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I N I R 0 D U C C 1 0 N

Las continuas turbulencias y conflictos que - 

se han y siguen presentando en el mundo, ha dado lugar al

surgimiento de una figura muy especial llamada Refugiados

que son el resultado de la inestabilidad de su pais deCV YJ- u

concepto de Refugiado tiende a incluir cada vez

más a aquellas personas que huyen no solamente de la per- 

secuci¿n politica, sino tambi1n de la violencia de los -- 

conflictos armados e incluso, de los desastres econ¿micos

y ecol¿gicos. Hoy en dia, las situaciones en que viven

los Refugiados son parte integrante de los principales

problemas politicon a los que se enfrentan los Estados. 

Al ser cada vez más dificil hallar solucí¿n -- 

para estas situaciones, se corre el riesgo de que se ins- 

titucionalicen, lo que puede conducir a que crezca la -- 

frustraci¿n entre los mismos Refugiados, y como consecuen

cia de ello, a que surja la violencia. 

Frente a la incapacidad de la Comunidad Inter- 

nacional pará hallar soluciones, los diversos Estados a - 
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doptan mediva.,s restrictivas en un esfuerzo por disminuir - 

el nimero de personas que llegan a sus respectivos paises. 

Los Refugiados son parte integrante de los a- 

contecimientos políticos, econ¿micos y sociales de nues - 

tro mundo y, por tanto su estudio no se puede conciderar- 

de forma aislada. Cuando los Estados y las Organizaciones

Interg-ubernamentales y Voluntarias discuten y se ocupan - 

de estos problemas, deben tener tambi¿n en cuenta el pro- 

blema de los Refugiados. Existe la urgente necesidad de - 

dar mayor prioridad al tema de los Refugiados en la agen- 

Otica tanto a nivel nacional como internacional, y - da poli

los gobiernos deben tener en cuenta ¿ sta cuesti¿n cuando - 

formulen su pol2' tica exterior. 

Un complemento necesario a la actuaci¿n del - 

Estado, lo constituye la informaci¿n que se d¿ a la opi - 

ni¿n p iblica sobre qu¿ son los Refugiados, que motiva su - 

huida y la necesidad imperiosa que existe de dar soluci¿n

a sus problemas, ayudando para tal efecto los medios de - 

coínunicaci¿n masivos y las agencias voluntarias. 

Por lo anterior, es sumamente importante que- 

en la presente tesis, hablemos de aspectos tan trascenden- 

tales como son los Derechos Humanos, la Pollotica Interna - 

cional de M xico sobre Derechos Humanos, Los Tratados que- 
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M¿ xico ha suscrito sobre Derechos humanos, 3, de manera In- 

ternacional a las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. 

En un segundo capitulo, se tratará especifica - 

mente a M¿ xico y al Alto comisionado de las Naciones Un¡ - 

das para Refugiados, el Origen, funcionamiento y estructu- 

ra UL CStEt- 1' ! 1 u!;~ %?, G coi c, ne S- CofV-n VCSIV-0 , - 
1, 

90154, 

En el tercer capItuloy contemplaremos al Trata

do Mexico - ACNUR sobre Refugiadoss con los Hechos que die

ron origen a ¿ ste Tratado, el Decreto del. 6 de abril de

1983, y asi, como los Derechos y Obligaciones nacidas del

Tratado. 

En el cuarto y ltimo capitulo trataremos la - 

situaci¿n de los Refugiados en M¿ xico, antes del Tratado - 

M¿ xico - ACNLIR, v despuls del Tratado Mexico - ACNUR, tam

bien veremos los Organos Internos e Internacionales encar- 

gados de aplicar el Tratado y la Critica al Tratado M xico

ACNUR sobre Refugiados. 
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Los Refugiados en Ainerica Central, son

victimas de la tensi¿n internacional y de los levantamien - 

tos internos y por esto buscan Refugio en los paises veci - 

nos, que a menudo están sujetos a serios problemas de orden

pollotico y econ¿mico. 

Generalmente, a excepci¿n de unas cuan

tas zonas tranquilas, su situaci¿n se caracteriza por la in

certidumbre como consecuencia inevitable de la zona. El pro

blema de la protecci¿n fisica de los Refugiados es quizas— 

mas agudo; en AmZrica Central que en cualquier otra parte - 

mundo. Dadas las circunstancias, no hay una respuesta clara

de los Refugiados. No se puede hablar de soluciones durade- 

ras. Sin embargo hasta cierto punto, en los países de pri - 

mer Asilo, como M! xíco, los Refugiados estan comenzando en - 

un 50 % a construirse una nueva vida. Otros proyectos de in

tegraci¿n tambi¿n han tenido xito en Costa Rica, Panamá, - 

Honduras, Belice y Nicaragua.... Tambi¿ n ha habido algunos - 

movimientos de Repatriaci¿n Voluntaria principalmente hacia
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Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Al mismo tiempo estan- 

teniendo lugar otras llegadas en los mismos paises; nicara

gÜenses en Costa Rica, Honduras y El Salvador, guatemalte- 

cos en K¿xico y salvadorefíos en Honduras y Belice. 
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C A P I T U L 0 P R I M E R 0

le MEXICO Y LOS DERECHOS HU~ OS '*- 

a ).- ¿ qu son los Derechos Humanos ? 

b ), Tratados sobre Derechos Humanos suscri - 

tos por MCXiCO. 

c ).- La Política Internacional Mexicana sobre

Derechos Humanos. 

d ), Las Naciones Unidas y los Derechos Huma- 

nos. 
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Para poder empezar a hablar de nuestra - 

t sis, es sumamente necesario que tengamos como bases el - 

cuestionamiento de algunas preguntas, tales como el ¿ Qu¿ - 

son los Derechos Humanos ?, saber si realmente existen o - 

no, si se respetan estos Derechos Humanos, Qui¿nes han ayu

dado a salvaguardar estos Derechos Humanos, en el mundo y- 

a nivel interno a M¿ xicoy si en nuestro pals, se respetan - 

estos Derechos Humanos y si los Refugiados cuentan con es- 

tos Derechos, tan conocádos pero tan apaleados por todos. 

conocer los Tratados Internacionales so - 

bre Derechos Humanos suscritos por MZxico, ver la trayecto

ria de nuestro pais al respecto. 

Saber cuál es la Politica Externa que si- 

gue Mexico sobre Derechos Humanos. 

Ver el papel tan importante que juegan -- 

las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Todo esto con~ 

la finalidad de poder darnos cuenta de la situaci¿n real - 

de los Refugiados en nuestro pais. 
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a )_ ¿ Que son los Derechos Humanos ? 

Contestar esta pregunta es un aspecto funda -- 

mental. Para conocer qu¿ son los Derechos Humanos, y ver si

realmente en la actualidad se reconocen, se protegen y se - 

respetan estos Derechos Humanos. 

Lmpezaremos diciendo que los Derechos Humanos - 

se proyectan del plano interno al internacional. Estos Dere

chos Humanos se pueden conciderar como garantías inherentes

al hombre, y estas garantías son; la igualdad, la libertad, 

la justicia, la paz, la dignidad y el valorg esto es tanto - 

para hombres como para mujeres no importando su religi¿ri - 

raza, estatus, ideosincracia, creencias en fin, sin distin- 

guir a una persona de otra, por el solo hecho de ser seres - 

humanos, sin tener discriminaciones ( 1 ). 

Los antecedentes hist¿ricos de los Derechos -- 

Humanos los tenemos contemplados en varios documentos, ta - 

les como la -Carta Magna Inglesa de 1215, tambi¿n la 11 Peti- 

tion of Rights 11 en 1628, el acta " Habeas Corpus 11 en 1679

Hectoy Cuadra. La Proyeccion Internacional de los, De
rechol Humanos. U. N. A. M. Instituto de Investigacion. 
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b

la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, el " Bill

of Rights 11 de Virginia - Estados Unidos, en 17-,í6, la Decla

raci¿n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Fran - 

cia en 1789, la Constituci¿n de Cádiz de España en 1812 ( 2) 

Una importante conquista en materia de Derechos Humanos du- 

rante el siglo XIX» fue la prohibici¿n. de la esclavitud, du

rante todo este siglo y comienzos del otro, los movimientos

de reivindicaci¿n social, política y econ¿mica, 
plantearon - 

nacional e internacionalmente la concesi¿n de derechos que - 

fueron incorporados a textos nacionales e internacionales - 

y es hasta con la Organizaci¿n de las Naciones Unidas, con - 

el documento de la Carta de la Organizaci¿n de las Naciones

Unidas ( en el pre inbulo y en los artículos ly 55, 56, 62,- 

68, 76 ); la Declaraciin Universal de Derechos Humanos del - 

10 de diciembre de 1948 y los Pactos; el de Derechos Econ¿- 

micosq Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles

OtiCOS, adoptado por la Asamblea General el 16 de di - y P012

ciembre de 1966, consagran el inter¿s Internacional en la - 

Protecci¿n de los Derechos Humanos. 

En la actualidad ha dejado de ser unica la - - 

1 1preocupacion sobre la consideraci¿n formal, juridica y pol' 

tica de la dignidad del hombre y de sus derechos inherentes

para asomarse a la realidad del hombre, condicionado a su - 

medio de vida y que determina la eficacia o ineficacia dp

2 ). fi?s?§ 8 y? pulveda. Derecho Internacional. Ed. Porrua.- 
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estas garantias de Derechos Humanos, ya sea de una manera " 

menor o mayor que en otro, el Estado de Derecho lo encontra

mos en los paises capitalistas, en los paises socialistas - 

tenemos a la Legalidad Socialista, y en un tercer bloque, 

estan los paises del tercer mundo ( Naciones Proletarias

La universalidad de los Derechos Humanos, que - 

en el marcode las declaraciones y de los principios puede - 

ser conciderada tinica, en un acercamiento realista de la -- 

Comunidad Internacional tal y como se presenta en la actua- 

lidad ( 1987 ). 

En el tercer mundo, se procuran niveles dignos - 

de vida para el hombre que ahi habitag buscando mantener el

equilibrio en la Comunidad Internacional. 

Los paises latinoamericanos, durante decenios y

decenios de democracia individualista, recibieron ínsufi

ciente atenci¿n de parte de los sectores privilegiados y
r

del -Estado de Derecho, no pudiendo llegar a ser paises desa

rrollados, es por esto que se ve que la inica manera de res

catar es en el plano econ¿mico, debiendo constituirse en -- 

preocupaci¿n de los Estados, de las Instituciones Guberna - 

mentales y de los Organismos Internacionales. 

Ahora bien, el principio bisico que deberia --- 

guiar todas las actividades humanitarias es el Principio de
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Humanidady y esto consiste en cuanto a los Refumiados, 
en

que el inter¿s del Refugiado o solicitante de asilo* como

ser humanog debe tener prioridad sobre los intereses even

cualmente conflictivos de los Estados. Al actuar así, los

Estados descubrir; n que, de esta forma, tambi¿n puede salva

guardar sus autinticos intereses políticos. Hay que satisfa

cer la necesidad humanitaria antes que ninguna otra. 
Dada - 

la complejidad de las circunstancias que dan origen actual- 

mente a los desplazamientos de Refugiadesp los gobiernos no

pueden dejar de proporcionar tratamiento humanitario s¿ lo

porque una persona o grupo de personas no respondan a los

criterios establecidos en Convenci¿n de 1951 ( Convencion

de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de 1967, rela

tivo al Estatuto de los Refugiados ). Este sería un enfoque

legalista y estáticop un enfoque doctrinario. Si las perso- 

nas implicadas no pueden demostrar que poseen un 11 temor -- 

fundado de persecuci¿n " y como exige la Convenci0n de 1951 - 

para tener derecho al estatuto de Refugiado, pero su temor - 

de regresar a su país de origen esti justificado, se les de

be proporcionar al menos asilo provisional y tratamiento hu

manitario. Los gobiernos deben de mantener su responsabili- 

dad hacia ellos hasta que puedan regresar a su país. 
Actual

mente hay gran nilmero de solicitantes que caen en 11 zona

gris " ( los que no satisfacen plenamente los requisitos

que exigen los Instrumentos Jurídicos Internacionales ), pt

ro que obviamente, se hallan necesitados de protecci¿n in - 
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ternacional# estos son los denominados Refue,4. ados no ínclui

dos en la Convenci¿n de 1951, es decir aquellos que no tíe- 

nen derecho a beneficiarse del estatuto previsto en los tir

minos de la Convenci¿n de 1951, pero que deben no obstante - 

recibir tratamiento humanitario, asiOL como el tiempo necesa- 

rio para que, mediante un esfuerzo internacional concertado

se alcance una soluci¿n a sus problemas, incluyendo la pos¡ 

bilidad de regresar a su pais con plena seguridad y digni - 

dad. 

0

La gran mayoria de los actuales Refugiados y - 

solicitantes de asilo que se encuentran en los paises en de

sarrollo del Tercer Mundo no siempre se ajustan a la defi - 

nici¿n formal de Refugiado, enunciada en la Convenci¿n de - 

1951. En otras palabras, no todos padecen persecuci¿n a cau

sa de su raza, religi¿n, nacionalidad u opíni¿n politica. - 

Pertenecen a la categoria más amplia de personas que abando

nan sus respectivos paises por estar en peligro sus vidas - 

y su seguridad a causa de conflictos armados u otras formas

graves de violencia o de riesgo. La Comunidad Internacional

ha reconocido la necesidad de estas personas en materia de- 

Protecci¿n Internacional mediante la aprobaci¿n de diferen- 

tes resoluciones en el marco de la Asamblea General de las - 

Naciones Unidas, y tambi ii mediante su apoyo a los esfuer - 

zos del ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas

ra Refugiados a beneficio de las mismas. Si estas perso~ 

nas se trasladan a otras regiones, la Comunidad Internacio- 
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nal debe continuar ocup; ndose de ellas hasta que encuentren

soluci¿n a sus problemas. El criterio principal para provo- 

car la competencia del Alto Comisionado y de los Estados de

be ser la existencia de la necesidad de proteger a las na - 

ciones. No puede haber formas diferentes para las diversas - 

regiones. El primer criterio para provocar la competencia - 

del Alto Comisionado y de los Estados debe ser la existen - 

cia de una necesidad de Protecci¿n Internacional. 

Sin embargog no debemos limitarnos a la con -- 

troversia sobre la definici¿n de qui1n es, y quiZn no es un

aut; ntico Refugiado en las circunstancias actuales. Debemos

reconocer que la definici¿n contenida en la Convenci¿n de - 

1951, basada en el concepto de persecusi¿n individual, ya ~ 

no es adecuada para abarcar a todas las facetas del proble- 

ma actual de los Refugiados. 

No se elabor¿ con vistas a situaciones de a -- 

fluencia a gran escala, como las que se producen frecuente- 

mente hoy en dia. Este instrumento pretende ademas, facili- 

tar un asentamiento duradero o permanente en un pais que no

sea el de orioLgen, mientras que en muchas de las situaciones

de afluencia a gran escala, en donde se ven implicasas comu. 

nidades enteras, no hay m¿ s alternativas que las de poner - 

el acento en la repatriaci¿n voluntaria bajo las condicio - 

nes apropiadas. Naturalmente los Estados deberian permitir- 

a_ todos aquellos que respondan a los criterios beneficiarse
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del tratamiento previsto en la Convenci n. Péro tambi¿n der - 

be responsabilizarse de la categoria formada por los ** no - 

incluidos en la Convenci¿n 11 hasta que se encuentre uia so- 

luci¿n apropiada para sus problemas con el apoyo activo de~ 

la Comunidad Internacional. 

Habida cuenta de las tendencias restrictivas - 

que prevalece rLentre los Estados, tiene poco sentido consi- 

derar la creacion de un regimen juridico formal para esta - 

categoria. Además, los Estados deb3en comprender que no exis

te solucion juridica a la dificil situaci¿n en que se en - 

cuentran. No se puede evitar que las personas que tienen ra

zones imperiosas para abandonar su pais huyan a otro en bus

ca de refugio. Hay que enfrentarse a las razones que las ¡ m

pulsaron a huir. Mientras tanto hay necesidad de que tanto - 

los gobiernos como el ACNUR y sus colaboradores coordinen - 

sus esfuerzos con vista al desarrollo de practicas que sean

a la vez humanas y socialmente responsables. Estas pr; cti - 

cas cuando se apliquen uniformemente, se convertirán en una

doctrina aceptada, que durante cierto tiempo permitira la - 

adaptaci¿n de las leyes existentes a las nuevas necesidades

Este es el medio más natural de desarrollar una legislacion

humanitaria. 

Hemos estado hablando sobre Derechos Humanos y

sobre los Refugiados, pero debemos hacernos una pregunta al

respecto, ¿ Son los refugiados sujetos de Derecho Interna - 
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cíonal? para que nos po" mos contestar esta interrogante, - 

es necesario que veamos tendencias doctrinales al respecto

en si existen tres tendencias, la tendencia negativa, la

cual no concidera al individuo como sujeto de Derecho In

ternacionalp basandose en que la Sociedad Internacional, 

es una Sociedad de Estados y que los individuos solo cuen- 

tan en la medida en que estan integrados a un Estado. La - 

segunda postura o tendencia es la positiva, esta si consi- 

dera a los individuos como sujetos de Derecho Internacio - 

nal, alegando que el sistema juridico Internacional no po- 

dria concebirse si el individuo no fuera el ultimo destina

tario de la norma juridica, y la tercera postura, es la -- 

eclictica que expresa que son los Estados los sujetos ple- 

nos de Derecho Internacional, los unicos que crean las nor

mas y aquellos a quienes las normas van dirigidas, pero -- 

los individuos en determinadas ocasiones se les considera~ 

como sujetos de Derecho Internacignal9 como lo es el caso - 

del pirata, espionaje, la protecci¿n de minorias, los Dere

chos Humanos y los Refugiados, que son personas que salen - 

de su pais de origen por situaciones diversas que no les - 

agradan, buscando Proteccion Internacional y exigiendo tal

vez de una forma t¿cita, la salvaguarda de los Derechos Hu. 

manos, no importando para tal efecto la nacionalidadp ya - 

que se convierte en sujeto de Derecho Internacional, requi

riendo de la proteccí0n internacional por la persecuci¿n - 

pollotica que pueda tenerg todo esto lo podemos ver objeti- 
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vamente en el actual proceso de desarrollo del Derechu L,  

versal dentro del Derecho Internacional, ya que estos dere- 

chos universales no estan afectados por la nacionalidad, co

mo es el caso de que la Organizaci¿n de las Naciones Unidas

apoyindose en las disposiciones de la Carta y la Declara -- 

ci¿n Universal de los Derechos Humanos han condenado al re

gimen de la Repilblica Surafricana por su politica de " apar

theid 1* 7 siendo una cuesti¿n interna la han elevado al pla- 

no internacional, ya que este 11 apartheid 11, viola a los D9, 

rechos Humanos, dandoles una calidad de sujetos de Derecho - 

Internacional a los que buscan protecci¿n de ese ** aparth - 

eid 11 al igual que los Refugiados, buscan protecci¿n inter- 

nacional elevandose de esta manera a sujetos de Derecho In- 

ternacional. 

Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la— 

violencia y de las violaciones de los Derechos Humanos. Es- 

te aspecto negativo no es privilegio, patrimonio o prerrog9

tiva de ningi1n continente. La consecuencia esta en vastos - 

traslados de personas que dejan sus paises en busca de hori

zontes mas apacibles. Mientras un gran nimero de ellos po - 

drian muy bien ser considerados como refugiados en el senti

do de la Convenci¿n de 1951 y el Protocolo de 1967, otros - 

no podrian ofrecer pruebas de un temor a la persecusi¿n co- 

mo se estipul¿ en la definici n oficial. Refugiado, es una - 

persona que se encuentra fuera de su pais y que " no desea - 

o no puede regresar ", o que no puede o desea buscar prote- 
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cci¿n de dicho pais 11 por un temor bien fundado 11 de ser ~ 

perseguido por motivos " raciales, religiosos, de naciona- 

lídad, opini¿n piblica o pertenencia a un grupo social par

t1cular " ( 3 ). Aunque, sin embargo y evidentemente, huy2

ron debido a los disturbios o conflictos que afectan a sus

paises de origen. Cualquiera que sea la manera en que ste

fen¿meno sea percibido sobre el plan te¿rico, representa - 

no obstante,, -un problema humanitario serio que debe susci- 

tar la preocupaci¿n de la Comunidad Internacional. Lo que - 

es esencial, por consecuencia, es que estas personas no -- 

sean enviadas de vuelta a donde su vida y su integridad fl

sica están amenazadas y que reciban un tratamiento humano - 

hasta que las circunstancias permitan su regreso a sus pai. 

ses de origen. 

Un nilmero mis y más importante de Refugiados - 

0

se desplazan de los paises en en vxas de desarrollo hacia - 

los paises desarrollados, de los paises pobres hacia los - 

paises ricos. Estos traslados son a menudo percibidos como

movimientos migratorios de naturaleza esencialmente econo- 

7:¡ ca, ui, a actitud que tiende a sucitar rechazo. Esto va en

contra de una necesidad de comprensi¿n y de compasi¿n que - 

son esenciales para una actitud positiva y constructiva al

problema de los Refugiados. 

Convenci¿n de las Naciones Unidas de 1951 y el Pro- 
tocolo de 1967, relativo al Estatuto de los Refugia

dos. 
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Si uno mira el problema de esta manera se dedu- 

ce que la busqueda de soluciones duraderas es parte inte - 

grante de la protecci¿n internacional'. La ausencia de ta - 

les soluciones da a lugar a prácticas restrictivas que, a - 

su vez, dan por resultado un debilitamiento, o lo que ha - 

sido descrito como I -a 11 erosi¿n 11 de los principios de -- 

protecci0n internacional. Contrariamente, la existencia de

dichas soluciones facilita la salvaguardia de estos prin - 

cipios y dá, por lo mismo, ocasi¿n a los Refugiados de vol

ver a comenzar una vida nueva, ya sea en la regi¿n de ori- 

gen o en cualquier lugar si es necesario. 

La disponibilidad de soluciones inaceptables don

de los Refugiados pasan largos periodos de un enredo juriOL- 

dico sin nig,!n porvenir en perspectiva. 
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b ) Tratados sobre Derechos Humanos suscrí- 

tos por M¿ xico. 

Nuestro pais ha tenido una larga trayectoria - 

realizando Tratados y Convenios Internacionales, sobre dife- 

rentes materias, pero hablando concretamente sobre Derechos - 

Humanos, tenemos las primeras referencias en el Convenio In- 

ternacional firmado por M¿ xico como pais independiente en -- 

1823, en donde ya inclula el Principio de Asilo. 

Tambi¿n firm¿ el Tratado para cooperar a la ex

tinci¿n total del tráfico bárbaro de esclavos con Gran Breta

ña, el 24 de febrero de 1841 ( 4 ). 

Nuestro país realiz¿ una serie de Convenios re

lativos a la esclavitud y con los países que estaban contra - 

esta. Firmada el 25 de septiembre de 1926. Y de acuerdo con - 

el Acta General de la Conferencia de Bruselas de 1887 - 1890, - 

en contra del tráfico de esclavos de Africa, en donde se con

sidera al esclavo como el estado o condici¿n de un individuo

sobre el cual se ejercen los atributos del derecho de propíe

Convenios y Tratados celebrados por M¿ xico y otros -- 

paises. S. R. E. y S. G. Tomo II. 
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dad o alguno de ellos, y tainbi¿n a la trata de esclavos a- 

la captura de ¿ stos, o a la adquisici¿n de un esclavo ( ya

que era una violaci¿n a los Derechos Humanos ). 

Ahora bien, en cuanto a los Indigenas se re - 

fiere, se empieza a reconocer sus derephos propiamente di- 

chos a trav s de la Convenci¿n que crea al Instituto Indi- 

genista Interamericano, firmada en la Ciudad de Mixico, el - 

29 de noviembre de 1940. Los gobiernos de las Rep blicas - 

Americanas animados por el deseo de crear instrumentos efi

caces de colaboraci n para la resoluci¿n de sus problemas - 

comunes, y reconociendo que el problema indigena atañe a - 

toda Am rica que conviene estudiarlo y resolverlo y que -- 

presenta en muchos de los paises americanos modalidades se

mejantes y comparables, y que resulta muy necesario mejo - 

rar la manera de vida de los grupos indigenas en Am¡¿rica 

Su antecedente inmediato lo encontramos en la Octava Con

ferencia Internacional, reunida en Lima, en 1938, en una - 

resoluci¿n que dice " Que el Congreso Continental Indige - 

nista estudia la conveniencia de establecer un Instituto - 

Indianista Interamericano 11 ). ( 5 ). 

Mexico a suscrito Tratados -sobre el Derecho - 

de Asilo, como es la Convenci¿n que modifica la Convenci¿n

5 ), Convenios y Tratados celebrados por M¿ xico y otros - 
paises. S. R. E. y S. G. Tomo III. 
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de la Habana sobre Derecho de Asilo de 20 de febrero de --- 

1928, firmada el 26 de diciembre de 1933. La Convenci¿n del

28 de marzo de 1954, se refiere al Asilo Diplom; tico; tam

bi¿n la Convenci¿n sobre prevenci¿n y castigo de delitos

contra personas internacionalmente protegidas, inclusive

los agentes diplomáticos, adoptada el 14 de diciembre de

1973. Tratado sobre Refugiados M¿ xico - ACNUR, en donde se - 

establece una Oficina del ACNUR, en nuestro pais, para el - 

mejor desempeño de sus funciones, firmado el 5 de octubre - 

de 1982, en la Ciudad de Mexico. ( 6 ). 

Nuestro pais ha firmado Tratados que están en - 

contra del Genocidio, del Apartheid y de los malos tratos a

heridos y enfermos en Guerras. Tenemos la Convenci¿n para - 

la Prevenci¿n y la Sanci¿n del delito de Genocidio. Abierta

a la firma el 9 de diciembre de 1948. Convenio de Ginebra - 

para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las

fuerzas armadas en campaña. Convenio de Ginebra para mejo

rar la suerte de los heridos, enfermos na fragos de las

fuerzas armadas en el mar. Convenio a la Protecci¿n de per- 

sonas civiles en tiempos de guerra. Firmado el 12 de agosto

de 1949. Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, -- 

firmado el 2 de septiembre de 1947. Tratado Americano de so

luciones pacificas " Pacto de Bogoti 11, firmado el 30 de a- 

bril de 1948. Convenci¿n Internacional para la seguridad de

6 ). Decreto en que se aprueba el Convenio entre M¿ xico y

ACNURs 13 de enero de 1983. S. R. E. 
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la vida humana en alta mar, 1948, firniada el 10 de junio - 

de 1948. Protocolo que modifica el Acuerdo Internacional - 

para la seguridad de la vida humana y una protecci0n efi - 

caz contra el trifico criminal denominado trata de blancas

firmado en Paris el 18 de mayo de 19049 y el Convenio In - 

ternacional para la represi¿n de la trata de blancas, fir- 

mado en Paris el 4 de mayo de 1910, ratificado el 4 de ma- 

yo de 1949. 

Protocolo que modifica el Convenio para la re- 

presi¿n para la trata de mujeres y niños concluido en Gine

bra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la re - 

presi¿n de la trata de mujeres mayores de edad, concluido - 

en la misma Ciudad, el 11 de octubre de 1933# firmado el - 

12 de noviembre de 1947. Convenci¿r Interamericana sobre - 

concesi¿n de los Derechos Civiles de la Mujer, firmada el - 

30 de abril de 1948. Convencion Internacional para la segu

ridad de la vida humana en el mar, 1960, abierta a la fir- 

ma el 17 de junio de 1960. Convenci¿n Internacional sobre - 

la Represi¿n y el Castigo del Crimen del Apartheid, adopta

da el 30 de noviembre de 1975. Recordando las disposicio

nes de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la

cual todos los miembros se han comprometido a tomar medi- 

das conjunta o separadamente, en cooperaci¿n con la Organi

zacion para lograr el respeto universal de los Derechos - 

Humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer
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distinci¿n por motivos de raza, de sexo, idioma o relif,-i¿n- 

y la efectividad de tales derechos y libertades. ( 7 ). 

Considerando la Declaraci¿n de Derechos Huma- 

nos que proclama que todos los seres humanos9 nacen libres - 

e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene - 

todos los derechos y libertades proclamados en la Declara - 

ci¿n sobre la Concesi¿n de la Independencia a los paises y - 

pueblos coloniales, en la Asamblea General, señala que el - 

proceso de liberaci¿n es irresistible e irreversible y que- 

en pro de la dignidad humana del progreso y de la justicia - 

es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácti - 

cas de segregaci¿n y discriminaci¿n que lo acompañan. 

Observando que, conforme a la Convenci¿n In-- 

ternacional sobre la Eliminaci¿n de todas las Formas de Dis

criminaci¿n Racial, los Estados condenan especialmente la - 

segregaci0n racial y el Apartheid y se comprometen a preve- 

nir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esa natura- 

leza en los territorios bajo su jurisdicci¿n. La Convenci¿n

para la Prevenci n y la Sanci¿n del delito de Genocidio, - 

ciertos actos que puedan calificarse de Apartheid, constitu

yen un delito de Derecho Internacional. 

7 ). Convenciones y Tratados vigentes en M¿ xico. 

U. N. A. M.. TOMO III. 
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observando que conforme a la Convenci¿n sobre - 

1 - imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de los cr' 

menes de lesa humanidad, los * actos inhumanos debidos a la

politica de apartheid ", est n calificados de crimenes de - 

lesa humanidad. 

Sabiendo que la Asamblea de las Naciones Un¡ - 

das ha aprobado var as resoluciones en las que condenan la - 

politica y las practicas de apartheid como crimenes de lesa

humanidad. 

El Consejo de Seguridad ha subrayado que el -- 

apartheid y su intensifieaci¿n y expansion -constantes per - 

turban y amenazan gravemente la paz y la seguridad interna- 

cionales. Una Convenci¿n Internacional sobre la represi¿n y

el castigo del crimen del apartheid permitirla adoptar medi

das más eficaces, tanto en el plano internacional, como en - 

el nacional, con objeto de reprimir y castigar el apartheid

tambi¿n tenemos que ver el Protocolo adicional a los Conve- 

nios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la pro- 

tecci¿n de las victimas de los conflictos armados interna - 

cionales. Convencion sobre la Prevensi¿n y Castigo del del¡ 

to de Genocidio. Adoptada por la Asamblea General de ¡ as Na

ciones Unidas del 9 de diciembre de 1948. 

La Convenci¿n Internacional sobre la elimina— 
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cí¿n de todas las formas de discriminaci¿ii racial. Abierta

a la firma en Nueva York el 7 de marzo de 1966. 

M¿ xicop ha suscrito Convenios tales como el - 

Convenio sobre Abolicion del Trabajo Forzoso, 1957. Adopta

do el 25 de junio de 1957- Convenio sobre la Poblaci¿n In- 

digena y Tribuales, 1957. Adoptada el 26 de junio de 1957 - 

Convenio relativo a la discriminaci¿n ( empleo y ocupaci¿n

de cualquier persona ), 1958. Adoptado el 25 de junio de - 

1958. Acuerdo que sustituye al Acuerdo para la creaci¿n de

una Comisi¿n conjunta para elevar mediante la cooperaci¿n- 

reciproca el nivel de vida de las comunidades a lo largo - 

de la frontera entre ambos paises celebrado por canje de - 

notas el 30 de noviembre y 3 de diciembre de 1966 ( M¿ xico

y Estados Unidos de Norteamerica ). 

Nuestro pais se ha adherido a las diferentes - 

Convenciones sobre Derechos Humanos, como la Declaraci¿n - 

Universal de los Derechos Humanos ( 0. N. U ). Aprobada y - 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas - 

el 10 de diciembre de 1948, la Comisi¿n Interamericana de - 

Derechos Humanos de la O. E. A., creada por la Resoluci¿n -- 

VII de la Quinta Reuni¿n de Consulta ( Santiago, agosto de

1959 ) y su Estatuto original fue aprobado por el Consejo - 

de la O. E. A., en 19609 reformándose en la Segunda Conferen

cia Interamericana Extraordinaria ( Rio de Janciro, 1965 ) 
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dedicada a promover el respeto de los Derechos Humanos ( - 

segi1n se consignan en la Declaraci¿n Americana de los Dere

chos y Deberes del Hombre ). ( 8 ). 

MZxico, estuvo presente en la Convenci¿n de - 

19-51, sobre Estatutos del Refugiado, sin embargo nuestro - 

pais no firm¿ el Protocolo de 1967- Tiene M¿ xico la alter- 

nativa en base al articulo 33 Constitucional de poder apli

car este articulo si asi lo desea a aquellas personas que - 

piden refugio y no concederselo argumentando que son perso

nas indeseables, para los intereses de nuestro pa2' s. 

8 ), Qexar Sepulveda. Derecho Internacional. Ed. Porrua. 

M xico. 1981. 
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c ).- La Politica Internacional Mexicana so - 

bre los Derechos Humanos. 

La politica exterior de nuestro pais constitu

ye un elemento inseparable del desarrollo nacional. Es tam - 

biZn un punto de confluencia y de protecci¿n de los intere - 

ses vitales del Estado mexicano. En su ambito de determinar - 

asuntos esenciales relacionados con la soberania, la indepen

dencia, la seguridad y la autodeterminaci¿n del pais. 

La pollotica exterior se inscribe en los es -- 

fuerzos que orientan la voluntad de la Rep iblica Mexicanas - 

avanzar hacia una sociedad libre e igualitaria. 

Su conducci¿n eficaz y consecuente, es condi- 

ci¿n para realizar la democracia integral prevista y delinea

da en la Constituci¿n General de la Repliblica. 

Los lineamientos fundamentales de la acci¿n - 

internacional de M¿ xico se oríginan en las luchas de nuestro

pueblo por consolidar la independencia econ¿mica y politica- 

de la Naci¿n. Los principios que la forman son expresijn del

ser nacional y del Estado revolucionario surgido de nuestro- 
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proceso hist¿rico; 
autodeterminaci-¿n de los pueblos, no -- 

intervenci¿n en los asuntos internos de los Estad3cas sOlu- 

ci¿n pacifica a las controversias, 
igualdad juridica de -- 

los Estados y cooperaci¿n internacional para el desarrollo. 

Nuestra política exterior. tiene como objetivos

principales preservar -la soberanía de la naci¿n y fortale- 

cer nuestra independencia politica y econ¿mica; 
apoyar los

esfuerzos internos de desarrollo, a trav¿s de una vincula- 

ciin eficiente con la Comunidad de Naciones; 
defender la - 

paz mundial; practicar la solidaridad entre los Pal—ses Y - 

coadyuvar a la conformaci0n de un orden internacional que - 

promueva la convivencia de todos los pueblos en la liber - 

tad, la igualdad y la justicia. 

La creciente complejidad de la vida interna -- 

cional y la dinamica de los Fen¿menos polloticOso ecOnOmi - 

cos y sociales en nuestro tiempo, hacen imposible antici - 

0

par con precision, su evoluci¿n en el futuro. No obstante - 

es necesario identificar algunas lineas generales que po - 

drian manifestarse en los proximos años. 

Un aspecto importante es la interdependencia - 

que debe existir entre los paises. La paz y la seguridad - 

internacionales se&uirán condicionadasq en gran medida, 

por la trayectoria que siga el conflicto v la confronta
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ci¿n o, en su caso# el entendimiento y la distensi¿n entre - 

las grandes potencias. 

La Comunidad Internacional asiste, en estos - 

dias, a una crisis aguda que expresa en los mas diversos

aspectos de la vida social, econ¿mica, politica Y cultu

ral. Se trata de una crisis global y generalizada de los

modelos de convivencia que en los áltimos años han estado - 

vigentes en las distintas sociedades. 

La profundidad y alcance de la crisis actual - 

obligan a modoficar incluso los enfoques y los instrumen - 

tos para analizarla y combatirla. Su magnitud exige conce~ 

birla como caracteristica de la dinámica contemporánea y, - 

por lo tanto, conducente a la necesidad de crear nuevas mo

dalidades de participaci¿n en el ámbito mundial. 

Dentro de esta situaci¿n de crisis severag - 

que afecta en particular a los paises en desarrollo, las - 

perspectávas de la economia internacional apuntan en el ho

rizonte más optimista hacia una etapa de crecimiento mode- 

rado. La interdependencia enfrenta a los paises a proble - 

mas comunes, cuya soluci¿n debe basarse en la colaboracion

y ayuda de todos. 

í* 

Por otra parte nuestro pais actua en favor de



33

la paz mundial, tanto en los esfuerzos del desarme como en

materia de cooperaci¿n internacional. Seguir! sosteniendo - 

que la igualdad y la justicia social son premisas fundamen

tales para el establecimiento de una paz s¿ lida y duradera

Nuestro gobiernoapoya el marco de las relaciones interna - 

cionales, los postulados de participaci¿n democratica y e- 

quitativa en la distribuci¿n de las riquezas, con el propé

sito de que constituyan puntos de convergencia que impul - 

sen la actuaci¿n de los Estados. 

Nuestro paiLs tiene interrelaci¿n con el

exterior que eleva al m ximo posible su contribuci¿n al lo

gro de las metas de la politica nacional,. promueve el es - 

tablecimiento, en el ; mbito internacional, de condiciones - 

que favorezcan el desarrollo interno. 

M xico, asiste con frecuencia a los fo- 

ros internacionales y ademis busca las relaciones bilatera

les del pais, favorece la revitalizacion de los Organismos

Internacionales, a fin de que cumplan, en la forma más am- 

plia, los objetivos para los que fueron creados. 

Nuestro pais tiene mucho inter¿s en es - 

trechar relaciones pol1ticas, culturales y econOmicas con - 

los paises de Africa, de Asia y de Oceania, se pretende es- 

tablecer y fortalecer- canal.es de comunicacion que permitan- 
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la difusi¿n mutua de conocináentos y sentar s¿ lidas bases— 

para vigorizar el comercio y alentar otras formas de cola - 

boraci¿n econ¿mica. 

En sus relaciones con el exterior, M xi- 

co subraya el valor que representa la identidad cultural. - 

Sobre todo en los paises de origen latino y en particular - 

con los de nuestra regi¿n y con España, estamos obligados a

intensificar esfuerzo y a superar los obstáculos que han ¡ m

pedido mejores y más amplias formas de colaboraci¿n y de so

lidaridad. 

Am¿ rica Latina ocupa un lugar destacado - 

en las perspectivas de nuestro pais, por muchas circunstan- 

cias, siendo una de ellas las de tener un mismo origen con - 

los pueblos latinoamericanos, tambiZn contribuye el hecho - 

de que nos reconozcamos como parte integrante de una comuni

dad geogrifica, hist¿rica y cultural y entendemos que nues- 

tro destino esta a favor de la autodeterminaci¿n y del desa

rrollo integral. 

Mexico, apoya a la descolonizaci¿n de -- 

los pueblos ain sometidos a la dominaci¿n extranjera en par

ticular respaldará los esfuerzos en contra del colonialismo

que persiste en algInos territorios de Am¿ rica Latina y el - 

Caribe. 
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La actuaci¿n de Mexico eín la lucha por - 

el desarme general y completo tajo un control internacional

eficaz no puede ser disociada de su acci¿n en el campo eco- 

n¿mico y social, La promoci¿n de medidas concretas de desar

me nuclear y convencional permiten subrayar el vinculo es - 

trecho entre los problemas econ¿micOs Y sociales, Y el alto

costo que representa la carrera armamentista. 

Nuestro pais convencido de la importan- 

cia y relieve que en esta ¿ poca han adquirido los Derechos - 

Humanos, incrementara su actuacion en este campo. Procurar 

que tanto los Tratados como los Pactos Internacionales en - 

esta materia se respeten y tengan ampliacion y vigencia. 
Se

guir contribuyendo al establecimiento y formulaci¿n precí- 

sa de lo que ha venido denominindose como la tercera genera

ci¿n de Derechos Humanos, de manera que el instrumento que - 

las consigne refleje las realidades de nuestro tiempo. Tra- 

tar; de atender las propuestas que consiste en que se ela - 

bore Tratados sobre derechos especificos. ( 9 )- 

con esto. 

Las Naciones Unidas, ayudan enormemente - 

Nuestro pais esta a favor de todos aque- 

9 ). Plan Niacional de Desarrollo 1983~ 1988. Poder Ejecuti

Yo Federal. Secretaria de Programaci¿n y Presupuesto
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ilos que suÉran cualquier tipo de discriminacion, esta en - 

contra del racismo y del Apartheid. 

En forma real tenemos que nuestro pals - 

cuenta con un aspecto muy importante de la politica inter- 

na mexicana proyectada hacia el exterior, lo constituye la

ambigÜedad de la pólitica mexicana entre distintas autori- 

dades, con posiciones encontradas en la interpretaci¿n de - 

los funcionarios p iblicos sobre la naturaleza de los con - 

flictos de Am¿ rica Central, y la manera de entender y abor

dar sus efectos en nuestro pais. Haciendo una simplifica - 

ci¿n podria decirse que tanto en la sociedad mexicana y al

interior del Estado mismo, como en el ámbito de los secto- 

res de opini¿n y organismos Internacionales que se mani

fiestan acerca del fen¿meno de los REEfugiados ( buscando

la salvaguarda de los Derechos Humanos ), se muestran dos - 

grupos mas o menos diferenciados, unos progresistas que es

tan a favor del cambio ( De la extructura de Centroameri - 

ca ), 4stos estan a favor de los Derechos Humanos y de un - 

trato humanitario a los Refugiados y el otro grupo que es- 

ta en contra del cambio, que abogan por una politica res - 

trictíva a la migraciOn, violaci0n de los Derechos Humanos

y un trato represivo a los Refugiados, argumentando que ¿ s

tos son portadores de causar peligros a la estabilidad po- 

litica y del desempleo, la corrupci¿n, el congestionamien- 

to de los servicios sociales y a la escacez de tierra en - 
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la regi¿n en donde se encuentran. 

Este enfrentamiento dificulta la arti - 

culacion de una politica serena y humanitaria para con los

Refugiados. 

Sin embargo y a pesar de todo esto, -- 

nuestro pais ha cambiado enormemente en relací¿n con la a- 

yúda a Refugiados, esto se debe a la cooperaci¿n que ha re

cibido nuestra Naci¿n tanto a nivel nacional, como interna

cional y a los preceptos que se tienen sobre Derechos Huma

nos, haciendo a un lado a toda aquella gente negativa que - 

trata de cambiar el sentir de nuestro pais, con respecto a

los otros paises del mundo. 

Mexico es, desde hace mucho tiempo, tie

rra de asilo para las vIctimas de las persecusiones y la - 

represi¿n. Una antígüa tradici0n de la que todos los mexi- 

canos se enorgullecen. Las primeras disposiciones relati - 

vas al Derecho de Asilo se inscribieron en la legislaci¿n- 

mexicana durante la segunda d cada del siglo XIX9 poco des

pu¿s de la Independencia. Tras la derrota de los rep bli

canos en 1939. Mixico abri¿ sus puerta s a m; s de 20. 000

Refugiados españoles. 

Vinieron despu¿s Refugiados de Europa, - 
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en los años cincuentas y Refugiados de Sudam rica y el Ca- 

ribe, en los años sesenta y setenta. En los primeros ochen

tas, M xico tuvo que enfrentarse por primera vez, a la lle

lada masiva de Refugiados que atravesaban la frontera del - 

sur del pais, victimas de la violencia que ahogaba a sus - 

vecinos de Centroamerica. 

A n no siendo firmante de la Convenci¿ n de -- 

1951, relativa al Estatuto de los Refugiados, M¿ xico ha te

nido acceso a varios Acuerdos Regionales consernientes al - 

Asilo

Se cuenta con ayuda del ACNUR ( Alto Comisiona

do de las Naciones Unidas para ayuda a Refugiados ), insta

lado en nuestro pais en las ofic nas, de la Calle Anatolio

France # 152, Col. Polanco, de la Ciudad de MZxico, D. F. - 

y tambi¿n de organismos nacionales como el COMAR ( Comi - 

si¿n Mexicana de Ayuda a Refugiados ), CEESTEM ( Centro de

Estudios Econ¿micos y Sociales del Tercer Mundo ), CENIET- 

Centro Nacional de Informaci¿n y Estadística del Traba - 

jo CCI ( Confederaci¿n Campesina Independiente ), COE - 

CEI Coalici0n Obrera Campesina Estudiantil del Istmo ),- 

CODAIF ( Comit Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronteri- 

zos ), DIF ( Desarrollo Integral de la Familia ), DGE ( Di

recci¿n General de Estadisticas ), PMT ( Partido Mexicano - 

de los Trabajadores ), PRI ( Partido Revolucionario Insti- 
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tucionalista ), PRT ( Partido Revolucionario de los Traba

jadores PSUM ( Partido Socialista Unificado de Mexico

SEDEPAC Servicio, Desarrollo y Paz, antes Comite de Ser

vicio de los Amigos SECOPIN ( Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial UAG ( Universidad Aut¿noma de Guerre- 

ro )# UAP ( Universidad Autonoma de Puebla ), y con la

UGOCM ( Union General de Obreros y Campesinos de Mexico

Todos y cada uno de estos organismos han ayuda- 

do y contribuido en menor o mayor grado a resolver o amino- 

rar los problemas de los Refugiados, brindando un apoyo wvy

fuerte a nuestro gobierno, y de esta manera fomentar la sal

vaguarda de los Derechos Humanos. 



d Las Naciones Unidas y los Derechos Hu- 

manos. 

La Organizaci¿n de las Naciones Unidas comen - 

z¿ ha existir a partir del 24 de octubre de 1945. tras ha - 

ber sido ratificado su texto original por la mayoriLa de los

50 paises participantes en su elaboraci¿n. 

Influenciada por los acontecimientos de la — 

guerra, la Carta hacia un llamamiento a los paises signata- 

rios de la primera fase de su pre mbulo 11 para evitar a las

generaciones futuras el azote de la guerra, que por dos ve- 

ces en nuestra poca ha traido innumerables desgracias a la

humanidad ... 11

La tarea más urgente a la que se enfrentaron - 

los m; s deseosos d<- reconstruir el mundo donde pudieran vi- 

vir todos, fue la de mitigir la angustia de los incontables

civiles desplazados de sus hogares durante la guerra. Se - 

calculaba que unos 20 millones de personas se hallaban dis- 

persas por Europa, Oriente Medio y Asia. 

Se debia de movilizar la ayuda necesaria para
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estas persorias, el alojamientO Y sustento para asegurar su

supervivencia y proporcionarles los medios necesarios para

que regresaran a sus países de origen. Era clara la necesi

dad de una organizaci¿n especialmente concebida para alcan

zar estos objetivos. 

Así los auspicios de las Naciones Unidas, 44 - 

paises crearon en noviembre de 1943 la Administraciin de

las Naciones Unidas para el Auxilio y Rehabilitaci n ( UN- 

RRA ), dos aflos despues antes de que se creara oficialmen- 

te aquella organizaci¿n, se6n su mandato* la UNRRA, era - 

responsable de la repatriaci¿n para aquellos para los que - 

no existía ninguna otra soluci¿n permanente. Cuando acaba- 

ron estas operaciones en julio de 1947, unas siete millo

nes de personas habían sido asistidas y devueltas a su

país de origen. Sin embargo unas 85. 000 personas censadas - 

por la Organizaci¿n hablan rechazado la repatriaci¿n y de- 

bian ser concideradas como Refugiados necesitados de algin

lugar de acogida permanente. El problema se complico más - 

pues las circunstancias hicieron inoperativas ciertas orga

nizaciones intergubernamentales, e igualmenteg gran námero

de Refugiados de la preguerra procedentes de Rusia, Arme - 

nia, Austriag el Sarre y España, cuyo estatuto era cuestio

hable, se enfrentaba a un futuro incierto. 

I>urante su primera sesi¿n en 1945s los gobier- 

nos noruego y britanico presentar¿n una proposici¿n a la - 



Asamblea Genéral de las Naciones Unidas para la creaci¿n de

una nueva organizaci¿n que se ocupara tanto de los Refugia- 

dos antiguos como de los recientes. 

En el curso de los debates que duraron un

año entero, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros

paises destacaron que el probleira de los Refugiados era e

sencialmente de carácter humanitario y social, y que depen- 

dia de las Naciones Unidas la cooperaci¿n internacional, p2

ra solucionar estos problemas, asi como la promosi¿n del -- 

respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamen- 

tales de todos los individuos sin distinci¿n de raza, sexo, 

lengua o religi¿n. 

Los paises de Europa Oriental, opinaron -- 

de distinta forma, tanto la Convenci¿n sobre Refugiados de - 

1951. Esta Convenci¿n relativa al Estatuto de los Refugia

dos fue aprobada el 28 de julio de 1951, al final de una

Conferencia de Plenipotenciarios convocada ese mes en Gine- 

bra, para estudiar la cuesti¿n de los Refugiados y de los - 

Apitridas. La Convenci¿n entr¿ en vigor el 22 de abril de - 

1954. Hoy ha sido aceptada por 97 Estados y es considerada - 

corno uno de los principales instrumentos juridicos en el - 

campo del Derecho Humanitario Internacional. 

La Comunidad Internacional que se intere- 
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saba por losiRefugiados antes de la ConvenciÓn, era más p, 

quefia que la de ahora, 26 Estados enviaron representantes a

la Conferencia de 1951 y otros enviaron observadores. Las - 

Naciones Unidas hablan sido creadas seis años antes y exis- 

tia un vivo interes en el desarrollo del Derecho Internacío

nalq en el marco de esta organizaci¿n . mundial, en 1948, la- 

Asamblf.a General había prroclamado la Declaraci¿n Universal - 

de los Derechos Humanos que incluia, entre otros, el prin

cipio de que " todos tienen derecho de solicitar y benefi

ciarse del Asilo para huir de la persecusi¿n 11. En 1949, se

había aprobado, tambi¿n bajo los auspicios de la Cruz Roja - 

Internacional, las Convenciones de Ginebra sobre la prote - 

cci¿n a las víctimas de guerra, los ánimos eran propicios - 

para desarrollar en mayor medida el Derecho Humanitario In- 

ternacional. 

En 1950, se habira hecho evidente la necesidad - 

de crear algián tipo de codigo internacional en favor de los

Refugiados. Por aquellos aAos estaban pretendidamente en vi

gor no menos de seis documentos ( Acuerdos aprobados ad hoc

antes y despu¿s de la Segunda Guerra Mundial ), para hacer - 

frente a las sucesivas crisis de Refu&iados cuando estas pu

dieran surgir. 

El resultado fue excesivo, en cuanto al n imere

de textos de diverso valor juridico, tratandose cada tino de

ellos diferentes aspectos del dilema de los Refugiados. Así. 
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nientras ciertos grupos de Refugiados se beneficiaban de un
0

Estatuto protector, otros no tenían nada en absoluto. Exis- 

tia un deseo de reemplazar estos textos por un ánico c¿ diao

potencialmente universal que permitiera a todas las perso - 

nas que merecieran la Protecci¿n Internacional beneficiarse

de ¿ l. 

Finalmente la Asamblea General había -- 

creado seis meses antes una oficina del Alto Comisionado - 

de las Naciones Unidas para ayuda a Refugiados, cuya misi¿n

principal consistía en proteger a los Refugiados* y promo - 

ver entre otras cosasp la conclusi¿n y ratificaci¿n de las - 

Convenciones Internacionales. 

La definici¿n que nos da de Refugiado - 

es esencialmente alguien que ¿ sta fuera de su país de ori - 

gen por tener fundados temores de ser perseguido a causa de

su raza, religi¿n, nacionalidad, pertenencia a un determina

do grupo social o por sus opiniones políticas. Esta cone

xi¿n con la violaci¿n de los Derechos Humanos representaba - 

en si misma un nuevo enfoque, ya que antes se identificaba - 

a los Refugiados como tales segin su origen geogr; fico, o - 

tnico. Sin embargo, el impacto real de la Convenci¿n fue - 

limitado porque se aplicaba s¿ lo a personas que se habioian - 

convertido en Refugiados como resultacbD de sucesos ocurri - 
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dos antes de 1951. Adem¿ s los Estados podían optar por a - 

plicar la Convenci¿n a personas que llegaran del interior - 

Europa, limitando m¿ s su campo de aplicacion. En contraste

la autoridad del ACNUR no tenia limitaci¿n geo,- r; fica 0

temporal y por lo tanto se extendla por todo el mundo. 

En los años 60, con la aplicaci¿n de -- 

nuevas afluencias de Refugiados, especialmente en Africa, - 

se hizo evidente que la Convenci¿n estaba quedandose obso- 

leta. En 1967, la anomalla que consistia en que la limita- 

ci0n temporal fue rectificada por la Asamblea General me - 

diante la aprobaci¿n de un Protocolo, el de 1967. Esto hi~ 

zo que la Convenci¿n fuera potencialmente. aplicable a to - 

das las situaciones relativas a los Refugiados en el mundo

entero. Loa Estados pueden fijar restricciones geogrificas. 

Una parte importante del texto trata de

las diversas dificultades legales y practicas con que se - 

encuentran los Refugiado& en su& vidas cotidianas, como la

de su Estatuto personal, el acceso a la educaci¿n y un em- 

pleo remunerado, los documentos de viaje y la naturaliza - 

ci0n. El refugio tipico de los años 50, era alguien que te- 

nia uehiL& imax posibilidades de hallar un asentamiento per

manente en un pala de Asilo yw por lo tanto, los redacto - 

re& de la Convenci¿n se centraron en este aspecto. En cier

tos casos los Refugiados se benefician del mismo trato da- 
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do a los ciudadanos del país anfitrion; en otros se les --- 

trata igual que al resto de extranjeros. 

Los actuales desplazamientos de Refugia- 

dos son muy diferentes de los inmediatamente posteriores a- 

la Segunda Guerra Mundial, generalmente los realizan perso- 

nas que buscan Asilo, frecuentemente en grandes cantidades - 

al haber sido desplazados de sus hogares a consecuencia de - 

grandes trastornos internos o conflictos armados. A menudo - 

otros factores como el hambre, la enfermedad, la sequía o - 

serias dificultades de tipo físico contribuyen a provocar - 

la huida. 

La Convenci¿n de 19511 ha ayudado a con- w

figurar las vidas de innumerables Refugiados durante los l

timos 30 años y m¿ s. Aunque a partir de 1951 se han adopta- 

do otros instrumentos legales relativos a los Refugiados* - 

este texto continua siendo la Carta basica y m¿ s completa - 

sobre los Derechos de los Refugiados. 

Ahora bien la Organizaci¿n de las Nacio- 

nes Unidas queriendo acentuar la trascendencia de la obra - 

solidaria de la Comunidad de Naciones, llam¿ la ¿poca del - 

desarrollo al periodo comprendido entre los años 1960 y -- 

1970, ha este desarrollo han ayudado otros organismos como- 

UNCTAD ( Conferencia de las Naciones Unidas para el Co- 
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mercio y Des$ rrollo ), tratando de ayudar enormemente a  

la consagraci¿n de los Derechos Humanos, un equilibrio a- 

las clases sociales para que se de una Teoria de la Inte- 

graci6n Econ6mica. 

La preocupaci¿n uni'versal se nianifies- 

ta por el desarrollo econ¿mico y por la promisi¿n del ter

cer mundo de transformar los clasicos Derechos y Deberes - 

del Hombre» por los Derechos y Deberes del Desarrollo. 

El Derecho Internacional y la Organiza

ci¿n de las Naciones Unidas propugnan por el Derecho Huma

nitario, en favor de la Paz# en contra de la esclavitud Y

pirateria. 

En 1945, con la Carta de las Naciones - 

Unidas es en donde la Comunidad Internacional, pone en -- 

primer plano el inter¿s por el Hombre. 

La reacci¿n contra el transpersonalis- 

mo totalitario del nazismo y del fascismo resultantes en - 

el exterminio en masa de grandes grupos de poblaci¿n du - 

rante la Segunda Guerra Mundial, que trajo como consecuen

e¡& el Genocidio* fue una de las razones que llepar¿n a - 

proclamar varios instrumentos internacionales de la pos - 
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guerra, entre los que configuran la Carta de las Naciones - 

Unidas y la Declaraci¿n Universal de los Derechos del Hom - 

bre. 

Las nuevas actitudes que el Derecho In - 

ternacional y las Naciones Unidas han tomado sobre los a -- 

contecimientos que se estan sucitando respecto a las poten- 

cias vencedoras es el que ¿ stas ayuden al vencido a recupe- 

rarse, en vez de agobiarlo con el pago de reparaciones y -- 

tributos. 

Se esta dando el abandono de la recipro- 

cidad internacional y se esta sustituyendo por la Coopera - 

ci¿n que imponen contribuciones desiguales entre los Esta - 

dos, segin su desarrollo. 

La necesidad de incrementar el esfuerzo - 

cooperativo internacional para erradicar las causas Perma - 

nentes de la guerra, principalmente el desequilibrio econ¿- 

mico, sociafil y cultural entre los pueblos y la aceptaci¿n- 

de la filosofpia desarrollista como estrategia pollítica in- 

ternacional para proporcionar mejores condiciones a las Na- 

ciones proletarias recientemente descolonizadas o no. 

La Carta de las Naciones Unidas estable- 

ce en su pre; mbulo, las bases internacionales para la coopl
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raci¿n econ¿mica, la voluntad de enfrentarse al problema -- 

del subdesarrollo Y tratar de llegar al decenio del desarro

llo, y este no se constituye en si en un fin sino que pre ~ 

tende servir fundamentalmente Y originalmente al hombre. 
Es

ta vinculaci¿n entre el desarrollo econ¿mico y los Derechos

del Hombre hace pensar que la Ciencia Econ¿mica ha servido - 

para Humanisarse. 

La Carta de las Naciones Unidas, es la - 

institucionalizaci¿n y el inicio de un nuevo orden mundial - 

que habia sido configurado en el periodo entre las dos gran

des guerras y que se funda en el principio de Paz. 

La Organizacion de las Naciones Unidas, - 

tiene diferentes antecedentes como son la Carta del Atlán - 

tico ( 14 de agosto de 1941 ), y la Declaraci¿n de las Na - 

ciones Unidas ( lo, de enero de 1942 ), y la Conferencia de

mose t celebrada del 19 al 30 de octubre de 1943, su finali- 

dad de esta Organizaci1n es el de preservar los Derechos Hu

manos, mantener el Bienestar Mundial y la Paz en todos los - 

pueblos del mundo ( 0. N. U. ). 

Cuenta con diversos organismos que ayu

dan a mantener o ha lograr el desarrollo en diferentes 1
reas como son entre otras, la PAO ( Organizaci¿n de las Na- 

ciones Unidás para la Educací¿n, la Ciencia' y la Cultura ), 
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la OIT ( Organizacion internacional del Trabajo )* y con -- 

respecto a los Refugiados, que es el tema principal de la ~ 

presente tesis# tenemos al ACNUR ( Alto Comisionado de las - 

Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados ), creado en 1951, - 

por la Asamblea General. 

El ACNUR, es el encargado de brindar ayu

da a toda aquella persona que lo solicite en calidad de Re- 

fugiado. 
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En este primer capitulo hemos visto que - 

si existen los Derechos Humanos, aunque en ocasiones no lo

parezca. Estos Derechos Humanos son garantiLas inherentes - 

al hombre, hablando gen rícamente, y estas garantifas son; - 

la igualdad, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad

y el valor. 

Nuestro pais, ha tenido una larga trayec

tori.a realizando Tratados y Convenios Internacionales, ya - 

que Mexico, siempre se ha preocupado por el aspecto de re- 

gular sobre diversas materias. Pero lo que m¿ s nos intere- 

sa al respecto es sobre los Tratados suscritos sobre Dere- 

chos Humanos, y de los Tratados que estan en contra de la - 

esclavitud y del apartheid. 

M¿ xico, en materia de poliLtica externa, - 

sigue la 11nea de la Paz Mundial, de la Solidaridad de los

Pueblos, de la No Intervenci¿ng del Desarme Mundia1v de la

Soluci¿n pacifica de las Controversias, de la Igualdad Ju- 

ridica de los Estados y de la Cooperaci¿n Internacional pa

ra el desarrollo. 
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Para MJxico, el fortalecimiento de las

Naciones Unidas es condici¿n necesaria para lograr la Paz - 

Mundial y promover el desarrollo econ¿mico y social de los

pueblos. 

Las Naciones Unidas siempre se han ~ 

preocupado por salvaguardar a los Derechos Humanos, y lo

podemos contemplar en los diferentes documentos que han

realizado las Naciones Unidas, como lo es la Carta de las - 

Naciones Unidas, la Declaraci¿n de las Naciones Unidas, en

tre otras. Asi mismo ha creado organismos especializados - 

encargados especificamente sobre diversas actividades y ma

terias, como en el caso expreso de los Refugiados y la pro

tecci¿n de los Derechos Humanos, como lo es el ACWR ( Al- 

to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 
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C A P I T U L 0 S E G U N D 0

MEXICO Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS " 

a ).- origen, Funcionamiento v Estruc- 

tura del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para Refugíados. 

b ).- Fines, Prop¿sit0s y Principios - 

del Alto Comisionado de las Na - 

ciones Unidas para Refugiados. 

c ).- Relaciones entre M¿ xico y el Al- 

to Comisionado de las Naciones - 

Unidas para Refugiados. 
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Es importante que sepamos la forma en que

esta constituido el ACNUR, ver su origen, funcionamiento y- 

0

estructura, asi como los fines, prop¿sitos y principios del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

y tambi1n de -darnos cuenta de las relaciones entre Mexico y

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia

dos. 

El ACNUR, es una organizaci¿n comprometida

con los Derechos Humanos en el sentido de que estos valores

b4sicos del hombre constituyen el eje de su deontologia- Pe

ro es tambien m¿ s y menos que eso a un tiempo. Es menos en - 

el sentido de que generalmente no es responsable de la pro- 

moci¿n de los Derechos Humanos, y es mas, ya que su obliga- 

ci¿n estatutaria hacía una categorla particular de personas

cuyos Derechos Humanos han sido o pueden ser violados en de

terminadas circunstancias, le confiere un papel activo y -- 

concreto en el terreno de la proteccion, la asontencia y la

busqueda de soluciones. Los Derechos de los Refugiados no - 

no se hallan en oposici¿n a los Derechos Humanos ni se dife

rencian de ellos; los Derechos de los Refugiados son subca- 

tegorias de los Derechos Humanosp y contienen en al mismos - 

la fuerza de la reivindicaci0n en favor de los Refugiados - 

radica tantolen el pasado hist¿rico de la misma como en sus
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continuos Illmamientos dirigidos al mundo entero. 

Los Derechos de los Refugiados no son es - 

taticoso al ígual que los Derechos Humanos. Por fuerza cier

tos problemas siempre se hallarin en primer plano en lo re- 

ferente a la protecci¿n,; salvaguarda' de la vida y la liber

tad, evitar la discriminaci¿n; la tortura, el castigo o el - 

tratamiento cruelt inhumano o degradanteg así como alcanzar

el reconocimiento de la propia dignidad como persona y la - 

igualdad ante la ley. Sin embargo " a prio¡-i " no existen - 

11mites9 ni tampoco una raz¿n especifica que impida a la Co

unidad Internacional preocuparse por los Derechos de orden

econ mico, social y cultural si existe suficiente conexi¿n- 

con el mandato relativo a la proteccion de los Refugiados, - 

y si la violacion o privacion de estos Derechos vienen a in
terferir el proceso de alcanzar una soluci' n permanente a - p

los problemas de los Refugíados. 
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a ) origen, Funcionamiento y Estructu - 

ra del Alto Comisionado de las Na - 

ciones Unidas para Refugiados. 

Fue durante la Segunda Guerra Hundial, -- 

cuando se calculaba que 20 millones de personas se hallaban - 

dispersas por Europa, Oriente Medio y Asia. por lo tanto se - 

debia de ayudar a estas personas, dandoles alojamiento y todo

lo necesario para su supervivencia y despu¿s ayudindoles para

que regresaran a sus paises de origen, pero esto requería de - 

una organizaci¿n muy bien planeac.á, y as1 bajo los auspicios - 

de las Naciones Unidas, 44 paises en 19q3 ( noviembre ), crea

ron la Administraci¿n de las Naciones Unidas para el Auxilio - 

y la Rehabilitaci¿n ( UNRRA ), la cual era responsable de la- 

Repatriacion para aquellos, que no tenian otra soluci¿n, y pa

ra julio de 1947, unas siete millones de personas hablan sido

asistidas y devueltas a sus paises de oriZen, pero unas ---- 

85, 000 personas censadas por la Organizaci¿n habian rechazado

la Repatriaci¿n y debían ser concideradas como Refugiados ne- 

cesitados de un lugar de acogida permanente. Y fue a petisi¿n

de aljunos gobiernos que se creara un nuevo organismo encarga

do de reubicar a los antiguos Refugíados y a los nuevos. La - 

Asamblea General el 15 de diciembre de 1946, aprob¿ por trein
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ta votos en favor, cinco en contra y 18 abstenciones, la -- 

creaci0n de la OIR ( Organizaci¿n Internacional para Refu - 

giados ), establecida con carleter provisional, comenzando~ 

sus operaciones el lo. de julio de 1947. Asumi¿ la responsa

bilidad de atender a todos los Refugiados que habían depen- 

dido antes de otras organizaciones y admiti¿ a todas las -- 

personas desplazadas que se ajustaran a sus criterios. 

Los Refugiados dependientes de la OIR, - 

procedian de unos 30 paises, en su mayoría' de la Europa del

Este, la mayor parte de estos Refugiados vivían en Alemania

occidental* Austria, Italia y otros paises de Europa Occi - 

dental, Oriente Medio, Norte de Africa y China. 

Se concedi¿ a la OIR un periodo de cua - 

tro aflos y medio para cumplir su misi¿n. Durante iste tiem- 

po, de un mill¿n de Refugiados fueron reasentados en un ter

cer país ( 634, 000 ), en Estados Unidos, Canada, Austraj' ia, 

e Israel¡ 73, 000 fueron Repatriados y 41, 000 permanecieron~ 
01

en paises que deseaban abandonar, la mayorla de estos ultí- 

mos fueron rechazados por los paises de reasentamiento a — 

causa de su edad, salud u otros inconvenientes. 

Desde el principio, se temi¿ que la OIR- 

fuera incapaz de cumplir su misi¿n en el corto espacio de - 
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tiempo de que dísponla porque tuvo que proporcionar a los - 

Refugiados que no podían emigrar los medios necesarios para

alcanzar la autosuficiencia y hubo que encontrar una solu - 

ci¿n aceptable para las oleadas de personas desplazadas que

acudian en masa a la region. 

Extender el mandato de la OIR se hacia - 

dificil, y casi imposible por el costo de su financiamiento. 

En 1951, las contribuciones de los 18 países miembros ha

bian llegado a 400 millones de d¿lares, nr- as de la mitad de

los cuales fueron proporcionados por Estados Unidos. 

Aunque en Europa las relaciones Este- Oes

e

te se hablan enfriado tanto que hacían justificable el t¿r- 

mino 11 guerra fría ", los comienzos de recuperaci¿n econ¿mi

ca bajo el Plan Marshall implicaban que los paises que aco- 

gieran a las personas desplazadas tendrían que asumir el

proceso de integraci¿n sin ayuda. 

Mucho antes que terminara el ~ dato de - 

la OIR se discutía ya en las Naciones Unidas acerca de la - 

necesidad de crear un sucesor para esta Organizaci¿n- Sin - 

embargo en aquellas fechas las referencias a la Carta de

las Naciones Unidas y las funestas consecuencias de la Se

gunda Guerra Mundial se vier¿n sorprendidas por los aconte- 
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cimientos m iltiples, que increímentaron de nuevo el nilmero - 

de fugitivos que cruzaban la frontera hacia los paises occi

dentales y se hizo necesario establecer criterios universa- 

les aceptables con el objeto de garantizar a los Refugiados

su indiscutible Derecho de Asilo. 

Asi en diciembre de 1948, las Naciones - 

Unidas proclamar¿n la Declaraci¿n de los Derechos Humanos, - 

en cuyo articulo 14 se afirma que 11 Todc el mundo tiene de- 

recho a buscar asilo y beneficiarse del mismo para huir de - 

la persecusion 11. 

Debido al tormentoso clima politico de - 

la epoca, los solicitantes de Asilo se encontraron con di - 

ersas reacciones. 

Sin embargo, a pesar de ciert as oposi - 

ciones y de las preocupaciones sociales y economicas de los

paises cargados en gran nilmero de Refugiados, se impusieron

finalmente las concideraciones humanitarias y legales. El

de diciembre de 1949, la Asamblea General decid¡¿ nombrar

un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. 

Un año despu s la Asamblea General promulg¿ su Estatuto, y- w

se coloc¿ al ACNUR bajo la autoridad de la misma Asamblea - 

General. 
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Descrita en t rminos generales, la mi - 

sí¿n del AGNUR consistia en asegurar la Protecci¿n Interna

cional para los Refugiados, que estubieran bajo su mandato

y busca inclusive todavi0a en la actualidad soluciones per- 

manentes para el problema de los Refugiados ayudando a los

gobiernos en la labor de facilitar la Repatriaci¿n Volunta

ria a estos Refugiados, o su Integracion en nuevas Comuni- 

dades Internacionales. 

La disposici¿n m; s importante y de ma - 

yor alcance contenida en el Estatuto trataba sobre la ex - 

tensi¿n de las competencias concedidas al Alto Comisionado

en cuanto a personas con derecho a solicitar Protecci¿n. - 

En efecto, a diferencia de las anteriores organizaciones - 

para Refugiados, el mandato del ACNUR se extendi¿ a los - 

conciderados como Refugiados por estas Organizaciones, si- 

no a cualquier otra persona que se halle fuera del país - 

donde esta nacionalizada, o si no posee nacionalidad el - 

pais donde residia habitualmente, por tener fundados temo- 

res de sufrir persecusi¿n a causa de su raza, religi¿n, na

cionalidad u opini¿n politica y no puede o, a causa de ese

temor, no desea beneficiarse de la proteccion de su gobier

no del palos donde est¿ nacionalizado, para regresar al

pala donde residia antes habitualmente ( Estatuto del

ACNUR, Capitulo 11, 6. B
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Aunque el mandato inicial de]. ACNUR se - 

limit¿ a un periodo de tres años a comenzar el lo. de ene- 

ro de 1951, su concepci¿n fue a la vez inovadora y liberal

permitiendo que esta Organizaci¿n pudiera intervenir en to

do momento y en cualquier país en favor de seres humanos - 

exiliados víctimas de la violaci¿n de los Derechos Humanos. 

Este iba a ser uno de los aspectos que capacitarían al --- 

ACNUR durante los años siguientes, cuando los Refugiados

huyeron en masa hacia paises carentes de recursos, para

responder lo antes posible a su necesidad de ayuda, sin te

ner que obtener primero la aprobaci¿n de una Asamblea In - 

ternacional. 

Seria imposible volver a describir las - 

entusiastas iniciativas y las vacilantes tentativas de to- 

dos los ministros, de los portavoces de sus paises en las - 

Naciones Unidas, de funcionarios internacionales, juristas

y dirigentes de Organizaciones Caritativas, o de pagar jus

to tributo al buen juicio y la energía con que se ocuparon

del problema de los Refugiados, que se presentaba enton - 

ces en todas sus ni iltiples facetas; frente a los temores - 

fundados por motivos políticos o econ¿micos y las muestras

de aversi¿u a los extranjeros, se pusieron a juego las ve- 

nerables tradiciones de hospitalidad y los ltimos avances

en el Derecho de Gentes, 
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La opini¿n piblica, oleada generosa y -- 

creciente cuando un desastre espectacular cae sobre una po- 

blaci¿n inocente, no estaba preparada en los anos 50 para - 

realizar una cruzada en favor de grupos dispersos, descono- 

cidos para la mayoría, sospechosos para algunos y rechaza - 

dos por carecer de todo y que no fueran itiles, en un futu- 

ro cercano. 

En un corto espacio de tiempo, cientos - 

de miles de Refugiados habían abandonado Europa, gracias a- 

la ayuda internacional, con destino a paises necesitados de

mano de obra. Tras la partida de los que se hallaban sanos, 

miles de sus compañeros quedaron atrás, hacinados en aloja- 

mientos insalubres en las afueras de las Ciudades más gran- 

d* ay y considerados por las administraciones locales y los - 

paises que habían recibido a los mas capaces como minas hu- 

manas irrecuperables. 

Era competencia del reci1n elegido Alto - 

Comisionado de las Naciones Unisas para los Refugiados, se- 

ñor G. J. Van Heuven, y el puñado de funcionarios que lo ro - 

deaban, dar forma y contenido a la misi¿n que les había a - 

signado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para el

futuro de estos refugiados que necesitaban ayuda, era cru - 

cial que la nueva Organizaci0n no se limitará a aceptar el- 
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deseo expresado por los paises menos involucrados en el -- 

problema, que consistia simplemente en ver c mo ste desa- 

0

parecia de la lista de asuntos pendientes de la ONU en el - 

menor tiempo -posible y con el minimo de gasto. 

Para acabar con la controversia sobre - 

el nilmero y las condiciones de vida los Refugiados que que

rian la ayuda internacional, el Alto Comisionado encarg¿ - 

a un grupo de investigadores independientes bajo la dire - 

cci¿n del señor Jacques Vernant> profesor del Centro de Es

tudios y Politica Exterior de Paris, que realizan una in - 

vestigaci¿n en profundidad, cuyos resultados fueron comuni

cados al Comit¿ consultivo para los Refugiados ( que más - 

mas tarde se convertirla en Comit¿ Ejecutivo de los Progra

mas del ACNUR ), y a otros organismos de la ONU, 

Además de los Refugiados que dependian- 

del mandato del ACNUR, el estudio del profesor Vernat, tra

taba sobre los Refugiados pal-estinos y coreanos, de los -- 

que se ocupaban otros organismos de la ONT» sobre los que - 

0, 

hablan huido de la India y Pakistan y tambi¿n sobre los de

la etnia germana, que se hablan recluido en los paises en - 

donde podian reclamar la ciudadania. Las conclusiones de - 

este informe no tardarían en ser confirmadas por las obser

vaciones de los Delegados del ACNUR, apostados en tina dece
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nas de capitales de Europa, Am¿rica y Asia, los cuales des

tacaron el carácter repetitivo e incluso permanente de las

crisis de Refugiados. Al ser atribuible en aquella epocao- 

a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y a la di

visi¿n del mundo en dos bloques hostiles, la reiterada pre

sencia de los Refugiados y las dificultades encontradas

por los paises en la resoluci¿n de los problemas que sur

gier¿n, destacaron la necesidad de una Organizaci¿n Inter- 

nacional que ofreciera asistencia juridica y material a -- 

los Refugiados y por lo tanto les ayudara a integrarse en - 

la economia de sus paises de acogida. 

Estas opiniones, compartidas por el Al- 

to Comisionado, chocaban no s¿ lo con la opini¿n mayorita - 

ria de la ONIT, sino tambien con el Estatuto del ACNUR# que

establecia el procedimiento que ¿ ste deberia seguir para - 

garantizar el hallazgo de soluciones por parte de los Esta

dos de cara a solucionar sus problemas con los Refugiados, 
1

Se dejo a la apariencia de cada Estado evaluar la magnitud

de sus propios problemas. 

Aunque carecia de presupuesto para asis

tencia material, y estaba privado del derecho de solicitar

fondos -a los gobiernos sin el consentímiento previo de la - 

Asamblea General, el ACNUR disponia, sin embargo, segt1n -- 

los t¿rminos de su Estatuto, de una lista de acciones cuya
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ganizaciones privadas, de medidas encaminadas a ** mejorar - 

la situaci¿n de los Refugiados y a reducir el ni imero de e - 

llos necesitados de protecci¿n " ( 10 ). 

Bncabezaba la lista *' la conclusi n y ra

tificaci¿n de las Convenciones Internacionales para la pro- 

tecci¿n de los Refugiados " . 

La Asamblea General de la ONU, acababa - 

de aprobar el 23 de junio de 1951, el texto de una 11 Conven

ci¿n relativa a los Refugiados '*. Este instrumento legal, - 

adem; s de incorporar las disposiciones de Tratados previos- 

estableci¿ normas de tratamiento mas liberales y de mayor - 

alcanceg con objeto de situar a los Refugiados en un plano~ 

de igualdad con los extranjeros m¿ s favorecidos, y si fuera

posible con los ciudadanos del pais anfitrion. La Conven

ci¿n defini¿ las condiciones a cumplir para beneficiarse

del. Estatuto de Refugiado y describir en detalle los dere

chos esenciales que los gobiernos deberian reconocer a los - 

Refugiados, incluyendo el Derecho de Residencia, libertad - 

de movimiento, Derecho a un empleo remunerado, a ejercer u- 

na profesí¿n liberal, a la propiedad, a recibir educaci¿n y

10 ). Oficina de Auxilio y Trabajos de las Naciones Un¡ - 
das para los Refugiados de Palestina, en el Cercano

no Oriente ( UNRWA ), y agencias de N. U. para Corea
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y otros que fomentan el bienestar y la rápida integraci¿n- 

a los Refugiados. 

Así se emprendi¿ una interminable campa- 

ña de persuasion que ha continuado hasta nuestros días. El

ACNUR, tardo tres años en obtener la adhesi¿n de. los prime

ros seis Estados ( 11 ). 

Lo cu; l se requería para que la Conven - 

cion pudiera entrar en vigor. 

A nivel. nacional, ACNUR, tambi n se es - 

forzo desde el comienzo para alentar a los gobiernoz3 para - 

que crearan una legislaci¿n interna y unos reglamentos fa- 

vorables a los Refugiados. 

Aunque segin su EStatuto, las activida - 

des del ACNUR se dirigían a grupos y categorías de Refugia

dosp sus juristas no tardaron en ocuparse de casos indivi- 

duales cuando existían dificultades como consecuencia de - 

la situacion de Refugiado. Aparte de lo's servicios presta- 

dos por su intervensi¿n junto a las autoridades de los - 

Australia, Beigica, Dinamarca, Rep blica Federal - 
de Alemania, Luxemburgo y Noruega. 
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los paises de Asilo, los problemas surgidos y las decisio - 

nes con las que se solucionaron estos contribuyeron a enri- 

quecer la jurisprudencia en la materia. 

ACNUR, cuenta con funciones principales - 

que tiene que realizar como son la de proporcionar Prote - 

ccion Internacional, que consiste en fomentar y salvaguar - 

dar los Derechos de los Refugiados como son; el empleo, la- 

educaciOn, la residencia, la libertad de movimientos y la - 

garantila de que no serán devueltos a un pais en el que co ~ 

rran peligro de ser perseguidos. 

Otra funci¿n es la asistencia material - 

que consiste en ayudar a los gobiernos de los paises de As¡ 

lo a conseguir que los Refugiados puedan satisfacer por si - 

mismos sus. necesidades lo antes posible, en 1951 los fondos

disponibles para ayudar a los Refugiados, incluyendo a los - 

de Oriente Medio y Extremo Oriente fue de 236. 000 d¿ lares - 

heredados de la OIRO y los 14. 000 d¿lares obtenidos de la - 

venta de un lingote de oro, lo que daba a la dotaci¿n del - 

Premio Nobel de la Paz concedida a la Oficina Nansen, se ha

bi.a agotado. 

En enero de 1952, el Alto Comisionado ro

g¿ a la Asamiblea General que le autorizara a solicitar con- 
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tribuciones, de los Estados, para crear un fondo de emer -- 

gencia ( con un presupuestó de 3. 000. 000 de d¿ lares ). Tam

bi¿n solicit¿ permiso para comenzar a trabajar en un pro - 

yecto a largo plazo para financiar las medidas que darian- 

la oportunidad a los grupos residuales de Refugiados de -- 

volver a llevar una vida normal. Ademis reclamo la apertu- 

ra de nuevas cuotas de admisi¿n para Refugiados en países - 

de inmigracLan. 

En vista de las estadiosticas que certi- 

ficaban la presencia en Europa de m¿ s de 400, 000 Refugia - 

dos no integrados, 130, 000 de ellos en campos, la Asamblea

General acept¿ la creacion de un fondo de emergencia. Des- 

graciadamente los gobiernos no se -mostraron generosos. El - 

31 de marzo de 1953, apenas se habia pagado un tercio de - 

la cantidad solicitada. 

En cuanto a los proyectos de largo pla- 

zo la Asamblea General reconoci¿ la necesidad de la ayuda - 

internacional, pero dejo para el Banco Internacional para - 

la Reconstrucci¿n y el Desarrollo la labor de buscar posi- 

bles fuentes de financiaci¿n. 

Por aquellas fechas, el ACNUR logr¿ ob- 

tener una subvenci¿n de la Fundaci¿n Ford, por la suma de

3. 000. 000 de dolares. Gracias a estos fondos, junto con lo
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que hablan proporcionado los gobiernos y las Organizacio - 

nes Caritativas que elaboraron y ejecutaron un Programa de

Ayuda a la Integraci ns se beneficiaron unos 37, 000 Refu - 

giados, m¿ s de dos tercios de los cuales pudieron satísfa- 

cer sus necesidades. 

En el curso de la sesi¿n de 1953, los ~ 

debates de la Asamblea General concernientes a las activi- 

dades del ACNUR se animaron gracias a la cuesti¿n de la re

novaci¿n de su mandato y la reelecci¿n de' un Alto Comisi0- 

nado. 

Animados por el ¿xito de los proyectos - 

piloto financiados por la Fundacion F' ord, la Asaniu-lea Gene

ral autoriz¿ al ACNUR, en octubre de 1954, a que recogiera

contribuciones voluntarias para un fondo que se destinarla

a la puesta en pr4ctica de soluciones permanentes. El sis- 

tema de Solidaridad Internacional, que en las tres d¿cadas

siguientes iba a lograr que los Refugiados necesitados de - 

todo el mundo recibieran ayuda y los medios necesarios pa- 

ra alcanzar la autosuficiencia. 

El programa del ACNUR, es administradD- 

por un Comite Ejecutivo, cuenta con una Estructura -muy am- 

plia, ya que esta constituido por representantes de 31 Es- 
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tados, miembros de la ONU, y de sus Organismos Especial¡ - 

zado s - 

Los gastos administrativos del ACNUR, — 

se sufragan a cargo del presupuesto ordinario de la ONU, - 

pero sus Programas de Asistencia a Refugiados, se finan - 

clan exclusivamente por medio de contribuciones volunta -- 

rias, principalmente dadas por los gobiernos o por particu

lares. 

En 1980 ACNUR, gast¿ 497 millones de d¿ 

lares en ayuda a Refugiados y Repatriados. En 1981, fueron

474 millones de d¿lares y en 1982 y 1983 unos 400 millones

de d¿lares por año, y ya para el año de 19859 eran 430 mi- 

llones de dOlares y asi ha ido creciendo la necesidad de - 

obtener mas ingresos para proporcionar ayuda a todos los - 

Refugiados del mundo, los enormes gastos son solo un refle

jo directo de las considerables necesidades en el mundo,  

ya sea en Am¿ rica Central, en Africa o en Asia. Los progra

mas del ACNUR, en favor de los Refugiados no son ningi1n lu

jo, sino que estan destinados a alcanzar objetivos tales - 

como la ayuda de emergencia, los cuidados y el mantenimien

to y sobre todo a conseguir soluciones para los problemas - 

de los Refugiados, lo mas r; pidamente posible y en una for

ma eficaz. El ACNUR no busca establecer programas de ayuda

a tWan escala. La situaci¿n de los Refugiados en el mundo- 
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plantea bastantes exigencias al ACNUR sin necesidad de bus- 

car tareas excepcionales. 
Desgraciadamente, el futuro inme- 

diato de los Refugiados no permite albergar muchas esperan- 

zas de que sus necesidades desaparezcan pronto, ni siquiera

de que disminuyan de una manera significativa, y por tal mo

tivo se requiere de mayor ayuda econ¿mica por parte de los - 

Estados y los particulares. 

Tenemos que tomar en cuenta que son los - 

Estados que de acuerdo con circunstancias, otorgan o niegan

el Asilo a gente que huye de su patria porque son persegui- 

dos, ahora bien recobrar la seguridad, una identidad, un me

dio de subsistencia y un dia llegar a ser de nuevo un miem- 

bro pleno de la sociedad, es una aspiraci¿n legitima de la- 

condici¿n humana. Tomar medidas para que ello llegue a ser - 

el Derecho del individuo y para que la acogida de fugitivos

sea una práctica habitual en todo el mundo, mientras que e- 

vitamos que sta provoque el Reasentamiento de los pa:i*ses - 

de origen o una insoportable carga material para el pais de

acogida, es el objetivo perseguido por los promotores de la

Asistencia a Refugiados. 

Se debe de preparar mas Convenciones que

sean universales en su ámbitos asi como el tratamiento que - 

se les debe aplicar y asegurarse de que se observan sin res

Lmicciones, requiere de un aparato aut¿nomo aceptado por t-oj
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das las Naciones y capaz de extender y consolidar el- sis- 

tema de solidaridad asi constituido. 

Provisionalmente establecido a escala - 

regional en varias ocasiones, la primera vez por iniciati

ya de la Liga de las Naciones de Fridiof
Nansen, explora- 

dor y estadista noruego, 
este tipo de aparato mundial ha - 

venido funci-onando durante treinta y cuatro aflos como un - 

organismo subsidiario de la ONU. Los Refugiados bajo el - 

mandato de la ACNUR, cuyo numero desafortunadamente Tio ha

dejado de crecer, le deben al ACNITR el haber superado lo - 

peor, gracias a las acciones de ayuda que aseguran la fi- 

nanciaci¿n y realizacion de los programas
Los esfuerzos - 

que realizan en cien paises en los cinco
continentes, con

vistas a facilitar la Repatriaci¿n Voluntaria, 
Integra

ci¿n o Reasentamiento en un tercer pais de Refugiados, 

provisionalmente acomodados en campos, 
mantienen a millo- 

nes de seres humanos esperando no permanecer siempre como

trigicas victimas de los acontecimientos de nuestra 
poca. 

En la 37 a. sesi¿n del Comit¿ Ejecuti- 

vo del ACNUR, del 6 al 13 de octubre de 1986 se celebro - 

en Ginebra compuesta por 41 Estados miembros. Al termino - 

de la deliberaci¿ng el Comit¿ aprob¿ un objetivo de 39993

millones de dolares para los programas de 1987. Los gas é - 

tos más elevados para 1987, son Pakistan con 52, 2 millo ~ 
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nes de dolarés, Sud; n con 46, 3 millones de dolares, Somalia

con 28, 7 millones de d¿ lares, Etíopia con 22, 3 millones de- 

d¿ lares, Tailandia con 21, 6 millones de d¿ laresp Iran con - 

13, 9 millones de d¿ lares, Honduras con 12, 7 millones de d¿ - 

lares, M¿ xico con 8, 9 millones de d¿lares, Costa Rica con - 

7, 6 millones de d¿lares, y Filipinas con 6, 4 millones de d¿ 

lares. 

Asi mismo el Comit¿ Ejecutivo record¿ -- 

con gratitud la importante contribuci n réalizada por los - 

paises de Asilo al aceptar, a pesar de las grandes dificul- 

tades que atraviesan con frecuencia, a gran numero de Refu- 

giados, y propuso a otros gobiernos que proporcionaran asis

tencia y facilitaran la autosuficiencia de los Refugiados - 

en un espiritu de Solidaridad y Reparto Justo de la Carga.- 

Reconoci¿ que el ejercicio de la funci¿n de Protecci¿n In - 

ternacional por parte del Alto Comisionado se ha complicado

cada vez mis: en vista del nilmero cre ciente y la compensa - 

si¿n cambiante de los actuales desplazamientos de Refugia - 

dos y Solicitantes de Asilo. Reitero la importancia crucial

de la Repatriacion Voluntaria como solucion a los actuales - 

problemas de los Refugiados. Hubo recientes adhesiones de ~ 

Guinea Ecuatorial, Tu-,ulo, Nueva Guinea Papua y Venezuela - 

a la Convenci¿n de las Naciones Uxi das de 19519 y Protocolo

de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados, lo que eleva - 

a ín s de cien el n mero de Estados signatarios - le estos Ins
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trumentos Humanitarios Básicos. Aprob¿ una declaraci¿n so- 

lemne destacando la necesidad universal a la Convenci n de

1951 y al Protocolo de 1967, sobre el Estatuto de los Refu

giados. Observ¿ con preocupasi¿n que en diferentes regio - 

nes del mundo los Derechos Fundamentales de los Refugiados

y de los Solicitantes de Asilo han sido gravemente viola - 

dos, y que tanto unos como los otros han sido gravemente - 

dañados en sus Derechos Humanos, han sido victimas de la - 

violencia fisica, de actos de pirater:La y de retornos for- 

zosos a sus respectivos paises de origen, en claro princi- 

pio de no rechazo. Señal0 la necesidad de reclamar la aten

ci n de la opini¿n piblica sobre la situaci¿n y las necesi

dades especificas de Refugiados y Solicitantes de Asilo. - 

Actualmente un gran nimero de Refugiados y Solicitantes de

Asilo son detenidos o sometidos a medidas restrictivas en - 

diferentes regiones del mundo, a causa de su entrada ¡ le - 

gal o de su presencia en b squeda de Asilo, antes de haber

adoptado una resoluci¿n sobre su situaci¿n. Y en virtud de

que la detenci¿n es muy molesta, se trate de evitar y s¿ lo

se debe' d- recurrir a ella por razones previstas en la ley

a fin de proceder a verificaciones de identidad; para de - 

terminar los elementos en que se basa la solicitud de Asi- 

lo o del Estatuto del Refugiado, para ocuparse de aquellos

casos en que los Refugiados o Solicitantes de Asilo han -- 

destruido sus documentos de viaje o identidad o han utili- 

zado documentos falsos con objeto de engañar a las autori- 

dades del Estado en que intenten solicitar Asilo, o para - 
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proteger la seguridad o el orden pi blico. Recomend¿ que se - 

permita a aquellos Refugiados y Solicitantes de Asilo que - 

sean detenidos contactar con ACNUR, o en ausencia de esta - 

oficina, con las agencias nacionales existentes encargadas - 

de la Asistencia a Refugiados. Solicit¿ a los gobiernos que

concideraran la Carga Adicional que soportan los paises po~ 

bres, los cuales han acogido a gran n imero de Refugiados o - 

Repatriados, - cuando consideren, en el seno de los ¿ rganos - 

directivos de las organizaciones encargadas del desarrollo - 

en las que se encuentran representados ( a nivel bilateral) 

los programas y proyectos de estas organizaciones en los -- 

paises afecLados por el problema. 
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b ) Fines, Prop¿sitos y Principios del

Alto Comisionado de las Naciones - 

Unidas para Refugiados. 

La Protecci¿n Internacional, que consis- 

te en salvaguardar y fomentar los Derechos de los Refugiados

como son; el empleo, la educaci¿n, la residencia, la liber - 

r

tad de movimientos y la garantia de que no ser; n devueltos a

0

ur, país en el que corran peligro de ser perseguidos, ; sta -- 

Protecci¿n Internacional constituye un prop¿sito del ACNUR,- 

para ayudar a los Refugiados. Sin embargo tanto los Derechos

como los intereses fundamentales de los Refugiados y de los - 

Solicitantes de Asilo, siguen siendo pisoteados en díferen

tes partes del mundo. Aunque la mayorioa de los Estados se

adhieren escrupulosamente al Principio de 11 non- refoulement" 

se continja registrando casos de violaci¿n de este principio

que afecta tanto a un individuo, como a importantes grupos - 

de Refugiados. En este sentido los ataques militares conti - 

n an siendo lanzados sobre campos de Refugiados, asentamien- 

tos e incluso sobre individuos Refugiados en centros urbanos. 

Un gran nimero- de Refugiados han resultado muertos en estos - 

ataques, mientras que muchos otros han sido gravemente heri- 
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Los aterradores actos de piraterla se ~ 

si,-,uen cometinedo en el Mar del Sur de China, aunque de

acuerdo con estadisticas disponibles, a un ritmo con ten

dencia a disminuir se comparan con aAos anteriores. 

En muchos casos de afluencia de Refugia

dos, los Estados han adoptado prácticas restrictivas en lo

que se refiere a la aplicaci¿n del Derecho de Asilo. Estas

prácticas comprenden toda una serie de medidas tales como - 

la detenci¿n de Solicitantes de Asilo y Refugiados, en vio

laci¿n de los Acuerdos Internacionales suscritos. Así su - 

cede que en muchos paifses los Refugiados y los Solicitan - 

tes de Asilo son automiticamente detenidos, mientras que - 

que sus casos son examinados y hasta que su situaci¿n es - 

re,-ularizada finalmente. A menudo, esta detenci¿n se pro - 

longa durante perioodos de duraci¿n injustificada y se desa

rrolla en las condiciones más deporables, hasta el extremo

que Refugiados y Solicitantes de Asilo son identificados y

encarcelados junto con criminales comunes. En otros casos - 

numerosos Refugiados son retenidos en centros de reclusi¿n

de campos cerradosy sin perspectivas de soluci¿n definiti- 

va en un futuro cercano. Un confinamiento tan prolongado - 

mina el estado fisico y psicol gico de los Refugiados. Va- 

rias decenas de miles han estado recluidos en esos centros
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o carripos por periodos de hasta diez años. 

Para hallar la soluci¿n a estos difeien- 

tes problemas de Protecci¿n Internacional, debe subrayarse - 

muchos aspectos fundamentales. 

Para empezarg el ACNUR no puede ser subs
7

tituido de la voluntad y determinaci¿n de los Estados para - 

proveer soluciones a los problemas de los Refugiados. Estos

problemas apelan más que nunca a la b sque'da de soluciones - 

a trayZs de una Cooperaci¿n Internacional fundada sobre --- 

principios de Solidaridad y Distribuci0n Equitativa de la - 

Carga. Existen actualmente diez millones de Refugiados en ~ 

el mundo. Más de las cuatro quintas partes se encuentran en

los paises no industrializados, que por definici¿n están -- 

mal preparados para soportar por si mismos las necesidades - 

de los Refugiados. En un cierto nilmero de paises, esto ha - 

dado origen a graves tensiones socio- econ¿micas. Muchas de - 

las recientes afluencias masivas de Refugiados están carac- 

terizadas por una ausencia total de soluciones definitivas - 

de aplicaci¿n práctica. Este estado de cosas está dando lu- 

gar a la aparici¿n de graves problemas. que conciernen a la- 

Protecci¿n internacional. 

En segundo lu¿S- ar, se hace cada vez más ~ 

urgente examinar los problemas de los Refugiados desde un - 
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punto de vista global, o sea que se debert de estudiar t0,3,— 
1

los tipos de soluciones posibles, es decir la Repatiiacioti-- 

Voluntaria, el Asentamiento en paises de Primer Asilo y el- 

Reasentamiento en terceros paises. Una determinaci n Vlk)b;ai

asi debe involucrar no s¿ lo al ACNIUR y a los paises de pri- 

mer Asilo, sino tambiZn a los palses. de origen y a otros Es

tados interesados, a las organizaciones que tengan competet-1

cia o no en el sistema de las Naciones Unidas, y desde luc- 

go a los Refugiados mismos. 

En este sentido debe proponerse especial

atencion en el tema de Repatriaci¿n Voluntaria, que constí- 

tuye, hasta donde sea posible la mejor soluci¿n duradera, - 

El Alto Comisionado entregará una serie de observaciones V~ 

recomendaciones a su Comit¿ Ejecutivo sobre este punto par- 

ticular y se espera conseguir una Acci¿n Internacional mis- 

viáprosa para promover la Repatriaci¿n Voluntaria. 

En general, la Comunidad Internacional - 

en su conjunto no ha podido mitigar las causas que constitu

yen el origen de los movimientos de los Refugiados, por lo - 

que un gran numero de personas siguen vi¿ndose obligadas a - 

dejar su pais de origen en busca de Refugio. En ciertos ca- 

sos las afluencias prosiguen desde hace más de tina dicada. 
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Las situaciones de los Refugiados fornian

parte integrante de la evoluci¿n polirtica y socioecon rnica- 

del mundo, de los trastornos y divisiones en el seno de la - 

Comunidad Internacional, y como tales, no pueden comprender

se o tratarse separadamente. La acci¿n humanitaria en favor

de los Refugiados no puede dar sus frutos sin que se ataque. 

al mismo tiempo, a las causas profundas de los movimientos - 

de Refugiadoá. La plenitud de la Protecci¿n Internacional, - 

es decir, las soluciones duraderas, s¿ lo pueden conseguirse

a trav¿s de dicha accí¿n. 

Recientemente sin embargo se ha registra

do una tendencia a ignorar las cuestiones politicas con tal

de que se ayude a las vietimas, pero hoy en d1a los Refugia

dos se concideran como instrumentos de justificaci¿n a la - 

politica nacional, convirtiendose de esta manera en dos ve- 

ces vietima. 

En estas circunstanciass los problemas - 

humanitarios de los Refugiados est n condenados a permane - 

cer como parte integrante de las confrontaciones politicas- 

que los generan. 

Cuatro principios fundamentales deben se
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uirse y guiar al mismo tienipo a la Comunidad Internacional

en la concesi¿n de la Protecci¿n Internacional a los Refu ~ 

giados. En primer lugar es imperativo proseguir los esfuer- 

zos para ase&urar que los Refugiados obtengan el As¡) -o, en - 

segundo lugar la Protecci¿n Internacional debe ser colocada

de nuevo en el contexto de los esfuerzos desarrollados pa—a

encontrar las soluciones duraderas. En tercer lugar ninjura

soluci¿n de naturaleza duradera o temporal debe ser coriclui

da sin tener plenamente en cuenta los aspectos fundanienta ~ 

les de la Protecci¿n. Finalmente, las caus ' as fundamentales - 

de los traslados de Refugiados deben dirigirse ahora en su - 

propio derecho y cuando suceda que se discutan entre los Es

tados los temas politicos que se refieren á las afluencia,, -s -- 

de Refugiados. Esta actitud deberia ser adoptada lo antes - 

posible, debido a la multitud de situaciones de Refugiados - 

que se ha permitido perpetuar, pero sigue siendo válida to~ 

davia, cuando se trata de examinar las soluciones a nuevas - 

situaciones de Refugiados. 

Las medidas especificas deben ir acompa- 

fiadas de esfuerzos para reafirmar el espiritu de Solidar,¡ - 

dad Internacional. Las politicas adoptadas por los Estados~ 

en una regi¿n del inundo pueden tener serias repercusiones

sobre las situaciones en otras partes, y es raro que una

situaci¿ii de Réfugiados en el mundo ptieda queda, se o],, -¡ dada
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1

La interdepen - a un pais, a una region o a un continente. 

dencia y la interaccion entre los Estados implican la res- 

ponsabilidad conjunta de identificar y de poner en marcha - 

las soluciones duraderas en favor de los Refugiados, la Re

patriaci¿n Voluntaria, cuando sea factible o la Integra

ci¿n en la Nueva Comunidad. Incumbe al Alto Comisionado

tratar de instaurar la más amplia participaci¿n posible, 

asi como el -sentido de solidaridad en la puesta en marcha - 

de estas soluciones. 

En el ejercicio de su mandato estricta- 

mente humanitario, es necesario que el Alto Comisionado a- 

dopte una posici¿n imparcial e independiente. Está tambien

llamado a cumplir una funsion de catalizador al animar y - 

facilitar el examen y análisis de los problemas de los Re- 

fugiados a traves de un dialogo constructivo entre todas - 

1 - las partes implicadas¡ Refugiados, paises de origen, 

pal. 
ses de Asilo y otros Estados implicados. 

Aunque ser un Refugiado deberia consti- 

tuir un estado temporal existe un peligro real que las si- 

tuaciones y los problemas de los Refugiados se institucio

nalicen y las personas permanezcan siempre como Refugiados. 

El primer dasaflo que hoy hay que superar en la Comunidad - 

Internacional, es el de invertir la direcci¿n de esta ten- 
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El ACNTiR debe fundar su accí¿n sobre dos

grandes líneás. Para empezar debe reaccionar sobre la cri - 

sis ya existente y la nueva de los Refugiados, 
adoptando un

acercamiento en tres direcciones que' combine una respuesta - 

de servicios y me
urgente eficaz, el establecimiento básico

didas inmediatas en el dominio de las actividades generado- 

ras de ingresos que devolverán rápidamente a los Refugiados

el sentido de su dignidad. En segundo lugar, y casi si- ult! 

neamente, se debe lanzar una busqueda sistemática y dinimi- 

ea de soluciones a efectos de poner fin a los problemas, Y - 

que los Refugiados no lo sean indefinidamente. Solamente si

guiendo de forma determinada y constructiva estas dos gran- 

des lineas de acci¿n, el Alto Comisionado desempeñará con - 

xito las responsabilidades que le han sido asignadas, y en

si todos los Altos Comisionados tienen que solventar y re - 

solver las necesidades de las personas que les piden ayuda- 

Refug ados ). 

En cuanto a la Repatriaci¿n Voluntaria - 

es un pr:Lnelpio generalmente aceptado, 
para la situaci¿n de

cualquier Refugiado. 

Sin embargo tambi. n es evidente que no - 
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constituye u a soluci¿n fácil de lograr. Normalmente presu- 

pone la eliminaci¿n, o al menos la mitigaci¿n de la causa - 

de temor o peligro que provoc¿ la huida del Refugiado de su

país de origen, Tambi n requiere que el país de origen acep

te readmitir a sus propios ciudadanos, así como cooperar -- 

con el país de Asilo para asegurar su regreso en completa ~ 

seguridad. Sin embargo en muchas situaciones de afluencia a

gran escala, la Repatriaci¿n Voluntaria pareceria ser la i- 

nica soluci¿n apropiada, a condici¿n por supuesto, de que - 

se creen las condiciones necesarias en el país de origen. 

La importancia de la Repatriací¿n Volun

taria como soluci n ideal para los problemas habituales de - 

los Refugiados ha sido reafirmada recientcmente en varias - 

ocasiones " ( 12 ). 

otro prop¿sito de ACNUR, lo constituye la

asistencia material que consiste en ayudar a los gobiernos - 

de los paises de Asilo a conseguir que los Refugiados pue - 

dan satisfacer por sa mismos sus necesidades lo antes posi- 

ble. 

12 ), Principalmente en el Coloquio de Cartagena sobre la
Protecci¿n Internacional a los Refugiados en Am¿ ri- 
ea Central, en M xico y en Panamá, en la Segunda ~- 

Conferencia Internacional sobre la Asistencia a los
Refugiados en Africa ( CIARA ), en el consejo de Mi

nistros en la OUA, en los Seminarios mantenidos en - 

Addis Abeba y Yaoud seg n las recomendaciones de - 
la Conferencia Panafricana de Arusha en 1979. 
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Aunque a ve<3es los gobiernos piden al ACNUR, que proporcio

ne ayuda de emergencia, sus actividades tienen como Fines - 

Principales, el buscar soluciones permanentes ( duraderas) 

a los problemas de los Refugiados, ( proporcionando la Re- 

patriaci¿n Voluntaria, la Integrací¿n Local o el Reasenta- 

miento en un Tercer pais ). 

La condici¿n previa para promover la -- 

Repatriaci¿n Voluntaria lo constituye la voluntad politica

de los Estados directamente implicados, de tratar proble - 

mas tales como el respeto a los Derechos HUmanos, la no- u- 

tilizaci¿n de la fuerza, el arreglo pacifico de las dispu- 

tas y el desarrollo econ¿mico y social. 

Los principios más significativos segui

dos por el ACNUR, lo constituye el Principio de Solidar¡ - 

dad y el de Distribuci¿n Equitativa de la Carga. 

Otro prop¿sito muy importante del ACNUR

es el de tratar de evitar la detenci¿n de los Refugiados. 

Las practicas restrictivas, las decla - 

raciones politicas de principios cada vez mis negativas y - 

los problemas aparentemente insolubles planteados en nume- 

rosas zonas del mundo; constituyen un aspecto negativo pa- 
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ra el tratamiento de los Refujíados. 

La detenci¿n es un asunto serio que afec: 

ta a los Derechos Humanos Fundamentales y es tambi n un m

bito donde Refugiados y Solicitantes de Asilo se hallan es

pecialmente amenazados. Por desgracia, se concidera tam - 

bi¿n por muchos Estados una medida necesaria para afrontar

1

el problema de la inmigracxon en general y, para determina- 

dos tipos de movimientos de Refugiados. 

La detenci0n de Refugiados y buscadores - 

de Asilo ha de ser una medida excepcional. S¿ lo se recurri

ri a ello si es necesario y s¿ lo en los t¿rminos previstos

por la ley, para determinados fines; verificaciones de i - 

dentidad; determinaci¿n de los elementos que constituyen - 

una solicitud de Asilo o de Estatuto de Refugiado siempre - 

y cuando la detenci¿n para una entrevista no se prolongue - 

durante toda la duraci¿n de un largo procedimiento de Asi- 

lo# examinar el caso de aquellos que hubiesen destruido -- 

sus documentos de identidad o utilizando documentos falsos

para abusar de las autoridades y finalmente por razones na

cionales o de orden piblíco. Que permitan al detenido po - 

nerse en contacto con AMR, o por quien este representado

en el pais en cuesti¿n. La detencion, que habra de estar - 

sujeta a recurso administrativo o judicial, deber reunir- 
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siempre cond ciones humanas. Particularmente los Refugiados

y Solicitantes de Asilo no deben de ser encarcelados con -- 

prisioneros de Derecho Com in, ni emplazados en sitios donde

su seguridad fisica se vea amenazada. 

Se busca que los Re fugiados y las perso- 

nas en busca de Asilo no sean victimas de medidas de deten- 

ci¿n arbitrarias y prolongadas. La situaci¿n de las perso - 

nas detenidas no puede disociarse del estudio del conjunto - 

de los Refugiados. Conviene rechazar la idea segun la cual - 

la detenci¿n representarla la unica respuesta para los inte

reses y preocupaciones. Y esta idea se debe de rechazar --- 

porque nunca la detenci¿n va a ser una soluci¿n. 

Para lograr todos estos propOsitos y fi- 

nes por parte del ACNUR así como para respetar y proteger - 

los Principios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas - 

para Refugiados es necesario que contribuyan las Agencias - 

Voluntarias, que realizan un importante papel dentro de la - 

ayuda a los Refugiados. 

Se puede decir que la colaboracion es u- 

na relaci0n que implica una estrecha cooperaci¿n entre las - 

partes, que tienen Derechos y Responsabilidades conjuntas - 

en una empresa comin. Tanto en ACNUR, como las AGencias Vo- 
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1,, inuarias coinciden en que la razon esencial de su coopera- 

ci¿n es la Protecci¿n y el Bienestar de los Refugiados, por

lo tanto el objetivo es ayudar entre si con el fin de alcan

zar la meta com in. Para hacer esto hay que comprender la ca

pacidad y las limitaciones de ambos. 

Las agencias Voluntarias ven en el ACNUR

la conciencia de la Comunidad Internacional, con la respon- 

sabilidad de garantizar la aplicaci¿n de unas normas mini

mas de tratamiento humano a aquellos grupos o individuos

que han huido de sus paises por sufrir o temer sufrir perse

cusiones, por trastornos internos o conflictos armados. El - 

Alto Comisionado y su equipo tienen una enorme responsabili

dad hacia los 10 millones o más de Refugiados que hay en el

mundo. Pese a esto, esta responsabilidad no siempre se co

rresponde con los medios necesarios para aseglurar la pro

tecci¿n y proporcionar ayuda. Están por supuesto, los Ins - 

trumentos Internacionales relativos a los Refugiados, prin- 

cipalmente la Convenci¿n de 1951 y Protocolo de 1967, rela- 

tivo a Refugiados, ratificada hoy en dia porn¿s de 100 Esta

dos. Tambi n estan las contribuciones voluntarias que pro - 

porcionan los gobiernos donantes para financiar los Progra- 

mas de Asistencia, Pero tanto el reconocimiento de las obli

gaciones legales como el compromiso de proporcionar apoyo - 

financiero, depende de la buena voluntad de los diversos Es

tados. El Alto Comisionado no cuenta con otro recurso que - 
i

su capacidad de persuaci¿n y el ingenio de los miembros de- 
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su equipo pára recordar, alentar y rogar a los Estados que - 

respeten sus compromisos legales ( o a las Normas Interna-- 

cionales ), y que les proporcionen los recursos necesarios. 

Desde esta posicí¿n nada envidiable, los

logros del ACNUR desde 1951 se podrioan calificar de impre - 

sionantes. Es difícil concebir que se pudieran mantener u - 

nas normas mínimas de los Refugiados sin la instituci¿n mun

dial y orientada a la accion en que se ha convertido el

ACNUR. 

En cuanto a las Agojñcias Voluntarias, e- 

xiste un v2'nculo de solidaridad ( moral, religiosa, íntelec

tual o emosional ), entre estas y los Refugiados, ( mien -- 

tras que el personal del ACNUR, trabaja mis de cerca con el

personal del gobierno, constituyendose en. una especie de

funcionario con autoridad, investido de ciertas barreras

que impiden el libre acercamineto por parte de los Refugia- 

dos hacia ellos ). 

Como entidad aut¿noma e independiente, - 

cada Agencio Voluntaria tiene su particular visi¿n del mun- 

do y stis propios objetivos, que a menudo no van mis alla de

los limites especificos del mandato del ACNUR. Adem; s, la - 

o' 

lasmayoría de Agencias Voluntarias actuales i)-) se orTipan - 
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inícamente dp jarantizar seguridad y proporcionar asisten- 

cia sino tambi¿n de cuestiones tales como la prevensi¿Ti y- 

eliminací¿n de las causas del problema. Por estos motivos, 

el sector voluntario le resulta a veces dif:L>cil comprender

la aparente inactividad de esta Oficina ( ACINUR ), en algu

nas situaciones semejantes a la de los Refugiados, como la

de las personas desplazadas dentro de un mismo territorio - 

nacional, y porque la misi n principal del ACNUR, se limi- 

ta a atenuar los efectos más que ocuparse de las causas. - 

Aunque seria posible mediante esfuerzos de colaboraci¿n, - 

coordinados o paralelos, no s¿ lo a proteger y asistir más~ 

eficazmente a los Refugiados y a los que se hallan en si - 

tuaciones semejantes, sino tambi n eliminar el problema. 

En el mundo actual, aunque cada vez se - 

adhieren más países a los Instrumentos Internacionales re- 

lativos a los Refugiados, se están ignorando los princi .- 

pios incluidos en ellos, hasta el punto de que están aumen

tando los casos de negaci¿n de Asilo, las amenazas a la se

guridad física y las detenciones injustificadas. Es por

tanto urgente para el ACNUR y para las Agencias Volunta

rias crear una estrategia con visas a reforzar las activi- 

dades de ambos en el campo de la Protecci¿n Internacional - 

con objeto de invertir estas tendencias negativas. Seria - 

un momento favorable para que la Divisi¿n de la Protecci¿n

Internacional para hacer participar a las Agencias Volunta
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rias a trav s del grupo Consultivo sobre la Protecci¿n In - 

ternacional para identificar los problemas y no s¿ lo para - 

discusi¿n e intercambio de informaci¿n. 

Todo y cada uno de esto constituye los - 

Fines, Prop¿sitos y Principios del Alto Comisionado de las - 

Naciones Unidas para Refugiados. 

Lo mis importante del ACNTUR, es que ¿ ste- 

siga con sus mismos objetivos y metas planteadas, sin dis ~ 

torcionar, ni cambiar de camino, y asi lograr sus Fines y - 

Prop sitos para los cuales fue creado. 
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e ) Relaciones entre M¿ xico y el Alto - 

Comisionado de las Naciones Unidas - 

para los Refugiados. 

Antes de poder hablar sobre las relacio- 

nes entre M xico y el ACNUR, es necesario de que veamos de - 

una manera global la situaci¿n general de Am¿rica Latina, ya

que de esta manera nos daremos cuenta del porqu¿ existen Re- 

fugiados en nuestro pais, y asi mismo el apoyo que esta pres

tando ACNUR, a nuestro gobierno. 

En Am rica Latina» cientos de miles de - 

personas, victimas de la tensi0n Internacional y de los le - 

vantamientos internos han buscado Refugio en los paises veci

nos, que a menudo están sujetos a serios problemas de orden - 

politico y econ6mico. 

Generalmente, a excepci¿n de unas cuan - 

tas zonas tranquilas, su situaci¿n se caracteriza por la in- 

certidumbre como consecuencia ine-,-itable de la inestabilidad

en la zona. Y esta incertidumbre provoca alternativamente -- 
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sus propias íensiones tanto en los campos como en las zonas

fronterizas. 

El problema de la protecci¿n física de - 

los Refugiados es quizás más agudo en America Central que - 

en cualquier otra parte del mundo; Aqu'i el papel del ACNUR- 

implica mucho más que la ayuda jurídica. 

Dadas las circunstancias, no hay una res
i

puesta clara al problema de los Refugiados. No se puede ha- 

blar de soluciones duraderas. Sin embargo en los paises de - 

primer Asilo está teniendo lugar la integraci¿n local, como

nuestro pals— 

En los ilitimos tiempos, el miedo, la -,,,¡o

lencia y el descontento han sido fuente motriz para que mo- 

tive a los nacionales a que salgan de su país de origen y - 

se conviertan en Refugiados. 

Y para que no regresen estos Refugiados

P

a su país de origen# M¿ xico junto con B'elice, Colombia, Cos

ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pana- 

má y Venezuela realizar¿n la Convenci¿n en Cartagena, en -- 

donde se habl¿ de una ayuda humanitaria a los Refugiados y - 

su tendencia apolitica. 
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En esta Convenci¿n qued¿ señalado el Prin

cipio de non- devoluci n y el establecimiento de normas mini- 

inas en cuanto a la recepci¿n y llegada de los Refugiados. 

Ahora bien en cuanto a las relaciones en

tre M xico y ACNUR, se tiene que mencionar que antes de que

el ACNUR, estubiera instalado en nuestro país, mediante una

de sus oficinas, nuestro pa2' s podía tratar a los Refugiados

de una manera aceptable o no de acuerdo a la ambigÜedad po- 

litica que habla llevado nuestro país durante 1981, 1982, - 

ya que en algunas ocasiones eran tratados como delincuentes
Í* 

eran detenidos y deportados a su país de origen, sin darles

la oportunidad de que demostraran su calidad de Refugiados, 

ocasionando muchas veces la muerte de estas personas cuando

llegaban a su país de origen. Sin embargo todo esto se fre- 

no satisfactoriamente con la firma del Convenio entre el go

bierno de nuestro país y el ACNUR, con los prop¿sitos bási- 

cos de ayudar a los Refugiados, ya sea asimilandolos a nues

tra sociedad o cuando ya estubieran las cosas en calma en - 

su país de origen, Repatriandolos. Actualmente son muy bue- 

nas las relaciones entre Mexico y ACNUR, ya que celebraron - 

un Convenio relativo al establecimiento en nuestro pals de - 

una representaci¿n de la Oficina del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para Refugiados, el 5 de octubre de

1982, con la finalidad de ayudar enormemente a nuestro país

en la cuesti¿n de Refugiados. 
40
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Los problemas de los Refugiados son ex- 

puestos en foros apropiados de las Naciones Unidas, median

te la actuaci¿n de los Estados o sobre bases bilateraless- 

que ayudan a la soluci¿n de estos problemas. 

Además que nuestro -país tiene una ten - 

dencia a ayudar a las víctimas de las persecusiones y re - 

presiones, atffique no haya ratificado la Convenci¿n de 1951

relativa al Estatuto de los Refugiados. 
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Podemos concluir en este segundo capi— 

tulo en que el origen, funcionamiento y estructura del Al

to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

es ¡) ásico y esencial para saber el ¿ Porque surgi¿ el

ACNUR ?, y cuáles son sus antecedentes ( 
UNRRA, OIR, y

despu s el ACNUR ), y la forma como funciona el ACNUR, en

la actualidad. 

Conocer los fines, prop¿sítos y princi- 

pios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados, como son el de la Protecci¿n Internacional y - 

estar a favor de los Derechos Humanos. Proporcionar ayuda

y asistencia material a los Refugiados que esten bajo sus

auspicios. 

Las relaciones entre MZxico y el Alto - 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugíadoso - 

son muy satisfactorias, ya que trabajan coordinadamente - 

en favor de los Refugiados que se encuentran en nuestro - 

pais. 
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C A P I T U L 0 T E R C E R 0

EL TRATADO SOBRE REFUGIADOS ENTRE MEXICO

Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS - 

PARA LOS REFUGIADOS " . 

a ).- Hechos que dieron origen al Tratado- 

M4xico - ACNUR. 

b ) El Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refu

giados. 

c ) El Decreto del 6 de abril de 1983. 

d ) Derechos y Obligaciones nacidas del - 

Tratado. 
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M xico, siempre ha tratado de mantener u- 

na politica internacional hospitalaria, para acoger a todas

aquellas personas, que huyen de sus paises de origen, por - 

razones politicas, raciales o religiosas, 

A traves, de la evolucion hist¿rica, nues

tro pais, tia tenido diferentes etapas, en donde a actuado - 

de diversas maneras. 

Nuestro pais, no siempre fue hospitalario. 

A fines de 1981 neg¿ ayuda a los Refugiados guatemaltecos - 

que pedian protecci¿n al gobierno mexicano, violando de es

ta manera los Derechos Humanos. 

Con la entrada en vigor ( 16 de febrero - 

de 198_3 ), del Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugiados, cam

bi¿ la situaci¿n de los Refugiadoss en nuestro pais, ya que

ACNUR, cooper¿ fuertemente con M4xicog para resolver ¿ste - 

problema, y asi poder seguir siendo el pais de antaño. 
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a ) Hechos que dieron origen al Trata- 

do M xico - ACNUR. 

A pesar de que México, siempre se ha or- 

gullecido de tener una politica hospitalaria hacia los que - 

huyen por razones politicas, raciales o religiosas y que el - 

primer Convenio firmado por M¿ xico como Pais Independiente - 

en 1823, ya incluia el Principio de Asilo. Durante el siglo - 

XIX, se fortaleci¿ este principio en los Tratados firmados - 

por M xico ( 13 ). En todos ellos se incluia la cláusula de - 

que lo no habrá lugar a la extradici¿n ... por delitos politi

cos o por hechos que tengan conexi¿n con ellos

Durante la Revoluci¿n Mexicana 14 ), M¿ 

xico se dedic¿ más a proveer de asilados al mundo princi - 

palmente a Estados Unidos ), que a legislar o regular al res

pecto. Sin embargo, a raiz de la Guerra Civil Española, el - 

gobierno mexicano retom¿ el principio fundamental. Pese a la

dificil situaci¿n econ¿mica nacionalp derivada de los efec - 

13 Articulo II del Tratado de Uni¿n, Liga y Confedera - 
cion en Colombia, firmado el 3 de octubre de 1823, y

modificado el mismo año. 

14 Revoluci¿n Mexicana, por Bertha Ulloa, S. R. E. 1963.' 
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tos de la gran depresi¿n, el costo material del programa so

cial cardenista y la expropiaci¿n petrolera, M¿ xico recibi¿ 

a miles de españoles. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, M¿ xi- 

co di¿ protecci¿n a europeos que hulan del conflicto. 

Años despuls, el gobierno mexicano aco - 

gi¿ en el lapso de 1979 a 1981 a salvadoreños, teniendo co- 

mo lugar de residencia, al Distrito Federal, Veracruz, Oaxa

ca, Guanajuato y otros Estados. Poco despu¿ S nuestro pais - 

protegla a guatemaltecos que hulan de los efectos del golpe

de Estado armado por la CIA en 1954 ( 15 ), contra el rigi- 

men legalmente establecido de Jacobo Arbenz. Actitud simi - 

lar se adopt¿ con los cubanos inconformes con el rZgimen de

Fulgencio Batista y, despu¿ s con el de Fidel Castro; con

los dominicanos que escapaban a la secuela de la interven

ci¿n estadounidense en Santo Domingo ( 1965 ); con los per- 

seguidos por las dictaduras militares de Chile, Argentina, - 

Uruguay, Brasil, Bolivia, etc, ... En suma, la pol1tica de Me

xico a ese respecto tiene una larga y consistente tradicion

16

15 ). El Exodo Centroamericano. Sergio Aguayo, M¿ x. 1985. 

16 ). El material para estos parrafos provino fundamental
1 — 

mente, de los Informes Presidenciales de Lazaro Car
denas I, II, III, IV, y V. De Manuel Avila CamachoZ

Ip I, III, IV y V. Adolfo Ruiz Cortines el II y VI, 
el II y III Adolfo L¿pez Mateos, I y II Dioaz Ordaz. 
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Sin embargo podemos percatarnos que en - 

la etapa que va de 1978, a 1986 la nacionalidad del emigran

te es centroamericana. 

En 1978 y 1979, la mayoría estaba com - 

puesta por nicaragüenses, en 1980 y l 81, la mayoría de los

emigrantes eran salvadoreños y a fines de 1981, la mayorla- 

son guatemaltecos. 

En un principio se dre2' a que la causa de

la migraci¿n era de carácter econ¿mico, pero fuertemente in

fluenciada por factores politicos, y que tomaban a nuestro - 

país como objetivo principal o secundario ( quedarse a vi- 

vir aquí o como lugar de tránsito ), y tambi¿n por razones - 

de costo, se pudo observar el fenomeno de que el grueso de - 

la migracion centroamericana era muy variada en cuanto al - 

sexo y a las edades, ya que si hubiera sido solamente emi - 

grantes econ¿micos, serían hombres, y en consecuencia via - 

jarian solos. Las continuas turbulencias políticas que afec

taban a sus paises de origen dier¿n como resultado que sa - 

lieran de ellos, familias enteras para salvar su vida, y su

libertad. 

Utilizaban diferentes metodos para lle - 

gar a nuestro país como es el caso del 11 viaje todo pagado" 
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en donde piden prestado o consiguen dinero para realizar el

viaje. Contratan los servicios de una Agencia de Viajes que

se compromete a obtener el pasaporte y la visa para M¿ xico. 

Por cuenta propia en donde utilizan una - 

Agencia de Viajes o un " pollero " o 11 coyote 11, que los -- 

lleva hasta Chiapas. 

Ya instalados en nuestro país clandesti- 

namente tratan de obtener documentos falsos, que los hagan - 

parecer como mexicanos. 

La situaci¿n legal de estos centroamerí- 

canos era de que los que llegaran a la frontera norte y no - 

contaran con documentos legales para permanecer en Mexico, - 

eran deportados e incluso los que contaban con visas de tu- 

ristas válidas eran deportado tambiZn, porque los funciona- 

rios de migraci¿n argumentaban que la mayoria de estos dete

nidos tralan visas de turistas s¿ lo para la Ciudad de Mixi- 

co, o porque no podian demostrar solvencia econimica para - 

permanecer en el paios. 

f

Las autoridades migratorias mexicanas es

tablecian 11 filtros o retenes 11, en diversos puntos del te- 
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rritorio nacional, Por ejemplo los que viajaban a Baja Cal¡ 

furnia Norte desde la Ciudad de M xico tenian que pasar por

los siguientes puntos de ínspecci¿n; 

a ) Quienes llegaban por avi¿n debían - 

mostrar sus documentos en la Ciudad de M¿ xico o en los aero

puertos de Tijuana y Mexicali. 

b ).- Los que viajaban por tren de Guada

lajara a Mexicali, tenian que pasar xnspecci¿n ante las au- 

toridades migratorias de Benjamin Hill, Sonora y Mexicali, - 

Baja California. En donde agentes de la Policia Judicial Fe

deral y la Direccion Federal de Seguridad abordaban los tre

nes y les exigllan documentaciin o ( dinero ), 

e ) Los que se transportaban en auto

bus, tambien se enfrentaban a varios obstáculos, uno de

ellos era el de la Terminal del Norte de la Ciudad de M xi- 

co ( 17 ); los puntos de inspecci0n migratoria eran Benja - 

mín Hill y San Luis Río Colorado, Sonora, y en la Rosita, - 

Baja California ( entre Mexicali y Tijuana ). Tambi1n aqui- 

autoridades federales, estatales o municipales exigian ¡ den

tificaci¿n o dinero ( 18 ). 

17 El Heraldo, junio 3 de 1981. 
1. 8 ABC, abril 29 de 1980. 
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d ) otra ruta era por la Península de - 

Baja California Sur, en ella tenían que mostrar documentos - 

al descender del barco y en Santa Rosalla. 

Algunos extranjeros eran detenidos en el

trayecto de norte a sur en la garita de inspecci¿n de San - 

Emeterio, Sonora. 

e ) Tambi¿ n existían patrullas 11 volan

tes 11 de las autoridades migratorias mexicanas, en donde pe

dían dinero a los emigrantes centroamericanos y cuando no - 

obten3-an algina gratificaci¿n los entregaban a las autor¡- 

dades migratorias. 

Las causas de detenci¿n eran dos, la pri

mera era cuando no tenían documentos legales, y la segunda - 

era cuando tenian visas vilidas para permanecer en M¿ xico,- 

pero no podían demostrar que contaban con recursos econ¿mi- 

cos necesarios para mantenerse, por ejemplo el Delegado de - 

Tijuana consideraba que para evitar su detenci¿n deberían - 

de mostrar dos n tres mil d¿ lares, mientras que el de Mexi- 

li afirmaba que con solo 150 o 200 d¿lares era suficiente - 

0 bien cuando no contaban con algun familiar o conocido en - 

la Ciudad ( 19 ). 

19 ). El M9xicano, mayo 30 de 1981. 
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Tambi¿n cuando se sospechara que se qui- 

sieran pasar a Estados Unidos ( 20 ). 

Acerca de la detenci¿n de centroamerica- 

nos, existia una presi¿n de las autoridades norteamericanas

a las mexicanas para que estas incrementaran la vigilancia, 

la detenci¿n y la deportaci¿n de centroamericanos que llega

ran a la frontera, ya fuera con o sin documentos legales. Y

tambi1n hubo una petici¿n parecida por parte de las autori- 

dades salvadoreñas. Esto fue confirmado por un funcionario - 

de migraci¿n de Tijuana ( 21 ). 

Tambien tuvo vigencia un Acuerdo infor - 

mal entre M¿ xico y Estados Unidos para que cuando un centro

americano hubiera sido detenido en las inmediaciones de la - 

frontera, pero ya en territorio estadounidense, iste fuera - 

regresado y aceptado por las autoridades mexicanas. Esto -- 

fue reportado por la prensa local e internacional ( 22 ). 

E inclusive, el delegado de Tijuana, Pri

mitivo Comeli, hi zo declaraciones en el peri¿dico Zcta de - 

20 ABC, julio, 17 de 1980; El Heraldo, septiembre 22 de

1980, Unomasuno, septiembre 29 de 1980. 
21 ABC abril 29 de 1981. 

22 ABC, septiembre 5 de 1980. 

Estos son solo al6nos de los peri¿dicos utilizados para -- 

la presentelinformacion. 
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de Tijuana que 11 Efectivamente, recibian extranjeros que - 

eran localizados y arrestados por elementos de la Patrulla

Fronteriza ( norteamericana ), dentro del área de San Isí- 

dro. Una vez que eran sorprendidos mis al norte en Chula - 

Vista, no era de su competencia " ( 23 ), 

y como se habla venido haciendo costum- 

bre, este Delegado dijo que era ley. 

En el caso de Mexicalio el Delegado de - 

Servicios Migratorios acept¿ que cuando la Patrulla Fronte

riza norteamericana detenla a alguien que 11 acababa de cru

zar la frontera ( Mexicali hacia Estados Unidos ) 
11, lo re

gresaban a Mixico, en donde era recibido por las autorida- 

des mexicanas. 

Resulti claro ver que el centroamerica- 

no detenido que afirriaba ser perseguido politico en su --- 

pais, no tenia en 1981, ninguna opci¿n de demostrarlo, y - 

seglin los Delegados ellos no tenlan ninguna autoridad a e- 

se respecto, sin embargo se pudo comprobar el hecho de que

al llegar estas personas a sus paises de origen fueron vio

lentamente asesinadas ( 24 ). 

23 Zeta, febrero 25 de 1981- 
24 Informe, Relaciones M xico- Estados Uní -dos. S. R. E. 
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Las condiciones de detencí¿n hasta 1980~ 

aproximadamente, las delegaciones de Servicios Migratorios - 

de Tijuana y Mexicali operaban independientemente en el en - 

1V io de los emigrantes centroamericanos detenidos en sus ju- 

risdicciones. Ello implicaba, a veces largos periodos de de

tenci¿n. En el caso de Tijuana, durante todo 1980 se dieron

continuas protestas y denuncias que llevaron a una huelga - 

de hambre de centroamericanos en noviembre de ese año; en - 

opini¿n de algunos observadores, esto llev¿ al cambio del - 

Delegado de Servicios Migratorios ( 25 ). A partir de enton

ces las condiciones de detenci¿n mejoraron ligeramente, por

ejemplo se pintaron las celdas y se acort¿ el peri¿do de de

tenci¿n. 

Despu s se sigu¡¿ el procedimiento de -- 

concentrar a los detenidos en ciertas zonas de Sonora y de - 

Mexicali, desde donde eran enviados a la Ciudad de M xico.- 

Se.- n un funcionario de Servicios Migratorios esto se hizo- 

1

porque en Mexicali no existia tanta presi¿n de la opinion - 

Piblica, ni organizaciones que se preocuparan por la suerte

r
de los detenidos. En Tijuana por el contrario existia el Pa

tronato para la Defensa de los Emigrantes el cu l, ademis

de supervisar el tratamiento del indocumentado mexicano, 

realizaba esfuerzos constantes en favor de los centroameri- 

canos. 

25 ). ABC,; noviembre 11 y 18 de 1980. 
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Los centros de detenci¿n de Tíjuana y de

Mexicali, las cárceles municipales funcionaban como centros

de detenci0n habilitados. 

o. 

Asi como tambi n el Centro de Detenci¿n- 

en la Ciudad de Mexicali, dependiente de la Secretaria de - 

Gobernaci¿n, y dedicado exclusivamente a los extranjeros de

tenidos en el Estado. 

En Tijuana el periodo de espera para ser

enviados a M¿ xico era de unos cinco dlas, y se les detenía - 

en la Carcel Municipal de Tijuana, mas conocida como " la - 

ocho 11, siendo esta una de las peores cárceles del pais. -- 

26 ). 

La ocho era un rectángulo cubierto, de u- 

nos 30 metros de largo por diez de anpho, al que daban las - 

puertas de las celdas ubicadas en cuatro niveles. 

Los extranjeros ocupaban generalmente dos

de las celdas ( una para hombres y- otra para mujeres ), del

segundo nivel. Cuando se detenia a familias, los menores de

edad que eran albergados en centros de detencion para meno- 

res de edad y que era anexo a la cárcel, o bien eran separa

dos de sus padres y enviados al DIF de la localidad. 

26 ). El Mexicano, noviembre 13 de 1980. 
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Claro que había privilegiados que pa. a - 

ban por estar solos ( localizadas en el priniero y el iltimo

nivel ), siendo las condiciones sanitarias lamentables Ca- 

da una de las celdas de tres por cuatro metros tenia en el - 

fondo un excusado comunal y seis literas empotradas en las - 

paredes y no contaba con agua corriente. 

Quienes ocupaban las celdas que estaban - 

a disposici n de la Delegaci¿n de Servicios Migratorios no - 

eran alimentados por esta. Recibían copio los otros presos, - 

una sopa al día, de mala calidad, prefiriendo comprar la co

mida y los servicios elementales dentro de la prisi¿n ( la - 

renta de una cobija por el periodo de la estancia costaba

dos d¿ lares, una colchoneta cinco d¿ lares; un vaso de re

fresco embotellado, diez pesos; unos huevos con frijoles y - 

tres tortillas entre 50 y 75 pesos; el derecho a bafiarse, - 

50 pesos, un paquete de cigarrillos, 25 pesos, etc ... ). A - 

estos precios se les tenía que agrgar la propina del charo- 

lero, que era un detenido privilegiado que hacia las veces- 

de' mesero, o bien acoffiendose a la filantropía de dos íns - 

tituciones, el Patronato para la Defensa de los Emigrantes - 

en donde llevaron comida por el lapso de un aflo ( obtenida7

por donaciones de particuláres y empresas de Tijuana ), y - 

una organizaci¿n cat¿lica norteamericana que llevaba alimen

tos dos veces por semana a todos los presos de la c rcel. 
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En Mexicali, las condiciones de los dete

nidos centroamericanos eran relativamente mejores en 1981, - 

que en la Cárcel Municipal de Tijuana. 

Tambi¿n pasaban varios difas en ese cen - 

tro de detenci¿n habilitado, pero el Miinicipio proporciona- 

ba alimentos a los detenidos, pero de todas formas resulta- 

ba magra la comida; ya que por las mañanas les daban un po- 

co de avena con leche y dos panes» y por la tarde frijoles - 

y pan. 

Por otro lado los precios en Mexicali no

eran tan altos como en Tijuana, y mientras en Tijuana los - 

menores de edad eran confinados a un Centro Juvenil, en Me- 

xicali estaban en la misma celda los niños con sus madres.- 

las celdas de detenidos extranjeros estaban junto a las - 

celdas de los detenidos comunes ). 

En Tecate y en Ensenada, tambi n exis -- 

t1an cárceles para detenidos centroamericanos, pero era po- 

co frecuentada. 

Por todos estos hechos y violaciones a - 

los Derechos Humanos, fue necesario que se creara el Trata- 

do sobre Refugiados entre Mixico y ACNUR, instalando una o- 
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ficina en nuestro país, ya que hasta entonces ACNUR, resol - 

0

via los asuntos relacionados con M¿ xico y los Refugiados en

San Jos¿ de Costa Rica { 27 )- 

27 ). Revista Refugiados. Nimero 9. 
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b ) El Tratado M xico - ACN-UR sobre -- 

Refugiados. 

Los presidentes de M¿ xico han mencionado - 

constantemente la larga tradici¿n de Asilo en nuestro pais. 

Miguel de la Madrid Hurtado afirm en su primer informe de

Gobierno que el establecimiento de una representaci¿n per - 

manente de ACNUR en M xico, demostraba la 11 buena disposi - 

ci¿n del Gobierno de M¿ xico para colaborar con los fines hu

manitarios del organismo 11, y constitula un " elemento de

apeyo para el tratamiento del problema de los Refugiados

provenientes de Centroam rica 11 ( 28 ). 

El Tratado M¿ xico - ACNUR, fu¿ firmado en

la Ciudad de M xico el 5 de octubre de 1982 y entr¿ en vi - 

gor el d1a 16 de febrero de 1983. 

Al igual que en otros paioses, la concep - 

tualizaci¿n de los centroamericanos est muy influida por - 

la forma como se percibe el conflicto centroamericano. En - 

28 ). Miguel de la Madrid Hurtado. Primer Informe de Go

bierno, 1983, Informe Complementario, P. 54. M x. 
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este sentido' la t¿sis fundamental de M¿ xico, ha sido en - 

palabras del actual presidente, que " es en el subdesarro

llo, en la injusticia, donde deben buscarse los problemas

profundos de nuestros hermanos 11 ( 29 ). 

Las consecuencias l¿gicas de la tradi- 

ci¿n de Asilo y ... ( 30 ), los supuestos 5, prácticas de - 

la politica exterior deberian ser una politica hacia los - 

Refugiados altamente positiva y ejemplar. 

Sin embargo, analizando la actitud de - 

nuestro pais podemos darnos cuenta que aunque es acepta - 

ble y consecuente, en lineas generales, es ambigua y titu

beante as1 como contradictoria en algunos aspectos, esto - 

es que tenemos que ver el fen¿meno de los centroamerica ~ 

nos en M¿ xico, no solamente se relaciona con la politica- 

exterior, sino tambi¿n con la pol1tica interna ( Secreta- 

ria de Relaciones Exteriores, Secretaria de Gobernacion y

Secretari0a de Defensa ). 

Otro aspecto importante, es en cuanto - 

a la cantidad de personas que pidieron ayuda a nuestro - 

f

pais, antes de 1980, eran pocas y el pais podia acogerlas

29 Miguel de la Madrid Hurtado. Primer Informe de Go
bierno, 1983, Informe Complementario, 1. 55. 

30 Unomásuno, mayo 14 de 1983. 
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Pero a partir de 1981, ya no fue posible esto por la canti: 

dad de personas ( centroamericanos ), que llegaron solici- 

tando ayuda a nuestro pais. La situacion geogrifica de - 

nuestro pais contribuy¿ en gran medida a que buscaran Re - 

fugio en M¿ xico. 

Pero podernos darnos cuenta de la ambi - 

g iedad de nuestro pais en el sentido de que por ejemplo el

jercito mexicano, en julio de 1981, se refiri¿ en cuanto - 

a las deportaciones de los guatemaltecos ( Felix G lvan Li

pez, Secretario de la Defensa ), afirm¿ que el ej¿rcito me

xicano protegeria a los guatemaltecos, en tanto " las se - 

cretarias de Gobernaci¿n y Relaciones Exteriores tomaran - 

una resoluci¿n al respecto " ( 31 ). 

Mientras que las autoridades locales se - 

hicieron a un lado del problema. En 1981, el entonces eo - 

bernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Gutierrez, a - 

firm¿ que el problema era de la 11 competencia del gobierno

Federal ( 32 ). Un año despu¿s el mismo funcionario cambi¿ 

su opini¿n diciendo que M¿ xico, debia optar por otorgar el

Asilo completo o devolverlos, porque si segulan en M¿ xico- 

despu s de tres o seis meses iban a querer tierras 5, eso - 

no era posible ( 33 ). 

31 El Día, julio 4, 1981. 

32 Unoruasuno, julio 14, 1991 y septiembre 29, 1982. 

33 Exc lsior, octubre 7, 1982'. 
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Por otro lado tenemos que la primera -- 

ola de crentroamericanos fue la nicaragüense3 n inericanien- 

te poco importante, lleg¿ en el climax del activismo mexi- 

cano hacia la reEji¿ n, cuando se concluyo que Anastacio So - 

moza, tenia que partir, Los ciudadanos de esa nacionalidad

obtuvieron, en M xico, la más amplia hospitalidad y apoyo. 

En la segunda ola, la de los salvadore~ 

ños, en este momento surge el 22 de julio de 1980, el De - 

creto presidencial que creaba la Cornisi n Mexicana de Ayu- 

da a Refugiados ( COMAR ). Y se debe hacer notar en este - 

sentido que pese a su nombre y al discurso oficial se use - 

constantemente el t¿rmino Refugiado, las leyes mexicanas - 

no contemplan la figura de Refugiado. Y que axin cuando en - 

un principio fue formada por una comisi¿n intersecretarial

dependiente de la Secretaría de Gobernaciin, Trabajo v - 

Relaciones Exteriores ), su práctica diaria se encontraba - 

vinculada con Gobernaci¿n. De ahí que sus funcionarios y - 

bur cratas con frecuencia tendieran a mantener su orden in

terno, y al no existir lineamientos de c¿ mo debia impl.emen

tar en la práctica el principio de Ayuda a los Refugiados - 

esto es de como ayudarlos, que hacer, etc... El primer -- 

coordinador de la COMAR, fue Gabino Praga, quien junto con

un reducido equipo empez¿ a elaborar proyectos para dar a- 

tenci¿n a los Asilados de otras nacionalidades y a los mi~ 

les de salvadoreños que estaban llegando a buscar la pro

tecci¿n de México. Con el apoyo del Alto Comisionado de
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las Naciones,,Unidas para Refugiados ( ACNUR ), elaboraron - 

una serie de planes ( 34 ). 

La esencia del proyecto era adecuar el - 

principio de Asilo a la realidad de miles de centroamerica

nos, y tener mayor claridad sobre lo que hacían los miles - 

de Asilados ya en el país. También se buscaba darle una di

recci¿n admirJatrativa inica a la serie de políticas que - 

estaban ejerciendo. 

Frente a esta concepci¿n estaba la de - 

la Direcci¿n General de Servicios Migratorios, encabezada - 

durante la gestion del profesor Enrique Olivares Santana - 

como Secretario de Gobernaci¿n ( 1979 - 1982 ),_ por la li- 

cenciada Diana Torres Arcineaga. La polémica funcionaria - 

se distingui¿ por su celo y dedicaci¿n para establecer or- 

den y control en el flujo de extranjeros a M¿ xico. 

Pese a ello, y a que la Direcci¿n a su - 

cargo, ayud¿ al incremento de inmigrac . ion a nuestro país,- 

exager6 su. papel hacía los centroamericanos que llegaban a

nuestro pais, diciendo que venían por causas economicas. 

34 ). En 1 1 s meses de 1981, se firm un Acuerdo

entr estos organismos. Exc¿ lsior, marzo 4 de 1981
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Decia que los centroamericanos, 
provoca

1 como - 

ban 11 serias presiones en la demanda de
trabajo* 

aso
tambi¿n demandas asistencialesp educativas, 

habitacionales

35 ). 
urbanisticas y de prevensi¿n contra la delincuencia ( 

Tambi¿ n el entonces -Secretario de Gober

naci¿n Enrique Olivares Santanap en julio de 1981, 
1

dijo

41

que " aqui se- buede conseguir un pedazo de tierra o una

fuente de trabajo ", y que era por esta idea que llegaban - 

masivamente los centroamericanos a nuestro . pais ( 
36 ). 

Esto significaba un choque entre Gober- 

naci¿n y cOMAR» que veia la migraci¿n de muchos de ellos

como un efecto de la situaci¿n belica en Centroamerica. 

COMAR buscaba proteger a los centroamericanos porque com

prendia que su situaci¿n era dif:L'cil y percibia su impor

tancia para la politica exterior mexicana. 
Pero el darles

seguridad juridica requeria del obligado concurso de Asun- 

tos Mígratorios, que consideraban los casos con un crite- 

rio más estrecho en donde el punto central era definir

qui n merecia recibir Asilo y Protecci ¿n. 

35 ), Diana Torres Arcineaga y Ma. Luisa Cabral Bow1ing
m

Migraciones Internacionales entre paises de Lati- 
noamZriea. Ponencia presentada en el Seminario so
bre Migraciones Latinas Y Formacion de las Nacio: 
nes Latinoamericanas, Caracaso octubre, 1980. 

36 ). Novedades, julio 159 1981* 

S¿ lo por mencionar un peri¿dico. 
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Estas divergencias se empezaron a exhi- 

bir con la primera llegada masiva de 400 guatemaltecos a - 

Arroyo Negro, Campeche, en mayo de 1981, y dos días dea - 

pu4s fueron deportados por las autoridades mexicanas, 
pe- 

se a las protestas nacionales e internacionales. ( 37 ) 

Mientras que ACNUR y COMAR consideraban

a los campesinos guatemaltecos que llegaron a nuestro - 

país en junio de 1981, como Refugiados, otros afirmaban - 

0

que venían a buscar trabajo ( 38 ). 

Mientras que Gabirlo Fraga declaraba que

no habría deportaciones en masag el 20 de julio y 4 de a- 

gosto de 1981, fueron deportados 2000 guatemaltecos Y Se - 

les dio Asilo solo a 46. Dias despu¿s y ante una ola de - 

protestas y apresuradas defensas de la decisi¿n, uno de - 

los Subsecretarios de Gobernaci¿n afirm¿ 
nuevamente que - 

m¿-xico mantendría abiertas las puertas ( sus fronteras

a perseguidos políticos pero que limitaria el acceso a

los inmigrantes econ¿micos ( '- 39 ).- 

Este criterio jurídicaínente correcto - 

y acorde con la tradici¿n mexicana de Asilo» ni fue ni se

ría suficiente para enfrentar lo que seria una constante - 

37 Proceso, junio 1, 1981, Novedades, Unomasuno mayo

38 Novedades, julio 15, 1981- , 

39 proceso, junio 7, 1981, Unomasuno julio 22, 1981, 
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realidad; el flujo de campesinos guatemaltecos debla de

controlarse y prueba de esto fue el hecho de que Gabino

Fraga renunciara al puesto con sus colaboradores y que to- 

mara su puesto Luis Ortiz Monasterio y al igual que su an - 
7

tecesor orient¿ al COMAR, a que prestara ayuda a los Refu- 

giados, sin embargo Asuntos Migratorios seguía firme con - 

su forma de pensar, y en 1982, la licenciada Torres, preci

so mas sus ideas en una mesa redonda organizada por la Tri

buna de la Juventud en Chiapas, en donde dijo que nuestro - 

0

pais se estaba desarrollando, que tenia muchos problemas y

que no podia acepLar a los cientos de miles de centroameri

canos que llegaban en busca de reasentamientos y de traba- 

jo, porque el verdadero luchador se " encuentra en el si

tio de lucha ". En su opini¿n, ¿ sta emigraci¿n creaba — 

problemas serios de alojamiento 11, " aumento de los deli- 

tos " li_-ados al tr fico ¡ legal de extranjeros ( falsifi- 

caci¿n de documentos, soborno, etc... ), -- aumento en la - 

demanda de empleos 11 y de servicios, " desplazamiento de - 

nacionales 11, " fricciones e irritaciones entre los mexi- 

capos 11 se uso como bandera de lucha en los partidos poli

ticos, con ideologia diversa a la de nuestro gobierno. La

Paz Piblica podia ser afectada por los centroamericanos y

al igual que la licenciada Torres, tambi¿n estaban de a - 

cuerdo la Policia Judicial y para ellos los centroameri - 

0 1 . 

canos venian por causas economicas, mientras que para el- 

o- 

ACNUR y COMAR, al igual que otros sectores venian por con

flictos politicos y sociales. 
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En t rr.ná. nos generales, en 1982, las au

toridades migratorias se comprometieron a suspender las

deportaciones masivas de los .- uatemaltecos que seguian

llegando ( 140 ). 

Sin embargo hubo cierto control en el - 

suministro en alimentos y servicios otorgados por COMAR - ^ 

ACNUR en Chiapas, tanto la iglesia cat¿lica ( Di¿cesis de

San Cristobal ), como las organizaciones humanitarias y - 

de solidaridad establecieron programas de ayuda directa, - 

mientras que la mayorioLa de centroamericanos, en el inte - 

rior continuaban siendo ignorados, aunque algunas organi- 

zaciones establecieron programas de ayuda.. Por otro lado - 

Asuntos Migratorios confin¿ a una obscura oficina al Ex

Delegado de Asuntos Migratorios C¿ sar Morales quien se

hubiera dedicado a hostigar y deportar ilegalmente a los - 

guatemaltecos durante 1982 ( 41 ). 

Al interior de los sectores de la bu- 

rocracia que estaban involucrados, el incidente incremen- 

t¿ las tenciones. Se d¡ er¿n inclusive, situaciones poco - 

comunes en el sistema politico mexicana. 

40 ). Unomásuno, enero 20, 1982; 22 de enero de 1982. - 

Pese a ello todavia en enero se habl de deporta- 

ciones. 

41 ). ki diciembre de 19,82, fue removido de su puesto— 

Regres, a la zona con profundo resentimiento. 
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Así el coordinador del COMAR declar¿ -- 

que dicha organiz,5ci¿n se retiraría de Chiapas por la fal- 

ta de condiciones adecuadas para desarrollar su cometido y

porque su personal fue ainenazado de muerte por personas

dentificadas como ', incondicionales de C sar Morales 11

42 ). 

Días despu¿ s el Secretario de Goberna -- 

ci¿n se vi¿ forzado a emitir un comunicado de prensa en el

0

que reconocia la existencia en M¿ xico, de extranjeros que - 

huían de sus paises sin caer dentro de la categoría de As¡ 

lados, y quedaba 11 claramente establecido que no se proce- 

dería a la devoluci¿n, retorno o deportaci n de dichas per

sonas ( 43 ). 

Se puede decir que ste señor Morales no

actuaba por ordenes superiores, ya que otro Delegado de A- 

suntos Migratorios Hiram Lazos, en Tapachula, tuvo el com- 

portamiento inversp, ya que estuvo girando instrucciones - 

para que se regularizara la situaci0n jurídica de aquellos

guatemaltecos que se encontraran dentro de su jurisdicci¿n. 

En enero de 1983, el ej¿reito guatemalte

coy penetr¿ en territorio mexicano y provoc¿ la muerte de - 

42 Unornaguno, noviembre lo, de 1982, 
43 }. Enrique Olivares S, Conferencia de Ptensa. S, G. 365
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cinco personas.( Refugiados guatemaltecos ). Este hecho

coincidi¿ con la visita de Paul Hartling, director del

ACNUR, y oblig¿ a una serie de pronunciamientos piblicos: 

que tensaron todavia mis la ya dificil relaci¿n con Gua - 

temala. A partir de este momento se di¿ una notable mejo- 

ria en la calidad de servicios que prestaba COMAR - ACNUR

sobre el establecimiento de una Oficina en nuestro pais, - 

para prestar..la mayor ayuda posible a los Refugiados que - 

lo soliciten. 

El Tratado entre el gobierno de M¿ xico

y el ACNUR fue realizado conforme a la V Asamblea General

de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, en 1950. 

adoptando la resoluci¿n 428 ( V ), del 14 de diciembre de

1930, relativa al Estatuto de la Oficina del Alto Comisio

nado de las Naciones Unidas para Refugiados, adem s este- 

actuo bajo la autoridad de la Asamblea General, a fin de - 

proporcionar Protecci¿n Internacional bajo los auspicios - 

de las Naciones Unidas a los Refugiados que se encuentran

en nuestro pals y que sumen la calidad de Refugiados. 

En mayo de 1983, el llamado Plan Chia

pas, primer plan especial y estatal con el prop¿sito de - 

atender regiones especificas 0 situaciones criticas con - 

una visi¿n de largo plazo, a partir de un reconocimiento - 

de que en dicho Estado existian graves contrastes socia - 
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les y regionales, que amenazaban ecol¿gicamente y sobre - 

la tenencia de la tierra y de que este Estado se habia a- 

lejado de la Federaci¿n, se anunciar¿n programas de inver

si¿n por ochenta y tres millones de pesos, con el objeti- 

vo de acelerar el nivel general de vida de la poblaci¿n. 

El 23 y 28 de junio, se efectuar¿n --- 

reuniones de alto nivel entre el Director General para A- 

m¿ rica y los Subsecretarios de Relaciones Exteriores y Go

bernaci¿n, en donde sal¡¿ un comunicado de prensa que de - 

c ia que se reiteraba que nuestro pais no pensaba repa¿ -- 

triar guatemaltecos contra su voluntad, y ademis en este - 

mismo mes se inici¿ una campaña de deportaciones de cen - 

troamericanos. 

El 30 de abril de 1984, el campo de -- 

Refugiados guatemaltecos en el Chupadero situado en el Es

tado de Chiapas al sur de M xico, fue objeto de un brutal

ataque armado iniciado al otro lado de la frontera. Ocho - 

Refugiados fueron asesinados y esto hizo que reaccionaran

las autoridades mexicanas, y que fueran trasladados los - 

46, 000 Refugiados guatemaltecos a los Estados de Campeche

y de Quintana Roo

En 1987, se encuentran ubicallos los Re

tUgiados guatemaltecos en estos Estados; Campeche y Quinta
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Los Refugiados ayudan a su econoritía ya - 

que trabajan en las zonas de asentamientos donde pueden

tener acceso a determinados trabajos, seg- n la demanda y

autorizací¿n de sus Delegados, que organizan todo de modo - 

rotativo a fin de que cada familia pueda ganar un poco de - 

dinero pero cin descuidar el trabajo comunitario. 

Uno de los proyectos m s ingeniosos ha - 

sido la excavaci¿n de las ruinas mayas de Edzna, que em -- 

plea cada dia a quince Refugiados m á o menos, pero la ma- 

yor parte de los Refugiados trabajan en las plantaciones - 

de caña de azilcar y en las instalaciones de transformaci¿n

de la caña azucarera. 

En sint¿sis, el Tratado Mexico - ACNUR- 

si ha contribuido de una manera positiva, para la ayuda de

Refugiados en nuestro pais. 

4

ACNUR no solamente ha brindado una va- 

liosa ayuda al asistir a los Refugiados guatemaltecos, si- 

no tambi¿n a todos los Refugiados que llegan a nuestro --- 

país. 
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Convenio entre el Gobierno de los Esta

dos Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Nacio - 

nes Unidas para los Refugiados, relativo al establecimien

to en M xico de una representaci n de la oficina del Alto

Comisionado. 

C 0 N S I D E R A N D 0

Que la V Asamblea General de las Nacio

nes Unidas, celebrada en Nueva York en 1950, adopto la Re

soluci¿n 428 ( V ) del 14 de diciembre de ese año, relati

va al Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las - 

Naciones Unidas para los Refugiados; 

Que de conformidad con su Estatuto, el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia- 

dos actia bajo la autoridad de la Asamblea General a fin - 

de proporcionar protecci¿n internacional bajo los auspi - 

cios de las Naciones Unidas a los refugiados que re nen - 

las condiciones previstas en dicho Estatuto; 

Que el Alto Comisionado, en su tarea - 

de buscar soluciones permanentes al problema de los refu- 

giados, ayuda a los gobiernos y, con su aprobaci¿n, faci- 

Lita la repátriaci¿n voluntaria de tales refugiados o su- 
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asimilaci¿n en nuevas comunidades nacionales; 

Que la labor del Alto Comisionado tiene

un carácter enteramente apolitico, humanitario y social; 

Que, tambi¿n de conformidad con su Esta

tuto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los - 

refugiados ha decididog con la aprobaci¿n del Gobierno de - 

los Estados Unidos Mexicanos, establecer una Representa -- 

ci¿n en M¿ xico, en adelante denominada 11 La Oficina 11. El - 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante deno

minado * l El Gobierno ", y el Alto Comisionado de las Nacio

nes Unidas para los Refugiados han resuelto convenir en lo

siguiente: 

A R T I C U L 0 1

1.- El Gobierno reconoce personalidad juridica a la Ofici- 

na y, en particular, la capacidad de sta para cele

brar toda clase de actos y contratos permitidos por

las leyes mexicanas, e intervenir en toda acci¿n judi- 

cial o administrativa en defensa de sus intereses. 

2.- El Gobierno reconoce el derecho de la Oficina de convo

car a reuniones en su sede, o informando al Gobierno, - 

en cualquier otro lugar del territorio mexicano. 
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A _R T I C U L 0 11

1.- La Oficina y sus bienes disfrutarán de inmunidad de ju- 

risdicci¿ri, salvo en la medida en que en algin caso la - 

Oficina haya renunciado expresamente a esta inmunidad. - 

Se entiende sin embargo, que ningu-na renuncia de inmuni

dad se extenderá a medida ejecutoria alguna. 

2.- El local de la Oficina, asi como sus archivos, serán in

violables y su correspondencia y comunicaciones no esta

r; n sujetas a censura alguna. 

La Oficina gozará, para sus comunicaciones oficiales, - 

de facilidades de comunicaci¿n no menos favorables que - 

aquellas acordadas por el Gobierno a cualquier otro or- 

ganísmo internacional en lo que respecta a prioridades, 

contribuciones e impuestos sobre correspondencia, ca— 

bles, telegramas, radiogramas, telefotos y otras comuni

caciones, asi como tarifas de prensa para material de - 

informaci n destinado a los medios de informaci¿n. 

4.- La Oficina podrá tener libremente fondos o divisas de - 

toda clase y tener cuentas en cualquier moneda, e igual

mente podrá transferir libremente estos fondos o estas - 

divisas de Mexico a otro pais o viceversa y en el inte- 

rior del territorio de M¿ xico, así como convertir a --- 

cualquier otra moneda las divísas que por sus funciones

tenga en su poder. Las modalidades de operaci¿n se ajus

tarin a las disposiciones le lales vigentes en M¿ xico. 
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5.- La Oficina y sus bienes estar n exentose

a de impuestos, entendi¿ndose, sin embargo, que la

Oficina no reclamar! exenci¿n alguna por concep- 

to de derechos que, de hecho, constituyen una re

muneracion por servicios p¿blicos; 

b de todo derecho de aduana y de toda prohibici¿n- 

y restricci¿n de importaci¿n o exportaci¿n por - 

la Oficina para su uso oficial, entendi ndose, - 

que los articulos importados con tal exenci¿n no

ser n vendidos en el territorio mexicano, salvo - 

con la autorizaci¿n expresa del Gobierno; 

c ) de todo derecho de aduana y de cualquiera prohi- 

bici¿n y restricci¿n respecto a la importaci¿n y

exportaci¿n de sus publicaciones. 

A R T I C U L 0 111

1.- El Gobierno se compromete a aplicar a la Oficina, al - 

Representante del Alto Comisionado que estar al fren

te de ella y a su personal, a los fondos y bienes de - 

la misma, asi como a los expertos y consultores ads - 

critos a la Oficina debidamente aceptados por el Go - 

bierno, los privilegios e inmunidades necesarias, en - 

los t¿rminos de la Convenci¿n sobre Prerrogativas e - 

Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la H. 
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C; mara dé Senadores del Congreso de la Uni¿ n el 30 de - 

diciembre de 1961, segin Decreto publicado en el Dia - 

rio Oficial del 16 de febrero de 1962. La mencionada ~ 

Convenci¿n se aplicari al personal de nacionalidad me- 

xicana con las reservas hechas por el Gobierno al rati

ficar la misma Convencion. 

2.- El Representante de la Oficina comunicar! al Gobierno - 

los nornbre s de los funcionarios no mexicanos a quienes

se aplicarin las disposiciones de este articulo. 

A R T I C U L 0 IV

1— La Oficina cooperar en todo momento con las autorida- 

des correspondientes del Gobierno a fin de facilitar - 

la debida adrninistraei¿n de justicia, procurar que se - 

observen los reglamentos de policia e impedir que se ~ 

cometan abusos en relaei¿n con las prerrogativas, inmu

nidades y franquicias previstas por el presente Conve~ 

n.io. 

2.- La Oficina deber prever procedimientos adecuados para

la soluci¿n des

a ) las controversias a que den lugar los contratos - 

u otros conflictos de derecho privado en las cua

les sea parte la Oficina. 

b ) las controversias en que est¿ implicado un fun - 

cionario de la Oficina, que por raz¿n de su po - 
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sici4n oficial goce de inmunidad, si' el Represen -- 

tante de la Oficina no ha renunciado a dicha inmuni

dad. 

3.- Toda diferencia entre el Gobierno y la Oficina relativa

la interpretaci¿n o aplicaci¿n del presente Convenio- 

de cualquier arreglo o convenio complementario, o su- 

plementario, que no pueda ser solucionado mediante nego

ciaciones,_ ser¿ sometida a la decisí¿n de una junta de - 

tres árbitros, el primero de los cuales sera designado - 

por el Gobierno, el segundo por el Representante de la - 

Oficina y un tercero, que presidir! dicha junta, desig- 

nado de com in acuerdo. 

A R T I C U L 0 V

El presente Convenio se interpretar! te - 

niendo en cuenta su fin principal, que es el de permitir --- 

que la Oficina pueda desempeñar las funciones previstas en - 

el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio

nes Unidas para los Refugiados. 

A R T I C U L 0 VI

El presente Convenio podrá ser modificado

por mutuo acuerdo de las partes, a petici¿n de cualquiera ~ 
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de, Ellas. Las modificaciones entrarán en vigor una vez que

el Gobierno, a trav¿s de la Secretaria de Relaciones Exte~ 

riores, comunique su conformidad al Representante de la 0- 

ficina o en la fecha en que la Oficina lo acepte, si sta- 

es posterior. 

A R r I C U L 0 VII

El presente Convenio entrar¿ en vigor - 

en la fecha en que el Gobierno, a traves de la Secretaria - 

de Relaciones Exteriores, comunique su conformidad al re - 

presentante de la Oficina o en la fecha en que ste lo a - 

cepte si ¿ sta es posterior. El presente Convenio tendr! 

una duraci¿n indefinida pero cualquiera de las partes po

dr! darlo por terminado dando aviso por escrito a la Otra - 

con un año de anticipaci¿n. 

En fe de lo cual, los que suscriben, de

bidamente autorizados al efectog firman el presente Conve- 

nio en dos ejemplares igualmente aut¿nticos, en la Ciudad - 

de M¿ xico, a los cinco ditas del mes de octubre del año de - 

mil novecientos ochenta y dos— Por el Gobierno de los Es- 

tados Unidos Mexicanos, Manuel Tello— R brica.- Subsecre- 

tario de Asuntos Multilaterales. Por el Alto Comisionado - 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, Pierre Jambor, 
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Rilbrica.- Representante en %I¿ xico del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

La presente es copia fiel y completa - 

en español del Convenio entre el Gobierno de los Estados - 

Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado' de las Naciones U- 

nidas para los Refugiados, relativo al Establecimiento en

M¿ xico de una Representaci¿n de la Oficina del Alto Comi- 

sionado, suscrito en la Ciudad de M¿ xico, el dia cinco

del mes de octubre del año de mil novecientos ochenta Y

dos. 

Extiendo la presente, en ocho p ginas- 

titilen, en Tlatelolep, Distrito Federal, a los diecisiete

dias del mes de febrero del año de mil novecientos ochen- 

ta y tres, a fin de incorporarla al Decreto de Promulga - 

ci0n respectivo.- Alfonso de Rosenzweig -Diaz.- Rilbrica. 

ANEXO ( 1 )  
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e ) El Decreto del 6 de abril de 1983. 

Para hacer referencia a este Decreto es - 

necesario que conoscamos las diferentes acepciones de lo -- 

que es un Decreto. 

Segun el diccionario de la Lengua Españo

la 11 Decreto ( del lat-in Decretum ), es la Resoluci¿n deci- 

si¿n del Jefe de Estado, de su gobierno o de un tribunal o - 

juez sobre cualquier materia o negocio. Aplicase hoy mis es

pecificamente a los de carácter, politico o gubernamental.- 

44 ). 

Cabanellas nos dice al respecto que " De

creto es la resoluci¿n o reglamentaci¿n que el Poder Ejecu- 

tivo, con la firma del Jefe de Estado dicta acerca de toda - 

materia en que no sea obligatoria la forma de ley pero siem

pre que su importancia o permanencia rebase la esfera de -- 

las simples'¿ rdenes, circulares, ete ... Constituyase asi la

expresi¿n de la potestad reglamentaria del gobierno 11 ( 45). 

44 Real Academia Espafiola, Ed. Calpe Madrid, 1958, p. 42
J 45 J. Cabaxiellas, Guillermo, Diccionario de Der. Usual, - 

Ed. Arayi, Buenos Aires, 1953, P. 594. 
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Mijuel Acosta Romero, afirma que Decre

to; es una decisi¿n de un ¿ rgano del Estado que crea situa

ciones concretas o individuales y que se refiere a cierta - 

formalidad ( publicidad ), a efecto de que sean conocido - 

por aquellos a quienes va dirigido ( 46 ). 

Ahora bien de acuerdo con el articulo - 

76 Constitucional, en su fracci¿n I, nos dice que son fa - 

Itica exte- cultades exclusivas del Senado, analizar la pol2

rior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en

los Informes anuales que el Presidente de la Repiblica y

el Secretario del despacho correspondiente rindan al Con

greso; adem s aprobar los Tratados Internacionales y Con

venciones Diplom4ticas que celebre el Ejecutivo de la U

ni¿n. 

Este Decreto contempla el estableci -- 

miento de una Oficina de ACNUR en nuestro pais, con la ca- 

pacidad juridica para realizar cualquier clase de actos o - 

contratos permitidos en nuestro Derecho Mexicano. 

Ademis, cuenta con inmunidad de juris- 

dicci¿n, para realizar litiremente el ejercicio de sus fun~ 

ciones, asi como de sus archivos y correspondencia, y de - 

46 ). Miguel Acosta Romero. Teoria General del Der, Admvo. 

Ed. Porrua, M xico 1984, P. 578. 
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En cuanto a sus recursos econ¿m-icos pue

den tener libremente fondos o divisas de toda clase, tener

cuentas de cualquier moneda, transfiriendo si lo desea, es

tos fondos a cualquier país, o bien de cualquier país a la

Oficina del ACNUR, en M¿ xico, o de poder transferir dinero

al interior de nuestro país. Tambi n puede cambiar a cual- 

quier moneda las divisas que tenga. 

Cuenta con exenciones de impuestos ( pe

ro no de Derechos por servicios publicos ), de Derecho de - 

Aduana, de exportaciones e importaciones para el propio u- 

so de la Oficina, y de las importaciones y exportaciones - 

de sus publicaciones. 

En cuanto si se susitar; alguna contro- 

versia o dificultad entre algun funcionario de la Oficina - 

y que no haya renunciado a su inmunidad, ACNUR ayudará al - 

Gobierno Mexicano, o bien cuando surjan controversias del - 

Derecho Privado. 

Cuando exista alguna controversia entre

el Gobierno Mexicano y la Oficina del ACNUR, en nuestro

país, ya sea sobre algun Convenio coniplementario o suple
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mentarlo, que no di soluciones mediante negociaciones, se- 

rá resuelto mediante una junta de tres árbitros, el prime- 

ro ser; des¡ --nado por el Gobierno Mexicano, el segundo por

el Representante del ACNUR y el tercero por ambas partes - 

M¿ xico - AGNUR ). 

La Interpretaci¿n de este Tratado se -- 

realizará de acuerdo a los Fines, Prop¿sitos y Principios - 

del AC.NUR, y puede ser modificado por mutuo consentimiento

de ambos ( M¿ xico - ACNUR ), o a petici¿n de cualquiera de

ellas, y en caso de que realicen modificaciones a este Con

venio entrarian en vigor una vez que el gobierno de M¿ xico

a trav¿s de la Secretaria de Relaciones Exteriores comuni- 

que su conformidad al Representante de la Oficina del AC - 

NUR, o en la fecha en que la Oficina del ACNUR lo aceptey- 

si sl a es posterior, 

Se public¿ en el Diario Oficial de la - 

Federaci¿n, la Promulgaci¿n del Convenio entre el Gobierno

de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para Refugiados, seg-jn Decreto del 6

de abril de 1983. 

El Presidente de la Rep blica Mexicana - 

licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, mand¿ su promulga- 

i¿n y publieaci¿n, para que la conocieran todos los habi- 
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Su imbíto jurisdiccional es de car¿cter- 

Este Decreto del 6 de abril de 1983, ha- 

bla sobre la promulgaci¿n del Tratado M xico - ACNUR sobre - 

Refugiados, y el establecimiento de una Oficina del ACNUR,- 

en nuestro pais, y a la letra dice lo siguiente r

P 0 D E R E J E C U T I V 0

S E C R E T A R I A D E R E L A C 1 0 N E S E X - 

T E R 1 0 R E S. 

Decreto de Promulgaci¿ n del Convenio en- 

tre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto - 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacio - 

nal, que dices Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de - 

la Rep blica. 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los - 
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Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed# 

Por Plenipotenciarios debidamente autor¡ 

zados al efecto, se firm¿ en la Ciudad de MZxico, el día -- 

cinco del mes de octubre del año de mil novecientos ochenta

y dos, un Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos - 

Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados, relativo al Establecimiento en Mixico de u- 

na Representaci¿n de la Oficina del Alto Comisionadoy cuyo - 

texto y forma en español constan en la copia certificada ad

junta, 

El mencionado Convenio fue aprobado por - 

la C mara de Senadores del H. Congreso de la Uni¿n, el díra- 

diecisiete del mes de diciembre del año de mil novecientos - 

ochenta y dos, seg in Decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federaci¿n del dia trece del mes de enero del año de - 

mil novecientos ochenta y tres. 

Las notificaciones para la entrada en vi- 

gor de este Convenio, a que se refiere su Art1culo VII, se - 

efectuaron el dia díecis¿is del mes de febrero del año de - 

mil novecientos ochenta y tres por lo que, de conformidad - 

con lo estipulado en el referido articulo, el Convenio en - 

tr¿ en vigor en la fecha antes señalada. 
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Por lo tanto, para su debida observancil

en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracci¿n Primera del - 

Artículo Ochenta y Nueve de la Constituci¿n Política de los

Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en - 

la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los diecisiete

días del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta - 

y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado— R ibrica.- El Secreta

rio, de Relaci-ones Exteriores, Bernardo Sepillveda Amor.- RJ- 

brica. 

El C. Licenciado Alfonso de Rosenzweing- 

Diaz, Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

C E R T I F I C A t

Que en los archivos de esta Secretarla - 

obra uno de los dos originales del Convenio entre el Gobier

no de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados, relativo al Esta - 

blecimiento en M¿ xico de una Representaci¿n de la Oficina - 

del Alto Comisionado, suscrito en la Ciudad de Mixico, el - 

día cinco del mes de octubre del año de mil novecienros o - 

chenta y dos, cuyo texto y forma en español son los siguien

tes s
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CONVENIO ENTIRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFU

GIADOS, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO. 

ANEXO ( 2 - 5 . 
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d ) Derechos y Obligaciones nacidas del

Tratado. 

Primero tenemos que saber la diferencia - 

entre lo que es Convenío y lo que es Contrato. 

Convenio es el acuerdo de dos o más perso

nas para crear, modificar o extinguir obligaciones. Mientras

que los Convenios que producen o transfieren las obligacio - 

nes y derechos toman el nombre de Contratos, De lo anterior - 

podemos desprender que nuestro Tratado México - ACNUR, sobre

Refugiados no es precisamente un Convenio, sino más bien un - 

Contrato, ya que cuenta tanto con derechos como con obliga - 

ciones ( 47 ). 

Ahora bien, ente Contrato ( Tratado Mexi

co - ACNUR, sobre Refugiados ), es Bilateral, ya que se rea

lizo entre dos partesp por un lado tenemos al Gobierno mexi

cano ( Mexico ), y por otro lado al ACNUR Alto Comisiona- 

do de las Naciones Unidas para Refugiados y los dos tie- 

nen obligaciones. 

47 ). Miguel Acosta Romero. Teoria Gral. del Der. Admvo. 
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Es un contrato oneroso, conforme a lo - 

establecido por Planiol ( 48 ). Es un Contrato oneroso a - 

qu¿ l en que se estipulan provechos y gravámenes reciprocos

podria enfatizar en que si existen provechos para ambas - 

partes, ya que una ( ACNUÍR ), cumple con las finalidades - 

con las que fue creado, y M xico recibe ayuda, para los Re

fugiados que llegan a nuestro país. 

Este Tratado sobre Refugiados M¿ xico -- 

ACINIUR, cuenta con un preámbulo, señalando las partes con - 

tratantes que son Mexico y ACNUR. Tambi¿n tiene su Exposi- 

ci0n dé Motivos; que es el prop¿sito de las partes contra- 

tantes, es el que ACNUR, busque soluciones permanentes al - 

problema de los Refugiados, con la ayuda del Gobierno Mex4

cano, facilitando la Repatriaci0n Voluntaria de los Refu - 

giados o buscando su Asimilaci¿n en nuevas comunidades na- 

cionales. El Cuerpo del Tratado; consta de siete artículos

que hablan sobre el Establecimiento de la Oficina del AC, - 

NUR en nuestro paios con el fin de que se le facilite su ta

rea a este organismo internacional. La Adopci n del Texto; 

en la Secretaria de Relaciones Exteriores, cuenta con uno - 

de los dos originales del Convenio entre México y ACNUR, - 

relativo al Establecimiento en nuestro país de una Repre - 

sentaci0n de la Oficina ( Delegaci¿n ), del Alto Comisiona

do de las Naciones Unidas para los Refugiados. Suscrito en

la Ciudad de M xicog el 5 de octubre de 1982. 

48 ). T. II. n m. 952, Beudan, n m. 44. Demogue. T 11. 914
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En cuanto a la firma, esta fue realiza- 

da debidamente por plenipotenciarios en nuestro pa -ás, el

5 de octubre de 19829 Rubricado al final del textoffl por

parte de nuestro país el Subsecretario de Asuntos Multila- 

terales, Manuel Tello, y el Alto Comisionado de las Nacio- 

nes Unidas para los Refugiados, Píerre Jambor. 

Siendo aprobado por nuestros organos in

ternos constitucionalmente competentes. ( La C; mara de Se- 

nadores del Honorable Congreso de la Uni¿n, en el ejerci - 

cio de la facultad que le concede el artículo 76, fraccion

I, de la Constituci0n Política de los Estados unidos Mexi- 

canos ). Decret¿ que se aprueba el Convenío entre el Go -- 

bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisiona

do de las Naciones Unidas para los Refugiados, relativo al

Establecimiento en Mexico, de una Representaci0n de la Ofi

cina del Alto Comisionado, suscrito en la Ciudad de M¿ xico

el 5 de octubre de 1982. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la

fracci¿n I, del articulo 89 de. la Constitucion Política de

los Estados Unidos Mexicanos y para su, debida publicaci¿n- 

y observancia, se expidi¿ el Decreto del 17 de diciembre - 

de 1982, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en - 

la Ciudad de Mexico, Distrito Federal. RUbrica del Presi - 

d,Qnte Miguel de la Madrid Hurtado, r ibrica del Secretario , 
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de Relaciones Exteriores Bernardo Sep lveda Amor y ribri- 

ea del Secretario de Gobernaci n Bartlett Diaz. 

Este Tratado o Convenio fue celebrado - 

a instancias de nuestro gobierno y el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para Refugiados, en base a los conti- 

nuos problemas a que se enfrentaba nuestro pals, en cuan- 

to a Refugiados de todas partes del mundo, y siendo insu- 

ficiente la ayuda prestada por nuestro pais para solven - 

tar las necesidades de estas personas, fue necesario que - 

intervinieran para proporcionar una mejor ayuda, otros or

ganismos, que en este caso particular le corresponde a -- 

ACNUR, por lo cu; 1 se di¿ a iniciativa de nuestro Ejecuti

vo, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y se sigui¿ - 

la aprobaci¿n por parte del Senado de la Rep blica ( Ini- 

ciativa del Presidente ante la Cámara de Senadores, y es- 

ta fue aprobada ). Pas¿ a discusi¿n de la otra Cámara ( - 

de Diputados ), la Cámara Revisora y despues pas¿ al Eje- 

cutivo para su promulgaci¿n en el Decreto del 6 de abril - 

de 1983 ( dándose todos los pasos de la formaci¿n de le - 

yes creando situaciones jurldicas generales; la inicia - 

ci¿n, la discusi¿n, y votaci¿n, la aprobacion, el veto y - 

la publicaci¿n o promulgaci0n. Cumpliendo debidamente con

las formalidades de un Decreto ). 

El efecto fundamental del Tratado res-, 
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pecto de las partes, es el de crear entre estas ( Mexico - 
i

ACNUR ), una obligaci¿n internacional que les impone deter

minada conducta ( obligaci¿n para el ACINUR de actuar en el

ambito interno del establecimiento de una de sus Oficinas - 

en nuestro pais ). 

Este Tratado M xico - ACNUR, es licito - 

en su objeto,- además no cuenta con vicios del consentimien

to, como son dolo, ¡ pala fe, lesiones, error en cuanto a - 

sus partes; cuenta adecuadamente con su preámbulo, con su- 

Exposici¿n de Motivos, con el Cuerpo de los Tratados, con - 

la Adopci n del Texto, con la Firma y con la Ratificaci¿n- 

respectiva. 

Conforme a los elementos de los Trata - 

dos, en cuanto a la capacidad de las partes, si se cumple - 

ya que cuenta con el atributo de la soberania. 

El consentimiento fue expresado por los

o. 

rganos de representacion de ambas partes, articulo 89, -- 

fracci¿n X, de la Constituci¿n Mexicana ( para el caso de - 

Mexico ). 

Los vicios del consentimiento en los -- 

Tratados s¿ lo hace impugnables parcialmente a los Tratados

y para esto se recurre a la via diplomática, a los medios- 
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de soluci¿n pacifica de conflictos, dando como resultado - 

que estos vicios del consentimiento no se encuentran en el

Tratado sobre Refugiados MZxico - ACNUR. En cuanto a la -- 

forma del Tratado es escrita, con su proemio ( los pienipo

tenciarios ), o pre mbulo, Exposici¿n de Motivos, el Cuer- 

po del Tratado, la Adopci¿n del Texto, la firma, la Ratifi

caci¿n y el Sello. 

M xico son; 

Las Obligaciones de este Tratado para - 

1.- Respetar todo lo establecido en es- 

te Tratado. 

2.- Reconocer personalidad juridica a - 

la delegacion de ACNUR, en nuestro - 

r

pa:Ls ( para actos y contratos permi

tidos en Mexico ). 

3.- Reconocer el derecho de que la Ofi- 

cina ( delegaci¿n ), de ACNUR convo

que a reuniones, ya sea en su sede, 

o dentro de nuestro país. 

4.- Conceder inmunidad de jurisdicci¿n. 

5.- Inmunidad de la Oficina, de archivo

y de correspondencia. 

6.- Inmunidad de comunicaciones oficia- 

les ( cables, telegramas, radiogra- 
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7.- Inmunidad al Alto Coinisionado, a st, 

personal a los fondos, a los bie - 

nes y a los consultores que se en - 

cuentren adscritos a la oficina ( - 

siempre y cuando esten debidamente - 

aceptados por el gobierno de M¿ xico) 

8.- Exenci¿n de impuestos

9.- Exenci¿n de Derecho de Aduana, y de

restricci¿n de importaci¿n o de ex- 

portaci¿n, para la propia oficina. 

10.- Exenci0n de Derecho de Aduana y de - 

cualquier prohibici¿n y restricci¿n

respecto a la importaci¿n y exporta

cion de sus publicaciones. 

Constituyendose todo lo anterior en Derechos para el Alto Co

misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

xico ; 

Obligaciones del ACNUR y Derechos para Me

1.- Respetar todo lo establecido en este - 

Tratado. 

2.- Cooperar en todo momento con las auto

ridades mexicanas, para facilitar la - 

debida administraci¿n de la justicia. 
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Procurar que se observen los regla

mentos de policia. 

4.- Impedir que se cometan abusos en - 

relaci¿n con las prerrogativas que

se prevean en este Convenio. 

5.- Preveer procedimientos para la so- 

luci¿n de controversias a que den - 

lugar Contratos o conflictos priva

dosp en donde sea parte la Oficina

delegaci¿n ), del ACNUR. 

6.- Resolver controversias en que est¿ 

implicado algin funcionario de la- 

Oficinao y que tenga inmunidad ( y

a la cuil no haya renunciado )_ 

Las obligaciones tanto para M xico como - 

1.- Respetar todo lo establecido en es

te Convenio. 

2.- Que cuando existan diferencias en- 

tre ambos ( Mixico- ACNUR ), relati

vo a la interpretaci¿n o aplica -- 

ci¿n del Tratado, o de cualquier - 

arreglo complementario, o suple - 

mentario, que no sea solucionado - 
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mediante negociaciones sera someti

da a la decisi¿n de una junta de

tres árbitros, el primero será de

signado por México, el segundo por- 

ACNUR y el tercero por ambos. 

En cuanto a la situaci n de los Refugia

dos en nuestro paios conforme al Decreto del 6 de abril de - 

1983, es el que se les va a buscar soluciones permanentes a

sus problemas e inclusive, proporcionarles *la Repatriacion- 

Voluntaria o bien su Asimilaci¿n en nuevas comunidades na - 

cionales. 
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Los hechos que dieron origen al Tratado- 

M xico - ACNUR, fueron que nuestro pais siempre habia man- 

tenido una tendencia hospitalaria hacia los Refugiados, pe

ro en 1981, llegar¿n masivamente Refugiados guatemaltecos - 

a nuestro pals, creando serias dificultades para M xico, - 

ya que nunca habia tenido tal indice de inmigrantes. 

La respuesta de nuestro pais a tal pro - 

blema, fue la de optar por la deportaci¿n masiva ocasionan

do como consecuencia que estos Refugiados deportados tuvie

ran problemas con su integridad fisica, al llegar a su - 

pais de origen ( Guatemala ). 

El Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugia- 

dos vino a resolver este problema de los Refugiados, ya -- 

que ayud¿ e inclusive todavia en la actualidad lo sigue - 

haciendo a nuestro gobierno, para instalar a los Refu - 

giados ( principalmente guatemaltecos ), en el interior de

nuestro pais, como son los Estados de Chiapas, Campeche y - 

Quintana Roo, y asi facilitar la vida de los Refugiados en

nuestro país. 
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Mediante el Decreto del 6 de abril de -- 

1983, se di¿ a conocer ( Decreto de Promulgaci¿n ), este

Tratado tan importante tanto para MZxico, para ACINUR y pa

ra los Refugiados que viven en nuestro país, ya que se

constituy¿ este Tratado como una especie de Instrumento

dico, para salvaguardar los Derechos de los RefugiaJur2

dos que habitan en M¿ xico. 

Este Tratado implic¿ tanto Derechos como

obligaciones para Mixico, para ACNUR y para los Refugia

dos, en el sentido de que puedan vivir en armonia las

tres partes, y que sepan que pueden hacer y que no pueden

hacer de acuerdo a las leyes mexicanas vigentes. 



C A P I T U L 0 C U A R T 0

SITUACION DE LOS REFUGIADOS EN MEXICO ** 

a ) Antes del Tratado M¿ xico - ACNUR. 

b ), Despu¿ s del Tratado M¿ xico - ACNUR. 

c ), Organos internos e internacionales - 

encargados de aplicar el Tratado. 

d ).- CriLtica al Tratado M¿ xico - ACNUR,- 

sobre Refugiados. 
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Esencialmente son dos las posiciones que

toma nuestro pais hacia los Refugiados. 

La primera, consiste en brindar ayuda y- 

protecci¿n a los Refugiados, que nos las solicitan. Y la - 

segunda posici¿n es la de negar toda ayuda o protecci¿n. 

Antes. del Tratado M¿ xico - ACNUR, en los

años 1978, 1979, y 1980, nuestro pais mantenia una politi- 

ca benigna hacía los Refugiados ( principalmente salvadore- 

ños y nicaragüenses ). 

r

A raiz de los problemas políticos a que~ 

se enfrent¿ nuestro pais vecino Guatemala, M xico se en -- 

frent¿ con la llegada masiva de miles de guatemaltecos, -- 

que pedian ayuda a nuestro pais. 

Sin embargo, y a consecuencia de la am - 

big-Üedad politica a que se enfrento nuestro pais, M xico - 

sigui¿ la linca de deportaciones hacia los Refugiados gua- 

temaltecos que pedian ayuda a nuestro gobierno. 
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El Tratado M¿ xico - ACNUR# sobre Refu~ 

giados, vino a convertirse en el consejero de nuestro pais. 

ACNUR, brii-id¿ ayuda a todos los Refugiados que llegaron a - 

nuestro país ( especificamente guatemaltecos ). 

Ahora bien, con la ayuda tanto de los- 

rganos internos, como de los internacionales encargados - 

de aplicar el Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugiados

Con la cr2'tica al mismo Tratado, pode

mos darnos cuenta de la 1:'Lnea a seguir de nuestro pais, so

bre Refugiados en la actualidad. 
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a ).- Antes del Tratado Mixico - AGNUR. 

El estado de tension en las naciones del

Hemisferio OcCidental, incrementaron el tradicional flujo - 

de emigrantes de esos paises hacia MZxico y Estados Unidos. 

Su presencia planteo problemas especiales a las autorida - 

des mexicanas ( federales, estatales y municipales ), y a - 

organismos nacionales e internacionales de diversa indole. 

Este fen¿meno se refleja en la carencia - 

de analisis que discutan las causas de esta nigraci¿n, el - 

tipo de emigrantes, su dimensi¿n nilmerica, los problemas - 

que encuentra M¿ xico, entre otros. 

La migraci¿n internacional, es un fen¿me

no que ha recibido, en los i; ltimos años, una gran atenci¿n

por las dimensiones tan gigantescas que han adquirido los - 

lujos de poblaci¿n tanto entre paises en vías de desarro- 

llo, como de Zstos a los industrializados. Es complejo es- 

te problema, porque involuera aspectos econ¿micos, ¿ ticos, 

diplomiticos, y requiere en consecuencia de un enfoque in- 

terdisiplina!rio, sociologico, econ¿mico, demogr fico, juri
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rdico, politigo, etc ... ( 49

Un aspecto com n de la migracion es que- 

en aquellos paises en donde se presenta, tienden a surgir - 

mitos y desinformaciones sobre su importancia cuantitativa - 

su impacto sobre la sociedad su papel en la economia, en la

politica, en la sociedad. Tambien es usual que la presencia

del emigrante sea utilizada para una serie de prop¿sitos y - 

manejos polIticos internos, casi siempre en detrimento de

los migrantes, quienes en mayor o menor medida, terminan

siendo responsabilizados por situaciones preexistentes a su

llegada. 

Es necesario observar que una de las cau

sas m; s crecientes para emigrar es el aspecto econ¿mico, es

el querer tener la posibilidad de mejorar relativamente el - 

nivel de vida siendo ayudados por la 11 red informativa ", - 

constituida por la ayuda que le brindan amigos y parientes - 

al emigrante. 

Pero tambien es cierto que en virtud de - 

las continuas guerras civiles, provocan que sus nacionales - 

salgan de sus paises de origen y vayan a buscar Protecci¿n- 

Internacional. 

49 ). Inférme Relaciones M xico- Estados Unidos, S. R. E. 
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Por ejemplo las virtuales guerras civi- 

les en el Salvador y Guateinala deterioraron la vida coti - 

diana de la poblaci¿ng lo que aceler¿ la migraci¿n que ya - 

existía a causa de los diferentes niveles de desarrollo de

Amirica Central, M xico y Estados Unidos. 

Frente a la llegada de estos emigran - 

tes, Refugiadosp el gobierno mexicano no parecia tener una

política operativa clara y en algunos momentos congruente- 

Oticon su posici¿n internacional. Adernas de factores poli

cos internacionales, esta ambigÜedad se debe a que M¿ xico- 

ha aceptado grupos de emigrantes de importancia en su te - 

rritorio; españoles, sudamericanos, etc..,. pero en estos - 

casos, escogi¿ al grupo de emigrantes que le pareciera m s

adecuado, para ayudarlo de acuerdo a sus posibilidades, pe

ro a fines de 1980, no pudo ser selectivo, porque escapa - 

ban de su regulaci¿n y controlp por razone s geogrificas, y

por factores internacionales e internos de otros países. 

En 1978 y 1979 la mayoría de los emi e

grantes estaba compuesta por nicaragÜenses; en 1980 y 1981

por salvadoreños y de 1981 ha 1984 - 1985, por guatemalte- 

cos. 

En 1980 y 1981, la migraci0n era econ¿- 
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mica, pero fuertemente influenciada por factores politicos

acentuandose los factores de expulsi¿n en el Salvador y en

Guatemala de una migraci¿n que ya existia y que tomaba a - 

M¿ xico, por razones de costo, como lugar de trinsito, la - 

cuil se aceler¿ despu¿s de la Segunda Guerra Mundial. 

Los centroamericanos ( la mayoria ), - 

s¿ lo tomaban a nuestro pais como lugar de paso para llegar

a Estados Unidosp y aqui se puede apreciar que los emigran

tes econ¿micos, van sufriendo una transformaci¿n, una tran

sici¿n apoyada por los conflictos polIticos de sus paises - 

en Refugiados, ya que va cambiando el sexo y la edad. Se - 

increment¿ el n mero de familias enteras, o de mujeres y - 

niños, ya que cuando se les detenia a estos emigrantes el - 

50 % eran hombres de entre 15 y 25 años de edad; el 25 % - 

eran mujeres y el resto niAos menores de 15 años. 

Baja California no era el destino fi - 

nal de la migraci¿n centroamericana, sino la principal es- 

taci¿n de salida hacia Estados Unidos, y aqui llegaban por

diferentes m todos. 

Nuestro pais, ante esta llegada masiva

de centroamericanos, lo inico que hizo, fue resolver el -- 

problema por el lado mas ficil, la deportaci¿n. 
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El Tratado M xico - ACNLIR sobre Refugia

dos, fue el instrumento indispensable para que cambiara la

situaci¿n de los Refugiados en nuestro pais, logrando de - 

esta manera el volver a seguir una politica internacional - 

hospitalaria y de protecci¿n, hacia aquellas personas, que

venian a pedirnos ayuda ( Refugio ). 
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b ) Dc.spu¿ s del Tratado Mixico - ACNUR. 

1

La respuesta mexicana de los ill imos a- 

flos a la presencia centroamericana es muy variable, desde

la interacci¿n de los individuos centroamericanos y mexi- 

canos, que por ejemplo en Chiapas ha sido hospitalaria y - 

positiva, en donde quizá influido por ideas catilicas han

intentado resolver algunos de los problemas mas inmedia - 

tos de los que huyen, ya sean guatemaltecos o bien salva- 

doreños y tambi¿n encontramos a mexicanos que en lugar de

ayudar a los Refugiados, los explotan y abusan de ellos, - 

pero ya no en la medida de como lo hacian antes de 1981. 

Un testimonio del aspecto positivo, lo

constituye el manuscrito del Ejido Colonia Cuauht moc, 

del Municipio de la Trinitaria, Chiapas, en donde dicen

que 11 en este Ejido no tenemos ning n problema en aceptar

que convivan con nosotros el grupo de Refugiados guatemal

tecos y los recibimos con gusto ya que creemos que es por

humanidad y consideramos que lo necesitan 11 ( 50 ). 

50 ). Documento manuscrito, firmado por el Agente Muni- 

cipal de la Col. Cuauht moc, Jorge Torres P. ju - 

lio de 1982. 
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Pero, a nivel m s amplio, los sectores - 

sociales mexicanos han reaccionado de acuerdo con los fac- 

tores relacionados, en algunas ocasiones, con la lectura - 

de los acontecimientos en Am rica Central y las interpreta

Ciones que puedan tener en M¿ xico. 

En el Soconusco Chíapaneco, se cre¿ la - 

Coordinadora Diocesana de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos- 

CODAIF ), la cu; 1 desarroll¿ programas de ayuda de emer- 

gencia, de indole pastoral Y Psicol¿gico, de creaci¿n de - 

empleos, etc.. Otras iglesias evangelicas, tambien ayuda - 

r¿n con programas de emergencia. Tambi¿ n los propietarios - 

y empresarios de fincas cafetaleras, estaban a favor de

los Refugiados, porque obtenlan beneficio de ellos, mano

de obra barata, d¿cil y esforzada, basandose en la expe

riencia que tienen de la tradicional mígracion estacional - 

guatemalteca, que ha ido a cosechar el cafe, y les pagan - 

0infimas cantidades de dinero, ya que los guatemaltecos

estan dispuestos a emplearse por el pago de lo que sea

51 ). 

Los que estan en contra de los Refugia- 

dos guatemaltecos hacen acusaciones, como la de responsabi

lizarlos por el aumento de la criminalidad, traer enferme- 

dades, desplazar mano de ob:ra local, ampararse en documen- 

51 ). Unom suno, febrero 7 de 1983. 
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tos falsificados, corromper a las autoridades, etc. ( 52 ). 

A partir de Motozintla empiezan los cam

Pos de Refugiados propiamente dichos, en donde los progra- 

mas de COMkR - ACNUR se han ido complementando, con los es

fuerzos de organizaciones sociales humanitarias, entre las

culles se destaca por su importancia el Comite Cristiano - 

de Solidaridad de la Di cesis de San Cristobal ( 53 ). 

Sin embargo, despu s se tuvo que eva -- 

cuar esa comunidad, por el constante peligro en que se en- 

contraban los Refugiados ZUatemaltecoss e inclusive por la

incursi¿n que hizo el ej¿rcito guatemalteco en 1984, en

los campos de Refugiados del Chupadero; en el Estado de

Chiapas, y por estas situaciones evacuaron estos mampamen- 

tos y trasladar¿n a los Refugiados a Campeche y Quintana - 

Roo. 

De las personas que se expresaron mal de

los Refugiados guatemaltecos fue Jos¿ Luis Coindreau, diri

gente de la Confederací¿n Patronal de la Rep blica Mexica- 

na ( COPARMEX ), el 15 de marzo de 1982, afirm¿ que habia- 

infiltraciones guerrilleras en nuestra frontera sur, y di - 

52 Comandante de la policia municipal de Tapachula, - 
entrevista, octubre de 1982. 

53 Comit¿ Cristiano de Solidaridad de la Di¿cesis de - 
San Crist¿bal. Refugiados Guatemaltecos, 1983. 
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jo que a los centroamericanos hay que controlarlos y defen

der nuestra patria como los estadounidenses defienden la - 

suya, con el muro de la tortilla. Concluy¿ tajantemente; - 

la frontera debe sellarse 11 ( 54 ). 

Esta corriente habla pensado, que con - 

los que buscaban Asilo en M¿ xico, se estaba infiltrando — 

agentes de penetraci¿n del imperialismo sovi¿tico, porque- 

la eficiencia en los lavados de cerebro estaba de sobra - 

comprobada, lav; rselos a pobres campesinos guatemaltecos - 

no debia ser dificil -9 ( 55 ). 

Alfonso GarzZn Santibafiez, lleg a pe - 

dir que se frenara el ingreso de los Refugiados, porque

11 pueden ser cabezas de playa de la guerrilla internacio

nal 11 ( 56 ). Lider de la Central Campesina Independiente- 

CCI ) . 

Los que estaban a favor tambi1n de reci

bir a los Refugiados guatemaltecos, era el Ayuntamiento de

Juchitán, controlado por la coalici¿n de izquierda COCEI - 

54 Proce 30 num, 2819 marzo 22, 1982; Unom; suno, mar- 

zo 3 19A2; El Dia, marzo 18, 1982. 

55 Impacto, nim. 1647, septiembre 23* 1981; lixim- 1648

septiembre 30, 1981, num. 1679, mayo 5, 1982. 

56 ). Rub¿ n Salazar Mallen " Infiltraci¿n por el Sur, pe

lígro para M¿ xico 11, en Hoy, ntim. 2143, sep. 

19817. 
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PSU,.M, que fue desconocido por el gobierno local de OAXACA. 

Ya que se afirmaba que desde 1982, Juchitán servía de base

de guerrilleros centroamericanos ( 5- í )¿ 

Estaban a favor de recibir a Refugíados

el Consejo Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, en a - 

lianza con el Partido Socialista Unificado de M¿ xico, al - 

igual que la Universidad Aut¿noma de Puebla ( UAP ), la U- 

ní¿n General de Obreros y campesinos de Mexico ( UGOCM ),- 

la Universidad Aut¿noma de Guerrero ( UAG ) o el Partido Re

volucionario de los Trabajadores PRT el Partido Mexi- 

cano de los Trabajadores ( PKr ). 58

El Partido Acci¿n Nacional (' PAN ), ha- 

bl en contra de los Refugiados, y en cambio el PST, conde

n las deportaciones masivas. Todos los grupos religiosos - 

de la iglesia cat¿lica ayudar¿n enormemente a los Refugia- 

dos, y sobre todo a los guatemaltecos, en donde hacían un - 

llamamiento a todos los cristianos y al gobierno mexicano - 

para que dieran protecci¿n a los huespedes obligados ( 59). 

Tambi¿ n siguen ayudando los Comit¿ s Me

xicanos de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño y con el

57 Nul7ero Uno ( Chiapas ), febrero lo, 1983. 
58 El Día, julio 3, 19-81, julio 4 1981, y agos. 14- 81. 
59 Comunicado de obispos " Pacifico -Sur 11, feb. 27- 82. 
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Pueblo Guatemalteco. 

A pesar de los pros y contras sobre los

Refugiados, nuestro país esta siguiendo una linea adecuada

para poder ayudar a los Refugiados que lleguen a nuestro - 

pais, y lo que ha servido de apoyo es' el Tratado firmado - 

por Mexico y ACNUR sobre Refugiados., 
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c ) Organos internos e internacionales

encargados de aplicar el Tratado. 

En M¿ xico, la Constituci¿n de 1917 no -- 

prev¿ la posibilidad de los pactos ejecutivos, ya que en -- 

nuestro sistema constitucional estos resultarioan ¡ legales y

politicamente initiles, pues el dominio del Senado por el

partido gubernamental hace difi-cil que se pueda presentar

el caso de la negativa de ratificar, ahora bien esto no

quiere decir que el Senado de M¿ xico se limita a ratificar - 

todo lo que el Ejecutivo le envia; sino que no hay una acti

tud negativa por razones politicas, y en algunas ocasiones - 

los Tratados sometidos a su aprobaci¿n han sido rechazados - 

como sucedi¿ con el Tratado sobre imprescriptibilidad de -- 

los crimenes de guerra, rechazado por considerarlo inconsti

tucional. 

Los organos internos de nuestro paísp en

cargados de aplicar los Tratados y especioficamente el Trata

do sobre Refugiados Mixico - ACNUR, lo constituye primera - 

mente el Senadog de acuerdo a la reforma politica emprendi- 

da por el expresidente mexicano Jose Lopez Portillo en 1977
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en donde se propuso la enmienda del articulo 76, fraccion

lo de la Constituci¿n vigente ( 1917 ), señalando que se- 

ria 11 facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, el a- 

nálisis de la Politica exterior, con base en los informes

que presentén el Titular del Ejecutivo Federal y el Secre

tario de Despacho correspondiente, tal y como lo estable- 

cen los articulos 69 y 93 de la Const ituci¿n 11 ( presenta

ci¿n de la Reforma Politica, por el expresidente Jos¿ Lo- 

pez Portillo, el 4 de octubre de 1977 ). 

Las Comisiones Dictaminadoras expresa- 

ron; ( Diario de los Debates, noviembre 4 de 1977 ), ana- 

lizar la Politica exterior significa conocerla en todos - 

sus detalles, estar atento a la crisis que afecta a nues- 

tro mundo y a nuestra ¿ poca, y velar porque los princi,_ - 

pios normativos de M xico en esta materia continuen incre

mentindose, como la nica forma razonable de consolidar

la paz social y el progreso compartido de todos los pue
blos. 

Todos los Refugiados que viven en M¿ xi

col son tributarios para su supervivencia de los progra— 

mas de asistencia, financiados por la Comunidad Interna - 

cional a trav s del ACNIUR ( Alto Comisionado de las Nacio

nes Unidas para Refugiados ), y ejecutada por el COMAR -- 

Comisi¿n Mexicana de Ayuda a Refugiados ). 
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El Ejecutivo a trav¿s de la Secretaria - 

de Relaciones Exteriores, va a aplicar al Tratado. Y es el

COMAR ( el 22 de julio de 1980, apareci¿ en el Diario Ofi- 

cial, conforme al Decreto Presidencial que creaba a la Co- 

misi¿n Mexicana de Ayuda a Refugiados ), el que va a ejecu

tar el cumplimiento del Tratado, mediante el abastecimien- 

to a los Refugiados, en donde se satisfacen todas las nece

sidades del Refugiado desde la alimentaci¿n hasta los medi

camentos, pasando por el calzado. Dando como resultado una

mejora en el estado de salud de los Refugiados. 

El Director del COMAR en 1987, Oscar -- 

González, ha llevado los programas de abastecimiento regu- 

larmente y esto ha proporcionado a los Refugiados del su - 

reste de M xico, una mejor renartici¿n de alimentos, ha - 

blando juridicamente. Esto quiere decir que cuentan con co

mida suficiente, habitaciones salubres, letrinas higi ni - 

cas, escuelas, servicios m dicos y unos cuantos pozos, pa- 

ra la distribuci¿n de agua y sistema de drenaje, esto re - 

sulta ser muy favorable para los Refugiados en caso de que

quieran quedarse a vivir en nuestro pais. 

Las relaciones que se dan entre COMAR y

ACNUR, son muy buenasp ya que ACNUR da el aporte econ¿mico

1091stico y la supervisi¿n y COMAR es operativo ( es el -- 
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que realiza el trabajo ). 

ACNUR, cuenta con una de sus oficinas, en

nuestro pais, en la Calle de Anatolio France # 152, Col Po- 

lanco, de la Ciudad de M¿ xico, D. F., esto ha dado como re - 

sultado, una mejor prestací¿n de ayuda al gobierno de nues- 

tro pais, ya que de esta forma, ACNUR, puede ayudar mas --- 

proritamente a los Refugiados que llegan a Mixicop y asi lo- 

grar tambi¿n los objetivos por los cuales fue creado. 

El Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugia- 

dos y en este caso ex -preso, el funcionamiento de la Oficina

del ACNUR, en nuestro país entraron en vigor el 16 de febre

ro de 1983. 

Con el establecimiento de la Oficina del

ACNUR, en nuestro pais se ha venido mejorando el trato a -- 

los Refugiados ( en su integridad fisica, en cuanto a su e- 

ducaci¿ng trabajo, vivienda, diversiones, en fin), asi como

su situaci¿n legal, ya que se les concede la Declaratoria - 

de Refugiados. La desici¿n de esta Declaratoria depende di- 

rectamente del ACNUR ( por su representante Pierre Hocke ), 

pero por cuesti¿n pr etíca 1987 ), se ha delegado esa re- 

presentaci¿n a forma local ahora en M¿ xico y en Belice ), 

y a su vez, esa representaci¿n local se puede delegar a un- 
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representante de calidad. 

En nuestro pais son 5 los entrevista - 

dores que conceden la calidad de Refugiados. 

El Representante de ACNUR, en nuestro - 

0

pais es Jorge Santiesteban. 
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d )_ Critica al Tratado M¿ xico - ACNUR

sobre Refugiados. 

Despu s de haberme adentrado, un tanto - 

al problema de los Refugiados, que resulta un problema muy

complejo y de dificil soluci¿n, me he podido percatar que - 

antes que nuestro pals suscribiera el Tratado sobre Refu - 

giados con ACNUR, los Refugiados que solicitaban ayuda a - 

nuestro pais, eran tratados de una forma violenta a los De

rechos Humanos, y además no se les daba la oportunidad de - 

que se acreditaran como Refugiados, llegando en ocasiones - 

ser esto la consecuencia directa de su muerte, cuando lle- 

gaban a su pais de origen, en fin existian una serie de a- 

nomallas en nuestro pais sobre este aspecto y tambi¿n de - 

una serie de ambigÜedades a nivel interno, ya que algunas - 

personas e instituciones consideraban a los Refugiados co- 

mo personas nocivas a los intereses de nuestro pals y o - 

tras tantas por el contrario estaban de acuerdo en brindar

ayuda a cualquier persona que lo solicitara. Despuls de la

celebraci¿n' del Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugiados, ~ 

se vi¿ claramente el cambio de tendencia de nuestro pais - 

hacia la forma en que se trataba a los Refugiados9 no ¡ m - 

portando la nacionalidad, sexo, religi¿n, etc.., que tuvie
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ran. ACNUR, ha contribuido valiosamente junto con nuestro

gobierno a dar auxilioy a aquellas personas que solicitan

ayuda a nuestro Cobierno. 

Por todas estas situaciones considero - 

en forma muy personal, que fue muy acertado el hecho de - 

que se celebrara este Tratado para facilitar asi los pro- 

blemas que puedan tener los Refugiados en nuestro pais. 

A todas aquellas personas que llegan a

nuestro pais solicitando ayuda ( Refugio ), se les conce- 

de la Declaratoria de Refugiados, y para que se les conce

da esta tienen que contestar una serie de preguntas, que - 

les realiza un entrevistador de M¿ xico. 

Por cuestiones prácticas, nuestro pais

ha tomado como desplazados, a aquellas personas que vie - 

nen masivamente a pedirnos ayuda, como es el caso de los - 

guatemaltecos, ya que seria muy dificil realizarles entre

vistas individuales, pero ya como politica internacional - 

los guatemaltecos fueron reconocidos en 1981, colectiva - 

mente tanto por COMAR como por ACNUR, como Refugiados. 

El hecho de que los Refugiados esten - 

en nuestro pais implica tanto derechos como obligaciones- 
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para nuestro gobierno, para ACNUR y para los mismos Refu - 

giados. 

Nuestro pais tiene la obligaci¿n hacia - 

los Refugiados de proporcionarles alimentos, claro hablan- 

do juridicamente, esto es; comida necesaria para su subsis

tencia, vestidog habitaci¿n en donde puedan desarrollarse - 

apropiadamente dentro de su n-ácleo familiar ( casas de ma- 

dera en Campeche y Quintana Roo ), proveerles de servicios

ptIblicos tales como¡ escuelas, o al menos unas cuantas au- 

las para que tomen clases tanto las personas mayores ( a - 

diestramie,nto y capacitacion en talleres ), y tambi¿n de - 

sus hijos. 

Las autoridades federales les repartie - 

ron tierras, en donde estan sembrando maiz, judias y otras

clases de cultivo. Cavaron pozos y sistemas de drenaje y

tambien construyeron talleres ( Campeche y Quintana Roo

Los niños ahora ya juegan tranquilos, -- 

llenos de imaginaci n con sus viejas ruedas y sus trozos - 

de madera, ya que no tienen la angustia permanente de un - 

eventual ataque, como sucedi¿ en Chiapas ( abril de 1984 ) 

60 ). 

60 ). Exodo Centroamericano. Sergio Aguayo 1' 4' 5. 
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Se ha prestado mucha atenciin al estudio

de estos sistemas de alineaci¿n cultural y se han realizado

esfuerzos para preservar la identidad de los Refugiados, co

mo poblaci¿n aut¿ctona, en los colegios de estas comunida ~ 

des, donde la enseñanza la imparten los propios Refugiados, 

si bien la calidad de la enseñanza sufre algIn retroceso, - 

puesto que son muy pocos los 11 maestros 11 que hayan termina

do los estudios básicos. En estas nuevas zonas de asenta - 

miento, los Refugiados pueden agruparse libremente por sec- 

tores, en los que viven familias ampliadas y grupos lingüis

ticos. 

Cuentan con instrumentos de misica y ro- 

pas tradicionales debido a una donaci¿n especial de la pro- 

vincia de Quebec. Los Refugiados del campo Quetzal Edzna» - 

en Campeche, trabajan en las excavaciones arqueol¿gicas en - 

las ruinas mayas, logrando asi ingresos para sus familias, - 

y cuentan con un dia de fiesta que es el 31 de octubre. 

Ahora bien así como M¿ xico les ha propor

cionado ayuda a los Refugiados que habitan dentro del paios, 

los Refugiados tienen la obligací¿n de respetar las leyes - 

mexicanas, para que de esta manera podamos vivir en armonia

todos juntos ( tanto mexicanos como Refugiados ). 
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1 En 19esi, son 45, 000 Refugiados guate— 

maltecos en nuestro pais, de los cuales 40. 462 reciben asis

tencia del ACNUR en 75 campos situados en el Estado de Chia

pas 20. 984, y en cuatro asentamientos rurales en los Esta - 

dos de Campeche 12, 135 y Quintana Roo 6. 230, el ACNUR asis- 

te tambi¿n a un total de 1. 113 Refugiados urbanos " ( 61 ). 

ACNUTR, tiene entre sus objetivos príncí~ 

pales el de repatriar a los Refugiados, que asi lo solici - 

ten. A fines de 1986, se repatriaron voluntariamente 355 -- 

Refugiados guatemaltecos. 

El gobierno de Guatemala, esta en la me- 

jor disposici¿n de repatriar a sus nacionales conforme a

las declaraciones hechas por su actual presidente Vinicio - 

Cerezo Ar valo, expreso " Que los Refugiados retornen paci- 

ficamente con seguridad a Guatemala 11 ( 62 ). 

61 Revista Refugiados # 26, febrero 1987. 
62 La J,ornada, 3 de julio de 1986. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

1.- M¿ xico, dando una soluci¿n práctica al - 

problema de los Refugiados, dentro de nuestro territorio, - 

ha rebasado a la propia Convenci¿n sobre Estatutos de Refu- 

giados de 1951, debido a la buena disposici¿n de nuestro -- 
0

país. 

2.- Ahora bien, nuestro país ha tomado cor.no- 

Refugiado a aquellas personas que huyen de la persecusi¿n

política, de la violencia, de los conflictos armados e in

cluso de los desastres econ¿micos y ecol¿gicos. 

3.- Es el Refugiado, una persona que se en - 

cuentra fuera de su país de origen y que " no desea o no -- 

puede regresar 11, 0 que no puede o desea buscar protecci¿n- 

de dicho país por un temor bien fundado 11 de ser persegui

do por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad, o

pini¿n piblica o pertenencia a un grupo social particular
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ACNUR en el caso de que cuando son bas- 

tantes las personas que le piden avilda, los concidera en - 

el plano interno y para diferenciarlos del sistema econ¿mi

co - social, como desplazados ( prima fashe ), ya que los Re

fugiados politícos ( son aquellos a los que se les realiza

una entrevista personal ). 

5-- r- Sin embargo y a pesar de la Convenci¿n ~ 

de Cartagena sobre los desplazados que son " victimas de - 

guerra 11 y que pueden ser acogidos por paises limítrofes, 

México ha sobrepasado esto, y acoge a aquellas personas (- 

desplazadas ), que estan más alla de sus limites, debido a

las buenas disposiciones del gobierno mexicano. 

6.- A nivel Internacional, M¿ xico contempla - 

la figura de Refugiado, aunque dentro de la legislaci¿n me

xicana no se encuentre incluida esta. 

7.- La diferencia entre Refugiado y Desplaza

do, es que este tiltimo, no cuenta con una entrevista perso

nal y no puede salir de la circunscripcion que le fue asig

nada previamente por el gobierno mexicano. El Refugiado - 

cuenta con más prerrogativas, en el. sentido de que puede - 

instalarse en cualquier parte de la Rep iblica Mexicana, e - 

ir de un lado para otro, si asi lo desea. En las actuales- 
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disposiciones ( 1987 ), s¿ lo se les prohibe a los Refugia

dos asentarse en zonas urbanas, como es el caso del D. F - 

que se encuentren muy pobladas ), y en zonas fronteri - 

zas. 

8.- En caso del Asilo en nuestro pais, se - 

encuentra más comprometido Internacionalmente ( ya que en

la Convenci¿n de 1951, sobre Estatuto del Refugiado, estu

bo presente, pero no firm¿ el Protocolo de 1967, evitando

de esta manera, si asi lo quiere el de cumplir con las o- 

bligacíones de dicho Estatuto M xico es suscriptor de - 

la Convenci¿n de Asilo de 1954 Asilo Diplomático ). Pa- 

ra el otorgamiento de Asilo en nuestro país, no intervie- 

ne la ONU, sino nuestro propio gobierno mexicano. 

9.- El Asilo, es la instituci¿n en virtud - 

de la cual, una persona escapa a la jurisdicciin local, - 

ya sea huyendo a otro pa:'Ls ( Asilo Territorial ), o en la

embajada de su pais ( Asilo Diplomático ), o en un barco- 

Asilo Naval ), o avi¿n ( Asilo A¿ reo ), de un paios ex - 

tranjero. 

lo— La diferencia entre Refugiado y Asila- 

do estriba, en que los Asilados pueden ser Refugiados, pe

ro los Refugiados no pueden ser Asilados. El Asilado es - 

Un delincueñte en su país de origen y el Refugiado no es
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nin6n delincuente. 

11.- Desde 1982, se concede Asilo Diplomáti

co y no -, erritoriai en nuestro pais. 

12.- 
De acuerdo al V Informe Presidencial - 

del Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, durante 19879

s¿ lo ha habido tres casos de Asilo Territorial. 

13.- 
Nuestro pa:Ls en el caso de los Refugia

dos, cuenta con tres alternativas; la de la Repatriaci¿n- 

Voluntaria ( en caso de que asi lo dese el Refugiado ), - 

el de la Asimilaci¿n del Refugiado en Mixico, o el de la- 

Asimilaci¿n del Refugiado en un Tercer Pairs. 

14.- En forma muy personal concidero que el

AGNUR es la embajada de los ciudadanos del mundo. 

15.- Los Refugiados son consecuencia de la - 

inestabilidad. El concepto de Refugiado tiende a incluir - 

cada vez m s a aquellas personas que huyen no solamente - 

de la persecusi¿n politicao sino tambí n de la violencia - 

de los conflictos armados, e incluso de los desastres eco

n¿ micos y ecol¿gicos. Hoy en dira las situaciones en que- 
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viven los Refugiados son parte integrante de los principa- 

les Problemas políticos a los que se enfrentan los Estados. 

16_ Al ser cada vez m s dificil hallar so - 

luci¿n para estas situaciones, se corre el riesgo de que - 

se institucionalicen, lo que puede co'nducir a que crezca - 

la frustraci¿n entre los mismos Refugiados, y como conse - 

cuencia de ello, a que surja la violencia. 

17.- Frente a la incapacidad de la Comunidad

Internacional para hallar soluciones, los diversos Estados

adoptan medidas restrictivas en un esfuerzo por disminuir - 

el numero de personas que llegan a sus respectivos paiscs- 

18.- La situaci n de los Refugiados son par- 

te integrante de los acontecimientos políticos, econ¿micos

y sociales de nuestro mundo y por lo tanto, no se pueden - 

conciderar de forma aislada. Cuando tanto los Estados como

las Orgarázaciones intergubernamentales y voluntarias dis- 

cuten y se ocupan de estos problemas deben tambiZn tener - 

en cuenta el problema de los Refugiados. Existe la urgente

necesidad de dar mayor prioridad al tema de los Refugiados

qui motiva su huida y la necesidad que existe de dar solu- 

ci¿n a sus problemas. 
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19.- Conviene tambiin hallar soluciones que - 

favorezcan al Refugiado ya sea con el retorno voluntario a

su pais de origen o el de su Asentamiento en el pais donde

haya pedido Refugio. 

20.- La asistencia se debe centrar en propor

cionar mayores oportunidades de empleo a los Refugiados

como en nuestro pais ), asi como el de asegurar un mas

alto nivel de autosuficiencia. 

21.- Se debe otorgar mayor prioridad a las - 

necesidades especificas de las Refugiadas. Los programas - 

de formacion y educaci¿n deben aplicarse plenamente. Se de

be de alentar y apoyar el mantenimiento de la identidad -- 

cultural, asi como su expresion. 

22.- Los programas de desarrollo deben tener

1

mas en cuenta las situaciones de los Refugiados, tanto su - 

origen como su manifestaci¿n. 
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2_3.- Los Refugiados en 1981, en nuestro pais

eran tratados de una manera no grata, violando los Dere - 

chos Humanos, tratados como delincuentes comunes, no se -- 

les reconocia la c lidad de Refugiados y constantemente e- 
0

ran deportados a sus paises de origen. 

24.- Todas estas anomalias fueron frenadas

mediante el Tratado M¿ xico - ACNUR sobre Refugiados, ya

que de esta manera se les pudo dar ayuda a aquellas perso- 

nas que la solicitaban. 

25-- Esto se realiz¿ mediante los organos in

ternos e internacionales encargados de aplicar este Trata- 
do - El COMAR ( Comisi¿n Mexicana de Ayuda a Refugiados

a nivel nacional y a nivel internacional el ACNUR. 

26.- Todos los Refugiados que viven en nues- 

tro país, son tributarios para su supervivencia de los pro

gramas de asistencia, financiados por la Comunidad Interna

cional a trav¿s del ACNUR y ejecutados por la Comisi¿n Me- 

Xicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR ). 
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27.- La critica al Tratado Meixico - ACNUR,- 

sobre Refugiados es positiva, en el sentido de que conci- 

dero que gracias a este Tratado tan importante, se les ha

podido dar una soluci¿n favorable al problema de los Refu

giados en M¿ xico y a su estancia aqui ( M¿ xico ), ya que

la mayoria de estos Refugiados se han. asimilado a nuestro

pais y s¿ lo una minoria se ha Repatriado Voluntariamente - 

a su pais de -origen, como es el caso especifico de Guate- 

mala. 
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1.- ACOSTA ROMERO MIGUEL
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EXTERIOR # 2 COMISION DE - 
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DEL PRI. 

MEXICO 1983. 

11.- CARCIA ROBLES ALFONSO Y OTROS
TERMINOLOGIA USUAL EN LAS RE- 

LACIONES INTERNACIONALES. OR- 

GANISMOS INTERNACIONALES S. R. E
MEXICO 1976. 

12.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRA - 

CION PUBLICA FEDERAL. 

DECIMOSEGUNDA EDICION

MEXICO 1982. 

13.- MOTO SALAZAR EFRAIN

ELEMENTOS DE DERECHO

ED, PORRUA

MEXICO 1974. 

14, OLLOQUI JOSE JUAN

MEXICO FUERA DE MEXICO

U. N. A. M

MEXICO 1982. 
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DE 1980- 1981
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22.— REVISTA REFUGIADOS

DIFERENTES NUMEROS

1 Al 28

23.— REVISTA SIEMPRE

DIFERENTES NUMEROS

DESDE 1980- 1982

24.- SEARA VAZQUEZ MODESTO

DERECHO INTERNACIONAL

PUBLICO. 

D. PORRUA

MEXICO 1979. 

25, SEPULVEDA CESAR

DERECHO INTERNACIONAL
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CUTIVOJLP0D It

ES EXTERIDRESSECRETARIA DE RELAX10' 4
w_— 

Decreto de Preriuig3ción- del Convenio , r.ti e el
Gobiei-no, de ¡os Es' -11-55 l- Md0-5 y

el Min Comi-sionzJ0 Je las Naciones Unidas
para los Refugiados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. 
ue dice: Unidos Mexicanos— Presi- 
encia tic la República. 

MIGUEL DE LA MADRID 11.. Presidente Cons- 
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: 

Por Plenipotenciarios. debidamente autor¡- 
zados al efeclo. s~¿> - en la Ciudad deMexico
el día cinco del mes de octubre del 2ño, de oul ní: 
vecientos ochentá-V-dol-.-tíñ Cónvenio entre él Go- 
biernó de los Estaijos (Miclos Mexicano:, y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas prra los
Refu¡ Rdos. relativo al Establecimiento en
México de una Representación de la Olícina de] 

Alto Comisionado, cuyo texto y forma en español
constan en la copia certificada adjunta. 

El mencionado Convenio fue aprobado por la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión. el día diecisiete de¡ mes de diciembre de] 
año de mil novecientos ochenta y dos. segun De- 
creto publicado en el Diario oficial de la Federa- 
ción de¡ día trece del mes de enero del aña dé, — il

novecientos ochenta y tres. 

Las notificaciones para la entrada en vigor
de este Convenio. a que se refiere su Articulo
Vi¡, se efectuaron día diceiskil de¡ mes de fe- 
brero del año de mi novecientos oclienta y, tres
por lo que. de conformidad con lo estipulado en el
referido articulo, el Cotivenio entró en vigor en la
fecha antes señaladi. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en
cumplimienta de lo dispuesto en la Fracción Pri- 
mera áel. Articulo Och- ita y Nueve de la Consti- 
tución Política de los Estadus Unidos Nlexicanos, 
prom lgo el presente Decreto. en la residencia
de¡ P; ec, Ejecutivo Federal. a los diecisiete días
de¡ mes de febrero de¡ año de ir.¡¡ novecientos
ochenta y tres— miguel de la lladrid lJurtado— 
Rúbrica.—El Secretario cie Relaciones Exterio- 
res, Bernardo Scpúlvcda Anior,—Rubr! ca. 

El C. Licencindo Alfonso de Kosenzweig
Diaz, Subsecretario de Helacíon(-s Extei iores. 

CERTIFICA: 

Que on ! ms (!,! obra

uno Je Ios dos originales eel Corivenio entre (;, 
Cubiernu de : e3 Es-.ados Unidos y el
Alto Conisior.3.,) de las Na*ciones ( Jn; das para
los Refugiados, relativo al Establecimievito en
México de una Repi- tsentación de la Oficifia de¡ 
Alto Comisionado, suscrito en la Ciudad
co, el día cinco de¡ Pies d 2 octub- c,- Iel año le mil
no, ecientos octienta y dos, cuyo textoy forpia er. 
español son los siguientes: - 

CONVENIO, ENTRE EL GOBIFRNO Dlq LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ALTO
COMISIONMADO DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LOS REFUGIADOS. RELATIVOÍAI, 
FSTABLECIMIENTO ENMEXICO DEVNA
REPH ESENTACION DE LA. 011CINA DEL

ALTO COÍNESIONADO

CONSIDERAINDO

Que la V Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York en 1950, adop- 
tó la ResoluCión 423 ( V) de¡ 14 de diciembre de
ese afio, relativa al Estatuto de la Oficina de¡ Al- 
to Comisionado de !., s Naciones Unidas pgra lcs
Refugiados; 

Que, de conformidad con su Estattito, tA] to
Comisionado de las Naciones Unidas paja los
Refugiados actúa bajo la autoridad de la á4sam- 
blea General a fin de proporciGnar proteccIón in- 
ternacional bajo los auspicios de las Naffiones
Unidas a los refugiados que reúnen ¡as CO; Ídicio- 
nes previstas en dicho Estatuto; 

1

Que el Alto Comisionado, en su tarea dl ljus- 
car soluciones permanentes a¡ problema le los
refugiados, ayuda a los gobiernos v. con su,apro- 
bación, facilita la repatriación voluntaria e La - 
les refugiados o su asimilación en Ifflu- 
nidades nacionales. 

Que 12 labor de¡ Alto Comisionado tiene un
carácter enteraznente apolítico, hulnanilarl-3 Y
social; 

Que, tarribién de ci>nfornil--'-d con su
tu, el Alto Cotui i; oiiado de ! as Un. das

para los refi. giados ha decidido. con la aproba- 
ción de¡ Gobierno de los Estados Unidos Nle tica- 
nos, establecer una Repm<;eit¿ici,Sn en NI< ico, 
en adelante ', neininada *' La Wrina—. El !; o- 

Liern,> de lo I.s' adf-,:; Urid(15 er --'de- 
1 C. > . -, el Alto Corni- 

el- 1-, han



0 a I I t
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1; ol xrn, i i; i

C

a '
ra- 

w, perinitioz,!, 1-- r ]as le-, cs mcxicanas, e inter- 
1: 1ir, n tvda acrionjudicia Io adininistrat, va en

u, ven,, ( it. zu; intereses. 

l: G<,j¡( inn c el derechn de la
oj, c: r,., d( a ruum,: nes en su !t. L.dc. u in - 
Formando aí Gobici*no. en cui,' quier otro lugar
ñel terril.t.rio mexicano. 

ARTICUL0 11

1. La Ofícina vsus bienes disfrutarán de in- 
rnunidad al, Jurisdiccion. sab-o esi la niediri, en

que ---n, 11;- jn ns,. ia Ofici tia La va renunciAduex- 
presamente a es1, 1 Se entiende sin

eniliargo, <ju,! níneuna renúncia de inmunidad se
c-,ien, leri a ined, da ejecuturia alguna. 

2. E! lucal de la oficina. as¡ como sus archi- 

vos, serán iny; oInbles y su (—rrespondencia y co- 

n,,,,. Iieaciones ofIciales no eblarán sujetas a cen- 
sura alguna. 

3. La Oficini gozará. para sus comunica- 
c: nnc,; ( te facilic!,idc  de comunicación
no menos que aquellas acordaflas por

el Gobieri-.,i 3 otro : rg¿tn;!zrno interna- 
c; crr,l en i i que respecla a pí-wridades, contribu- 
ciorirs e s(;bre e<;.-!-espondencia. ca- 

bles. te! efotos y otras
así cow.o tarilis de prensa para

nuiterial i- des, inado P los
de infoi

4. La o,-;e iia Podrá tener libremente fon- 
r -¡, as se y telier cuentas enlos o di tuda cia. 

da. c iguul! iit-ítté- podrá transfe- 
rir libremente estos fondos o estas divisas de
Méxicu a otro ,.- is o viceyersa y en el interior del
territon 1 de México. as¡ corno con% ertir a cual- 
riu;er otra rncr,(.-dj las di- i a5 quc por sus funcio- 
nes tcr.!.,s en u Poder. Las modalidades de ope- 
ración se ajt!slnr.in a las díspos! ciones legales vi- 
gentes en ' Ylcxicu, 

5. La Ofi6na rus Nenns estarzin exenlos

a) de:.- r,-,ue itrs. sin embar- 

go que ¡a (;:¡ cwa no recia rn¿t.--¿i exención Jiguna

por concepto de derechos que. dc. heCho, consti- 
tuyen una rerjLner.-.ciLn por servicios públicos-. 

t-,; pro - 

n Y . 1 ar e expnuta- 

cien p—- pai-n u u_-, , 5,cizá', 
ec.-,c que i- ii,- uics cn.i tal c_-,en- 

enn w, ,,. % c. el territorio

balvo ec.: Ir. 2- jtoriz,!t-;á:,, exp.--,sa de¡ (; ubt---rtio. 

i! eI Alto C ) iiii- i- nia

do ode ( z¿ ii; i f<- ella y n su personal, a
os lonflo N, bienes de la misma. as] coino a los

ex - k a Oficina de- pertos consu!! oi - s a 1. 
hibinente aceptadas Po, e¡ Gobierno. los privi- 
Jerios e. inmunidades ni:ct sarias. en los ! érininos
de ! a Cnir, a n  .. 1---, 1, 1 f. 11, Muni- 

dades de las aproliada por la

H. Calrnara de Senadores de¡ Congreso de la
Unión el 30 de dicienibre de 1961. según Decreto- 
publicadoen e) I>¡ zriü o[¡( -¡al del 16 de febrerode

1962. La menciona0a Convención se aplicará al
personal de naciotialic4; td mexicana con Lis re- 
servas brelas por el G,, ibiernoal ratifieze la mis- 
rna

2 El Representante de 11 Oficina comuni- 
cará b Gobierm los. nombres de los luncionariw
no n,.e.x! canos a quiene- se aplicarán las disposi- 
cione-, de este articulo. 

ARTICULO IV

i. La Oficina ew-pri-tirá en todo inoinento

con laf autoridades enrrespondientes M Gobier- 
no a fin de facilitar la delpiea administración de
justicia. pracurar quese obsers-en lus reglamen- 
tos de ixlicia e impedir que se cometan abusos
en relación con las prerrogativas. inmunidades y

previstas por el presente Convenio. 

2 La Oficina deberá rrever prGcedimien- 
so.s i t snlución de: 

a, IP, controversias a que den lugar los
contr,lio- u otros conflicios de derecho privado
en las cuales sea partc iii Oficina. 

ha l,! s con, roversi asen que esté¡ rnplicado
un funcionario de la oficina, que por razón de su
posici9n oficial goce de inmunidad. si el Repre- 
senta4te de la Olicina no ha renunciado a dicha
inmuyúdad. 

3. Toda diferencia entre el Gobierno y la
Oficimi relativa a la interpretación o aplicación

de] prírsenle Convenio. o de cualquier arreglo o
er,n- á- bio o que

Po pueda svi- rnediante rie! oeiacjo- 

nes. sera s.-,nie: id2 ¿ la de una Junta de

tres átLitros. el Dr;:- i: i ode los cuales será desig- 
nado jor el Go)Sier:io. e! segundo por el Repre- 
sen- ta Ite de la Oficina  un tercero. que presidirá
c!ich., junta, dezignado ele común acuerdo. 

R7',C:: I. O V

El nre- f-r,'e C(> -r. -n; rase ir-,er;>retará teínien- . 
do en * ut-¿,:i ru fin, ..,- cipri. que ese] de permi- 

tir que la Oficina p,. 0 :.. las funcio- 
e! d.- der( cho cl- i li: ana y r4c ne, ( r,. (.i T-... - : u, ki (), lo fia—ii: a Ce! Alto

Ce! C, 
1

a

e, i -. . ,*":, , ', : , : _! -. us. ri ..: _, ,, i- !' -. 



El pre ejjt Con%eri, plr2 5, r i,,, c id; 

por - I dnutuo acuer! --- Jis paries. a pe' x;or de

cualq. i uta , E!-- I' as entra. 

r.Jn ot. vii!,.ir una %,-z qite,! C-W, xi': 0- 10" a" s ( 
la Sxr,-tar; a de

cW! 1uM- 

qo e S: 
ai - d' !: I q )'- ic;. 

na o en 1; 1 fecj,,a,-! j q,,:e la, oficirj I ) a(:(-; 
ta es p- Acrior. 

ARTICULO VI¡ 

El p- esente
entrará en vin-' C', ! b

fecha e: i que u¡ Gus ; ; S ije 1:: ra

riade Exteriores. cumuni- jue - ena- 

formidad al represenLanle de la Oficira., 0 e: l ¡ a
fecha en que éste 10 acePtc. si ést3 e-' 
El presente Convenio tendrá tan:¡ duración ¡ni¡(--[¡- 
nida pero cualquiera de las partes podrá darlo

ur terniinai!o.. dan«,'o aviso p: w escrito a la () trci
on tan año de an! iCIP-2ción- 

1

c'); d nen*0que suscriben. ee de Jo cajll. ,os
autoriLajos a¡ fir-nan el presCric iJ0n` e* 

nio en dos ejenipi,.it-es iguatanente autenticos. en, 

c(, h,! de¡ : nil y

dos— Par e! Gob--.- no de los Estad¡.,s Un;dO3 --! C- 
es. 

ASUHOS Pe; 

3r,.-Ao de las Unid— -!':" ' t"` 
tul ' z

dos. Pierre
1. '":

s
er, :.-, c; co del !

aS e

Y*¿-,; ti,.,s p - r., lus uEiL,-úLcios. 

La presen
1

te es cz)p1a fici y completa rra espa- ` 
ñol ciel Convenío entre el Gobierno de los Estad ' 
Utlijos v el Alto Comí— 

N, i,:-, u_; j-,s pJi-a ! ús
México ác L -:a

cien de la Ofíeina d¿J Aito Corn; S14"-. 3' 40- su"""" 
era L Ciudad de , yj¿-xico, el dia ci,,-,co M mes de
octubredel año de mil riovccient0z; oci- -nta y dess. 

a prf--sente. en ocha Piízi-'Ir-s
Tjiteloico, fj,.-.fri'tu F' ederal. a iá- diec- Cte

dias ríel mes de ft hi-ero M año de rnil novdel--ra- 
tos ochenta y tres. a fin de incol.p.g.parla al Decre- 
tu de pi-amulgacir.n

4e l"" 

ANEXO ( 1 ) - 
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SECRETAILILIA DE — S

Decreto d., Prz:,. u:-* ni-,Ii', i <!-:! Co! l%-en, —— e el
u;, o de ¡ os des ciel Coi,.s rio entr-c c, 
e ?,) 1 - -

1, -, 
u Y = lnu de ' j3; -- v, iJos Un¡. 

Gobleer.o de los E,' á, 1,), L":'¡ dús Me-';1c.' r'JsY
el Alto Comisiorindo 1, las Nacierics, Unidas Aitu Lo,-nisiorjci.) de las NSciones Unidas pa—i

para los Refugiados. 
los Refugiados. reiativa al Estublerimiento eq
México de una Representación de la Oficina del

Al margen un sel! o etin el I_scudo Nacional. 
Alto Comisionado, suscrito eri la Ciudad de Méj; 

Preli c,). el (Ya- c: nco del mes d-, octubrc del año d: i mA
nú, eci,?nt,:)s y dos. cuyo te.., o y ferma -_,rcenci. í '.- la Pepúb:: ciá. 
españal son Iüs ii, luie..,iLes, 

MiGUEL DE LA NIADRID 11.. Presidente Cons- 
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: ANEXO ( 2

Por Plenipotenciarios debidamente autori- 
zados al efecto. se firmó en la Ciudad deMexico. 
el dia cinco ¿.A rr.i í do nctubre de! : n`.o de n, 1 no- 
vecientosochenta ydos, up. Con%-en' j entreci Go- 
biei-no-d-e tos Estados Unidos ', It:.\icinob v el -Alto
Comisionado de las Nacienes Unidas prra los
Refu. iRd.) s. re! ativo al EsLiblecirniento en
México de una Represientación de la 0' icina del
Alto Cornisionado, cuyo texto y ' orma e. español
constan en la copia certificada adiunta. 

El merícionado Convenio fue aprobado por la
Cámara de Senadores M P. Congreso de la
Unión. el dia diecisiete de] ines de fficienibre de[ 
año de mil novecientos ochenta y dos. segi*in De- 
creto publicado en el Diario Oficial de la Federa- 
ción M dia trece del mes de e ero del -,¡ in ríd, — ii

novecientos ochenta y tres. 

Las notificaciones para la entrada en vigor

de este Convenio. 1 que se refiere su Articullo
VI¡, se efectuaron el dia dieciséis de] mes de fe- 
brero M año de mil rioyecientos echenta y tres
por la que. de conformidad con lo estipuladoen el
referido articulo, el Coi-.venio entró en vigor ea k
fecha antes señalada. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en
cumpiimientade lo díspuesto en la Fracción Pri- 
mera del Artícuio Och-mta Y Nueve de la Consti- 
tución Politica de los Unidos Mexícanos, 

promulgo el presente Decreto. en la residencia
de] Pgder Ejecutivo Federal, a los cliccisietedias
M mes de febrero M año de rril novecientos
ochenta y tres.—,Nli%uel de la.madrid llurtado.— 
Rúbrica— El Secre tariu (;e Relaciones Exterio- 
res, Bernardo Sepúlveda A mor, —Rub rica. 

El C. Licenciado Alfonso de F,.oizetizweig
Diaz, Subsecretario de Pelaciones Ex'(r: wre$, 

CERTIFICA: 

Que en los 2e r,:ita Se: -i el i-¡ 3 obr-L


	Portada
	Índice
	Introducción
	Prólogo
	Capítulo Primero. "México y los Derechos Humanos"
	Capítulo Segundo. "México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
	Capítulo Tercero. "El Tratado sobre Refugiados entre México y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
	Capítulo Cuarto. "Situación de los Refugiados en México"
	Conclusiones
	Bibliografía

