ACNUR: un Instrumento de Paz, edicién publicada por la Oficina del ACNUR y 
financiada por el INSERSO y el Comité Espafiol del ACNUR, Madrid, Agosto 1996 p. 110 
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repatriacién han afectado a algunas de las naciones mas desposeidas de la tierras, los 

paises a los que vuelven los refugiados a menudo estan devastados: pueblos 

arrasados totalmente, puentes volados, carreteras y campos minados, sistemas de 

irrigacién destrozados, escuelas, clinicas y otros servicios en ruinas. Los gobiemos 

de muchas sociedades devastadas por la guerra, sencillamente no estan en situacién 

de asumir toda la responsabilidad de la reintegracién de refugiados de reingreso y 

otras poblaciones desplazadas. Por ejemplo, en Somalia no hay gobierno nacional, 

en Afganistan el gobierno central controla sélo una pequefia proporcién del pais, en 

Camboya las autoridades simplemente no tienen la capacidad ni los recursos 

necesarios para proporcionar cantidades significativas de asistencia a la 

reintegracién y asi, mucho otros gobiernos son incapaces que brindar un verdadero 

apoyo a la reintegracion. 

Por su parte, las agencias de desarrollo no pueden Ilenar estos vacios, pues a 

diferencia de las organizaciones de apoyo a los refugiados, las agencias de desarrollo 

normalmente trabajan con programas a largo plazo, lo que hace que sea dificil para 

ellos responder a acontecimientos impredecibles como los movimientos de 

repatriacién. Por otra parte, es posible que los refugiados que regresan a su pais y 

después descubren que no pueden sobrevivir, vuelvan a depender de la ayuda 

humanitaria 0 verse obligados a unirse a las corrientes de migrantes rurales a la 

ciudad, agravando los problemas sociales de muchos paises poco desarrollados. 

Una limitacién més, la encontramos en el hecho de que, al favorecer a una 

seccién de la comunidad, es decir a los retomados, se pone en peligro el proceso de 

reconciliacién social que es necesario en situaciones posteriores a un conflicto. Asi, 

ante tan poco apoyo a los retornados a largo plazo, el estimulo para la repatriacién se 

ve disminuido, sobre todo en aquellos que llevan una vida relativamente segura 

econémica y socialmente en sus paises de asilo. 
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Por tanto, el principio de ayuda a los retornados que el ACNUR ha 

formulando durante los tltimos afios, representa un intento por ocuparse de las 

limitaciones anteriores del problema de la asistencia a los retornados y la 

reintegracion, por lo que su apoyo a la reintegracién, se basa principalmente en 

cuatro principios y presupuestos basicos: 

-E) ACNUR, tiene la responsabilidad de ayudar a la reintegracién de los 

refugiado no sélo de organizar su repatriacién;- el éxito de la reintegracién de los 

retornados y otras personas desplazadas no se produce autométicamente, sino que 

depende de la reanudacién de actividades de desarrollo en los lugares de origen;- la 

asistencia a la reintegracién debe proporcionarse de manera que no creen 

dependencia y contribuyan al desarrollo de la competencia y capacidad local y;- para 

aumentar la eficacia de los programas de repatriacién, debe establecerse una buena 

relacién entre la asistencia proporcionada a corto plazo en las zonas de retorno y los 

programas de desarrollo a més largo plazo de los gobiernos y las organizaciones 

internacionales. 

La asistencia a la reintegracién que proporciona el ACNUR y que como 

dijimos anteriormente se conocen como Proyectos de Impacto Rapido o PIR’s, son 

proyectos simples, a pequefia escala, disefiados para producir beneficios visibles, 

inmediatos y efectivos en zonas en las que se han asentado cantidades significativas 

de retormados y personas desplazadas. Originalmente, se formularon en 

Centroamérica y desde entonces se ha extendido a paises como Camboya, Etiopia, 

Mozambique, Myanmar, Somalia y Sri Lanka.“! 

Los PIRs, como los conoceremos, se pueden poner en practica con rapidez y a 

bajo costo, haciendo el maximo uso de recursos, mano de obra e instituciones 
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locales, aunque con ellos se pretende beneficiar a comunidades enteras, también se 

pueden destinar a satisfacer las necesidades de grupos concretos de personas, como 

mujeres que son cabezas de familia o discapacitados fisicos. Los PIRs, normalmente 

estan basados en necesidades sefialadas por las propias comunidades locales, pero 

también se seleccionan por su relacién con otras necesidades de desarrollo en la 

misma zona. 

Los PIRs, con un costo minimo en cada caso, incluyen demas de los 

beneficios ya mencionados atras ,apoyos como el equipamiento de cooperativas 

pesqueras con candas y redes, el establecimiento de bibliotecas escolares, la creacion 

de cursos para la formacién profesional, la plantaci6n de arboles en dreas 

deforestadas, el establecimiento de centros artesanales para mujeres viudas y 

solteras, dotar de ganado a algunas granjas, instalacion de servicios de 

almacenamiento frigorifico ,otros de salud, renovacion de carreteras, excavacion de 

pozos, etc.4!7 

Como vemos, los PIRs benefician no sélo a los mismos repatriados, sino que 

ademas benefician a los paises de origen que tienen un interés econdmico y politico 

en el éxito del regreso y reintegracién de los refugiados, a los estados donantes que 

siguen interesados en asistir una reduccion del numero de refugiados que necesitan 

asistencia internacional y a los paises de asilo ,que generalmente estén impacientes 

por ver la repatriacion de los refugiados de su territorio. 

Asi, aunque esta claro que los PIRs pueden hacer una contribucién muy 

valiosa al proceso de la repatriacién y posterior reintegracién de los retornados, para 

que consigan su objetivo de consolidar la repatriacién voluntaria, se necesita que 

  

"8 Idem 
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continéen demostrando ser rapidos y efectivos. El elemento de rapidez es esencial, 

por que no se puede esperar que las comunidades empobrecidas reciban a un gran 

mimero de retormados sin una expansién inmediata de su capacidad de admisién, ya 

que cuando el drea de una poblacién crece rapidamente, también lo hace el nivel de 

demanda de servicios en materia de salud, educacién, transporte, formacion, etc. 

ademas de recursos como tierras, agua, semillas y herramientas y si no se satisface 

esa demanda, la afluencia de retomados puede provocar nuevas formas de pobreza, 

tensiones y movimientos migratorios. Por su parte, el elemento efectividad es 

necesario por que es obvio ,que la reintegracién de los refugiados no se da de la 

noche a maiiana, lo dificil no es la construccién de escuelas u hospitales o la 

dotacién de tierras y fuentes de trabajo, sino asegurarse de que la escuela cuenta con 

profesores para ensefiar, material para las clases, que el hospital cuenta con médicos 

suficientes y con el suficiente equipo médico, que las tierras no se las apropiara 

ningun dirigente local y que las fuentes de trabajo generados seguiran empleando a 

los retornados en las condiciones laborales justas, para facilitar la reintegracion, por 

ejemplo. 

3.2.3 LA CUESTION DE BRINDAR PROTECCION TEMPORAL O 

ASILO PERMANENTE 

Si el asilo debe conducir a la integracién, o si debe ser un medio de 

proporciénar proteccién hasta que sea posible Ja repatriacién, en relacién con el 

principio de "proteccién temporal”, es una cuestion que tiene ciertas ventajas tanto 

para los propios refugiados, como para los paises que los han admitido. 

En los ultimos afios, como ya hemos mencionado, los paises mas prosperos 

del mundo se han enfrentado a un incremento constante del nimero de personas que 

  

"7 ACNUR Ayudando a los Refugiados, E] ACNUR en Breve, Folleto Publicado por la Seccién de 
informacién Publica de ACNUR, Ginebra 1996, p. 8 

 



146 

buscan asilo en su territorio, por lo que han tendido a adoptar interpretaciones cada 

vez mas restrictivas de los criterios para otorgar la condicién de refugiado, y en 

muchos casos, incluso, se ha negado la condicién de refugiado a personas que huyen 

de conflictos armados, alegando que no pueden demostrar un temor individual a 

sufrir persecucién en su pais de origen. El enfoque de la proteccién temporal ha 

salvado esta dificultad, y ha ayudado a establecer un consenso en cuanto a que se 

deberia dar proteccion internacional a las personas cuya seguridad corre peligro, 

tanto si entran dentro de una interpelacién concreta de la definicién de refugiados 

como si no. 

Los tramites empleados para considerar las peticiones individuales de asilo en 

los estados industrializados, se han visto congestionados en los ultimos afios a causa 

del mimero de personas que reclaman la condicién de refugiado, otorgando 

proteccién temporal a la gran cantidad de refugiados (principalmente Yugoslavos) 

que buscan refugio en su terntorio, los gobiernos se han ahorrado la tarea de tratar 

un mimero materialmente inmanejable de peticiones individuales, ante la idea de 

que la proteccion, efectivamente, sera temporal. 

Como ya se ha sugerido, una de las razones principales por que los politicos y 

el publico en genera! de los estados industrializados han endurecido su actitud hacia 

los buscadores de asilo, es la sensacién de que los refugiados realmente no desean 

regresar a su pais, ni siquiera si alli las condiciones se vuelven seguras, si no que 

prefieren quedarse y disfrutar de las ventajas materiales de la vida en el mundo 

occidental. A} limitar el asilo s la idea de que este se solicita ante la necesidad de un 

verdadero refugio seguro, el enfoque de proteccién temporal pretende mitigar esos 

temores. Asi, los gobiemmos pueden creer que se pueden permitir ser mas generosos 

con un grupo de buscadores de asilo si su presencia no va a llegar a ser permanente. 
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La proteccién temporal o proteccién enfocada al regreso, obliga a todas las 

partes implicadas a considerar seriamente 1a cuestién de una posterior repatriacion, 

al saber desde un principio que se espera que ellos regresen a su patria cuando hayan 

mejorado las condiciones. Asi, ademas, ante la idea de un retorno seguro, el enfoque 

de la protecci6én temporal obligara a los gobiernos receptores y al ACNUR a tomar 

en cuenta cual es la forma mas efectiva en que los estados pueden facilitar la 

Tepatriacion. 

Por otra parte, el enfoque de la proteccién temporal, representa una 

motivacién para que los gobiernos receptores se ocupen de los problemas de los 

refugiados comenzando por el pais de origen. Es decir, si los estados quieren 

provocar un rapido regreso de las personas que han admitido temporalmente en su 

territorio, deben usar todos los medios a su disposicion para crear, en el pais de 

origen, todas las condiciones necesarias para que tenga lugar la repatriacién segura. 

y una forma de lograrlo, seria comenzar por fomentar la solucién a los conflictos 

armados y politicos, que son causa fundamental de desplazamientos masivos en 

muchos paises. 

Ahora bien, es claro que una de Jas razones por las que los refugiados tienden 

a quedarse indefinidamente en los estados industrializados, es que desarrollan muy 

rapidamente relaciones sociales alli, se adaptan al modo de vida, se acostumbran al 

nivel de vida que ofrecen esas sociedades, pero se debe impedir o tratar de evitar 

que las personas con proteccién temporal establezcan tales lazos en un pais de asilo 

o refugio? y si es asi, se puede conseguir ese objetivo sin violar sus derechos 

humanos?. 

Si la interaccién social y econémica es realmente un freno para la repatriacién 

voluntaria, como algunos gobiernos jo creen, entonces el medio para asegurar la 

repatriacién voluntaria seria acomodar a los refugiados bajo proteccién temporal en 
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campos aislados, prohibirles buscar empleo, evitar de toda forma que aprendan el 

idioma local y evitar que los miembros de su familia y ellos mismos se relacién con 

la poblacién local. Aunque estas medidas ya se han empleado en varios paises, es 

probable que resulten politicamente inaceptables si se mantienen durante mucho 

tiempo, ademas de que no se les puede privar arbitrariamente de los derechos que les 

corresponden conforme a la Convencién sobre refugiados de la ONU, ya que como 

personas que tienen necesidad de proteccién internacional, resulta ilégico que, 

siendo paises ricos, se les trate de modo menos generoso que a los buscadores de 

asilo de otros paises pobres. 

Ademiés, en algtin momento, los estados receptores tendran que reconocer que 

las condiciones que son apropiadas para un periodo de varias semanas, no pueden 

protongarse durante meses © afios, sin perjudicar los derecho humanos de las 

personas que afectan con estas medidas, atin mas, en muchos casos, los beneficiarios 

de la proteccién temporal han sufrido abusos tan graves en sus paises de origen que 

ni siquiera pueden plantearse la perspectiva de la repatriacién voluntaria. Ademas, 

{quien determina si es seguro para estas personas volver a casa?, {cuanto tiempo 

debe transcurrir después de que hayan cesado las hostilidades y/o las consiguientes 

violaciones de derechos humanos, para que se pueda considerar que su regreso sera 

seguro?, {que les ocurrira a las personas que pierdan su proteccién temporal pero 

que no quieren volver a su pais de origen?, {que solucién se hallara para aquellos 

cuyos hogares estan en zonas que han sido ocupadas por otro grupo étnico o por otro 

gobierno como resultado de un acuerdo para solucionar el conflicto? y ghasta que 

punto afecta el hecho de que los estados deseen limitar sus obligaciones con los 

refugiados, haciendo un mal uso de la proteccién temporal?. Estas y otras preguntas, 

deben ser consideradas seriamente por los estados receptores al aceptar a grupos de 

solicitantes de asilo en su territorio, bajo el principio de proteccién temporal, de tal 

forma que estén conscientes de que pueden ser varios los factores que prolonguen 

indefinidamente la repatriacién voluntaria o de que esta quiza no pueda ser posible 
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definitivamente, y de que no es correcto, desde el punto de vista humanitario, estar 

presionando constantemente a los refugiados para que abandonen su tertitorio, 

mediante la limitacién o violacién de los derechos que, conforme a la convencién de 

la ONU para Refugiados, les corresponden por que seria tan ilégico como pretender 

una solucién a sus problemas mediante [a utilizacion de las mismas acciones que los 

obligaron a abandonar sus paises de origen y a solicitar proteccién en otro lugar. 

3.23.1 ZONAS DE SEGURIDAD Y PUERTOS SEGUROS 

REGIONALES: ;MEDIOS SUBSTITUTOS DEL ASILO ? 

iEs ,posible evitar los problemas de refugiados a través de la creacién de las 

Ilamadas "zonas de seguridad”, con proteccién internacional dentro de los paises 

afectados por la guerra? y jhasta qué punto se pueden cumplir sus objetivos sin 

poner en peligro el derecho a buscar asilo en otros paises ?. Estas son algunas de las 

preguntas que nos planteamos, ante la situacién .que se vive en paises como Bosnia- 

Herzegovina, Irak, Ruanda o Sri Lanka, paises donde el conflicto armado se ha 

prolongado por varios afios y se han utilizado el sistema de las "zonas de 

seguridad"('!8) 

La idea de zona de seguridad, no es nueva del todo, segiin las leyes de la 

guerra establecidas internacionalmente, las fuerzas armadas tienen prohibido atacar 

las zonas que han sido reservadas para el cuidado de Jos civiles o en nuestro caso los 

desplazados internos y refugiados y los soldados que necesitan atencién médica y de 

esa manera, brindarles seguridad fisica y permitir el trabajo de asistencia de las 

organizaciones humanitarias. Asi, por ejemplo, las Convenciones de Ginebra, 

también contienen un acuerdo por el que las partes en conflicto pueden acordar 

"8 Refuees, Focus 1996 in Review, is Published by the Public information Sectién of the UNHCR 
and ATAR, No. 106, Switzerlan, April 1996, p18 
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formalmente el establecimiento de zonas neutrales y desmilitarizadas donde puedan 

refugiarse Jas poblaciones civiles, llamadas "localidades no defendidas""'» 

En principio, se podria decir que cualquier estrategia .que proporcione a las 

poblaciones afectadas por la guerra proteccién adicional que permita que las 

personas desempleadas permanezcan en sus hogares o regresen a ellos, es adecuada 

y positiva, ademas de que, en algunos lugares en que se ha establecido zonas de 

seguridad, estas han producido resultados favorables, han ayudado a mejorar la 

seguridad de la poblacién civil y a limitar el nimero de refugiados que salen, pese a 

la intensidad de la guerra civil. 

Sin embargo, en un plano més general, la estrategia de las zonas de seguridad 

esté abierta a varias criticas diferentes. Por principio, aunque los gobiernos y las 

organizaciones internacionales hablan de "zonas de seguridad” 0 "centros abiertos de 

ayuda", pocos esfuterzos se han hecho por definir estos conceptos o identificar los 

criterios 0 normas que deberian cumplirse cuando se establecen dichas zonas de 

seguridad. Sin criterios y principios claros, el concepto de zona de seguridad es 

susceptible de usarse en forma engafiosa, como una mera intencién més que una 

exposicién precisa de hechos, por que la verdad es que las zonas de seguridad 

establecidas en los afios recientes, no son seguras en lo absoluto para las personas 

que viven en ellas. Algunas, como por ejemplo las de Bosniar-Herzegovina,” han 

estado constantemente ascediadas y han sido bombardeadas en forma intermitente 

por los serbio bosnios, poniendo en peligro la seguridad de los residentes en ellas. 

Anin peor, es el hecho de que ciertas zonas de seguridad son usadas por las dos partes 

en conflicto para mantener su entrenamiento, usadas como bases militares, en 

algunos paises, incluso, las actividades militares se llevan a cabo desde dichas zonas 

de seguridad. Asi, se podria decir que en paises como Bosnia-Herzegovina, las zonas 

  

9 Op. Cit. p. 19 
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de seguridad provocan mas ataques a los residentes y al personal de ayuda, que los 

que evitan“? 

Un riesgo mas, en la creacién de las Namadas Zonas de seguridad, es la 

amenaza que representa para el principio de asilo y los derechos de libertad de 

movimiento y de buscar asilo. La creencia de que en una zona. de seguridad se 

disfruta de una proteccién adecuada, podria tentar a los gobiermos a favorecer la 

creacion de tales zonas , quizd, poniendo mas interés en la contencién det problema 

de los desplazados internos y salida de nacionales en busca de refugio, que en la 

proteccién de lo derechos humanos de los mismos, ademas de ser un pretexto de los 

refugiados para denegar el asilo a los ciudadanos de paises vecinos. 

Lo cierto es que, ante la necesidad de encontrar formas de preservar la 

seguridad de las personas en su propio pais, debe prestarse atencién para evitar 

suposiciones infundadas sobre el grado de proteccién que se puede proporcionar 

mediante una presencia internacional que opere sin principios y criterios claros y 

bien definidos y medidas coercitivas efectivas. Las zonas de seguridad, por tanto, 

son, en mi muy personal punto de vista, una medida interina provisional, no una 

solucion definitiva. Por tanto, como la experiencia lo ha demostrado en lugares 

como Bosnia o Ruanda, no se debe esperar que las partes en conflicto respeten una 

zona de seguridad, cuando ademas de no contar con su consentimiento expreso ante 

organizaciones humanitarias y pacificadoras como la ONU, no se hayan establecido 

medidas efectivas que garanticen seguridad en dichas zonas, tanto para los residentes 

como para las organizaciones humanitarias que prestan su ayuda alli, dentro de un 

territorio verdaderamente neutral y libre de toda actividad bélica. 

  

12 ANCUR, ANCUR Un Instrumento de Paz Edicién Publicada por la Oficina de ANCUR y 

financiada por el INSERSO y e! comité Espafiol de ANCUR, Madrid, Agosto 1996, p. 68 

121 Op. Cit. 
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Similares contradicciones se presentan en el caso de los” puertos seguros 

regionales “como medidas substitutas del asilo. Asi como las Ilamadas Zonas de 

Seguridad. los Puertos Seguros Regionales, surgieron como respuesta 

principalmente a las salidas masivas ante el conflicto armado en Ja ex-Yugoslavia, la 

nocién de "puertos seguros regionales, se establecié en respuesta principalmente a 

las recientes organizaciones desde Haiti y Cuba, hacia Estados Unidos y que, como 

las propias autoridades estadounidenses los definen, son una proteccién sin la 

promesa de asentamiento permanente. 

Como respuesta a la salida de cientos de miles de haitianos y cubanos en los 

afios de 1991 a 1994 respectivamente, y como resultado de las crecientes violaciones 

a los derechos humanos; un embargo econémico, ademas de un golpe militar en 

Haiti en el mismo afio de 1991, en 1994 la administracién del gobierno de los 

Estados Unidos introdujo una politica por la cual, todos los haitianos y cubanos 

huidos por el mar con la esperanza de Ilegar a la costa de Florida, serian 

interceptados, Nevados y acomodados en “puertos seguros” fuera de E. U., 

principalmente en la base naval de Guantanamo, en Cuba. “” 

En cuanto a si los "puertos seguros regionales”, tienen un papel importante 

que desempefiar en la busquedad de soluciones para los problemas de los refugiados, 

las opiniones estan divididas; algunos escritores no consideran que, ante problemas 

tan especificos como los anteriores, la estrategia de los puertos seguros sea en 

principio buena. Sin embargo otros, aunque reconocen que una proteccién temporal 

es mejor que un desamparo total, reconocen que esta innovacién es muy peligrosa, 

toda vez que dichos puertos seguros pueden usarse como medio para mantener a los 

buscadores de asilo fuera del estado donde ellos desean pedir la condicién de 

refugiado, bajo el pretexto de que ya se les esté brindando una proteccién y 

12 Refugees, Focus, 1996 in review, is Published by the Public Informati6n Sectién of the UNHCR 

and ATAR, No. 106 Switzerland, April 1996, p. 20 
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negandoles con ello el acceso a los procedimientos normales de asilo usados por ese 

pais . 

Pero mientas haya la necesidad de crear tales puertos seguros, como solucién 

inmediata ante situaciones emergentes de refugiados, lo menos que se puede exigir 

es que en estos lugares se cumpla con las siguientes condiciones minimas: -que las 

condiciones en que se acomode a las personas durante su estancia en un puerto 

seguro deben de ser consecuentes con los niveles humanitarios minimos;- que, como 

en el caso de la proteccién temporal, el uso de los puertos seguros debe estar 

limitado estrictamente en su duracién, ya que su uso se basa en el principio de 

exclusion, por lo tanto no se debe permitir que existan indefinidamente, se debe 

procurar no establecer, en lo posible, los puertos seguros en paises de donde 

provienen los solicitantes de asilo, puesto que pueden generarse represalias en su 

contra luego de haber manifestado abiertamente su intencién de solicitar asilo en 

otro pais y;- el pais responsable de los puertos seguros debe intensificar los esfuerzos 

por promover una rapida solucién de los problemas que existen en los paises de 

origen y considerar seriamente las solicitudes de asilo que le sean presentadas, 

examinarlas caso por caso y conceder los derechos de residencia a los solicitantes 

que sean reconocidos como refugiados. 

3.2.4 DIVERSAS ORGANIZACIONES EN LA BUSQUEDA DE 

SOLUCIONES. 

En la historia, el toque emergente de los problemas de los refugiados se ha 

manifestado de cuatro modos; en la variedad de sujetos implicados, en la busqueda 

de soluciones; en la variedad de problemas que se pretenden afrontar y; en la 

variedad de personas a las que pretenden beneficiar. La magnitud y complejidad del 

problema global de los refugiados, han marcado una separacién entre las demandas 
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hechas al ACNUR y los recursos con que la organizacién puede contar ,ya que con 

las recientes emergencias y programas de repatriacién a gran escala los recursos 

humanos y econdémicos se han estirado al limite. Ademas de que su cardcter 

humanitario le ha exigido ampliar sus actividades, como hemos visto, a lo largo del 

desarrollo de la presente investigacién a otras muchas personas necesitadas de 

proteccién que no son precisamente refugiados y a otras 4reas en las que el ACNUR 

carece de apropiada capacidad y experiencia. 

Esta situacién ha dado lugar a un proceso bilateral de cambio organizado, por 

una parte el ACNUR se ha visto obligado a desarrollar nuevas dreas de competencia 

y a emprender varias actividades no comunes en ellos. Estas incluyen, por ejemplo 

prestar proteccién y ayuda a poblaciones sitiadas y afectadas por la guerra; controlar 

las necesidades de proteccién de los retornados y prepararlos para la autosuficiencia 

a corto plazo; establecer programas de rehabilitacién con base en la convivencia en 

zonas de retornados y; proporcionar informacion precisa sobre oportunidades de 

migracién a posibles buscadores de asilo. Como resultado de esto, el ACNUR ha 

pasado de ser una organizacion de refugiados exclusivamente a ser una organizacion 

humanitaria con una base mucho mas amplia. 

Por otra parte, varias organizaciones diferentes, muchas de las cuales 

tradicionalmente tenian poca implicacién con asuntos relativos a los refugiados, 

estan ahora prestando sus recursos y competencias al problema del desplazamiento 

humano. El] Consejo de Seguridad de la ONU por ejemplo, esta ahora mucho mas 

directamente involucrado en al prevencién y solucién de los problemas de los 

refugiados ,de los que nunca lo habia estado antes, al igual que organizaciones de 

seguridad como la OTAN y la Organizacién para la Seguridad y la Cooperacién en 

Europa, organismos regionales como 1a Unidad Econémica para Estados del Africa 

Occidental, la Comunidad de Estados Independientes, la Unién Europea de 

Naciones, organismos especializados como el Seno de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

También parece probable que instituciones financieras como el Banco Mundial y los 

‘Bancos de Desarrollo Regional desempefien un papel cada vez mayor) como ya 

vimos en el tema anterior, en los asuntos de refugiados, tanto tratando las 

condiciones sociales y econémicas de muchos movimientos de refugiados, es el 

proceso de reconstruccién posterior a un conflicto. 

Si se trata de resolver los problemas de los refugiados y evitar los posteriores 

desplazamientos de poblacién, entonces es necesaria le accion coordinada en todos 

los ambitos posibles, muchos de los cuales son competencia del ACNUR y sus 

socios a proteccién de los derecho humanos, el mantenimiento de la paz y la 

seguridad en entre los estados, el fomento del desarrollo duradero y el control de los 

movimientos migratorios masivos. Ademas de que los gobiernos , las organizaciones 

humanitarias y de voluntarios se han dado cuenta del hecho de los problemas de los 

refugiados son problemas transnacionales por definicién, y no pueden resolverse 

mediante actividades sin coordinar en cada pais por separado. 

Asi, a diferencia del enfoque centrado en los refugiados de ajios anteriores, 

ahora reconoce que si el mandato del ACNUR ya no va a ser "buscar soluciones 

permanentes para los problemas de los refugiados", entonces la organizacién debe 

tratar la situacion de las personas que han sido desplazadas dentro de su propio pais, 

poblaciones exiliadas que han regresado a su patria, y aquellas comunidades que 

corren el riesgo de ser desarraigadas, de forma tal que las altemnativas que les 

presenten para su seguridad sean duraderas y efectivas, al mismo tiempo, que se 

planean y ponen el practica ,medidas que prevengan futuras situaciones similares. 

"23 Refujiados, Agencias Voluntarias, trabajando con refugiados, Revista publicada por la Seccién 

de Informaci6n publica del ACNUR Y ARTEGRAF, No. 90 Madrid, Septiembre 1995, p.7 
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3.2.5 ESTRATEGIAS PREVENTIVAS. 

Los movimientos de refugiados no son inevitables pero se pueden prevenir si 

se toman medidas para reducir o eliminar las amenazas que obligan a las personas a 

dejar su pais y buscar refugio en otro lugar. Este es un principio fundamental en el 

emergente asunto de los desplazamientos humanos forzosos, el concepto de 

prevencién incluye actividades tales como observacién y advertencia rapida, 

intervencién de instituciones, proteccién de los derechos humanos y de las minorias, 

administrar la migracién y fomentar la difusién de informacién entre posibles 

buscadores de asilo. 

Es importante aclarar que el concepto de prevencién, debe entenderse en el 

sentido de eliminar las causas que motivan los movimientos migratorios forzosos, y 

no en el sentido de pretender construir barreras para impedir a las victimas de 

persecucién o cualquier otra causa legitima de refugio que entren en otro pais. 

Como muestra esta lista de actividades, ACNUR y otras organizaciones 

humanitarias sdlo tiene poder, capacidad y recursos para desempefiar un papel 

limitado en Ia prevencién de movimientos de refugiados, por ello esta tarea debe ser 

emprenda en primer lugar por otros miembros de la comunidad internacional, 

incluyendo a los gobiernos de paises en los que estan teniendo lugar movimientos de 

refugiados desplazamientos internos de poblacién y otras formas de inestabilidad la 

idea de prevencién, por lo tanto, esta directamente relacionada con otro elemento 

clave en situaciones emergentes internacionales el concepto de la responsabilidad 

del estado en otras palabras, no sdlo se debe evitar que los gobiernos llevar a cabo 

acciones que obliguen a las personas a buscar refugio en otros paises, sino que 

también se les debe alentar a crear las condiciones que permitan que los refugiados 

regresen a su patria lo mas rapido posible. 
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E] enfoque de la solucién a los problemas de los refugiados, también se basa 

en la idea de que los movimientos de refugiados y los desplazamientos de poblacion 

se pueden contener, controlar o dominar si las actividades preventivas han fracasado, 

tales objetivos pueden lograse de varias maneras diferentes, la intervencién militar 

para prevenir violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, puede poner fin a 

la huida de personas cuya seguridad se ha visto amenazada y posibilitar su regreso. 

En situaciones en que las personas estén dejando su pais a causa de que un conflicto 

armado ha derivado en serios problemas econdémicos, la provisor de asistencia y 

ayuda a la rehabilitacién para personas que aun estén en su pais pueden posibilitar 

que se queden, y los esfuerzos por establecer una presencia internacional en su pais 

de origen y para controlar la situacién de los derechos humanos pueden alentar a un 

el nimero considerable de personas a regresar a su patria. 

Asi, en la busqueda de soluciones, el ACNUR orienta cada vez mas su accién 

a la prevencién de los desplazamientos de poblacién en aquellos paises que 

actualmente producen refugiados o pueden hacerlo en el futuro y el enfoque es poner 

en marcha una especie de sistema de alerta temprana que establezca una presencia 

internacional y afronte los problemas antes de que las comunidades se vean 

desarraigadas las actitudes se vuelven intratables y el conflicto estalle. 

3.2.5.1 LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO 

Los conflictos armados y las emergencias humanitarias, ocupan los titulares 

de los diarios y los reportes noticiosos, pero bajo muchos de estos tragicos 

acontecimientos subsiste la silenciosa crisis del subdesarrollado pobreza extrema y 

creciente, presiones populares, desempleo y destruccién medioabental generalizada 

junto con otras muchas desgracias humanas mundiales. 
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Las guerras y las violaciones de los derechos humanos que provoca 

movimientos de refugiados, a menudo estén arraigadas en procesos sociales, 

econémicos y ecolégicos a mas largo plazo. No es una coincidencia, que muchos de 

los mayores desplazamientos de poblacién de los ultimos afios hayan tenido lugar en 

paises donde las condiciones de vida estan estancadas o en declive. 

Los problemas de desarrollo, también representan un obstaculo importante 

para la busqueda de soluciones a los problemas de desplazamiento humano. No es 

facil para los refugiados asentarse y llevar vidas productivas en paises en que la 

infraestructura se ha venido a bajo, la tierra se ha hecho estéril y los precios estan en 

una espiral ascendiente. De hecho, la stibita Ilegada de un a gran poblacién refugiada 

puede incrementar substancialmente estas dificultades. tampoco puede esperar que 

los refugiados vuelvan a casa y se reintegren en su propia sociedad a las con igual de 

dificiles, o mas, que las de su pais de asilo. 

No se puede esperar que las estrategias dirigidas a evitar o resolver los 

problemas de refugiados tengan éxito, si no se ocupan de estos asuntos. En la 

medida que cuentan los esfuerzos por responder a las crisis agudas a través del 

mantenimiento de la paz ,la ayuda humanitaria y la asistencia a los refugiados, 

también deben aumentar los esfuerzos de las organizaciones internacionales 

mediante la promocién de! desarrollo duradero en los paises que lo necesitan 

urgentemente. 

En los primeros afios de la Organizacién de las Naciones Unidas, el rapido 

crecimiento de la economia internacional, contribuyé notablemente a la solucién y 

prevencién de los problemas de refugiados, Mas recientemente, sin embargo, las 

dificultades de desarrollo vividas por muchos de los estados menos ricos del mundo 

se han experimentado en medio de una serie de desplazamientos masivos de 
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poblacién y emergencias humanitarias. El desarrollo por si solo no crea refugiados, 

pero la pobreza, la desigualdad y la competencia por los escasos recursos, pueden 

desempeiiar un importante papel en la creacién de las condiciones en que tiene lugar 

los desplazamientos masivos de poblacién, la combinacién de estancamiento 

econémico y crecimiento de la poblacién en muchos de los paises mas pobres del 

mundo, ha producido un aumento general del numero de personas que estén 

viviendo en situacién de desgracia. A pesar de todos los logros cientifico y 

tecnolégicos de los ultimos afios, la cuarta parte de la poblacién mundial no tiene 

suficiente comida ,mas de mil millones de personas carecen de acceso a un agua que 

no suponga un peligro y anualmente mueren aproximadamente 15 millones de nifios 

antes de cumplir los cinco afios y las diferencias entre pobres y ricos sigue 

aumentando. Segun el PNUD, el 20%, mas rico de la poblacién del mundo disfruta 

de 60 veces los ingresos percibidos por el 20% mas pobre.“ 

Puede que sea menos probable que produzcan refugiados los paises cuyos 

ciudadanos gozan de un nivel de vida moderno, que los estados mas pobres del 

mundo. Pero individualmente, no son inmunes al problema del desplazamiento 

humano, particularmente si su trayectoria econémica esta en linea descendente 

Pese a las interesantes relaciones que se pueden encontrar entre los niveles de 

desplazamiento y desarrollo humano, seria un error creer que los problemas de los 

refugiados pueden explicarse unicamente en términos econémicos. Es evidente que 

paises que se han enfrentado a dificultades de desarrollo similares, no se han visto 

igualmente afectados por e] problema del refugio. 

Pobreza y escasez, bien puede influir para que se produzcan conflictos, 

violencia y desplazamiento de poblacién. Pero los conflictos, la violencia y los 

  

*2¢ Refugiados , Agencias Voluntarias trabajando con refugiados, revista Publica por ta Seccién de 

Informacion Publica del ACNUR Y ARTEGRAF, No. 90 Madrid, Septiembre 1995, p. 16
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desplazamientos de poblacién, también pueden ser responsables de crear 

condiciones de pobreza y escasez. Las hambrinas, por ejemplo, son mds a menudo 

la consecuencia que Ia causa de la guerra que impide la inversién, destruyen la 

infraestructura y reducen el capital humano.“?) A menudo, los individuos mds 

instruidos y emprendedores huyen del pais (como en el caso de los ciudadanos 

cubanos). 

Los miembros mas ricos y poderosos de la Comunidad Internacional, tendran 

que convencerse de que las manifestaciones de subdesarrollo, violencia social y 

guerra civil, degradacién medioambirntal y crecimiento de poblacidn, crisis de 

refugiados y movimientos migratorios a gran escala, representan una amenaza para 

sus propios intereses y un desprestigio a sus valores. Al mismo tiempo, para ganarse 

la ‘confianza de los estados industrializados, los principios de buen gobierno y 

adecuada administracién financiera. la pobreza y las desigualdades no se pueden 

superar con apoyo internacional sino existe a escala nacional la voluntad politica de 

lograrlo. 

Para tratar las causas sociales, econémicas y demogrdficas que derivan de 

tantos problemas de refugiados, es necesaria una agenda concreta para el desarrollo 

como lo propone el Informe Sobre Desarrollo Humano del PNUD (Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo);"?® que ha subrayo la necesidad de estrategias 

que no se centren sélo la busqueda de crecimiento econdmico, sino también en la 

distribucion equitativa de la riqueza la regeneracién del medio ambiente natural 

alunas medidas que podria comprender dicha agenda son por ejemplo: que los paises 

donantes destinen un porcentaje significativo de sus presupuestos de ayuda y los 

1% Casalet Revena, Combah. acional. Con: jas Psi jales de la Migraci 
el Exilio, ed. UAM, México 1989.9. 71 
*% Refugiados , Agencias Voluntanas trabajando con refugiados, revista Publica por la Seccién de 
informacién Publica del ACNUR Y ARTEGRAF, No. 90 Madrid, Septiembre 1995, p. 17 
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estados receptores dediquen, al menos, el mismo porcentaje de sus presupuestos 

nacionales a preocupaciones de prioridad humana, incluyendo educacién basica, 

asistencia sanitaria primaria planificacién familiar y la provision de agua potable en 

condiciones seguras; conseguir una reduccién en el desarrollo, produccién 

exportacién y compra de armas, junto con una reorientacién del ahorro militar en 

problemas de prioridad humana; la creacién de un fondo para combatir los 

problemas que escapan de las fronteras nacionales como contaminacién 

medioambiental, agotamiento de recursos naturales, catastrofes naturales, 

enfermedades transmisibles, !a introduccién da impuestos internacionales sobre el 

uso de energia nuclear la emisién de téxicos, etc. En fin, la creacién de fondos para 

la seguridad humana y; el establecimiento de una relacién mas equitativa entre los 

paises industrializados los de bajos ingresos ampliando la nocién de cooperacién 

para el desarrollo, que incluya inversiones privadas, comercio, emigracion de 

trabajadores y pago de deudas entre otros. 

Si bien es cierto que tales medidas no van a impedir futuros movimientos de 

refugiados, ni resolver la situacién de las millones de personas que ya se han visto 

obligadas a refugiarse en paises con serios problemas de desarrollo, también lo es 

que los programas de asistencia destinados a satisfacer las necesidades de las 

poblaciones desplazadas deben contribuir al objetivo de promover la recuperacién 

econémica y el desarrollo durable en los estados con bajos niveles de ingresos, lo 

que al final de cuentas, disminuiré el movimiento de refugiados y mejoraran la 

situacién y condiciones de los millones de personas en el mundo que se han vuelto 

refugiados,
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3.2.5.2 LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR LA MIGRACION A 

TRAVES DE MEDIDAS QUE BENEFICIE A LOS REFUGIADOS Y A 

LAS NACIONES: 

EI reto actual en la busqueda de soluciones duraderas a los problemas de las 

refugiados, no esta en como construir barreras para entender a la gente fuera de los 

paises mas ricos, sino en cOmo administrar los movimientos migratorios y de 

refugiados de un modo que defienda los derechos humanos y los principios 

humanitarios establecidos internacionalmente, mientras se hace frente a las legitimas 

preocupaciones de los estados y las comunidades receptoras. 

Aunque sigue poco desarrollado, tanto en 1a teoria como en la prictica, se ha 

reconocido: la necesidad de tratar las causas de las salidas de emigrantes de los 

paises mds obres y menos estables, ademas de sus consecuencias para los estados 

industrializados a su Hegada a estos paises; la necesidad de equilibrar los derechos 

de los emigrantes, bucaneros de asilo y refugiados con son los de los estados y 

sociedades receptoras y de reconocer (si no resolverlos) dilemas morales que surgen 

ante esta situacién la necesidad de establecer estrategias coordinadas y continuas, 

dirigidas a hacer que los movimientos migratorios sean mds ordenados y previsibles 

y; la necesidad de que los estados y organizaciones regionales consideren seriamente 

las implicaciones de sus politicas internas y exteriores en la emigracién, y asegura 

que el debate sobre los movimientos irregulares se desarrolla de manera pacifica y 

transparente. 

Como vemos, a un programa extenso de administracién de la emigracidn, se 

pueden incorporar diversas actividades, y entre las de mayor prioridad e importancia 

encontramos las medidas dirigidas a reducir las presiones migratorias en los paises 
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de origen, iniciativas disefiadas para promover las formas ordenadas y legales de 

emigracién, y los esfuerzos para entender los niveles de proteccién de refugiados 

En cuanto a las medidas dirigidas a reducir las presiones migratorias en los 

paises de origen, esta claro que las politicas de asilo e inmigracién, por muy bien 

conocidas que estén, no erradicaran las presiones que estan impulsando a tanta gente 

a dejar su pais de bajos o medios ingresos: bajo niveles de crecimiento econdmico, 

una ausencia de oportunidades para generar ingresos, la desigual distribucién de la 

riqueza a demas de la violencia social y politica por lo tanto, la forma ,mas efectiva 

de administracién de la emigracién se encuentra en medidas que se ocupen del 

asunto de la emigracién en su origen haciendo posible que Jas personas puedan 

satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones dentro de su pais de origen. 

La experiencia ha demostrado que, a largo plazo, las personas permanecerén 

en su pais y volveran a él si las condiciones y las oportunidades alli son lo bastante 

atractivas, Sin embrago por ser una estrategia a largo plazo, debe seguirse adelante 

con estas iniciativas durante un periodo de varias décadas, a sabiendas de que, a 

corto plazo, su efecto puede ser el opuesto al que se persigue. Debe reconocerse que 

las presiones que impulsan a las personas a dejar su pais, no son de naturaleza 

puramente econdémica, las personas se convierten en emigrantes internacionales por 

una compleja mezcla de preocupaciones que incluyen su seguridad material, su 

seguridad fisica, su capacidad para participar en la vida politica y social de su pais y 

el grado de respeto del estado por sus intereses e ideas. Por ello, cualquier esfuerzo 

por reducir las presiones de la emigracién en los paises de origen, deben ocuparse 

de estas preocupaciones de una manera extensa. 

Ahora bien, en cuanto a las alternativas de migracién ordenada, tenemos que 

la reaccion violenta contra los solicitantes de asilo y otros emigrantes en los paises 

mas ricos del mundo se pueden atribuir a varios factores diferentes: incertidumbre 
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econémica, miedo a culturas que no son familiares, racismo, ademas de 

conveniencia politica. pro como ya se ha manifestado, tales estados y sociedades no 

se oponen estrictamente a la emigracién como tal, es la sensacién del que el 

fenémeno esta fuera de control, y de que adopta formas irregulares ¢ ilegibles, lo que 

los e ilegibles lo que los atemoriza tanto se puede convence a los gobiernos y a sus 

ciudadanos que son posibles los movimientos de una naturaleza mds ordenada, 

entonces puede que Ilegue a ser posible un enfoque de la cuestién de la emigracion 

internacional menos dirigido a la crisis. 

Por ejemplo, en paises como Australia y Canada, la inmigracién se controla 

cuidadosamente, baséndose en criterios bien planteados: reunién familiar 

requerimientos laborales, seleccién educativa y profesional, competencia con el 

idioma y capital creador de empieo“?”, Ante tales criterios, algunos criticos han 

denunciado esta forma de recibir y emplear a emigrantes como "compra de la 

inmigracion" se atrae a las personas mas calificadas, instruidas y rices al mercado de 

trabajo internacional dejando atrés a los pobres y perseguidos que realmente 

necesitan el empleo y la proteccién. 

Ante tales desvirtuaciones y ante la necesidad de buscar soluciones efectivas, 

es necesario la proporcién de verdaderos procesos ordenados de migracién por todo 

mundo fomentando en Ios estados receptores un mayor interés por brindar 

proteccién y desinteresadas oportunidades migratorias de emergencia y humanitarias 

cundo estas sean necesarias. Asi, hay 4 tipos de emigracién ordenada, en un esfuerzo 

por resolver los problemas de los refugiados: el primero consiste en detectar 

potenciales emigrantes de paises pobres con oportunidades de empleo en los estados 

industrializados, y evitarles la entrada a tales paises a través de la puerta del asilo, 

7 Refugees, Focus, 1996 in review, is Published by the PUblic Information Sectién of the UNHCR 
and ATAR, No. 106 Switzerland, Aprit 1996, p. 28 
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pues con ello se disminuyen las posibilidades de los verdaderos refugiados de buscar 

un pais que les brinde proteccion internacional. 

Una segunda forma de emigracién ordenada, mas relevante en muchos 

sentidos para la busqueda de soluciones para los problemas de los refugiados, es 

encontrar sistemas que proporciones a los potenciales solicitantes de asilo 

oportunidades legales de emigracién basadas en la reunién con familiares o criterios 

humanitarios.\®) 

La tercera forma de migracién ordenada, consiste en informar a los posibles 

emigrantes que buscan admisién a otros estados presentando solicitudes de 

condicién de refugiado, ya que muchos de ellos saben poco acerca de las 

condiciones sociales y econdmicas que reinan en los paises de asilo y las 

posibilidades de que se les permita instalarse alli, pues alentados a dejar su patria por 

ideas poco realistas de la vida de los paises mas ricos del mundo, y careciendo de 

cualquier compresién de los tramites de asilo empleados por esos estados pudieron 

haber sido deliberadamente mal informados por trficantes profesionales de 

personas, en su deseo por conseguir otro cliente para sus servicios. 

Estas falsas esperanzas, pueden tener serias consecuencia para los buscadores 

de asilo y sus familias, ya que hacen que los individuos afectados pongan sus 

escasos recursos, su libertad o incluso su vida en peligro. Por ello, durante los 

Ultimos 6 0 7 afios, el ACNUR y la OIM (Organizacién Internacional para las 

Migraciones) han respondido a estos problemas organizando programas de 

informacion en paises de emigracion; dirigidos a proporcionar a los posibles 

buscadores de asilo y emigrantes una impresién correcta de las probables 

consecuencias de su partida y los probables problemas a que se pueden enfrentar 

*28 Op. Cit. 
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dichos paises de asilo y emigrantes una impresién correcta de las probables 

consecuencias de su partida y los probables a que se puede enfrentar en dichos 

paises de asilo. 

Debe quedar claro, que con esta medidas no se pretende evitar ni detener la 

salida de las personas que tienen un auténtico temor de suffir persecucién o que 

huyen de un conflicto armado por razones principalmente econdmicas, simplemente, 

mediante estas iniciativas se pretende prevenir a los emigrantes econdmicos de 

utilizar de la institucién de asilo como medio de abandonar su pais y casi reducir la 

presién de los estados receptores, ya como dijimos anteriormente, tales programas 

informativos puedan considerarse legitimamente como instrumento de proteccién de 

los refugiados, y es inutil, sugerir que los emigrantes potenciales debieran quedarse 

en su patria y aprender un nuevo oficio o establecer un pequefio negocio si las 

condiciones sociales y econémicas necesarias para realizar estos objetivos 

simplemente no existen en su pais de origen finalmente, la ultima forma de 

migracién ordenada consiste en combatir el trafico de emigrantes econdmicos, 

medidas que considero no requiere mayor explicacién, toda vez que ha quedado 

claro a lo largo de desarrollo de la presente investigacién. Uno de los multiples 

problemas, que a los refugiados causa el hecho de que los emigrantes econédmicos 

utilizen falsamente la figura del refugio, con el objetivo de llegar a un determinado 

pais, consiste en que crean un ambiente de incertidumbre en los paises de asilo sobre 

quien es emigrante econémico y quien es refugiado, en perjuicio, obviamente mas 

transcendente, de ios auténticos refugiados, de alli la necesidad de combatir el 

trafico de emigrantes ya las personas que comercian con esta actividad. 

Continuando con las actividades que se pueden incorporar a un programa de 

administracion de la migracién y para finalizar, después de haber visto las medidas 

  

128 Refugiados, Los Refugiados y tos Medios de Comunicacién. Revista publicada por la Seccién de 
Informacion publica del ACNUR Y ARTEGRAF, no. 91 Madrid, Octubre 1995, p. 16 

 



167 

dirigidas a reducir las presiones migratorias de los paises de origen y las iniciativas 

disefiadas para promover las formas ordenadas y legales de emigracién que 

acabamos de abordar, diremos que, respecto a la ultima actividad que son los 

esfuerzos por mantener los niveles de proteccién de los refugiados, la tarea de 

desarrollar una extensa estrategia de administracién de la emigracién se afrenta a un 

severo dilema moral y practico: como evitar el uso incorrecto de los procedimientos 

de asilo por parte de los emigrantes econdémicos y a la vez mantener un buen nivel 

de proteccién de los refugiados (como vimos en el tema del refugiado y sus 

repercusiones sociales). 

Este es un asunto que no es probable que se resuelva a corto plazo, puesto que 

las medidas para reducir las presiones para la emigracién son, como vimos, 

principalmente a largo plazo ademas es importante que los estados reafirmen su 

compromiso con la institucién del asilo (o que lo hagan en caso de no haberlo hecho) 

y su disposicién a proporcionar proteccién a las personas que los necesiten, y tal 

compromiso requiere, a su vez, un estricto respeto por las disposiciones de. la 

Convencion sobre Refugiados de la ONU de 1951 y los otros instrumentos de la ley 

internacional de refugiados. Los problemas que afrentan los paises mas ricos del 

mundo, desempleo. tensiones émicas, racismo, malestar popular, pueden estar 

aumentando, pero no debe usarse como justificacion para la eliminaci6n de los 

principios humanitarios establecidos durante mucho tiempo. 

A los refugiados, les interesa personalmente que los gobierno continien 

distinguiendo a las personas que necesitan proteccién por que huyen de persecucién 

y violencia, de otros tipos de emigrantes, como hemos manifestado. 

Para que se consiga este objetivo, los solicitantes de asilo deben tener accesos 

tramites de asilo justos, efectives y rapidos. Teniendo en cuenta las largas demoras 

que a menudo se producen entre la presentacién de una solicitud de la condicién de 
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refugiado y una decisién final sobre dicha demanda, es preciso que los gobiernos 

involucrados y las organizaciones de apoyo como el ACNUR, se esfuercen por hacer 

posible 1a rapida consideracién de todas las protecciones del asilo. 

Ademds, para cumplir los requisitos de proteccién internacional, es 

importante un examen cuidadoso e imparcial de cada demanda de asilo por separado 

por parte de una persona que sea, capaz de tomar una decisién, tomando en cuenta 

siempre las consecuencias tragicas que pueden resultar de una decision equivocada. 

Para. ayudar en esos tramites, el ACNUR ha invertido considerables, 

recursos en la recopilacién de difusion de informacién precisa sobre la situacién de 

los derechos humanos en los paises de origen, ademas de decisiones sobre el asilo 

tomadas por tribunales nacionales e internacionales que ha formado 

jurisprudencia.“' El reto, por lo tanto, consiste en limitar las posibilidades de abuso 

asegurando al mimo tiempo que no se enviard a ningun refugiado ni se le devuelve a 

ningun lugar en que corra peligro. 

Dos ultimas alternativas en un esfuerzo por mantener los niveles de 

proteccién de los refugiados, son los denominados “puertos seguros” que ya vimos, 

cuando tratamos el caso de las Ilamadas “zonas de seguridad” como una solucién a 

los problemas de los refugiados y desplazados internos; y la necesidad de educar a la 

opinion publica la cual de cual de igual forma ya se ha abordado con detalle un tema 

anterior, por lo que solo haremos mencién de ellos, como una formalidad por 

encontrarse dentro de esta ultima alternativa. 

Asi, para finalizar diremos que la busqueda de soluciones a largo plazo al 

problema de los desplazamientos humanos, es esencialmente un asunto politico y 

180 Mousalli, Michael Declaraciones Sobre la Proteccién intemacional a ios Refugiados, ed. ACNUR, 

Madrid 1984. p. 14 
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humanitario, y corresponde, por lo tanto, a los gobiernos en particular y a la 

comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias en conjunto. Es 

necesario que concentren la accién en relacién a un amplio marco de actividades: 

Asegurar la proteccién de los derechos humanos; el mantenimiento de la paz; 

la seguridad dentro de los estados y entre ellos; la promocién del desarrollo duradero 

administracién y movimientos migratorios masivos; el acceso a los medios de 

subsistencia; la proteccién de los derechos de las minorias , la presentacién de todos 

los partidos en los gobiernos y; la contemplacién, por supuesto de los derechos y 

obligaciones de los refugiados, del resto de la poblacién afectada de los paises de 

origen de los grupos de oposicién, de los terceros paises y de las organizaciones 

internacionales, de lo contrario, la gente seguird saliendo de sus paises. 

El enfoque que la comunidad internacional, da a la emergente solucién de ios 

problemas de los refugiados, tienen varias ventajas: podrian salvar a millones de 

personas del trauma y la penuria del exilio y permitir a mas millones de personas a 

reanudar una vida estable en su propio pais, podria aligerar la carga que pasa sobre 

los paises de asilo y permitir que se encuentren nuevos usos mas productivos para 

las enormes cantidades de recursos que habitualmente se destinan a programas de 

ayuda para los refugiados, y podria ayuda a resolver algunas de las tensiones 

politicas y sociales que puedan surgir y entre los paises cuando se obliga a un gran 

numero de personas ha abandonar sus hogares y buscar refugio en otra parte. 

Mientras se hacen realidad tales expectativas, es fundamental luchar por que en todo 

el mundo se mantengan las puertas abiertas para quienes necesitan asilo, es lo menos 

que se puede pedir. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA :E] problema del desplazamiento humano, es un fendmeno mundial cuyas 

trascendencias sociales, politicas, econémicas y culturales no pueden ser ignoradas, ya 
que forman parte de la vida diaria de muchas personas, organizaciones, instituciones y 
naciones en todo el mundo. Resolver el problema del desplazamiento humano, es 
resolver el problema a que se enfrenta el mundo hoy en dia:la proteccién de los 
Derechos Humanos, la solucién de los conflictos armados, la promocién del desarrollo 

econémico e institucional, la conservacién del medio ambiente y la administracién de 
la emigraci6n internacional, tarea nada facil y a la que han de dedicarse todos los 
agentes implicados :paises, sociedades, comunidades, instituciones, organizaciones e 

individuos trabajando juntos sobre objetivos y valores comunes, compartiendo el 
compromiso adquirido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados(ACNUR). 

SEGUNDA :En la busqueda de soluciones, depende en gran medida el conocimiento, 
capacidades de los propios refugiados y su intencién de reanudar sus vidas de una 

manera productiva, pues mientras por un lado los gobiernos anfitriones, en las regiones 
con bajos niveles econémicos del mundo, se muestran agobiados por soportar la 
“carga” que les representa brindar refugio a grandes cantidades de personas 
desplazadas de todo el mundo, los estados mas ricos, a veces, han exagerado la 
dimensién del problema con el objeto de justificar el cierre de fronteras a los 
solicitantes de asilo y otros emigrantes, por lo que es importante que los paises 
receptores asuman una auténtica actitud de apoyo y ofrezcan al refugiado verdaderas 
oportunidades de vida en condiciones dignas y humanas, que les permita ser ttiles y 
productivos a la sociedad anfitriona y eliminar asi, la imagen que como “carga” se tiene 

de ellos y demas emigrantes. 

TERCERA : A pesar de la desvirtuacién que de la institucién del asilo se ha hecho en 
ciertas partes del mundo, afortunadamente, siguen brindando refugio, aunque en un 

porcentaje menor en comparacién con el mimero de solicitudes de asilo presentadas en 

todo el mundo. En estas y otras situaciones, las organizaciones humanitarias han 

desempefiado un pape! esencial, capturando y creando nuevas alternativas de solucién a 
los problemas de los refugiados, tales como consolidar arreglos politicos mediante 
esfuerzos de conciliacién y a través de una tiple estrategia de preparacin, previsién y 

solucién que permita una rapida y eficaz respuesta ante nuevas emergencias de 

tefugiados. 
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CUARTA : A lo largo de los afios, las Conferencias Internacionales han respaldado la 
idea de que los programas de ayuda a refugiados deben estar orientadas a las soluciones 
desde su inicio, sin embargo, la triste realidad es que las soluciones dependen en ultima 
instancia de factores politicos, militares y econémicos que quedan fuera del ambito de 
influencia de cualquier Organizacién Humanitaria. En algunas situaciones, la unica 
opcién puede consistir en brindar alimentos, alojamiento y otros servicios basicos a los 
refugiados en forman temporal. Por ello la necesidad de destinar mayores recursos a la 
promocién de los Derechos Humanos. 

QUINTA :Ante la necesidad de encontrar soluciones eficaces y duraderas al problema 

del desplazamiento humano, el ACNUR ha planteado, ademas de la proteccién de 
asistencia a los refugiados y la oportuna prevencién del fenémeno del desplazamiento 
humano forzoso, la solucién que constituye quizas la alternativa mas eficaz al problema 
y que es la reintegracién voluntaria o repatriacién. Asi, el reto de hoy es asegurar que 
todas las personas gocen del derecho a vivir con seguridad y dentro de su propio pais o 
comunidad, pero cuando tales condiciones de seguridad no existan, el derecho a buscar 

refugio debe ser plenamente reconocido y respetado, de lo contrario sancionado 

conforme a las normas de proteccién establecidas nacional e internacionalmente en 

favor de los refugiados 

SEXTA: Para evitar la proliferacién de nuevas crisis de desplazamiento humano 
forzoso, las actividades de prevencién también son importantes en la busqueda de 

soluciones eficaces. Si los paises industrializados invirtieran ciertos recursos en favor 

de los paises receptores menos desarrollados del mundo, estos podrian abordar 
urgentemente y de manera favorable problemas tales como la distribucién de la tierra, 

la degradacién del medio ambiente, el crecimiento desmesurado de la poblacién y la 

escasez de alimentos, conjuntamente con la promocién de sistemas de gobierno 

democraticos, la expansion de la 
educacién basica, la creacion de una sociedad civil consiente y activa, y la promocién 

de normas éticas dentro de las instituciones oficiales y privadas, en fin, actividades que 

favorecerian igualmente a los paises industrializados, por cuanto a una disminucién de 

las solicitudes de refugio. 

SEPTIMA : Sin duda, el caso de la prevencién de conflictos, principalmente los 

conflictos armados, requiere una mencién especial, ya que los recientes 

desplazamientos de refugiados en varias regiones del mundo, son totalmente diferentes 

a los surgidos en otros afios, especificamente en lo que respecta a su imprevisibilidad y 

al grado de peligro que representan para el personal humanitario. Por ello, los 

gobiemos han de comprometerse a la reduccién del gasto en armamento y al 
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establecimiento de controles mas efectivos de la produccién y exportacién de armas 

portatiles y minas personales, y del desarrollo de armas nucleares, ademas, se deberd 
incrementar y capacitar al personal humanitario intermediario, promover medidas de 
pacificacién definitivas, deteccién, identificacién y persecucién de los responsables de 
crimenes de guerra y violaciones graves a los Derechos Humanos y de campaiias que 

disminuyan la promocion y utilizacién de armamento en guerra. 

OCTAVA: Por ultimo y en tratandose de consideraciones econdémicas, las 

instituciones de las Naciones Unidas que luchan por los Derechos Humanos como el 
ACNUR , deben ver incrementado su presupuesto y capacidad de operacién que, en la 

actualidad, es inferior en relacién con sus gastos y el presupuesto de las instituciones de 
las Naciones Unidas dedicadas a actividades de auxilio y mantenimiento de la paz, pues 
si bien es cierto que estas Ultimas han desempefiado un valioso papel en la contencién 
de nuevos conflictos y prestacién de auxilio humanitario y cuyo presupuesto me parece 

justo, también lo es que no se especializan en la proteccién y asistencia de refugiados y 
no es posible pretender una solucién real y duradera con un presupuesto tan limitado a 

las organizaciones humanitarias, y cuya asignacién de presupuesto depende en gran 

medida de las aportaciones voluntarias por los paises industrializados. 
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