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lN'l'RODUCCION 

Ln presente investiguci6n fué realizada con 

el motivo de efectuqr un estudio sobre ln rü tu:~ci6n de los 

refu¡;iados en el mundo y en p~rticular c:n el EstRdo Me.xic!! 

no. 

El Refu¡;io es UJle< inst.i.tuci6n que no se ha

reglmnent,.do por varios EstHdou, Sin embargo, la pr11ctican 

oor costumbre. 

En el canítulo primero oe señalan los cog -

ce;itos generales de lo que es el EstE"lo, el Derecho, el R.<'!_ 

fugio a diferencia del Asilo y Asilo territorial, trunbién

se dará un concento de lo aue son los refugiadoR, 

El ae¡;undo canítulo señala lR evoluci6n hi!::. 

torica de la institución del refuc:io y er, nuestro tercer -

capítu.lo analizaremos los fines del refugio, los problemas 

económicos, políticos y de traslado que representan para -

el país que otorga el refugio. 

Se planterará la situación de las mujeres 

refugiadas, las nue necesitan de un tratamiento especial:. 



También analizaremos la situación jurídica

del refugiado dentro del Estado mexicano, su status legnl

y el problema que representa para México el establecimie~

to de loa campamentos de refugiados guatemaltecos, 

Por último señalaremos el Derecho y la Pr2-

tecci6n Interm1cionnl ~ue se brinda a los r,fugiados, así 

como la relaci6n del refugio con los derechos humanos, 
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CAPITULO ! 

1,- CONCEPTOS, 

l,l,- ESTADO. 

El término eatado, ~r•viene etim•légicame~-

te del latín "Statua", aituaoi6n jurídica de las \leraonaa, 

una convivencia, es la consideración en que se tiene a una 

persona desde el punto de vista econ6mico-oocial, 

Estado definido gramaticalmente, fuera de -

unA ace~ci6n ryolítica o filosófica, según el DiccionRrio -

de la Real Academia, es el status, lo que cambia, lo que -

esta, se define como una si tuaci6n en que se encuentra una 

cosa, un individuo, une sociedad, sobre la que influyen -

determinados cambios, es decir, el estado tiene la raíz 

del verbo estar, que es distinta a la de ser, Estado es lo 

auo esta ahí, pero que cembia. (1) 

La palabra Estado ha sido utilizada en di -

versas formas, algunos lo consideran como una comunidad 

política desarrollada, consecuencia natural de la evol~ -

ci6n humana; otras como la estructura de poder político de 

(1) Palomar de Miguel Juan, Diccionario para Juristas, 
Ediciones Mayo, México, D,F., 1981. pág. 552. 
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uns comunidad o, simplemente como un cuadro e;eográfico. 

I.as organizaciones primitivas ae constituían 

11or unidades politices y sociales, genos o clanes, los CU,!!:

les se agrupaban dando lugar a las fratrias y estas a su 

vez a las tribus; los cambios sociales :r econ6micoe die:r~on

lugar a las estructuras políticas de la Grecia Clásica e~ -

tre las cuales destaca la ciudad - polio - las cuales con~

tituyeron le forma política fundamental. 

En Roma se utilizaron términos como "populua" 

para deBi.!ll!lr la reuni6n de individuos ligados por un ncue! 

do unánime en vista de su utilidad común; "rea publica" 

para denominar la cosa común, o sea, una organización polí

tica cuya forma puede variar; "las civitas" como una forma

que adopta ln res publi.ca y que consiste en una comunidad -

jurídicamente organizada cuyo centro esta constituido por -

una ciudad. 

En el Bajo Imperio se utilizaron palabras 

más abstrr~ctas nara designar a la comunidad política, talas 

como ''status rei publicae" o· "status rei romanceº. 

Fue en Florencia donde comenz6 a utilizaree

la palabra Estado, la cual ee dió en la obra ~El Principe"

de Nicolas lllaquiavelo. 

De lo anterior deducimos que el Estado de 
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acuario a eu evolución histórica denota la or~anizaci6n 

política suprema del pueblo, 

Los eetuaiosos de la Teoría del Estado han-

definido de diversa manera esta Instituoi6n 1 entre los que 

consideramos a los si~uientes1 

Hernian Heller define al Estado como "la º.!:-

~anizaci6n, la estructura de efectividad organizada en foE 

ma planeada para· la unidad de la decisión y la acción con-

una calidad de denominación territorial ooberana", (2) 

Adolfo Posada dice: "El Estado en la políti 

ca expresa la idea de situación, manera de ser o estar PQ-

líticamente. Cuando ee habla del estado se alude explicit~ 

mente n la manera de aer o estar constituida políticamente 

una comunidad humana". (3) 

Como ee expreso anteriormente el Estado ti! 

ne diversas significscionea, por lo que también ea ident.!-

ficado por sus eleraentoo como lo eeflala la siguiente def.!-

nición: "El Estado es la organización jurídica de una SQ -

ciedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un 

(2) Heller Herman, Teoría Política, Fondo de Cultura Econ~ 
mica, México, 1983. pág. 255, 

(3) Posada Adolfo, Teoría Política, Ed. Porrúa, S.A., Méxi 
co, 1984, cit. por González Uribe Héctor, nág. 151. 
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territorio determinado", (4) 

De las anteriores definiciones podemos di,!!-

tinguir loa trea elementos de la organización estatal y 

que aon el pueblo, el territorio y el poder. 

El pueblo y el territorio constituyen loe -

runbitoa personal y espacial de validez del orden jurídico-

y el poder en cambio ea un elemento formal del Estado, 

El Estado ea para Kelsen "una comunidad 

creada por un orden jurídico nacional. El Estado como pe!:-

sona jurídica ea la personificación do dicha comunidad o -

eJ. orden jurídico nacional que la constituye", (5) 

En p!lrticular considero al Estado como un -

grupo de peraonae que se organiza tanto política como jur! 

dicamente en un territorio determinado y que cuenta con un 

poder, 

De lo anterior se desprenden loa elementos-

fundElllentalea, loa que se explican a continuación1 

Territorio,- Ea la porción del espacio en 

que el Estado ejercita au poder, ea una extensión de ti,! 

rra que depende de una jurisdicción, 

(4) García Maynez Eduardo, Introduccl.ón al Estudio del De
recho, Ed, Porrúa, S.A., Edic, 35a., México, 1984, 
pág. 98. 

(5) Kelsen Hans, Teoría del Derecho y del Estado, trad. 
EdURrdo García M., Máxico, UNAM, D.P., 1983, pág. 215, 
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En nlguno::: n8Íses el t•.:rr.!.t H'io e~ un::'. d.2, -

marcación administrativa sujeta al mando de un eobernodor; 

el orden normAtivo del EstPdo se caracteriza por el hecho

de que el territorio es el <'imbito esoacial de validez y 

por ende se encuentra limitr,do 1 esto es ~ue lé.s medidas 

coactivos, lAs sanciones establecidas deben ser aplicadas

únicamente en dicho territorio. 

lil delimitación del territorio lo constitl!

yen las frcmteres de loe Ectodos, las cw:iles tienen un 

car6cter normativo, estos límites nueden cer de dos clases: 

Naturales, como su nombre lo indica, son 

aquellos creados por 1'1 naturale7.a, tales como los ríos o

una cordillera. 

Artificiales, también llamAdos jurídicos, 

que son aquellos establecidos por el hombre como lo son 

las fronteras. 

Pueblo.- Es un término jurídico que esta 

integrado por el conjunto de seres humPnos que se sabe un! 

do por un sentimiento de pertenencia nacionsl, fundado en-
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la afinidad recial, la comunidad cultural y un destino 

µolitico. 

Hens Kel10en nos dice que "El pueblo del E,!!-

tado son los in~ividuos cuya conducta se encuentre regul~-

da por el orden jurídico nRcional, tratese del ~mbito pe!:" 

sonal de validez de dicho orden", ( 6) 

Garcif, l·'.aynez nos hAbla del segundo elemen-

to del Estado diciendo que "la población son los hombres -

aue pertenecen a un Esj;ado y a.ue nucde ser considerada c~ 

mo objeto o como sujeto de la ectivided eBtatal".(7) 

Fon cuanto a objeto, se refiere a un conjlJ!!-

de elementos subordil1!1dos a b activifüid e~tatal y en CU..º!! 

to a sujeto, a los individuos que la forman y que aon mie!!! 

bros de la comunidad política. 

De lo anteriormente expuesto, cabe seaaler-

la diferencia entre el pueblo y la población. 

Pueblo es aquella p~rte de la pobleción que 

tiene derechos civiles y politices. 

(6) Kelsen Hans, op. cit. pág. 276. 
(7) García Meynez Eduardo, op. cit. nág. 100. 
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lJl pobl8ci6n en ca~bio, es el conjunto de -

oeres hwn?nos ~ue habitan en un territorio, sin dir,tinci6n 

de edad , sexo o condici6n socio-politica, esta 11uede ser

captoda 11or conceptos matem6ticos y de lAs ciencias socia

les, como la estAdistica y la medicina, y constituye el 

objeto de la política demoeráfica. Puede oer concebidA una 

sociednd, 

"El poder es el dominio, facultad y juri.2_ -

dicci6n oue uno tiene 9ara mandar o ejecuter una cosa". (8) 

El ooder nuede ser simple o coactivo, el 

primero tiene lR ca\)8Cidad de dictnr determinadas ordenes

ª los miembros tlel grupo, pero no tiene lrt facultad de Rse 

gurar el cumplimiento, el poder de dominaci6n coactivo, en 

cambio resulta irresistible, sus mandatos tienen validez 

absoluta :; oueden ser impueBtos en forma violenta contra -

la voluntad del obligado. 

El poder del Estado a que el pueblo se en -

cuentrn sujeto ~s la volidcz y efic8cin del orden jurid_! -

co, 

(9) Pnlome.r de Miguel Juan, op. cit. P~B• 1040. 



8 

l, 2 ,- DERECHO, 

El término derecho tiene diversas acepci~ -

nea, pero generalmente el Derecho se postula como un coE -

junto de normas constantes que re,gula la conducta del ho!!!

bre en la sociedad, esto es, que su función es regular el

orden de la conducta dirigida a un fin con respecto a las-

relaciones humanas, El derecho supone la cooperación e~ -

cial, es un instrumento para alcanzar el bienestar común,

por lo que se deduce que el derecho en sentido objetivo es 

el conjunto de normao que rige la conviv~r.cia humana, con

poder coactivo, para la realización de loe fines existeE -

cialee de loe hombres, 

Celso define al derecho como "El derecho, -

iue etimológicamente considerado, viene del latín directun 

y este mismo oricen tiene mucho de los idiomas actuales 

como Italia, Francia, Inglés. (sic). Directum es un deriv~ 

do de "rectum", adjetivo verbal rige-is-ere, rexi¡ rectum

que significa regir. Directum es también adjetivo verbal -

de dirigo-ie-ere, direxi, directum, que significa dirigir

en linea recta, iue derecho deriva del verbo iubeo-es-ere, 

iussi, que significa mandar, ordenor, cuya raíz viene del 

sánscrito iu, ligar. 
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El origen etimológico de la palabra derecho 

nos hace descubrir los concepteo de ncci6n recta y de m~-

do o precepto", (9) 

Los iusnaturalistas sostienen como fundruneQ 

to del Derecho un orden superior proveniente de Dios, de -

la razón o de la naturaleza y que no se puede atentar co~-

tra el orden o riesgo que las .normas dadas por el hombre -

no obliguen, es decir, el derecho consiste en normas neo!:-

des con la razón y la naturaleza. Loe iuapoeitiviatas afiE 

man que el Derecho es obligatorio independientemente del -

orden natural, 

Hans Kelsen dice: "Derecho es la técnica e.!!_ 

pacífica de control social de motivación indirecta, cuyas-

sanciones son socielmentP. organizadas, es decir, el der! -

cho es un orden coactivo". (10) 

!as normas jurídicas según Kelsen, no depeQ 

den de la justicia quo realicen o dejen de realizar, sino-

del hecho de haber sido creadas conforme a reglas determi-

nadas y según ur1 método específico. 

(9) Bravo Valdez Beatriz y Agustín Bravo González, "~ 
Curso de Derecho Romano", 5a.' Edic., Ed. Pax-Mex., 
México, 1981, ~ág. 22. 

(lO)Kelsen Hans, Teoría General del Derecho y del Eetado,
trad, García Maynez, )a. reimnresi6n, México, UNAM, 
1983, pág. 21. 
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García Maynez define al derecho en sentido

objetivo como "el conjunto de normas preceptos imperativo

atributivos, es decir, de reglas que además de imponer 

deberes conceden facultades, atribuyendoles las caracterí~ 

tices de bilateral, coercible, externo y heterónomo". (11) 

Particularmente considero que la definición 

más adecuada para el t~rmino derecho es la dadc• por García 

Maynez, ya que en ella se manifiestan todos los elementos

que lo constituyen, toda vez que el derecho regula todas -

aquellas relaciones sociales que resultan relevantes y 

otorgan facultades a loe individuos, aai como oblige.cionea. 

El Derecho como facultad recibe el nombre -

de Derecho Subjetivo; e'l sujeto tiene la facultad o. pode?'

bajo la protección de la Ley, ya sea hacer, usar o disp~ -

ner de algo libremente. 

Ia naturaleza humana de los miembros que 

componen una comunidad jurídica, supone la existencia en -

favor de los mismos, de una esfera de derechos subjetivos-

públicos. 

El orden jurídico puede imponer deberes y 

conferir derechos s61o a los seres humanos y la conducta 

(11) García Maynez Eduardo, ob, cit. pág. 3 
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de áetoe es le única que puede ser regulAda por el mismo -

orden, 

El conjunto de loe derechos que el hombre -

ouede hacer valer frente al Estado ea el statuR personal y 

lo integran las siguientes focultadea: 

l.- Derechos de libertad, la cual es una 

facultad normativa en la que loe miembros de una comunidad 

política se encuentran sujetos a un poder limitado, 

2,- Derecho de pedir la intervenci6n del E! 

tado en favor de los interenes individuales, desarrollG!! -

doee asi loe derechos de acci6n y petición. 

3,- Derechos políticos, que son aquellas f~ 

cultadee que hacen posible imputar a la persona jurídica -

estatal actos realizados por personas físicas, 

El derecho subjetivo político permite al 

ctudadano tomar .parte en el gobierno y en la formación de

la voluntad del Estado, es decir, interviene en la ere~ 

ci6n del orden jurídico, 

En tiempos recientes loe Estados han acept~ 

do por mutuos acuerdos diversos deberes hacia todos loe iJ! 

dividuos, 
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El derecho ha dado al hombre la eatimaci6n

de la libertad dentro de las sociedades, por lo que ·la 

Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, e~ 

tableci6 le base, la esperanza de la libertad, nroclamando 

que los hombres nacen y permanecen librea y disfrutan de -

los mismos derechos. Por su alcance universal, este mens!

je pretende concientizar a los hombres de sus derechos en

relaci6n a los Estados y sus gobernantes. 

Ill Declaración de 1789 y loe instrumentos -

jurídicos han permitido institucionalizar loa Derechos del 

hombre así como la protección a toda persona víctima do la 

violación de los mismos, lo cual ha incrementado el reap!"" 

to de los Derechos fundamentales del hombre. 

!Da refugiados son la evidencia del sufr! -

miento que surge de la violaci6n a esos derechos puesto 

que los hombres tienen el derecho de buscar y disfrutar en 

otros paises refugio por razones de persecuci6n y por lo -

cual corren peliero sus vidas 

Dentro de nuestro estudio ea importante c~

nocer lo que es el Derecho Internacional, su denominaci6n

es estrictamente técnica y designa el sistema jurídico 



13 

cuya funci6n primordial es regular las relaciones entre 

los Estados. El derecho internacional se ha interesado en

las relaciones de los individuos, si no con su propio Eat! 

do, al menos con otros Estados. 

Según las Convenciones de Ginebra y los 

Derechos Humanitarios, los centroamericanos que buscan asi 

lo son refugiados de conflictos armados y por tanto no d!

berán ser repatriados forzosamente en tanto continúen las 

hostilidades, persecuciones, ni cuando sus prouios paises

violen las Convenciones de Ginebra, 

I.os refueiados merecen el goce de los der!

chos humanos básicos garantizados por varios documentos, -

como por ejemplo la Declaci6n Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, aue incluye el derecho a la vida y a la -

seguridad personal, el derecho de igualdad frente a la ley, 

el derecho de no ser sometido a tortura o tratamiento 

crue], inhumano o degradante y el derecho a buscar asilo. 

Los derechos otorgados a todo ser humano 

son producto de una evoluci6n hist6rica a la que ha teni

do que someterse el tnundo·:Y por lo cual se les protege de

todo aquello que pueda causarles daño. 
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1.3.- REFUGIO. 

"La palabra refugio viene del vocablo lat_!-

no "refugium", de Fúgee, Acogerse, guardarse en, prote¡:_ -

ción para los perseguidos por la justicia y que ésta reep~ 

te el acogerse a ciertos sitios sagrados". (12) 

Refueio.- "Asilo, paraje que brinda segur_!-

dad personal, lUf'ar donde se alberga a los forzosos inm.! -

erantee que constituyen los refugiados". (13) 

La Convenci6n de Caracas de 1954 sobro As.!-

lo Territorial usa la expreei6n refugio en el articulo 9 -

como sinónimo de asilo territorial: "A requerimiento del -

Estado interesado, el que ha concedido el refueio o asilo-

procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una 

distancia prudencial de aue fronteras, de aquellos refugi~ 

dos o asilados políticos que fueron notoriamente dirigeE -

tes de un movimiento DUbersivo ••• 11 

El refugio es una institución surgida por -

al desplazamiento de nacionales de un Estado y que huyen a 

(12) Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciolopedico de 
Derecho Usual, 20a, Edic., Ed. Heliasta, Tomo VII, 
Buenos Airea Argentina, 1981, pág. 81 

(13) Moliner Maria, Diccionario de ueo del Eepaftol, ed. 
Gredoe, S.A., tomo II, M~xico, 1987, pág. 83. 
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otro cercano, ante l"- necesidad que tienen loo hombres de

ealir de su lugar de origen y buscar un sitio seguro pnra

proteger sus intereses a consecuencia de la persecusi6n de 

otros hombres o sustrEtyendose de la violencia imperante en 

una zona, por lo que en busca de seguridad y alivio proc~

de la necesidad de protección por la comunidad internaci.2:

nal. 

La finalidad de esta instituci6n es lograr

la protección internacional de aquellas personas que lo 

aolicit&n mediante la creación de instrumentos internaci.2:

nales destinados a fijar el estatuto jur.ídico de los ref~ 

giados, 
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1,4,- REFUGIADOS, 

Del vocablo latino "refugium y ~ate de ref);! 

gere, huir, escaparse, 

Refugiados, personas que a consecuencia de-

conflictos internos o externos u otros acontecimientos que 

alteren seriamente el orden público de su país de origen,-

de violRciones masivas y persistentes de los derechoo hum~ 

nos, de persecueionee por motivos o delitos políticos o 

del temor a ser perseguidos por otros motivos, huyen de su 

país para buscar refugio y protecci6n fuera del mismo", -

(14) 

"Refugiados, persona que a consecuencia de-

guerras, revoluciones o perseousionee políticas se ve obl! 

gada a buscar refugio fuera de su país. 

En el Diccionario de Leeislaci6n y Jurispr);! 

dencia, Diplomático y Consular de Cortás y Morelos se 

transcribía un precepto del Reglamento del Registro de·:N~-

oiónalidad1 "Loe españolee refugiados en el extranjero por 

cualquier motivo, tienen opci6n a ser inscritos en un r~ -

gietro especial a fin de que puedan ejercitar loe derechos 

(14) Rodriguez y Rodríguez Jesús, Diccionario Jurídico Mexi 
cano, Instituto de Investigaciones JurÍdicna, Tomo VII 
UNAM, Máxico, 1984, pág. 384. 



17 

civiles que por ninguna cauaa se pierden". (15) 

El Alto Comioionado de lao NBciones Unidas-

para los Refugiados (ACNUR) sef!ala: "El refugiado es ante-

todo unn víctima, de acuerdo con la Convención de lRa 

Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de loa Refugi~ -

dos y el Protocolo de 1967, este Estatuto se aplica a toda 

persona que debido a fundados temores da ser perseguida -

por motivos de l"nza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encueg-

tra fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o a -

causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección 

de tal país", (16) 

De lo anteriormente expuesto se concluye 

que el refugiado es aquella persona que solicita prote~ -

cJ.ón en un país que no es el de su nacionalidad o reeideg-

c:ia, como resultado de acontecimiontoo políticos que hacen 

imposible su estancia continuada en dicho territorio, debe 

haber partido de au an"terior territorio sin la voluntad de 

regresar como consecuencia del temor de correr peligro. 

(15) Cabanellas Guillermo, ob cit. pág, 81 
(16) 20 preguntas y respuestas acerca del ACNUR, public_!! -

ci6n del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
loa Refugiados. pág. l. 
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En términos generales el refugiado se vtn -

cula con la huida del peía de au nacionalidad. 

"Para adquirir la calidad de refugiado ae -

requieren tres oondiciones1 

1.- El interesado debe haber abandonado el-

país en donde tenía su domicilio permanente. 

2.- toe acontecimientos que originen eu co~ 

dici6n de refugiado deben estar vinculAdoe con las relaci2 

nea entre el Est~do y eue ciudadanos, 

3 .- Ee necesario que ln intcrl'upción ª"' eull 

relaciones haya sido impueata al refugiado, por ejemplo 

una expulsión violenta". (17} 

la Convención de las Naciones Unidas sobre-

refugiados de 1951 defina al refugiado internacional como-

"una persona que como resultado de loe acontecimientos 

ocurridos antes del lo. de Enero de 1951 y debido a fund!!;-

doe temoree de ser perseguido por motivos de raza, rel! -

gi6n, nacionall.dud, pertenencia a determinado grupo socia?. 

U opiniones polítiCElfl se encuentra filara del pUÍS de BU -

nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no _ 

quiera acogerse a la protecoi6n de tal paíe, o que cer~ 

(17) Sepulveda César, Derecho Internacional, Ed. Porrón, 
15a. Edic,, Máxico, D.P., 1988. pág. 535. 
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ciendo de nacionalidad y hallándose, en consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del pa!e, donde antes tuviere 

su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos t! -

mores no quiera regresar a él". (18)' 

En le Convenci6n relativa al Estatuto Inte;r 

nacional de los refugiados de 1933 1 se eetableci6 que loe-

refugiados gozarán de derechos civiles, libre y expedito -

acceso a los tribunales, quad6 instaurado al principio de

que los refugiados pueden ser protegidos en eus derechoe -

básicos a través de un Organismo Internacional actuando a

nombre de la comunidad de Estados. 

(18) Sepulveda c&sar, ob, cit. pág. 536. 
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l. 5 .- ASILO. 

Palabra tomada del latín aaylum, y éste e -

su vez del griego éeylos, adjetivo, inviolable; aeylon, 

sustantivo, e silo derivado de sylao, "yo saqueo", signif.!,-

ce amparo, protecci6n. 

"Asilo.- Privilegio de que gozaban en la 

antigUedad algunos lugares (ciudades o iglesias) que t! 

nían le acci6n de la justicia en relaci6n e los delincue~-

tes y perseguidos por cualquier motivo que se refugiasen -

en ellos. 

Asilo.- Inmunidad que se concede en el t! -

rritorio extranjero a aquel que ha cometido algún delito -

nolítico en el suyo y que se refugia huyendo de lee pers!

cuciones de que puede ser objeto". (19) 

El asilo es una instituci6n en virtud de le 

cual une persone escapa a la jurisdicci6n local, ya sea -

huyendo a otro paio (asilo territorial) al que nos refer.!,-

remoe más adelante¡ o refug_iandose en una embajada (asilo-

diplomático). Esta es une instituci6n antigi.la de origen -

religioso, ejemplo en Grecia los delincuentes podian r! -

(19) Pina Baf6el, Diccionario de Derecho, 12a. edic. 1 Ed.
Porrúa, S.A., México, D.F., 1984, pág. 20 
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fugiarse en los trunplos que escapaban a la competencia de-

la autoridad y en donrle encontraban protección, también ee 

desarrolla en la iglesia cristiana, desde sus comienzos -

hasta la Edad Medie. 

El asilo diplom~tico no se concede e perag_-

nas acusadas o condenadas por delitos del orden común, 

sino solamente a aquell~e perseguidas por razones polít! -

ces o sociales, 

La doctrina no esta de acuerdo en que el -

asilo forme parte de loe derechos humanos, ~ino que se 

afirma que es un privilegio del Estado que lo concede, P!-

ro de ninguna manera un derecho que el individuo pueda 

exigir o reclamar. 

El artículo 14 de la Declaración Universa1'-

de los Derechos Humanos de 1948 dices 

1.- "En caao de persecución, toda persona -

tiene derecho e buscar asilo, y disfrutar de H, en cua]: -

quier país. 

2.- Bate derecho no podrá ser invocado COQ-

tra una acción judicial realmente origineda por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de lea Naciones Unidas". (20) 

(20) Ortiz Ahl~ Loretta, Derecho Internacional Público, Ed 
Harla. M~xico, 1989. 
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Por lo anterior concluimos que el asilo ee

un seto pacifico humsnita.rio y que por lo tanto, nunca 

debe considere.ese como inamistoso por otros Estados. 

El derecho de asilo no ha sido aceptado en

todos los países del orbe, sino solamente en algunos pa!.

sea como es el caso de América Iatina y ha sido reconocido 

por diversos Instrumentos Regionales. 

En el gobierno estadounidense hay tres fo;r;

mss de otorgar el asilos 

1.- Mediante una disposición del Decreto de 

Inmigración y Nacionalidad, en el cual se permito la entr~ 

da condicional a personas que huyeron de países comunistas 

o Medio Oriente, consecuencia de persecuciones religiosas, 

raciales o políticas. 

2.- Facultad del Procurador General de au_Q

pender la deportación de un refugiado hecia un peía donde

podría ser objeto de persecuciones. 

3.- Facultad del Procurador General de aut~ 

rizar la entrada a todo refugiado que huyere de cualquier

tipo de gobierno. 

"El asilo ee un instrumento jurídico de p~ 



23 

tección de le vide de las personas, desde el punto de vi,!!-

ta etimológico lleva a considerarlo como un refugio invi2-

lable, o como lo quieren otros, aquel que no puede ser 

cogido o sustraído, tiene, no obstante, una realización en 

le práctica aún anterior, lo que ha lleve.do a Egydio Reale 

a sentar el aforismo de que la noción del asilo es, en 

efecto, tan vieja como la humanidad", (21) 

El asilo en general puede ser definido como 

el otorgamiento de un permiso por parte de un Estado para-

dejar vivir dentro de sus fronteras a personas oue han 

huido de su lugar de origen d.ebido a una persecución, 

(21) Deuetua A. Alejandro, Derecho de Asilo, Revifita Peru!!_ 
na de Derecho Internacional, publicación trimestral,
publicada por la Sociedad Peruana de Derecho Intern~
cional, Tomo VII- 23 y 24 (Enero-Junio, 1947) P• 31 
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1,6,- ASILO TERRITORIAL, 

El aeilo territorial es una modalidad del -

asilo, ea aquel que se concede a un perseguido político y-

que logra entrar en un territorio, del país asilante, der~ 

cho que deriva del principio de que un país puede refugiar 

en su territorio A las personas que considere perseguidos-

políticos. 

El asilo territorial se funda en la sobar~-

nía del Estado que recibe al asilado dentro de su territ~-

rio, 

Ia Convenci6n sobre Asilo Territorial su~ -

crita en la Decima Conferencia Internacional de Caracas, -

1954, reafirma el principio "que e11 e;t ejercicio de eu 

soberanía todo Estado tiene derecho de admitir en su terri 

torio a cualquier persona que considere conveniente, sin -

que otro Estado pueda reclamar por el ejercicio de ese d~-

cho". (22/ 

Esta instituci6n tiene su fundamento en la-

evoluci6n del Derecho Internacional, en la competencia del 

Estado sobre su territorio, en virtud de que puede otorgar 

( 22) Conv<:inci6n sobre Asilo Territorial ( 1954), publicada
en el Diario Oficial de fecha 4 de Mayo de 1981, M6xi 
co, D,F, 
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el asilo y orotección en tanto se habita en su esfera terr! 

torial. 

Diferencias entre asilo y refugio. 

Vi palabra asilo ha sido utilizada como sin'~ 

nimo de refugio, aunque eata últina ea más runplia, toda vez 

que el tármino asilo obedece a razones políticas, mientras

que el refugio se debe a motivos de guerree, religiosos, 

sociales, revolucionas¡ la causa de la migración debe ser -

fundada en temores, el migrante debe encontrarse fuera de 

su país debido a los fundados temores no quiere buscar pro

tección de su Estado y debe solicitarlo en otro, 
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La inetituci6n del refugio es tan antigua -

como la humanidad misma, nos encontramos con que ya se 

practicaba entre los pueblos y razas primitivas, manife~ -

tandose por la actitud del instinto de conservación, pr~ -

pio del ser humano, nara huir del peligro y de la muerte -

con el fin de hallar un lugar oue le nrocure nrotecci6n n~ 

ra salvaguardar su integridad física. 

Debemos señalar que el aeHo en aquella ép~ 

ca carecia de una reelomentaci6n jurídica, sólo era una 

reacci6n instintiva y no una figura de carácter instituci~ 

nal como más terde llegaria a ser. 

La historia jur1dica de todos lod pueblos 

muestra desde la más remota antigUedad la oxistencia del 

derecho de asilo. 

"Una de las cnracteristicae del aer humano

en los albores de los tiempos es la movilidad; aparecen 

grupos de individuos sin regla fija, viviendo un régimen -
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de promiscuidad y, Ante todo esencialmente nómada. :Sradua_! 

mente esta primitiva asocinci6n de individuos vn cobrando-

la forma de una organización jurídica, generalmente simb~-

lizado por un animal llamado "totem". Esta agrupac i6n es -

denominada "geno" o "clan", en la cual imperaba una solid_!!; 

ridnd de auto-defenea colectiva. Cuando un miembro del grE 

po o clan, era agredido por un miembro de otro gruoo, era-

el grupo entero el que reaccionaba contra todo el clan at~ 

cante. Cuando la disputa era interna y dependiendo de la -

gravedad de la falta, al ofensor podía imponersele la más-

rigurosa de las oenaa, que era la "expuJ.si6n". Al excluí!:" 

se del grupo, el individuo quedaba sin protección. En esta 

sanci6n antiquísima encontramos el germen de lo que de~ -

pu6s sería el destierro hasta llegar a los emigrados y r~-

fugiados de hoy. No debe olvidarse que la pena de expu_! -

si6n consistía en la exclusión del grupo, no del territ~ -

río pues estas tribus continuaban siendo nómadas".(23) 

El asilo proviene funda~entalmcnte de las -

practicas religiosas y a veces hasta de supersticiones que 

eran llevadas a cabo en las civilizaciones más antiguas, 

(23) Callejas Bonilla Policarpo, Revista de Derecho, Edit, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, año XII, En~
ro-Julio 1982, Togucigalna Honduras. pág. 79, 
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Su origen ae remonta a la época de la civ!

lizaci6n griega, en la que el privilegio del asilo ee ejer 

cia en los templos, altares, mausoleos y monumentos erigi

dos a loe Dioses, ya que eran considerados lugares eagr~ -

dos y por lo tanto inviolables. 

En la antigua Grecia, el asilo surge como -

un medio de defensa en contra de los designioE de le fat~

lidad. La protecci6n otorgada en los templos os besada en

el respeto o el miedo a la divinidad, se conccdi6 no solo

al homicida involw1terio, el deudor insolvente o el débil, 

sino que se extendió igualmente al delincuente común y al

politico, nl soldado vencido, el desterrado y en general e 

todos aquellos culpables o inocentes que buscaran el ref_!:!

gio sa¡;rado. 

"Nepote cuenta en su "De virie illustribus'I 

cuando habln de Paueanias, c6mo un joven de Argilio, h~ -

biendo violado una carta de Paueaniae, oe refugia en Te~ 

ro en un templo consagrado .ª Neptuno, cuya violaci6n ee 

tiene por funesta entre loe griegos, lo cunl significa, 

que también hubo otros templos en los que el refugiado no-
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hubiese e atado tan seguro", (24) 

Es en Grecia donde el P.silo empieza a c~ -

brar un carácter institucional, El poder de cada dios se-

encuentra limitado geo&rafl.camente a la ciudad cuyo deetl,_ 

no protegia. 

El asilo perdur6 en Grecia durante mucho -

tiempo, aún después de la conquista de los romanos, misma 

que le dió un carácter más jurídico, más restringido, 

En Roma no se reconoció al derecho de as_i-

lo mils que de manera muy excepcional'. El asilo en un pri!! 

cipio fue una medida necesaria de carácter político y te~ 

poral, para otros fue una considerable fuerza de trabajo, 

una vez satisfecha la necesidad se restringe. 

Cabe señalar que son pocos los casos en 

los que prosperó la concesión del asilo, entre loe cuales 

tenemos el privilegio reconocido al templo erigido a J_!! -

lio César en el año 42 A.C.; el reconocido a la estatua -

de Rórnulo, y la protección que concedían las águilas de -

las legiones a los soldados romanos, 

(24) Kuri Santoyo Esther y Margadant Ploris Guillermo, Al 
gunas consideraciones acerca de la historia del Dere 
cho de Asilo, Poro de México, México, núm. 76, Julio 
1959, pág. 29-30. 
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"Teodoeio lo organiza legalmente y lo amplia 

a los pórticos, los huertos y hasta la casa de los obispos 

y clérigos, En tiempos del &nperador Leon el asilo se co~-

cedi6 a los deudores públicos y privados que se refugiaban 

en las iglesias imponiendo la pena de muerte al que viol~-

ra el asilo para extraerlos. 

En el Rl'io 535 1 Justiniano confirmo las di.!!;-

posiciones anteriores, pero excluyó deal asilo a todos 

aquellos acusados por delitos graves tales como el parricl 

dio, el adulterio, la violación y el incendio entre otros" 

(25) 

En F.gipto, la existencia de la instituci6n-

del asilo era rechazada por una rígida legislaci6n, no 

obstante, sn tiene conocimiento de que en tiempo de los 

Ptolomeos, siglo III A.C., se concedis la Iketeia únicame~ 

te a loe esclavos, a los débiles y a los homicidas invol!J!l 

tarios. 

La !keteia era una especie de protección 

temporal que se otorgaba en algunos de los templos egiE 

cios, le cual no implicaba la impunidad del refugio, sino-

(25) Urquidi Carrillo Juan Enrique, "Consideraciones Hist2 
ricas en torno al Asilo", Jurídica-Anuario del Depar
tamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 
México, tomo II, núm. 13, 1981, pp.882. 
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la perspectiva de un tratamiento benévolo por deferencia -

del lue;ar. 

Otros templos gozaban de la asilia, privil~ 

gio especial que quienes se encontraban refugiados bajo e~ 

te tipo de protección quedaban desde el momento de su i!); -

greso al servicio de la divinidad en cuestion, exentos de

todo castigo mientras permanecieran en él. 

En la India es difícil afirmar la práctica

del asilo, a consecuencia de sus creencias religiosas y a

la austeridad de las leyes de Menú, procurar el asilo era

escapar al castigo, única fuente de la felicidad, 

El pueblo Hebreo conoci6 de la instituci6n

del asilo hasta que se encontraron establecidos en Palesti 

na, momento en el que oe fundan ciudades destinadas al r!

fugio y que protegían a todos aquellos que se encontraban

en peligro. A continuaci6n se transcribe un paraje del DeE 

teronomio sobre: 

CIUDADES DEL REFUGIO 

"Cuando el Se5or Dios tuyo hubiere deetrui

dolas naciones, cuya tieri•a te ha de dar, y tú leo posey!-
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res y habitares en sus ciudades y eneas, s~pararáe tres 

ciudades en medio del país, cuya posesión te dará el Sefior 

tu Dios, allando con cuidado el camino, y dividiendo en -

tres partes iguales toda la extensión de tu tierra, a fin

de que así tenga lugar cercano a donde noder refugiarse 

quien handa huido por razón de homicidio involuntario, E~

ta será le ley o calidad del homicida fugitivo, cuya vida

debe salvarse: el que hiriere a su prójimo sin advertirlo, 

y de quien no consta que tuviese el día antes o el otro 

más allá ningún rencor contra él; sino que de buena fe s~-

116, por ejemplo, con él al bosque a cortar lefia y al ties 

po de cortarla se le fue el hacha de la mano, y saltando 

el hierro del mango hirió y mat6 a eu amigo: eote tal se -

refugiará en urm de las sobredichas ciudades y ealvará la

vida: no sea que arrebatado de dolor algún pariente de ~ -

quel cuya sangre fué derramada, le persiga y prenda ei el

camino es muy largo, y le quite la vida; no siendo reo de

muerte, puesto que no se nrueba que hllbiese antes tenido -

odio alguno contra el muerto. 

Pero en ensanchado el Sefior Dios tuyo tus -

ténninos, como lo tiene j~ado a tus padres, y en dándote-



33 

toda la tierra que les prometió (con le condición de que -

guardes sus mandamientoo y hngea lo que hoy to intimo), 

esto ea, que ames e tu Seflor Dios y sigao sus cruninos en -

todo tiempo), efladiraa otras treo ciudades a las sobred! -

chas, duplicando así el número de ciudades de refugio: a -

fin de que no de derrame sangre inocente en medio de la '

tierra cuya posesión te dará el Seftor Dios tuyo¡ ni tú 

seas reo de este .derramruniento. 

Mas si alguno, por el odio que tiene a su -

prójimo, armare asechanzas a su vida, y arrepentimiento con 

tra él le hiere y matare, huyéndose después a una de las -

ciudades sobredichas: los ancianos de la ciudad de él en -
viarán a sacarle del lugar del asilo; y se le quitará la -

vida, No tendrás lástima de él; y con eso quitarás de en -

medio de Iorael el crimen cometido por la efusi6n de ª"E. -

gre inocente; a fin de que vaya prósperamente, 

No te apropiarás, ni traspasarás loa lindes 

de tu prójimo, que fijaron los mayores en tu heredad, quc

te dará el Seflor tu Dios en la tierra de que has de tomar

posesión, 

No bastará para condenar a nadie un solo 
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testigo, cualquiera que sea el pecado y el crimen; sino 

que todo se decidirá por disposici6n de dos o tres test,!. 

goe, Si un testigo falso depone contra un hombre, acueand.!!; 

le de prevariaci6n, comparecerán los dos cuya causa se tr~ 

·ta ante el Señor en presencie de loe sacerdotes y jueces -

que fueran en aquellos días. Y si despuás de una exacta 

pesquisa, hallaren que el testigo falso ha dicho mentira -

contra su hermano, le impondrán le pena que 61 intentó h~

cer caer sobre su hermano, y así arrancarás el mal da en -

medio del pueblo; pera que oyendolo los demás entren en t~ 

mor, y de ningún modo osen hacer tales coses, 

No te compadecerás de él; sino que le harás 

pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, meno

por meno, pie por pie. 

~blo el Señor a Joaué y le dijo: habla a -

loe hijos de Israel y diles: separad las ciudades para los 

que hayan de refugiarse, de que os hablé por medio de Moi

sés, para que sirven de asilo a todo el que matare a un 

hombre sin querer; y pueda así evadir la cólera del que ea 

pariente cercano del muerto, y quiere vengar su sangre, 

Luego que se refugiase a una de estas ciud~ 
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des se presenta.rá en las puerte.s o juzgado de la ciudad, y 

expondrá a los ancie.nos de ella todo lo que pueda compr~ -

bar su inocencia; y después de esto le darán ucogida y l~ 

gar donde habite, y ai el que nuiere vanear la muerte v]; -

niere pereig'Jiéndolo, no lo entregarán en ous manos: por -

cuanto no mato a su pr6jimo a sabiendas, ni se prueba que-

hubiese sido doo o tres días atrás su enemigo. 

Así estará retirado en aquella ciudad hasta 

que comparezca en juicio para dar raz6n de su hecho, y de.!!_ 

pués hasta aue muera el sumo Sacerdote que a le. 8BZ6n fu~-

re. Entonces podrá volver el.homicida, y entrar en su pa -

tria y casa de donde había huido. 

Seffalaron, pues a Cedes en la Galilea sobre 

el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y -

en el monte de Judá a Cariat-Arbe, por otro nombre Hebr6n. 

Y de la parte del Jordán hacia el Oriente de Jeric6, desti 

naron a Bosor, situada en la llanura del desierto de la -

tribu de Rubén, y a Ramot de Galad, de la tribu de Gad, y-

a Gaul.Sn en Basén, de la tribu de Manasés", (26) 

Estas fueron les seis ciudades sefialedas p~ 

ra loa hijos de Israel y para los forasteros que habitan -

(26)"Deuteronomio", "Ciudades del Refugio", Sagrada Biblia 
Buenos Aires Argentina, Ed. Sopena Argentina, Julio 
1950, pp. 206-207 y 245. 
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entre ellos, a fin de que no muriera por meno del vengador 

de la sangre una persona inocente antes de ser juzgada, 

con ellas se protege la vida a todas aquellas personas que 

matasen por error. 

Un antecedente que en particular parece t!

ner mayor relevancia ee aquel vivido por el propio Jesús. 

"Pues bien, en su vida temporal conoce ese

estado de vaciamiento o abajamiento que es el refu,gio. 

Fernando Segur.do Briere nos explica en au -

obre: Herodes el grande, parlre de Herodes Antipee quien 

ordenare le decapitación de Juan el Bnustiate, aparece C2_

mo el detentador de un poder arbitrario que simboliza e -

su vez la fuerza de une autoridad ciega y anárquica que 

tanto sufrimiento he de causar e loe hombres inocentes a -

todo lo largo de le historie. Ea el rey Herodes quien rec! 

be la noticia del nacimiento de un rey de loo Judíoa que -

le hace temblar por eu trono. Llevado por eu temor y enc!

guecido. por el odio ordena la muerte a todos loa nifloa de

Belén que tuviesen una edad inferior a loa dos e.fice, nr! -

viendo que een ole de muerte acabaría con le vide de Jesús, 
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Pero, José esnoso de María, hHhiendo sido -

advertido en sueftos por el Angel del Seftor de ese desig -

nio, había decidido tomar al niño y a su mRdre, salir h~ -

yendo de aquel país y buscar refugio en Egipto, y ahí per:-

maneci6 hasta la muerte de Herodes, momento en que nuev~ -

mente apareció en sueños el Angel del Señor, en Egipto, y-

le dijo1 Levantate, toma contigo al niño y a su madre y v~ 

te al país de Israel, uero sabiendo que Arquelao reinaba -

en Judea en lue,ar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir -

allá y advertido en sueftos, se retiro a la región de Gali-

lea y vino a vivir en una ciudad llamada Nazaret. 

José, María y Jesús son así la familia que-

en los alborea de la era cristiana se ve obligada a huir -

impelido por el temor fundado de que al nifto ae le Quite -

la vida oimplemente por haber nacido en Belén. El miedo 

les lleva a refugiarse en Egipto, en donde pueden vivir en 

paz y regresar a su patria a la muerte del tirano" (27) 

(27) Briera Segundo Fernando, "Antecedentes de lfl Insti t.!!,
ci6n del Refugio", Jurídica, Anuario del Departame!!_ -
to de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 
18, M~xico, 1986-87, pp. 432-436. 
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2,1,1,- CRISTIANISMO. 

Al concluir las persecuciones contra los 

cristianos y debido a la oolítica de tolerancia religiooa

acordada por Constantino, el Imperio se concilio con el 

cristianismo. Esto trajo cone.igo un impulso al Derecho de

Asilo basado en la caridad, el perd6n y en el e.mor al pri~ 

jimo. 

La Iglesia cat6lica desarrolla el orincipio 

del refueio convirtiendo en lugar sagrado los templos y 

los monacterios, en los cuales buscarán elbergue los que -

huían de la justicia de los hombres. Cat6licoe en Inglet.!!_

rra, Hugonotes en Francia, Judíos en muchns partes fueron

oerseguidos, expulsados, exterminados sólo por raz6n de 

sus creencias religiosas, 

La inviolabilidad del templo no era lo que

en realidad amparaba al delincuente, sino que el sacerdote 

era quien intercedia a favor de aquel que buscaba refugio

en la Iglesia; dicha intercesión se convirtió en un deber

de los ~scerdotee a raíz del concilin de Sárdica en 344, 

Con el tiempo esta intercesión se modificó hasta ser cona! 

derada su violPción corno sacrilegio. 
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Entre loA bárbaros, el asilo impuso un lím1 

te a la venganza inepirado en el respeto a la naz de las -

iglesias, su violoci6n i~plicaba severos castigos, incluso 

la pena canital en algunas legislaciones. 

LB sctividad eclesiástica logró negociaci~

nes acerca de la suerte de loa refugiados, evitando así m~ 

chas muertes y mutilaciones. 

Carlomagno realizó anortaciones al Derecho

de Asilo, excluyendo de tal beneficio a los homicidas y en 

general a todos aquellos delinct•entes sentenciados a pena

da muerte, 

La función del asilo se encuentra reglame!!"" 

tada por medidas que encontramos en el Codex Theodosianus

Y" más tarde en el Codex compilado por órdenes de Justini!"" 

no. 

"En esta últimR compilación de "Constituci~ 

nea" encontramos normas expedidas por los Emperadores: 

a) "Pateant Summi dei templa timetibus": 

las iglesias cristianas deben estar abiertas para los que

tengan miedo, 
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b) sólo los templos cristianos otorgaban un 

asilo respetado por el Estado, 

c) Para crimene e graves no habín ns.tlo. Así 

quedaban excluidos los culpables de homicidio, adulterio,-

rapto y herejía, además los deudores del Fisco no gozaban-

del derecho de asilo. 

d) I.os cl~rigos debían averiguar quiénes 

buscaban asilo en aua iglesias, y procurar que se sometí!-

ran a un proceso que se llevaría a cabo dentro del recinto 

de lA iglesia, y donde el asilado podía hacerse defendor -

por au abogado. 

e) El esclavo no tenia derecho al asilo. 

f) El esclavo que había robado debía ser d! 

vuelto a su maestro, pero los clérigos intervenían en su -

favor. 

g) El sistema del asilo no debía· perturbar-

el orden dentro de la Iglesia. 

h) La violación del asilo era un crimen l!-

ea majestad", (28) 

(28) Kuri Santoyo Esther y Guillermo Floria Margadant, op, 
cit. pp, 32-33. 



41 

El asilo no se limitaba al recinto de la 

iglesia, sino que se extendía a los atrios, cementerios, -

bal'loe, locales administrativos de la misma. 

Con lo anterior quede claro que la igleeia

siempre lucho norque se respetaran los lugares designados 

a otorgar el refugio, al mismo tiempo imponía la pena de -

muerte a todos aquelloo aue quisieran sustraer de sus te!!)_

iilos a los indiv.iduoe que se encontraban refugiados. 
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2,2,- EDAD MEDIA. 

Durante la Eded Media todo lo referente al-

refugio se encuentra reglamentado por disnosiciones ecl! -

siásticas, ya que es la iglesia la aue lo ejercita y la 

única que lo concede, 

Los señores feudales hicieron muchas refo,t-

mas en la práctica del refugio debido e las constantes gu! 

rras y persecusiones. 

"La iglesia era la única que concediA en eE 

ta época el refugio, a todos aquellos que estuvieran en P! 

ligro, y esta concesi6n del refugio iba acompañada por dl_-

plomas que emitian los señores feudales, fue tan efectivo-

este diploma de inmtmidad que influy6 an la creación y e_!-

tablecimiento de los mercados y grandes ciudades de Eur.<;!, -

pa, alrededor de las iglesias o templos dedicados al culto 

religioeo, a partir del siglo VII tambi~n qued6 consagrada 

la inviolabilidad ~ue gozaban todos los lugRres sagrados y 

esto fue establecido en diversos concilios como el de1 

Pisa en 1134 y el de Roben en 1190", (29) 

(29) Mnrtinez José Agustin, El" Derecho de Aailo, Ed.Alianza 
México,S,A., Madrid, Eapafla, pp. 130-131. 
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La legislnci6n eclesiáetica reunida hasta -

esta ápocn, fue codificada por Graciano (1140), ln iglesia 

debía interponerse entre el delincuente y su peraeguidor,

cuando se trataba de un particular la i¡¡lesia debia ind;!!. -· 

cirlo a otorgar el perdón, pero oi se trataba del Eatado,

la iglesia imponia una penitencia por sus crímenes. 

Las violaciones a los lugares sagrados ca~

sadas por relaciones sangrientas de los sefiores feudales -

eran castigadas con la excomunión. 

La Lox Visigotprum (VI-5-16), corresponde a 

la iglesia cat6lica, por haber mantenido este derecho que

ea sustancialmente humano y cristiano, en repetidos conc1_

lioa y Cartas a Pastorales Pontificias frente a la decade!! 

cia; la Ordenanza de Villers-Cottereta, promulgada por 

Francisco I, de Francia, Ya casi en nuestros d!ae el Ponti 

fice Pío IX en la Constitución APol!isticae Sedia (1869) 

reconoció el derecho pontific!al de excomulear a loe viol~ 

dores del asilo religioso. Y el último Código Can6nico 

(1917) lo regula en el Canon 1179. 

En al medioevo eapaftol encontramos que el -

Fuero Juzgo consagra el Derecho de Asilo extendiándolo a,!.-
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rededor de los muros de lAs iglesias, a los cementerios c~ 

mo lugares saerados adscritos R ln iglesia y los cuales d~ 

bian gozar del mismo privilegio. 

La decadenciR del refugio aument6 consider~ 

blemente, con el advenimiento del protestantismo, encabez! 

do por Martín Lutero y Juan Calvino y conaecuontemente el

refugío estaba destinado a desaparecer cuando no respondi! 

ra más a las necesidadea de la sociedad, 

Las iglesias dejaron de ser lugares inviol~ 

bles del refugio en aquellos lugares en doncle domin.~bn el

protestantismo. 

"A la ascención al trono de la gran Isabel, 

fueron promulgadas en Inglaterra dos leyes o actas fund~ -

mentales. 

La primera de esas leyes llamada el "Libro

del Reino" declaraba que la suprema autoridad espiritual -

recidia en la corcna. 

La segunda disponía que loa únicos serv! 

cios religiosos autorizados, serían en adelante los que se 

encontraran en el Libro de Oraciones; de la nueva religi6n 
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del Estado, 

El propósito de estas leyes no eru otro que 

el de eliminar de Inglaterra la religión católica, o el p~ 

pismo corno despectivamente se le llruna al credo desterr~ -

do, 

Algunos católicos se conformaron exterioE -

mente mientras continuabnn fieles a las antiguas cree~ 

ciae, Pero muchos otros católicos, entre los jóvenes esp~-

cialmente, se rebelaron contra las ordenanzas, y colocados 

entre la apostasia o el exilio, tomaron este último camino 

y abandonaron la tierra natAl trasladándose a I.ovaina, a -

París., a Padua o a Salamanca para proseguir alli sus eetE,-

dios," {30) 

(30) Martinez Viademonte Joae Aguetin, El Derecho de Asilo 
op, cit. pp, 112-113. 
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2,3,- EPOCA MODERNA. 

Durante el Renacimiento disminuyó el der~ -

cho de asilo otorgado por la iglesia durante la Edad M~ -

dia, pero esto no quiere decir que haya desaparecido, sino 

que fue trasladado a paísea de leneua española, así por 

ejemplo tenemos que todavía Felipe II en su ordenanza de -

1587, mandaba respetar el derecho df! asilo en cuanto se 

pudiera, 

El Renacimiento señala el peri6do de transi 

ci6n entre le Edad Media y le Epoca Moderna, 

Fue Venecia la que empezó e tener legoci~ -

nes· permanentes en el siglo XV, existió un estatuto que d! 

cíe que todo el que se refugiase en casa de un diplomáti •· 

co, no sería perseguido, y que al mismo tiempo se eparent~ 

ria ignorar su presencia, a condición de que el delito fu! 

ra de Derecho común, Si se trataba de un delito contra el

Estado, de~ apoderamiento de fondos públicos o de un cr! -

men, el asilo no se le concedía, y la persona debía ser 

entregada a las autoridades, 

A raíz de la Paz de Weetfelia, en el af\o -



47 

de 1648, los Tratados de Munster y Westsfalia pusieron fin 

a la guerra de 30 af\os, en estos tratados se reconoció la

igunldad de todos los Estados sin distinguir entre católi

cos, luteranos y protestantes, 

Se admitió la idea de que los Estados se 

reunieran en Congresos Intorrn•cionales para tratar probl!l.

mas de inter~s común, loo pueblos gozaban de autodetermin~ 

ción, la forma de gobierno no Altera !lU independencia, 

Otra consecuencia de los Tratados de Westf~ 

lia fue la generalización de las legaciones o embajadas -

permanentes, el cual pasó a ser un derecho de los Estados. 

En aquellos tiempos, el Agente Diplomático

se consideraba como representante directo del Principe y -

que lo acreditaba y reclamaba para sí los honores y privi

legios de su amo. 

Los Agentes Diplom~ticos gozaban de una aE:

soluta extraterritorialidad, ejercían el Derecho de Aailo

no sólo en aus legaciones, sino tambián en el barrio en 

que vivían, disponian de fuerzas armadas, 

Durante este tiempo el refugio fue consid~-
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rado como atentatorio al principio de soberanía de que g~

zaban los Estados, 

En América el derecho de asilo se encuentra 

disperso en varios legajos y cuadernos, a continuaci6n se

enumeran algunos documentos, cronol6gicrunente ordenados, -

posteriores a 1680: 

"l.- Carta del Arzobispado de Lima D. Melchor de Lii'lan, f_! 

chada en Lima en 4 de Mayo de 1685, comunicando al Rey lo

relativo a la proviei6n de 20 de Febrero de 1684, sobre 1!! 

munidad eclesiástica, 

2.- Oficio de gracias al Arzobispo de Manila, por la pr2-

videncia que adopt6 en une representaci6n de comedias y e!; 

traer un reo de la iglesia. Está fechado en 12 do Agosto -

de 1705, 

3,- Real Cédula de 19 de Marzo de 1709 dando gracias al -

prelado y Provisor de la Di6cesis de Chile, por eu zelo y

eficacia en mirar por la defensa de la iglesia; y multando 

al Presidente de la Audiencia y otros Ministros, Cabos y -

Oficiales, que extrajeron violentamente de la iglesia de -

Yumel, a varios eoldadoe, a loe que sin proceder procad! -
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miento alguno, dieron muerte, 

4.- Testimonio de la causa do inmunidad, que remitió el -

Obispo de Guadalajara, en Nueva España, con carta fechada-

en Tacotán a 30 de Sentiembre de 1709, y en la que comuni

ca cómo habiendose fugado unos oresos y refugisndose al~ 

nos de ellos en el Convento de San Agustín, estaúdo elllltS!,! 

ciado en Guadalajara sobre si debían o no gozar de inmun!-

dad, resolvieron secretamente los Oidores sentenciar a 

muerte a tres de ellos, por lo que pide ae adopte una eev~ 

ra resolución, Expediente sobre la inmunidad de tres reos-

condenados a muerte en Zacate'cae", (31) 

ta Revolución Francesa (1789), influyó en -

el desenvolvimiento del Derecho Internacional, el refugio-

fue abolido en toda Europa menos en EopaEa, esto ee debió-

en gran narte a que los abusos que se cometían eran sobre 

la base de su otorgamiento, lo que di6 lugar e su abol! 

ción en varios paises. 

En Francia se propngo la liberted y hubo un 

momento en que se nens6 que la fraternidad y la solidar! -

dad permanecerían en todos los pueblos, lu Aerutlblea Naci2-

(31) García y García Tomás de Aquino, El Derecho de Aeilo
en Indias, Foro Hondurefio, Tegucigalpa, núm. 25 , 
1979 ' pp. 67-69. 
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nal de Francia proclamó la ieualdad y la Fraternidad entre 

las nacionea. 

El Marques de Baccaria, se pronunció contra 

el Asilo Territorial: No debe haber país alguno de la ti!_

rra en donde un criminar deba encontrar protección, el d!!,-

recho de asilo terri tori!-11: hace posible que un ciudadano -

pueda evadir la acción de la justicia. 

El articulo 120 de la Constitución de 179l

declara que se concede el derecho de asilo e los extranj!_

ros desterrados de su patria por lt1 cauua de la liberted. 

La Convención Nacional declara en nombre de 

la Revolución Francesa, que concederá fraternidad y eoc~ -

rro a todos loe pueblos que quieran recobrer su libertad y 

encarga al poder Ejecutivo que dé a loe ge~eroles lee ord~ 

nee necesarias para que de socorro a esos pueblos y defeE

der a sus ciudndanoe cuando hayan sido vejados, o puedan -

eerlo, por su amor a la libertad. 

En 1863, aparecieron leo Instituciones que

Francis Lieber preparó para el ejercito norteamericano; 

éstas se dietinguen por sus sentimientos humanitarios, 

El articulo 16 dice que la necesidad mil! -
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ter no autoriza e cometer actos de crueldad, ni a causar -

sufrimientos por motivos de venganza o de placer a hacer -

sufrir. 

El Tratado de Montevideo de 1889 en el tít~ 

lo seeundo, artículo 15, establece que nineún delincuente

aailado en el territorio de un Estado podrá ser entregado

ª las autoridades de otro sino de conformidad a les reglas 

que rigen la extradición. 

El artículo 16 consagra la inviolabilidad -

del asile nara los perseguidos políticos y que las naci~ -

nea que otorguen el refugio deben de mantener la paz públi 

ca. 

Uno de los tantos legados de 1789 1o fue la 

Declaración de los Derechos Humanos, contribuyendo así a -

las libertades individuales, se observó la necesidad de 

resguardarlos pora vivir en sociedad. 

LJ>e derechos humanos son aspiraciones legi

timas, fundadas en el derecho natural, en las ideas de 

bien común prevalecientes en la ~poca, pero no habían e~ -

centrado concreción ni en le conducta del noder público ni 

en un texto legal. 
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La aspiraci6n, el idealismo y el talento de 

un grupo de individuos viendo la necesidad de establecor y 

precisar los derechos de las nersonss, hicieron posible el 

capitulo de loo derechos humanos o individuales en la n~ -

ciente constitución. 

El 26 de Agosto, se eprobar6n los 17 artic.!:! 

los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ci.!:! 

dadano de 1789. Después de 1793, se le adicionoron dos a~ 

tículoo, estableciendo la libertad de prenGa y explicendo

el derecho contra la opresión. Este Declaración de los D2-

rechos del hombre ha sido incorporada en muchisimas consti 

tuciones o en leyes básicas de los países. 

Loe Derechos Humanos han sido la base fund~ 

mental para la protección de los refugiados en todas pe~ -

tes del mundo, ya que se merecen un respeto a le libertad

y a la vide, por lo cual se protege al ser humano de todas 

aquellas cosas o nersonas que les causen daflo. 
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2,4,- EPOCA CONTEMPORANEA, 

LA Primera y la Segunda Guerra Mundial, ln

Revolución Rusa, I.B Guerra Civil Espafiola entre otros, fu~ 

ron enfrentamientos b~licos que originaron desplazamientos 

masivos de oeres humanos que huyeron de sus países en bU,!!

ca de un lugar donde refu;siarse para ase&lll'ar ln vida de -

su familia y la oropia, La oitu~aión de los refugiadoG deE 

parto la atención de lan naciones, que por cuestiones h~ -

manitariao asumieron la responsabilidad de protegerlos. 

En 1921, a consecuencia de la Revolución 

Rusa un m!llon y medio de rusos se encuentran alejados de

su paía sin posibilidades de retorno e incluso deseo, 

Desde princioios del siglo XX se sostiene -

la idea de que la iglesia goza del derecho de asilo, pero

s raíz de la suscripción del Tratado de Letrán en 1922, el 

Papa renunciaba a toda pretensión territorial sobre sus B!! 

tiguos Estados, y a su vez, el gobierno Italiano reconocía 

la zona del Vaticano como Estado soberano, Así, la Santa -

Sede se obligaba a entregar e loa delincuentes asilados y

el gobierno italiano a vigilar y reprimir los delitos en -

el interior del Vaticano, 
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"El artículo 11 de la Constituci6n Rusa de

fecha 11 de Mayo de 1925 establece que la República conc~

derá el derecho de asilo a todos los extranjeros persegu~ 

dos por su actividad política o sus convicciones religi2 -

sas, La Constitución Staliniana de 1936 concede el Derecho 

de Asilo a loe ciudadanos extranjeros perseguidoi; por h~

ber defendido los intereses de los trabajadores, o por su

actividad científica o por haber participado en la lucha -

por la liberaci6n nacional". (31) 

Es en América donde se han hecho signific~

tivos esfuerzos para la regulación de la instituci6n del -

refugio 1 as! en 1928, en la ciudnd de la Habana se ap1·ob6-

la Convención eobre Asilo, la cual se a hido perfeccione!!

do a través de las diversas Conferencias Internacionales 

Americanas, que han dado origen tanto a la Convención 

sobre Asilo Político de 1933, suscrita en Montevideo, como 

las Convenciones sobre Asilo Diplomático y Asilo Territ2 -

rial, aprobadas en la X Conferencia Interrunericana celobr~ 

da en Caracas, Venezuela, en Marzo de 1954. 

Durante la guerra civil Española de 1936 a-

1939, el asilo diplomático se presento con máa auge mo~ 

(31) Martinez Viademonte, José A., op. ci't, pp. 13. 
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Fueron muchas los Ebajadas o Lee,aciones que

albergaron refugiados como B~lgica, Finlandia, Francia, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Rwnonia y Turquía, en Amf
rica tenemos a Bolivia, Argentina, Cuba, Chile, Haití, Mf
xico, Panamá, Perú y República Dominicana, Incluso la leg~ 

ci6n China antes de retiraraa de Madrid, tuvo un corto n.§

mero de asilados. Más tarde se Presento el abuso de su 

otorgamiento, el problema se hizo más grave cuando oe pr!

aentaron loe problemas de alimentaci6n que tenían caract!

r.f.sticAs insolubles. El gobierno de Franco, teniendo con.2_

cimiento de la dolorosa seguridad en varias legaciones,

puso dificultades a la salida de los refugiados. 

El asunto fué presentado ante el Consejo de 

la Sociedad de las Nuci.ones Unidas, Durante se 95a ses!ón

extraordineria, el día 12 de Diciembre de 1936, el reor! -

sentante de Chile y &nbajedor en :ü:>ndres, 11Hm6 la ate~ 

ci6n del Consejo sobre la necesidad de permitir que sali~

ran de Esoaña los refugiados de las Leeaciories sin ser m,2_

lestados, pidiendo la ayuda de la Cruz Roja para su cumpl! 

miento, asistido por los 6rw•nos t~cnicos de las Nac.ionee, 

Del 25 al 27 de Enero de 1937, los represe~ 
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tantes de varios Estados discutieron en Ginebra los nrobl! 

mas que suscita el derrcho de aoilo en lnn ceses de los 

diolomtíticos, así como su índole y su límite; un delegado-

de la U,R,s.s., nego el fundamento jurídico de esa costl.I!!"; 

bre de refugio, "Esa nráctica siemnre ha dado lugar a pr~-

testas y objeciones por nnrte de loa gobiernos interesados, 

no puede de algún modo crear un principio de derecho inte:!: 

nacional y no nuede ser tolerBda -mtís que por ln buena v~ 

luntad y el libre asentamiento del gobierno interesndo", 

(32) 

El Derecho de los refugiados su ha venido -

conformando por nrincioios y normas que tienen sus raices-

en concepciones de carácter hwnanitario que descansan tf1!!-

to en la buena fe de los Estados como en docwnentos juríd1_ 

coa internacionales, 

Desnu~s de la Segunda Guerra Mundial las ~ 

ciones consideraron en cre11r una protecci6n de carácter -

univeriml. 

La Carta de las Nacioneo Unidas reafirmo la 

voluntad de los Estados firmantes en los derechos y libe!;-

tHdes fundamentales del hombre 1 en la die;nidad y en al V!!:_-

(32) ,Jimene~ de Asua Luis, "Hiotorio él.el Derecho de Aflilo", 
Ln Ley, ReviEta .Tud.dicf!. Argentina, tomo 53, Enero-P!!_ 

brero• 1949 • 
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lor de la nersona humHna, y en la i!;UFlldB.d de loa cl~r•·ehos 

de los hombres y el~ la mujer, Y" <me uno de los propósitos 

de la Oreanizaci6n de laa Naciones Unidas e~ el respeto a

los Derechos humanos y a l3s libertmles fundnmentales nara 

todos, sin hacer distinci6n por motivo de raza, idioma o -

religión. 

Fue creada unfl comisi6n de derechos htuna11os 

presidida por la seí\ora viuda de Rooeelvet, bajo la depe!!

denciA del Consejo Económico y Social. Uno de sus primeros 

logros lo fue lA Declaración Univereal de lo~ Derechos H~ 

manos, aprobada nor la Asainblea el 10 de Dicícmbre de 

1948, la cual consta de 30 artículos, en loo que se rrocl_!! 

man la igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, I'f -

ligi6n o ideas políticas, as! como origen, clnse o nAc! 

miento, etc,, condenando lA e::iclavitud, la servidwnbre y 

la tortura, Todos tienen derecho a unn iguel protecci6n de 

la ley y a un recurso de defensa contra la violación de 

los derechos del hombre, con sus garantías, los deberes 

correlativos de todo individuo non los de someter~e a las

limitaciones establecidas por le ley para el ejercicio de

los derechos y, especialmente, el de no dedicarse a '1ctiv! 

dadas tendientes a la destrucción de los derechos y liber;

tades, 
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Al igual que las Declaraciones da derechos

contenidas en la llamada parte dogmática de las Conatit~ -

cionaa, la de la ONU requiere su desarrollo por otras no~ 

mas. 

La Ley Fundamental de la República Federal

Alemana, de 24 de Mayo de 1949 en su articulo seeundo est~ 

blece que los perseguidos políticos gozarán del derecho de 

asilo, 

tos derechos humanos constitt~yen un princ!

pio básico de la Organizaci6n de lAs Naciones Unidas, y 

como la Carta no anuncia especificrunente cuales aon esos -

derechos humanos, la Declaraci6n viene a complementarla; -

en la Declnraci6n de 1948 se consagran los derechos a la -

vida, a la libertad y la seguridad de la persona, al deb!

proceGO lega], A la personalidad jurídica, a buscar y g~ -

zar de asilo, libertad de conciencia, pensamiento, expr~ -

si6n, asociaci6n y privacidad, integrando éstos un proceso 

para las relaciones internacionales; la observancia de los 

mismos se emplea como pauta' para la aceptacidn de un r&g,!--

men. 

L!l Comisi6n de derechos humanos, dependie~

te del Consejo Económico y Social; trabaj6 desde 1949 en -

la nreparaci6n de pactos complementarios de la Declaraci6n 
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Universal. 

Despuéo de muchos esfuerzos para lograr una 

reglamentación al derecho de los refugiados, la Asamblea -

General en Diciembre de 1950 cre6 la Oficina del Alto Coml 

siom1do para los Refugiados (ACNUR), en el cu11l ee ureveé

la conciencia de un mandato, sujeto a ciert8s consider!!_ -

clones legales que cubriese el caso de cualouier refugiado 

presente o futuro. 

En tanto se laboraba en la Constitución del 

ACNUR, la Asamblea General se oreocupo también del estudio 

de un cuerpo legal ~ue reuniese la legislación anterior 

sobre refugiados, la cual se encontraba disoeroa, Fue así

como en la ciudad de Ginebra, en J'ulio ele 1951, se adopt6-

el texto definitivo de la Convenci6n relativa al Eststuto

de los refugiados, la que ho ha sido ratificada oor muchos 

paises latinorunericanos. 

Este documento contiene 46 artículos en loa 

que se contemplan diferentes aspectos derivados de la si -

tunci6n de r."fugiado en uqe se coloca un individuo cuando

oe interna en un territorio de un país diferente al .suyo, 

debido al temor fundado de ser victima de persecuciones 



políticas, por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

etc, 
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Desde 1978, el problema de Am~rica Latina 

se ha desplazado a America Central, esto es consecuencia 

de la revolución antisomosista, miles de nicaragüenses bu~ 

caron asilo en tierras hondurefias, huyendo de la persec~ -

ción gubernamental o destrucción y la muerte que asolaban

ª su patria. 

Se levantaron campamentos en zonas aledañas 

a la frontera, los cl.!Bles, a oesar de eu naturnleza necee~ 

riamente provisional, lograron su principal objetivo que 

era el de albergar, alimentar y procurar asiatencia m~di 

ca, preventiva y curativa, a todas estas personas, 

En Marzo de 1980, la &abajada del Perú en -

la Habana se va invadida por miles de asilados que solici

taban el correspondiente salvoconducto pnra abandonar la -

isla, Fidsl Castro permite la salida a todos aquellos que

se encuentren en la .Embajada y además a aquellas personas

cubanas que deseen abandonar su patria, 

Casi simuJ.taneamente, cientos miles de ha!

tianos, exponiendo su vida en toda clase de embarcacionee, 
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llegan también a las costa~ norteamericanas, aumentando y

comolicPndo el problema por los refugiados, poniendo a 

prueba para su ubicación, los recursos económicos y técn_!

cos del país del !!orte (E.E. u. u.) 

Un numeroso grupo de refueiados puede crear 

en un país pequel'io, pobre y que carece de fAcilidadee para 

recibirlos complicaciones de toda índole. Este es el caso

do la República·de Honduras con los refugiados procedentes 

de Nicaragua y de El Salvador. 

El problema de los refugiados nicaragüenses 

esta lejos de resolverse, ya que todavía hay Personas que

cruzan la frontera hondureña en busca de refugio. 

En lo que se refiere a los refugiados Salv~ 

dorel'ioe, puede decirse que desde Enero de 1980 se tuvo n.Q_

ticiaticia de que estaban ingresando al territorio hondur~ 

1'10 pquel'1os grupos de ciudadanos salvadoreñoa·que trataban

de escapar de la violencia de su país, 

El número de refugiados era cada vez mayor

por lo que el 21 de Enero de 1981, el r~bierno de Honduras 

emitió el Decreto número 14, mediante el cual se crea la 

Comisión Nacional para los Refugiados, integrada por los -
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Secretarios de Estado en los Derechos de Gobernaci6n, Rel~ 

ciones Exteriores, Defensa, Salud Pública y Trabajo y Pr~

visi6n Social, las atribuciones de esta Comisión eon lee -

siguientes: 

A) Actuar como 6reano de comunicación entre el gobierno de 

Honduras y el Alto Comisionsdo de las Naciones Unidas -

para los refugiados, y 

D) Coordinar las actividades de loa Organismos Estatales -

para darles asistencia a los refugiedoF y servir de ª!2-

lace entre el gobierno y las agencia9 humanitarias, n~

cionales o internacionales. (33) 

NUMERO DE REPUGIADOS: "Es casi imuosible determinar en e~

toe momentos el número exacto de refugiados políticos, que 

existen en diversos países americanos, no obstante que la.

mayoría de dichos paíaes mantienen registros eatadísticos

reepecto del número de extranjeros residentes en eu terri

torio, según su país de origen o nacionalidad, dichos tn -
formes no siempre ee uublicnn regularmente, aunque se t.!!; -

viese disponible informeci6n de cada país Latinorunericeno-

(33) Callejas Bonilla Policarpo, op. cit. pág. 88. 
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sobre el nillnero de extranjeros por país de origen a cnusa-

de persecuciones de orden racial, religioso o étnico, para 

poder considerarlo como refugiado. 

El refugiado político se encuentra totalme~ 

te privado de orotecci6n de oerte de su prooio gobierno, -

en tanto que los emigrantes o simples extranjeros cuentan-

habitualmente con la protecci6n diplomática, oue de co~ -

tumbre otorga el país de origen a todos sus nacionales r~-

sidentes en el exterior.• (34) 

(34) Informe sobre refugiados políticos en América tetina, 
preparado por la Secretaria de la Comisi6n Interameri 
cana de Derechos Humanos, Uni6n Panamericana Editores, 
Waahingtón, D.C. 1965, pág. 47. 
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CAPITULO III 

3.- EL REFUGIO COMO MEDIO DE PROTECCION A LOS DERECHOS HQ

MANOS, 

3.- PINES DEL REPUGIO. 

El refugio es una Institución que ha surg!

do como respuesta a las necesidades históricas en las que

el ser humano ha tenido que trasladarse a eu paía de or! -

gen a otro, por motivos de persecución, 

El problema nue intenta solucionar la inati_ 

tuci6n del refugio ea una realidad que ha existido desde 

que existe el hombre, por lo que han surgido grupos que 

buscan la protección de los refugiados. 

El propósito de laR Naciones Unidas ea f~ -

mentar entre las Naciones relaciones de amistad baeada en

el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la 

libre· deterrninaci6n de los pueblos, ya que la protecci6n -

que brinda el derecho internacional en nuestroo d!ee ea º! 

da vez mayor. 

Las fines del refugio son la protección de-
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de los hombres en todo lo ~ue representan los derechos h,!;!

me.nos y buscar soluciones nermanentes a este nroblema, 

Ia protección se origina primordialmente en 

cua.tro áreas diferentes. 

Le urimera es aquella en la cual se encueQ

tra prohibida la P.sclavitud y el trabajo forzado. I.a. prohi 

bici6n de la esclavitud aparece mencionada ya desde el Co!); 

greao de Viena, pero 0610 fue haota el Convenio de Ginebra 

sobre la esclavitud el aue oblig6 a loe Estados a la abol! 

ción progreoiva de la esclavitud. 

La Convención complementaria sobre la Aboli 

ción de la esclavitud, trafico de esclavos e instituciones 

y prácticas similares a la esclovitud, del 4 de Septiembre 

de 1956, Eeta Convención establece mecaniAmos para acabar

con ella y establece en el articulo cuarto que "Todo escl!!_ 

vo que se rcf!J€ie a bordo de cualquier buque de un Estsdo

parte en la Convención quedará libre inso facto", 

La segunda zona es la protección a minorias 

para lo cual ee .formulan una serie de Tr6tadoF firmados en 

1919 y en los que los Estados se obligan a conceder a sus

súbditos pertenecientes a una minoría lingUistica, naci2 -

nal o religiosa el mismo estatuto jurídico, público y pr!-
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vado que a le mayorfA. 

LB tercera muestra esta constituida por los 

derechos del hombre, es la misma Carta de las Naciones Unf 

das la que hace referencia al tema en el artículo l.J, d,!-

ciendo que los nrop6sitoo de las Naciones Unidas entre 

otros, son la cooperaci6n internacional, en la soluci6n de 

problemas internacioneles de carácter econ6mico, social, -

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del

respeto a los derechos humanos y a laa libertades fundr•me!l 

tales de todos, sin hacer distinción por motivoc de raz.a,

sexo, idioma o religión. 

La cunrta muestra es nquella urotección 

otorgada a los refugiados, siendo todao aquellas personas

peri;eguidas por motivos de raza, religi6n, etc., y que d!""'" 

sean salvaguardar sus derechos humanos. 

En 1988 preat6 creciente atenci6n a los ví~ 

culos fundamentales entre los derechos humanos y la prote~ 

ci6n de los refugiados, en relaci6n con los movimientos de 

los refugiados; como una base general del marco para el d~ 

ssrrollo de la jurisnrudencie de loa refugiados, y para 

asegurRr los derecho~ esenciales de las personas que lo s~ 

licitan, 
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la nnrticioación 8ctiva del ACNUR en la 02,

misión de lRs Naciones Unidae sobre los Derechor Hunwnon -

durante el pasado año, reflejó estas preocupaciones, as! -

como lo hiciera le Última sesión del Comité Ejecutivo del

ACNUR, que admitió oficialmente la relación entre los Der~ 

chos Humonos y loe principios esenciales de la protecci6n

de los refugiadoe, 
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3. 2 .- SITUACION ECONOMICA, 

Articulo 24 del Estatuto de los refugiados. 

Legislaci6n del trabajo y Seguro Social. 

I.- Los Estados contratantes concederán n 

los refugiados que se encuentren legalmente en el territ~

rio de tales Estados el mismo trato oue A los nRcionales -

en lo concerniente a les materia~ siguientes: 

a) Remuneración, incluso subsidios familiarea cuando fo~ -

men parte de la remuneración, horas de trabajo, diBP2,-" 

sic iones sobre horas extras de trr>bajo, v~c:1ciones con 

paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima 

de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo 

de mujeres y de adolecentes y disfrute de beneficios de 

los los contratos colectivos de trabajo, en le medida 

en que estas materias estén regidas por leyes o regl~ -

mentos, o dependan de las autoridades adminietratiVRSJ 

b) Seguros Sociales (disposiciones legales respecto a acci 

dentes de trabajo, mnter.nidP.ñ, enfermedad, invalidez, -

vejez, fallecimiento, desempleo, responsabilidades faro! 

liares y cualquier otra contingencia que, conforme a 

las leyes o loe reglamentos nacionales, esté nrevista 
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en un plan de seguro socinl), con eujeci6n A las limitaci!?_ 

nes siguientes; 

II) Posibilidad de que las leyes o reglamen 

tos nPcionAlee del oaía de loa derechos adquiridos y de 

los derechoF en vías de ndquisición. 

III) Pol"ibilidades de que Jpn ley"•· o reglL; 

mentos nacionPle~ del naís de residencia, nrencribnn diso.Q_ 

siciones esnecieles concernientee a los beneficio• o a ls

partici~cci6n en los beneficios negaderoe totalmente con 

fondos público e;, o A subsidio~ P8/!ados a ner8ona" '1ue no 

reúnan las condiciones de anortación nrescrita nAra ln cog 

cesión de una nensi6n normal. 

IV) El derecho a indemnizaci6n nor lR mueI

te de un refugi11do, a resul tna de accidentes de trabajo o

enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo nor el hecho

de que el derechohabiente reside fuera del territorio del

Eetado contratante. I.oR Estados contratantes pondrán su m~ 

yor emneño en procurnr, conforme n su~ leyes y constituci~ 

nes el asentAmiento de tales refu;;iedos en los territorios 

distintos del territorio metroooliteno, de cuyas relaci!?_ 

nes interm1cionPles se?.n responsables. 



70 

Las guerras ocAsionan desequilibriosecon6m.!_ 

cos en el país en donde se nresentan como lo ee el caso de 

Angola, Aouí la base agrícola del oaís ha sido virtualme,!!-· 

te destruida y los cultivos de exnortaci6n tradicionsles -

nronorcionen s6lo una narte de los ingresos que obtuvieron 

en otro tiemno. Antes de la guerra se oroducfa un supe! 

ávit de víveres y cultivaba la mitad de le cosecha de café 

de la Nnci6n, lo que ocasiona que gran número de nersonas

sel~a de Angola en bueca de víveres y 0rotecci6n, o tan 

sólo desnlszarse a otro lugar. 

Las comunidades deonlazo<lA>' sobreviven con

la ayuda de 11rn agencias internacion" les como lo es el Pr!?_ 

grama Alimentario Munóial (PMA) que les pro 0orcionP. ayuda

extra en forma de alimentos de primera necesidad como ace.!_ 

te y pescado seco, y pocos de sus pobladores tienen alguna 

esperanza de alcanzar la autosuficiencia, 

En Mnlawi, lo afluencin masiva de refugi!:!_ -

dos plantea graves oroblemaB debido a los escasos recursos 

con que cuenta, sin ernbargo continua recibiendoloa. 

El programa del ACNUR en Malawi se ha eJqJB!! 

dido r~oidamente, En 1987, el ACNUR p.ast6 casi seis mill,!?.-
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nea de dólAres, y para 1988 dio por anticipado un programa 

de doce millones de dólares, la cual se revisa actualmente 

para adaptarla a la continua afluencia de loa refugiagoa y 

ea probable que ascienda a 18 millones de dólares. 

El Programa Alimentario Mundial y la Comun! 

dad Económica también han entregado sustanciales contrib.!,!

ciones a los esfuerzos de aÚxilio, mientras que agencias -

como Médecins sane frontiérea, International: Rescue Comm,!_-

tte y Christian Services Committe han creado programas se,.. 

nitarios, de higiene y de acogida, Pero quizás la contrib~ 

ción más destacada ha sido la de una agencia local, la 32_-

ciedad de la Cruz Roja de Malawi, que ha emprendido la d.!,!-

ra tarea ~e distribuir víveres y otros artículos a la Cr!!,-

ciente población de refugiados", (35) 

La cuestión del suministro de víveres es e!!. 

pecialmente problemática, 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA MUNDIAL ALIMENTARIO PARA 1988, 

En 1988, caéi 6.5 millones de refugiados • 

de todo el mundo recibieron ayuda alimentaria del Progrruna 

Mundial Alimentario (PMA), en estrecha colaboración con e~ 

ACNUR, 

(35) Crisp, Jeff, "Al límite de los recursos", Refugiados, 
impreso en Espafla, #43, Julio-Agosto de 19BB. pp. 16 
17 
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Durante 1988 hubo ww crecü;r. ~e oleada en -

el fenómeno de loe refueindos, aut6ntico Eimbolo de los 

conflictos oue desgarran el equilibrio '"ocial de mucho~ 

pn:!.ees, esoecialmente del continente africano. Ec,ta ee la

regi6n doonde el p;>!A enconcr6 mRyores problemas, concret:!_

mente en la dificil tarea do trns 0ortRr y distribuir grA.!);

des cantidndes de ayuda internncionnl riP.rfl l~s refugindos. 

Sudán occidentAl recibi6 desde Etiopía una

nueva afluencia de refue:indor; por lo nuc aproximr1damente -

aeriRn 261,000 lo? etiones •.iu8 reciben nyudP. De estos 22_-· 

lo 131,000 viven en centros de olojarni.ento donde nueden r_!!. 

cibir la nyudA del PMA y del ACNTJR, nrincipnlmente en for;

ma de rncionen de emcreencia, otro r;runo conRiderC1bl~ esta 

~iendo auxilindo por el ACNUR y hnn vivido en zonas de ~ -

sentamiento desde 1987, donde los proeraman ngr:!.colaa les

han oermi ti do ser auto1mficiente!1. 

El nueblo de Sudán encuentra pr6cticum0nte 

imrioeible alimentflr este año a todoA loB refu¡~í11do.s ele su

territorio debido a los oroblemas económicos y también u -

cauea de los resientes de~Rstres, por lo ::ue el PMA en CO!!, 

junci6n con el ACNUR h1rn psumido la labor de focili tar 

asistencia a los refugiados en 1989. 
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En Africa Austral es donde actualmente se -

encuentra la mayor poblnción de refugiados del continente, 

En MAlawi, donde se ha doblAdo la cifra de los refugiados-

desde 1987, el PMA ha tenido que awnentnr considerableme~~: 

te su nrograma de asistencia, 

!J:>a problemas orincipAles estan relacion~·-

dos con el transporte de orovisiones desde Zimbabwe hasta

Mozarnbique, donde las comunicaciones continúan siendo pr~

cariae, 

•ta gran imnortancin que conceden los ref~ -

giados a ganarse el sustento no supone una exageración. A

menudo reoresenta la devolución de la dignidad y el auto -

respeto que nerdieron al abandonar su pa!s, Permite a los

refugiadoe evitar su dependencia y convertirse en miembros 

activoi; de su nueva sociedad. Además, la posición de un r,!!_ 

fugiado con emoleo ea generalmente mucho más aproniada o~

ra abordar los numerosos problemas que surgen en el proc~

so de asentamiento desde econtrar un lugPr donde vivir, 

anrender una nueva lengua, adaptarse a un entorno diferen

te y entrar en contacto con la noblaci6n autóctona. 

El empleo también permita a loe refugiadoe-
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h«cer su contribución al país que lac h& ofrecido aoilo. 

Los refugiados ~ue trabajan pagan sus imouestos. I.os pr~ 

duetos que fabrican, los servicios que facilitan y el din~ 

ro que gastan inciden en forme noai ti va en lR economfo del 

país de acogida, 

Por su-Juesto, no todoG lo~ refue,iAdo<' son -

muy inteligentes, pero relativamente pocos de los que 11~

gan a los países industrializados carecen por completo de

cualidades lnborales. Y muy pocon de ellos no desean trab~ 

jar o l'On demE<si,.do orgullosos pnra a".lrender un nuevo ofi

cio. En efecto, es de sobra conocida la motivación y la c~ 

pacidad de Prosperar que poseen los refugiados, incluso en 

las circunstancias m~s difíciles. Luch•m por sobrevivir y

aprovechar cualquier o".lortunidad ~ue se les Presenta. 

E~tas consideraciones tienen también ímpl,i

cacíones importantes de cnra a la política de asilo. Como

han comentado a menudo los propios refugiados, en gran Pª!: 

te del mundo industrializndo ha surgido unA actividad re~ 

trictiva. Cada vez es más frecuente contenmlar a lol" refl!

giados no como personas perseguidas ~ue nocesi tan proteE_ -

ci6n, eino como emigrantes que abandonan su pain por co~ 
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veniencia peraonal. 

Desgraciadamente cuando los refugiados no -

encuentran trabajo y tienen que Vivir durante largo tiempo 

de fondos públicos, se refuerza con demaeiada facilidad la 

idea de ~ue son unos "gorrones". Pero cuando oe les ve tr!!; 

bajando, creando su propio negocio, e incluso facilitando

puestos de trabajo a otros, entonces es mucho más fácil de 

demostrar la realidad, es decir, que los refugiados son P2. 

tencialmente un recurso valioso y no una cerr,a inaceptable. 

Evidentemente es más f~cil decir ésto que -

llevarlo a la práctica. A menudo, a 103 refueiados les r~

sulta muy difícil entrar en el mercHdo de trnbajo. Muchos

de los países indu2trializados tienen altos índices de d~

eemplio. les nersonas que no hablan la lengua autóctona y

quc proceden de un entorno socio-econ6mico muy diferente 

se encuentron en seria desventaja a la hora de encontrar -

un empleo, y sufren además las consecuencias de la descri

mimici6n. 

En cualquier ceso la experiencia reciente -

en unn serie de países industrializados ha venido a demO.!!;

trar que con una inversi6n relativamente modesta en nrogr~ 
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mas de formación profesional, enseftanza del idioma y exp!-

riencia '!JrofesionBl y laboral, lo~ refugiados oueden eUnE_-

rar estas dificultp,dea y. comenzar a eannrns el sustento. -

Al mismo tiempo se requieren inicictivse esnecialee para 

ofrecer a los refugiados formación y asesoramiento edecu~-

doe, a fin de que no surjan obstáculos legAlee pare a PU -

participación en los mercBdos de trabajo y convencer n los 

empleadores de la necesidad de contratar refugiados". (36) 

En 1986, como resultado de las amennzns mi-

litares y econ6micn~ hechas por el gobierno de Pretoria, -

uh número de refugiados sudáfricenos en Lesotho fueron ev~ 

cundes B otros pBíeee de asilo. Desde entonces, el gobie.!:-

no de Lesotho he concedido sólo asilo temporal o facilid~-

des de tránsito a los refugiados aue se cree ofrecen pr2 -

blemas de seguridad. 

La nrimera afluencia de refueiados a Les2 -

tho comenzó a mediados de 1960 en un mom'lnto en riue el a.s.-

tiviemo politice en Sudáfrica hsbia aumente.do; cuando los-

movimientos de la liberación nacional fueron prohibidos y-

(36) Billard Annick, "Como ganaroc el s~.!Rtento", reviE:ta -
Refugiados, imnreca en Esnaña, núm. 46, noviembre de-
1988, ii~g. 5. 
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sus dirigentes fueron encarcelados, Una segunda afluancie

tuvo lugar el 1976 o continuación de la sublevación de la

de Soweto, cuando un grupo de sudáfricanoe entró a Lesoth~ 

Después de 1982 ha habido un flujo ininterrumnido de soli

citantes de asilo el el país, regietrandose el nfunero más

grande en 1985 con la llegada de 537 africanos, Desde e~ -

toncas el número ha descendido y se registraron 152 nuevas 

llegadas em 1987. 

Existe un nfunero de refugiados residentea,

en su mayoría sudÁfricanos que reciben l& noistenc1a del -

ACNUR, 

Un tipo de asistencia ofrecida por el ACNUR 

toma la fonnE< de un Plan de &lprésti tos que permite a l.o&

refugiadoa convertirse en trabajadores por cuenta propia, 

Por el momento 37 refugiados han recibido préstamos del. 

Plan para creer sus propios negocios, aún cuando muchos 

otros se han beneficiado indirectamente por medio de torm! 

ci6n o po~ medio de empleo de una de las empresas de loe

refugiados, 

Una de las primeras iniciativas tomadas por 

el presente gobierno de J;esotho, que l.leg6 al poder en En,!' 

ro de 1986, fue el anuncio de una admist!a incondiciona.J; a 

todos los Boeotho que ee encontraban fuera del país, Como-
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conaecuenc.iA a~ estr- admist.!a, los refugiados Ensoto, en -

esoecíal aquelloe residentes en Botewnn;i y en Sud?fricn e!!! 

pezaron a regresar a Lesotho. Se repatriaron gran número -

de refugiados bajo loe auspicios del ACNUR en J986 y 1987. 

Deanu6s de una solicitud del gobierno, se ha acordado 

ahora que las facilidades disponibles a los refugiados b~

jo el Plan de Empréstitos ee apliquen tambi6n r. los ref_!! -

gie.doe. 

El AGNUR atraviesa por una crisie financi!

ra que esperan no tenga un impacto negativo sobre el der!

cho de los refugiados. 

Uno de los pasos signific~tivos lo fue el -

establecer un gruno de trab!i jo compuesto por exnerto s @ -

bernamentales para revisar su programa, determinar las n~

ceeidades de la orgeniz!'ción y fijAr su ¡iriorided oobre -

una baoe de colaboraci6n entes de com~nzar a hacer propue~ 

tea especificas relativas a la asignaci6n de fondos y de -

responsabilidades. 

El alcan~e d~ la crisis y la situación rápi 

demente cambiAnte de los refugi8dos justificnn ampliamente 

dicha deciei6n. 

Por lo que oe refiere al presupuesto del -
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ACNUR y a la crieis Dresente, lo~ gobierno" convinieron en 

permitir al ACNUH conEiderar su si tuPci6n, al arrastrar de 

1989 a 1990 un déficit de 40 millones de d6leres, en el º.!! 

tendimiento de que sería totalmente absorbido durante este 

afio, Después de examinar el nresupuc"to para 1990, el com! 

te decidió repartir el presupuesto en dos peri6doa de seis 

meses, limitando el gasto total durante la primera mitad -

de 1990, Estas medidas deben permitir al ACNUH proseguir -

con la mayor parte de su trabajo humanitorio, cuya cont! ~ 

nuidad ha aido eiemore complicPda por el hecho de que el -

ACNUH ea le única agencia de las NAciones TJnidaa r¡ue depe!! 

de de donRtivos voluntarios para reunir la totelidad de -· 

sus fondos, 

Aunque los gobiernos reconocieron tanto las 

necesidades puestas ante ellos, como la necesidad de co!! -

tinuar facilitando ayuda a los refugiados, las nerspect! -

vas del futuro no narecen todavía orometedoras, 

El fenómeno de los refugiados a puesto ta!!!-

bién a México en la mira internacional. ExJ.oten actURlme!!"" 

te 40, 527 refugi11dos que llegaron 11 México en 1981-1982, -

ouienes se encuentran establecidos en Chiapas, Quintana 

Roo y Campeche. 
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llls ~ue se encuentran en Ce.mneche y Quintg

nA Roo han ido lo{'"rando lA autoeuficiencin a tnwés de t.e.

reas ar.ro0ecu8rine y viven en mejores condiciones. Tienen

tierras nara cultivar, animales, pobl&dos con camino, eles 

tricided comunitariP, !lf'"Uº corril'nte, er-cuele comnleta, 

clínicA, cPrnintería, nenndería, etc. El Plan Multianual 

(1989-1991) finrnci8do nor ACNITTl, con ayuda nrincioalmente 

europea nreveé lo¡rrar su autosuficiencia a corto plazo. 

En Chiapas en cr.rnbio, se continúa todavfr, -

en lA etnoa de oubsiPtencin. Se lee distribuyen alimentos-

del Prorrama Muldial AlimentFrio, ne~o los refueiAdoe e_!! -

tán asentndoe en tierras orivRdas rin ninguno garantía de

uermanencia en ellas. AlgunoP lo¡¡r"n trab8jo aieel,.riado o

aleuna tierra que cultivar. El uso masivo de la lefla ha 

ocasion8do cierto deterioro ecológico; los servicios de s~ 

lud y educnción aon evidentemente deficientes y difícil el 

seguimiento demográfico. 

Ln totalidr·d de loF nrop,rAmas d!•l e;obierno

de México en favor de loa reftl(tiados están finenciados nor 

el ACNUR, tAnto loR de de~arrollo en CAmneche y Quintana -

Roo, como los de asistencia en Chienes, lo aue incluye los 
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gastos de distribución de alimentos del PMA. 

El problema serio eata 9ara 1990 en Chi~ 

pas, dada la crisis financiera de ACNUH. La única 9erape2.

tiva es lograr financiruniento adicional para realizar loe

planes orogramadoa en Chiapas, sea bilateral o a trqvéa 

del ACNIJH, 
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3.3.- PROBLEMAS POLITICOS, 

Los EstAdos que birndan refugio, deben t~ -

mar las medidas necesarias pnra que las nersonas nue ingr! 

sen sean verdaderamente perseguidas y que tene;an el temor

de ner<!er 18 vida, nor lo aue :nencionnremo~ algunas pol.f -

ticas consideradAs por los Estadoa con mayor nroblema con

la afluencia de refugiados, 

El 15 de Junio de 1988, Hong Kon¡; introdujo 

una nueva política de determinAci6n del EGtetuto de Ref~ -

giados o de selecci6n para todos los vietnamitas llegados. 

a Hong Kong despu6o de esta fecha. 

Durante algún tiemno se tuvo claro que m~ -

chos vietnrunitas oue llegaron a Hong Kong no son refugi~ -

do'1 en el sentido estricto clel término. Actualmente ne 

afecta una selección, a fin de identificar a los que real

mente son refugiados seg(m los términos de la Convención -

dP. 1951 sobre el Estatuto de los R~fue;iDd:>s resoetando las 

instrucciones del ACNUR en este terreno. 

Ia selecci6n corre a cargo de las autorid~

des de inmigración de Hong Kong. Todos los vietnamitas que 
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hayan llegado directamente deede Vietnam despu~s del 15 de 

Junio de 1988 eerán entrevistados, utilizando un cuestion~ 

rio detallado que ha recibido la aprobación del ACNUR. Una 

vez recogida esta información, el funcionario de inmigr~ -

ción que ha realizado la entrevista redacta un informe, a 

su vez se envíe a un funcionario de cateeorís superior. E~ 

te último resolverá si el candidato puede ser considerado

como un refugiado o no. Posteriormente, el caso se envía e 

un funcionario de categoría superior, nl nivel de Director 

Adjunto, para que se adopte una decisión, A medida QUe los 

entrevistadores y el resto del nersonal del departamento -

de inmigración adquieran mayor experiencia en el nrocedi -

miento, este proceso se acelerará ein duda alpuna, 

La libertad de movimiento de los vietnami•

tas que oe encuentran en los campos cerrados ha sido una -

de las principales preocupaciones del ACNUR. En un acuerdo 

alcanzado con este organismo, el gobierno de Hong Kong se

comprometió a lideralizar le situación de aquellos refugi~ 

dos vietnamitas que hayando'so intern13-doa en los campos o~

rredos de Hong Kong, llegaron antes de que pusieran en v.!_-

gor, en Junio de 198B la política de selección. 
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Un resultado importante de esta política es 

que ahora los refugiados vietnamitas tienen Acceso al e!!! -

pleo; loe demás aenoctoe de este plan comprenden la educ~

ción de todos los niñoo refugiados en les escuelas que se

encuentran bajo los ausnicios del ACNUR; formnción prof~-

sional pare los ndultoq actividades recrentivas y soci.!:_ ~ 

les fuera de lo<' campos y servicios médicos que facilitará 

el ACNUR en todos los caronas abiertos, 

Finlandia es uno de los paises europeon con 

menos población de refuGiados en au población, pero la P2-

lítica de refugiados de este país evolucione rapidamente -

con el incremento de número de llegadas, las autoridades 

reexaminan su enfoque del asentamiento y la integración 

local, 

I,_q mayor concentrac.i6n de recien llegAdoa -

se encuentra en el Centro de Acción Social situado en Mal.

mi, un suburbio de Helsinki, actualmente Aloja a unas 135-

nersonRs, grupo integrado por refugiados como por un neau~ 

ño número de solicitantes de asilo espontáneo que buscan -

refugio en Finlandia, 

El Centro anima a los refugiadoo a partici

par en cursos de idiomas y de orientación cultural mie!! 
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tras se atiende a au~ hijos en una guardería bien equipada, 

Prepara en las fábricas cercanas y ouestós de trabajo deat! 

nados a la odquisici6n de experiencia por parte de los ref~ 

giados, ofrece asesoramiento individual y con la ayuda de -

la Cruz Roja Finlandesa, ayuda a la gente que vive en Malmi 

a entrar en contacto con las familias de la localidad. 

Entre 1984 y 1987, tan s6lo 100 personas pr! 

sentaron solicitudes de refugio ante las autoridades finla~ 

deses, aoroximadamente a la mitad de las cueles les recibí! 

ron el permiso de residencia. 

Por el momento, no hsy indicios claros de 

que esta cifra vaya a aumentnr. Pero rec')nociendo su oblig,!! 

ci6n internacionnl de comimrtir la acogida de los refugi.!!_ -

dos, el Gobierno de Finlandia hA incrementado recientemente 

sus contribuciones destinadas a loe refugiados, así como la 

cuota de refugiadoE aue admite con vistas s su reesentamie~ 

to, 

La Secretaría de Informaci6n del Coneejo Fi~ 

landes para los refugi<>dos, cree que estos avnncea son e~ -

traordinaríamente valiosos, Toda una genernci6n de j6venes

finlandesea eatan interee8doe en el problema de loe refugi.!! 

dos y creen que podrían y deberían admitir a mayor número -
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tras se atiende a au~ hijos en una guarderia bien equipada. 

Prepare en las fábricas cercanas y nuestos de trabajo dest! 

nadas a la adquisición de experiencia por parte de los ref~ 

giados, ofrece asesoramiento individual y con la ayuda de -

la Cruz Roja Finlandesa, ayuda a la gente que vive en Mal.mi 

a entrar en contacto con las familias de la localidad, 

Entro 1984 y 1987, tan sólo 100 pereonae pr~ 

sentaron solicitudes de refugio ante las autoridades finla~ 

desas, aproximadamente a la mitad de las cuales les recíbi~ 

ron el permiso de residencia. 

Por el momento, no hay indicios claros de 

que este cl.fra vaya a awnentHr, Pero reconociendo eu oblig!! 

ci6n internacional de comnartir la acogida de loe refugi.!!. -

dos, el Gobierno de Finlandia hR incrementedo recientemente 

sus contribuciones destinadas a los refugiadcs, así como la 

cuota de refugiadoc aue admite con vistao a su reasentruniea 

to, 

La Secretaria, de !nformaci6n del Coneejo Fia 

landes para los refugiados, cree que estos avances son e~ -

traordinariamente valiosos, Toda una generación de j6venea

finlendeses estan interesados en el problema de los refugi.!!. 

dos y creen que podrían y deberían admitir a mayor nWllero -
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de ellos, 

Le. deciFi6n finlandeea de aumentar la cuota 

de admisión de refug1'1dos a imnulsado a lae E1utoridndes y

agencias implicadns r; reT)lantearse su enfoque de desici6n

de la acogida, el asentnmiento y la integreci6n, 

El Comite de Acción Social de Refugiados se 

centrará en el futuro en la provi~i6n de alojAmiento y 

otros servicios a los solicitantes de refueio, en los c~ -

sos urgentes y para aquellos refugiados acogidos en el mar 

co dn l& cuota de Admiei6n que ooseen familiare~ asentados 

en la zona de Helsinki. Otros refugiados incluidos en la -

cuota se trasladarán a municinios más alejados donde serán 

asistidos por las autoridades locales y agencias volunt§ -

rias, lJi idea básica consiste en concentrar a los refugi~

dos de la miama nRcionalidad en áreas esnecificas, 

La nueva politicn se hayn aún en sus prim!

rae fases, y actualmente se estan realizando esfuerzos 

para que los 470 municiriios de Finlnndia se interesen en -

la idea de ncoger refugindoe. A finales de Agoeto de 1988, 

~esenta de ellos habinn mostrado su interés, diez hnbian -

contestado con un si definitivo, y cuatro se habfon int! 



87 

grado ya en el programa. 

re política hacia los refugiadoR en centro

america está fuertemente condicionada nor la política ext~ 

rior hncia los nuntos críticos. 

Conte Rice siemnre ha tenido umt politice 

hospi talaría. El articulo 31 de au conr;tituci6n dice que -

"Costa Rica será un refugio para todos aauellos oersegu1 -

dos por rezones politicno': En el caso de lor. 1mlvadoreños

no son.refueiados politices, cinc migro.,tee econ6micos. Es 

oor e.lle que aún cu~ndo lo cifra de ciudr•danor, de esta n!'.

cionAlidad ronde por loo 20,000, en 1982 s6lo se clasific!'. 

ron a 400 de ellos como refugiados. Costa Rica sigue una 

política relativamente tolerante y no ha deportado a loe 

salvedoreños. 

En NicRragua, el Departamento de Estado nor 

teamericano, pese a toda su feroz politice antisandinistn

reconoci6, en 1983, eme Nicarngua cigue en lo fundamental

una ?Olítica de admiai6n generosa y como rutina otorga a 

lo!! refug.i.ndos salv&doreños y guatemaltecos la situaci6n 

legal de residentes y les da ayuda de emergencia orientada 

a su rensentamiento. El gobierno otorga a los refugiadoe -
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los mismos servicios que a todoP sus ciudndanon. 

El eobierno de Honduras tiene una política

que va en dos direcciones. Como su enemistad hacia el rég! 

men eandinists es creciente, existe une gran simontía por

nquellos que nbandonan AU rm.f ~. De hecho leP da una libe:;:

tad de acción cnei comnleta pene a que hM sido comprobado, 

que ae tret8 de baees logísticas de fuerzas antiPrndini~-

taa financfadae por la CIA (A!'.',cncie Centr!ll de Inteligeg -

cia) de los Es-tactos Unidos. Política contrrrin tiene hncia 

los refugiRdos de El Salvador y Guatemala. Hondura" conte!!! 

pla ambos regímenes militares como aliados, Por ello, los

ciud8danos qu.e hu.yen de eso8 ¡-mÍl"eE "ºn percibidos como 

eoepechosos, l.or ref~iados de dicho~ nníses estnn en vi.!:' 

tuales cronpos de concer.traci6n, de donde se les orohibe Bf!. 

lir y en donde estan vigil:idoe por ooldados hondureños que 

en algunos ocesiones, han sido ayudndoe por lo<:> eecuedr~ -

nes de ln muerte salvadoreño«, ~ue hRn entrado a loo ca.:g 

nos a asesinar refugiados. 

Otra política del eobicrno Hondureñc ha si

do la de sellar la fr0ntera para impedir entren más ref~ -

F,iados r-nlvsdoreños. 
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"El embajedor H. Eugene Douglas, coordinfl: -

dor del Departa"1ento de Entado oara Asuntos de Refue;iedos, 

ha dicho que el gobierno hondureño ha extendido sus hosti-

lidad aún a nnuellos que huyen de eus gobiernos y que P2 -

drían ester ideol6F.icamente opuestoE Rl actual gobierno de 

Honduras", (37) 

Belice ea un gobierno poco poblado pero car 

gado de problemas econ6~icos, por lo cual eu gobierno se 

mueve contradictoriamente entre aceotar refugiados y c~ 

rrar las fronteras; mantener el equilibrio étnico interno-

o promover el crecimiento econ6mico con fuerza de trabajo-

extranjera. 

Los Gw.temal tecos emoezaron P llegar a Méx,i 

co en los nrimeros meses de 1981, desde esa fecha hasta 

1983, el gobierno del vecino pais se h& estfldo moviendo a]: 

rededor de una serie de ideas centrales. Primero, que loe-

refugiados formaban parte de una campaña de dee~restigio -

en el exterior ya oue, según entonces el secretario de 1!!.-

formPci6n del general Lucas García, los campesinos fueron-

llevEtdos a México nor personas muy vinculadas con la Act,!.-

vide.d terroristas, con el propósito de exnlotarloe inter~ 

(37) Aguayo 0uezada Sergio, "El Elcodo Centroamericano", ed. 
SEP., México, 1985, pág. 76. 
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cionalmente en una campaña en contra de Guatemala. 

Cuando fue evidente que los campamentos de

refugiRdos en Chiapas serían una realidad conntante, el gg_ 

bierno guF-.temalteco empez6 a insistir en que eran campame!! 

toe de guatemaltecos guerrillros. 

"El General Efraín Ríos Montt, consideraba

que las relaciones entre México y Gu•itemala se deterioran

porque el gobierno del Primer paia que se emoeñaba on mll!!_

tener a los refugiados Gabiendo <me estoe son guerrilleros 

y oue estab'm recibiendo nyuda de Cuba". (38) 

El régimen guatemalteco tomo otras medidas

que reflejan el tino de oolíticas que a"[)liCP en su territg_ 

río, Para febrero de 1983, aquellos refugiados que lleg~ 

ban a México heblaban de que "e había tenido un cerco en 

la frontera mexicana 11ara evitar oue abPndonnran su país. 

El 1•égimen guatemalteco he seguido une. pol.f. 

tica de hostigamiento, amedrentamiento y asesinato de ref~ 

giados guatemaltecos en territorio mexicano·. Existen con!!

tancias que señalan Que, desde 1980 se iniciaron las inctJ!: 

eiones gURtemaltecae en M~xico. 

(38) Aguayo Quezoda Sergio, op. cit. p{ig. 77. 
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los resnonsables de la nolitica exterior 

mexicana emitieron un pronunciamiento en el cual los refl:!"" 

giados s6lo regresarían a su pa!s cuando ellos lo quisi~ -

ran. 

El gobierno Norteamericano envía entrevist~ 

dores desde su puesto de operaciones en le ciudad de Méxi

co, a Hondu.l'as, Cona~a Rice, El Salvador y Guatemala para

entrevistar a los cnndidatos a refueiPdoP. I/)8 funcioru.!.' 

rios canadienses en lns embajadas o consulados. Canadá t~ 

bi~n estudia lo<" CP.SO~ de aquellos refugiRdos cuya solici

tud de refugio h~ sido rechozeda por loe EstAdoa Unidoo y, 

en los últimoo Años, ha cubierto casi un tercio de su cu~

ta de admisi6n de refugiados con casos nrocedentes de eete 

país, 
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3,4 •.• PROBLEMAS TJE TRASLADO, 

.SXístcn do[: r-oluciones pnrH l~' m2yorin de -

loa t'efuriadon de A::i1~r'iCP Centr~·l, tlnfl ea rep·re:··rr R su 

tierra rntnl y c0~1,,,nzPr rill! unr, nueva vida 1 ln ;)tra es 

.;:u-:entF1.rf1e er nn "~ ÍG da ref! (!'.i.o. Sin emhPrp.o, parEt un :redi;. 

cido nú:ri:.-<:ro de ellos, el reP::;;entAr.Jiento eri otro 1Jt''Ís er; 

u..11n onci6n vir1t·le y i•11ror,iídri. 

En Nicr-r•·f'UR, 1?. reirntriPción de lon indios 

miskitos rerur.,.ü 1uow er1 Hondurfts, que co:n¿·r..~6 fwce noco m&s 

ae dos Mfior;, nrn~jsu;:;. El 15 de \~~rzo, 11rH1 rnerchcrJ.un1bre r;0 

hebí~ :reur1ido e11 lr· orill2 nicrrr..ie,-UctH~c del río 0oco de la 

nnmicio~1 lidnd ci.~ Leyr1n1;.. TJdor mir:::ib~·.n lH·ci<-· l;.; otro ori-

lla, situndr· P uno:~ cien m•,;:tr-os; dos hombres onA'rt1C1eron -

erinrbolflndo lR b:ir:~tr~ de lh$ ~Jnciones Unid~s~ Erft ln f'e--

ñtü convenidr-, se ·odfo cruz"r el rio e ir a busc!lr <' los

repRtriEH1oc oue hatif-1.n decidido regrr:~~ ~ él su tie:rrut Nic& 

r11r.U11. 

En L.~ ~irilla hondurei.,:.,, cuatro c;;;.mi.onas C$

oer;;ban estuc1onndoa. l!abian ioido contretPdoa nor ,>] ACNlm 

uRrn trasoórtftr P. los repa.trindos .. 

Edmundo Vilasim, f'uncionr·rio del ACNtJR, diri 

gín. lns onernciones de éertcr-rp:o dii! l-'Js 11?.Ff:j~ :ro::' y d·~ sua-
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bienes, e iba ooniendolos en fila a la orilla, ~ientraa eE 

oeraban oue se les Uamnse t)n:ra el embarque. Ron11, utensi

lios y víveres estaban apilados en c~jones. Aveo de corral 

y cerdos, Sobre la orilla nicaragUcnse, ol DelegPdo Regi~,.J 

nBl del Instituto de Se¡>urirl<id Social y de bienestar, h:; -

bia "revisto ya todo lo necesnrio 011:rn alimentar .V alojar

"' los repH.trindos mientnis eonorab''º el trasl<'do n sua ou~ 

blos de oriF,en. 

Hace casi un año, la r8vistR "REl"!JGIADOS" -

ofrecio informaci6n en torno fl un c1omento i:nportente en 111 

historia de América. Cent;re.l, ls repotriaci6n voluntaria o:r 

panizada de 4,000 snlvsdoreiíos nrocedentes <lol c:empo !lleml

Grnnde, Honduras En Agosto de ese nño, otro g:runo ntu,eroso 

de refup.iadoa nrocedentes del mismo cAmno decidi6 :represn.r 

a sus aldeas, 

El 14 de aeosto, un convoy aparentemente in 

terminable de autobuses, cnmiones, jeeps y camionetas 

transportaban a miles de refugiados salvadoreñon con 1me 

oertenencias; para la mayoría de elloa era poner fin a 

ocho años de exhilio en el campo de Mesa Grande, situado 

en el territorio hondureño a sesenta kilometros de la froa 

tera con el Salvador, 
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bienes, e iba noniendolos en fila a la orilla, mientras eE 

oeraban quo se lee llamase 0ara el embarque, Rona, utensi

lios y viveros estaban apilados en cFjones. Aveo de corral 

y cerdos. Sobre la orilla nicaragUense, el DeleP,~do Rcgi~"'1 

nal del Instituto de Ser.uridnd Social y de bienestar, h~ -

bía nrevisto ya todo lo necesario oara alimentar y alojar

n los repatriados mientras eoncrab~n el traslado a suo nu~ 

blos de orip:en. 

Hace casi un afio, la reviste "REFUGIADOS" -

ofrecio informnci6n en torno A w1 ~omento importPnte en ln 

historia de Am~rica Central, le repntriaci6n volur.tnria or 

p:anizada de 4,000 salvadoretíos nrocedentes del campo Me~a

Grande, Honduras En Agosto de ese año, otro gruno nur.eroso 

de refu¡dados nrocedentes del mismo cam,.,o decidi6 rel'resnr 

a sus aldeas. 

El 14 de agosto, un convoy apnrentemente in 
terminable de autobuses, camiones, jeeps y camionetas 

transportaban a miles de refugiados salvadoreñoa con sus 

pertenencias; para la mayoría de ellos e~a poner fin a 

ocho af\os de exhilio en el campo de Mesa Grande, situado 

en el territorio hondureño a sesenta kilometros de la fron 

tera con el Salvador, 
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S1 lom,..nt~ ~?l tiemno retrasR ln <ieciE:i6n so

br~ lr> renntriAci6n voluntnria que un día u otro tiene que 

enfrentar el refuFiAdo, En los últimos anos, millares de -

nrp.entinos bresileños y ururunyos sri hnn renntriAdo volun-':? 

tFtriP:'lr:inte denués de lfls reformPs democrútic::1t1 de sus oai

ses, de ifurtl ~1Pnera re~rP?nron voluntnrir'lente chilenos, -

eu?.temPltecos, hAiti~nos, nicnr;1rrUenses y s2lvndorei~o;. 

I._q rena.triaci6n de los refup-iAdos e.uatema1 -

tecas hn sido y es el "Jrimer objetivo del '1rop,rnma elAbor!': 

do nor lP Comi.si6n Mexic8n8 de Ayuda n los Refup-iAdos (CQ

MAR), siempre y cuando esta BB lleve a cabo en estricto 

respeto o lP decisión libre, voluntaria e individual de e~ 

da uno de los refugiados, sin que existan ingerencias y 

condicio~runientoe de nine;uan índole y de acuerdo a lo diE;

nue sto en las leyes nacionnles e intern~cionnles, contando 

además con que este proceso sea supervisndo nor el ACNTJR. 

Esta oosici6n de la GOMAR, que coincide con 

lo que el derecho internacional acenta como Roluci6n 6pti 

ma a nivel mundial para terminnr de manera satisfactoria 

con el problema de los refugindoo, se ha estim.,do que es -

nonible llevarla a cabo siemnre y cuando exista en el país 

de origen un marco de seguridad que garantice la inteeri -
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dad de las personas y el respeto a los derechos humanos. 

En este orden de cosas, una serie de acont! 

cimientos políticos que han venido sucediendo en la Rep~ • 

blica de Guatemala, desde la instauraci6n el 14 de Enero -

de 1986 del Gobierno del Presidente Vinicio Cerezo, surgi

do de elecciones democráticas, han contribuido positivameg 

te a motivar el regreso de los refu&iAdos a su pAtria. 

Para enfatizar el conju.<to de acciones te~

dientes a apoyar la repatriaci6n, en la reuni6n que sost}!

vieron en Abril de 1987, la Comisi6n :Mexicana de Ayuda a -

los RefugiAdos (COMAR), la Comisi6n Especial de Anoyo a R!· 

patriados (CEAR) y el Alto ComiBionado de las NAciones UnJ; 

das para los Refugiados (ACNUR), se acordo entregar los 

diagn6stiooa previstos por el Programa de apoyo a la rep~

triaci6n voluntaria el 30 de Mayo del mismo af'l.o. 

En esta reuni6n se tomaron una serie de me

didas tendientes e la regularizaci6n de la situaci6n de 

los refugiados en asuntos tales como el registro civil, e! 

dula de vecindad, certificaci6n de estudios, etc. 

"El proceso de repatriaci6n voluntaria ha - · 

presentado, desde el ai'io de 1986 a la fecha una tendencia,-
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marcadamente ascendente, tal y como lo demuestran las sJ:. -

guientes cifras: 

A N O No. DE REPATRIACIONES 

1984 7N 

1985 379 

1986 395 

1987 840 

1988 1,808 

Hay grupos que, en la actualidad, hen expr~ 

sado abiertamente el deseo de regresar a su naf s de origen, 

lo cual permite suponer que en los próximos años, esta ten 

dencia nuede seguir mnnifestHndo un aumento suetr-ncial y -

significativo (39). 

En Asía como en otroa continentes se prese~ 

ta el problema del traslado de los refueíados que ller,an -

al país de acogida y que desean repatriarse a su lue,Rr de-

origen. Así de esta manerR tenemos que en Vietnan se nr~,-

eenta una lista de visados de salida y los peíses de acogJ:. 

da presentan otra de vietnamitas a loe cuales se hR cons!-

(39) Memoria 82-88, Comisión Nacional de Ayuda a los Ref~ 
giados, I.os Refugiados Guatemaltecos en M6xíco, elab~ 
redo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sria. 
de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y PrevJ:. 
sión Social, Noviembre de 1988. 
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guido visados de entrada. Cuando el nombre de eata pereona 

ee encuentra en ambas listas, se encuentra APtA oRra s~ 

lir. 

El Programa de salidas ordenada.e, conocido

como el ODP, ea un programa internacional coordinRdo por -

ACNUR, que, desde mediados de 1979 hf' facilitado la emigr~ 

ci6n .desde Vietnam de nersornrn autorizPdas para salir del

pa!s y aceptadas para residir permanentemente en otros l~ 

gares. Hoy se considera como un elemento escencial en el -

esfuerzo de encontrar soluciones e lago p~azo para el prQ

blema de los refugiados vietnamitas, 

El ACNUR Ee ha venido preparando para as~ -

mir la responGabilidad de controlar el nroceso de renatri! 

ci6n, como en otras operaciones, el ACNUR garantiza el re_!! 

peto a los derechos de los refugiados y proporcionará los

elementos básicos que éstos requieran inicialmente vistas

ª su reintegración. 

3.4.1,- SOLUCIONES DURADERAS. 

Los refugiados se ~ueden beneficiar de tres 

soluciones duraderas diferentes, 

Los refugiados nueden escoger la eoluci6n -
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de la repatriaci6n voluntaria cuando ha habido cambios f!J!! 

damentales en ~u paie de origen y creen que regresar es ª! 

P.uro para ellos. 

Cuando la reoetrieci6n volunteria no es p-2_

sible los orogramas de inteFraci6n local pueden ayudar a -

que loe refugiadoe lleguen a ser autosuficientes en su 

peía de asilo, 

El reasentamiento en un tercer país reur!

senta una posible soluci6n cuando los refurimlos no pueden 

permanecer en un país de primer asilo. 

Hasta que se encuentrnn las soluciones dur~ 

deraa, los gobiernos invitan a menudo al ACNUR a oroporci.Q_ 

nar a los refugiados ayuda de emergencia y PBistencia a 

largo plazo, Para ello, el ACH1Jll utiliza los fondos que r_! 

cibe de fuentes públicas y privadas y coopera estrechame,!!

te con los eobiernos, aeenciaa eanecializadas de laa Naci~ 

nea Unidas, y numerosaa aeenciRs voluntarias, En la última 

reunión del Comite Ejecutivo del ACNUR, que tuvo lugar en

Octubre de 1988, los 43 miembros aceptaron un presuuueato

de 430 millones de d6lares para 1989, 
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3.5.- LA MUJER REFUGIADA. 

r.~ vidP. de un refugiado esta marcada a men~ 

do nor los nentimientos de n~rdidn y tristezn, nero las r~ 

fugi!1das que es tan oolas nucden oasar nor "i tu,iciones esp~ 

cialmente difíciles y pelir;rosns. 

Las refugíadns pueden enfrentarse a riesgos 

físicos debido n ~ue las Autoridades de eu oais de asilo 

no nueden, o no desean, garAntizar su bienestar y segur! -

dad, y yo vivan en lL~ campo o en otro luear, las refugi~ -

das que viven soJ.ns ya no se benefiúian de las estructuras 

soci6les tradicionales oue antes las mantenía y protegía. 

En consecuencia fácilmente caen víctimas del abandono, la

v iolencia y el nbuso, peroetrados a veces 0or suo pronios

comnatriotas. 

Las refugiadas rara vez hablRn idiomas o 

noaeen la cualidad laboral neces~rin para intep,rorse fáci! 

mente en un nuevo pais, y pueden quedar traumatizadas pOl"

las exneriencias que lan imnuls~ron a huir de su tierra na 

tiva. 

A nrincinios de 1987, el AGNIJR solicit6 ay~ 

da R lA Comisión de Enoleo o Inmir;rnci6n clel CAnAdá pnra -
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atender algunos de los cosos más críticos. El gobierno de

Canadá resoondió iniciando un proyecto uiloto, el cual al

canzó el éxito, y en Enero de 1988 se creo formalmente el

proe:rama "MUJERES EN PELIGRO". 

Para poder acceder al reasentamiento en el

marco de este proerama es necesario que los solicitantes -

deban poseer el Estatuto de los Refur;iados según loe térml 

nos de la Convención o pertenecer a una clase designada, ~ 

como lo son las personas que se hallan en una situación si 

milar a la de refugiado, 

El Gobierno de Canadá proporciona servicios 

sanitarios y de integraci6n, Así como otros servicios gen! 

ralas de asentamiento, incluyendo los gastos de manteni 

miento de víveres y alojamiento. Ills grupos Privados ofr!

cen servicios como el de aseeorP..miento en la bÚAaueda de -

empleo, cuidado de loR niños, transoorte y ayuda psicol6gi 

ca, 

El programa "Mujeres en ueligro" no ea una

inicis tiva exclusivamente gubernamental, debido A las nec! 

sidades de las refugiadas la nnrticinaci6n de las organiz~ 

cionea voluntaria~ ea esencial en todos loe c9sos, 
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Las mujeres que se benficinn con este or2 

grmna son a menudo identificadas por un funcion,.rio can!! 

diense responsable de los visados, por un funcionBrio del

ACNUR sobre el terreno, o Por una agencia voluntaria que~ 

tenga contactos sobre el terreno. 

A finales del año nasHdo, 36 mujeres fueron 

admitidas en Cnnsdá en el :narco del prot'.rama y ee tramit!!

ban aproximsdnmente el mirnno número de solicitudes. 

Ln Comisi6n de F}npleo e In~igraci6n proye~

ta controlar el desarrollo del nrof!rSm'" para comnrender m.!:_ 

jor las necesidades de asentamiento de efJtas mujeres. 

Aunoue el oro,,rama es restringido, y mode~

to en cunnto al número de Personas que asiste, hu provoca 

do el efecto no si tivo de crear un mayor grado de concia!! -

cia en torno a los problemas de laG refugiadas, y de fome!! 

tar el interés de nquellos que nueaan A.poyar su reasent!! 

miento. 

Desde 1985 el ACNUR y otras agencias inte!:

nacionales han adoptado y recomendado nuevas medidas en b.!:_ 

ficio de las refugiadae. Se han intensificado los progr~ -

mas de protección y lOP programas de asir,tencia, nrestánd~ 
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se en embos casos l" mayor atención a lA idea de que los -

necesidades de las mujeres difieren de las de los hombres

en el seno de la comunidad de refugiados. 

Aun~ue, en efecto, lao m~jeres se hallan ª! 

nuestas A ciertos riesgos relAcionados con un género y con 

su si tuaci6n de refugiado, no hñy que considerarlas como -

nimplee beneficiarias de la aail'tencie o víctime,s de expl~ 

taci6n. Si se les alienta, se les capacita laboralmente y

se lea dota de los recursos neceserios, ellirn, ir0•;el aue 

otros individuos, poseen el potencial neces~rio 11an1 coQ_ -

tribuir positivamente a mejornr el nivel de vida de sus f,2: 

mílias y su comunidad, tanto en RU país de aAentamiento CQ 

:no en el suyo nropio, un2 vez repatriada:o. 

Las mujeres refugiadas y las niñas constitE 

yen la m1:yoria de los tn;ce millones de rcfu,;;iadoa del m\.\!1 

do. Sin embargo, heste hace poco no había entr8do a formar 

parte de su hiBtoria. 

En Euro::lA, d.eede 1984 ee nlantea la sitU.!!_ -

ci6n de las mujeres que sufren un tratamiento cruel o inhE 

mano por h9ber tram,r;redido las normas de la sociedad en 

la oue viven. SegÚn este contexto, se podría considerar 



103 

que las mujeres refugiad!is nertenecen a un eruno social 

narticular, dentro de loe tf;rminos de 1"· Convención de 

1951 Y el Protocolo de 1967 sobre el Estntuto de los Ref~ 

giados. Mientras al~unoo EstRdoa c0nceden el Estrtuto de -

refue;iAdo P lr.s mujeres ílUe huyen df' eetae situPciones, 

otros creen que esta medidr1 es consecucncin de una intei: 

pretación excesivrunente runnlia de la definición de refugi,!! 

do. Algunos otros creen riue el conceryto de transgre:'!iÓn a

las normas more.lee es difícil de Rnlicar, yn oue anlica un 

juicio de valor muy delic2do. En algur1os países aunque no 

se conozca esta situación, se· les nermi te permanecer en el 

naís por razone e h\ll1lani t'1rias con un Eetr tuto anronifldo. 

AdemlÍP el Comit~ Ejecutivo del ACN1JR diSCE;

tió el tema durante su sesión, celebrada en 1985, adoptEl!!

do unB resolución sobre mujeres refup;indes en lA nue se e~ 

ponían una serie de recomendncionea pnra el ACN1JR y oara -

loa Estados aignatarioo. La Protección internacional a loo 

refugiados era de i¡rnal m8nera anlicr•da n loe hombres o.ue

a lAs mujeres, sin considerar los oroblemas específicos a

loe nue se enfrentan las mujeres refugi<1das. El tino de 

violencia a la que se pueden ver exnuestas las mujeres y 

las jóvenes refugiadas nmnlía el conjunto de lo~ nroblemns 
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relacionados con la nrotecci6n. 

Incluso en los paises de origen, la viol~ -

ci6n y la agresi6n a lee mujeres se h•m utilizado como mf

todos de tortura para obtener información. En conflictos -

entre diferentes grunol' oolíticoe o religioeos, le. viole~

cia sexue.1 contra lns mujeres ha sido utilizada como medio 

de agresi6n contra un sector de le comunidad, o como medio 

de obtener informnci6n sobre las actividades y lu localiZ_!!; 

ción de otros miembros de la familia. 

Al cruzar lH frontera en bunca de asilo, 

las mujeres ouedan en una situoci6n eenecialmente vulner.!?_

ble. Cunndo huyen por tierra, las solicitantes de asilo 

pueden ser violadas, raptada:; o forzadas sexualmente, esp~ 

cialmente en zonRs fronterizas escaarunente oobladas, o do!!; 

de lRs autoridndes del oais ejerzan un control limitedo. -

Curlndo huyen por mar las solicitantes de asilo sonortan a

menudo violRcion~e y rantos. 

Las mujeres .refu~indns son también víctimas 

de le violencia física y los abusos sexUAles en los ce~

tros de acogida, campos y asentamientos, En ciertas zonas

urbanas las refugiadas eon discriminadas y se les forza a,.. 
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reRlHrnr trabajos degradantes para :Joder girnar ,;u sustento 

y el de sus hijos, 

los gobiernos coincirlen en aue estos ~robl.!!_ 

mas reriuieren !ÜPnción urvente y nue hay que 'ldontnr las 

medidas necesarian nnra garRntizar lP 11rotacci6n de muj~ -

res y niffas refugindns contra la violación, las amennzas a 

su intep;ridad fisicn o el riesgo de sufrir hoeti¡;amiento y 

abuso sexual. 
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3. 6.- S'rATlJS LEGAL DEL REFUGIADO, 

Parn lP deter~inación de lA condición de r~ 

fugisdo en el cGso de México y concretamente en las solic,!. 

tudes individuales se utiliza la definición ndontrHln en 

Cartngena, la oue ~deMás de contener los ele"1entor de la -

convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considern t~~ 

bién como refueiados, o lns personas nue hnn huído de los

pa.íoes porauc su vidR, se¡-;uridad o libertad hnn eido runen!:! 

zadas por la violenci8 F,enernlizada, la agresión extranj!'_

ra, los conflictoc internos, ln violación mRsiva de l'>s d~ 

recho~ humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

eravcmente el orden público, 

El procedimiento oara determinar el statue

de refugif1do se lleva a cabo semanalmente oor un Comité de 

Elegibilidad "residido por el oficial de protección del 

ACNUR. El interes~do nresenta una solicitud por escrito y

realiza uno entrevista confidencial en la que anorte el.!\!_ -

mentas relacion!'dos con el .fund!'do temor y con su sitlJ!'! 

ción nnrticul?.r, Cada caso es analizado oor el Comité con

base 11 1<1 informnci6n reunida y a. la aplicnci6n de la def,:h 

nición arriba mencionAda, Tarnbi~n se tienen en cuenta loe-



107 

princioios de credibilidad, así como la consistencia inte¡ 

na del relato, oartiendo de un conocimiento del contexto -

'101Ítico y la coyuntura del pain de 'lrocedencin. El 30~ de 

los oostulantes non reconocidos. 

En el Distrit·J Federal loE csso~ '1Ue son -

aceotados como refugiado!: nor el ACUlJR, se constitu,yen en

notenciGles sHj1;:tos de nGistHncia ~or parte de los Servl:, -

cios de Re'lresentaci6n Técnica (SERTEC), la agencic. que 

t.iene o su CRrgo la i:nnlantBci6n del programa urbano ACNUR. 

El Ect•·tuto Legal ctel Refugiado de la Co,!l -

venci6n de Ginebra de 1951 enumera los sic:uientes derechos 

cara el refugiado. 

"En orirner tér'11ino la no devoluci6n, nue 

nreserva a 102 refugiados de las represiones y les nsei!Sura 

el asilo en los momentos de mayor 'leligro. En segundo l~ -

t~ar, retornnr voltmtariamente a su 'País de orieen o ir.ser

tarse en la soci.,dad de nrimer asilo o de refueio defini

tivo, en condicione o diF,nae, precedidac nor l?. reunificQ -

ci6n de sus familias y por el trabajo. En tercer lue;ar el

arioyo a loe. naisee de refue;io pnra soriort~r les care;Rs adi 

cionales a sus oroblemas internos, como narn la garantía -

que de conceder refugio, no nuede entenderEe jam{is con tm

sentido agresivo o innmistoso hacia los paí~es de orie;en. 
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En cuarto lugar, la comprensión y ln coooernci6n con los -

naíses en 8U esfuerzo por la normalizeci6n, nor el retorno 

a la ley y po su independencia. &1 ouinto lugar, la protes 

ci6n a los campos y esentamie11tos de refugir.dol', su inst!!;-

1Aci6n en lugnres R distancia razonsble rle lao fronteras,

sujetos a lR in?pecci6n del Alto Comisionndo de las NHciE_

nes Unidas pRra los Refugiodos y tomando en consideraci6n

los elementos narticulares de cada CBso. 

El res neto Al "status" del refur;iado res1J!

ta une de l>Hl bases del edificio, así como el Bno.vo a loe;

naíaes que que obren ll'is puertas uara recibirlos. Todo 

ello indica aue orePumiblemente, no se reoueriría ahora 

embarcPrnos en la tarea de celebrar una nueva Convención -

Interrunericana, sino m>'is bien nroceder nrogram~ticrunente a 

definir .lreas concretas nara adoptar 11rn normas "cordas 

con lRs nuevas dimenciones del nroblema y las particulari

dades regionales y aubregionales. 

10 fundamental reside en la armonizaci6n, -

sobre la base de que el ACNUR le confiere corno ha empezado 

a hacerlo, car~cter nriorit8rio al nroblema de loP refugi~ 

dos en ~~~rica Central, de que nuestros paises ejerciten -

la solidnridAd y nrocuren desembarazar la tela jurídica de 
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las trabas nue le permiten resoonder a ln :nnnifestRci6n y-

las modalidndes conflictualeo ~ue no se oreveÍ"ll hr.sta 

hace noco". (40) 

El refugio se entiende ·~amo e 1 derecho que-

se tiene de nreservar le. vida y la libertad de lo!' pers!!_ -

guidos o de 0uienes pueden ser víctimas inocentes de desaE_ 

tres provocados por el hombre. El refugio no debe ir aco~-

pru1ndo de restricciones a lu libertnd de circulación, sa_1-

vo aquella en la oue pucdnn acercarse a las fronteras do,!;-

de corran pelip:ro .su.:: vid.:..Js. 

La 1JOSibilidad de que los refugiedos rec},; -

ban la asistencia m•iterial nara AU subsistencia, 13liment!!_-

ci6n, vivienda, servicios médicos y sanitnrios, no debe 

ser objeto de limitRciones, ii«ra ello exicten log mecani_!!-

mos de solidnridad internacional y el anoyo que las naci~-

nea de la comunid<itl internacional ofrece mediante el ACllUR 

y las agencil>s voluntarias nacionales e internacionales -

asociRdas a su tarea. 

La admisión de refugiados en el territorio,-

(40) Betancour Belisario, "El Estatue del refu¡dado", mem2_ 
rias del coloauio de CBrtagena de Indi~s, 1983. 
?P• 23 a 26. 
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inclusive bajo modalidades temporales, debe implicar tB!!! -

bién el reconocimiento de tales personas como sujetos tit~ 

lares de derechos y obligaciones ante la ley, la admini~ -

traci6n y los 6rganos de justicia del país de asilo. 

La presencia mayoritaria de anciR!los, muj~

res no acompafladas y menores de 13dad, obliga a atender con 

priorodad el tema de la unificaci6n de la familia. 3e debe 

en consecuencia facilitar los servicios de ayuda para re_!!

nificar a lao familias desintegradas, respetar la unidad -

de lee que logran llegar juntas al pais donde se refugían

y brindar los medios necesarios para la locnlizaci6n de 

los familiares cuyo destino se desconoce, 

La seguridad física de los refugiados en -

situación de afluencia y de violencia generalizada, se ve

amenazada, por lo menos, desde tree perspectivas; de una -

narte, por incursiones o ataques armados, de origen ot"'.! ·~ 

cial, llevados a cabo desde el país de origen contra loa -

refugiados en el país de asilo; de otra parte, por activi

dades de las autoridades civiles o militares del país de -

asilo en contra de loe refugiaclos que se encuentran en él; 

y, así mismo por acci6n de grupos oficiales, hostiles a 
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los refugiados, aue amenazan o atentan directamente contra 

éstos, 

"Corresponde a las autoridadeR del pais de

asilo ofrecer orotecci6n y garantizar la seeuridad nersQ -

nal de loa rbfueiados en los casos en que 6sta se vea en -

peligro por acciones de grupos hostiles a los refugiados,

cuyas actividades en algún momento pudieran escapnr al co~ 

trol del Estado asil@nte 1 nuevamente junto e la acci6n ofi 

cial pin-a detener enérgicamente estos gruooe, seguida de -

las investieaciones y 9anciones a oue haya lueBr, deben t! 

ner los refugiPdos acceso al aparato judicial y 2dministr~ 

tivo ael país de asilo y a loo oreanismos interr.acionales

de protecci6n e los derechos humnnos. 

El considerar a los refugi~dos, Pún en co~ 

dicíones de nsilo nrovisional, como beneficiPrios indisc~ 

tibles de la nrevenci6n y nrotecci6n de los derechos humg 

nos imnlic1>, ademf.s uiw necesidad ir.rnostergable, le pos_!

bilidad que recurrnn 11 los organismos intai·nacionPles ºº8 

petentee de coníormided con las normRs vigentes sobre la -

materia. En cu?.nto a la funci6n de nrotecci6n internACÍQ -

nal del Acmm, su obligaci6n de no esc¡;timar nineún eefuer 
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zo para promover loP derechos de loF refugiados, emana el_!! 

ramente, del mandato recibido de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y es inherente a la naturaleza hUIDan!-

taria de la labor que la comunidad internacional ha puesto 

en sus manos", (41) 

(41) Poul Galindo Reynaldo, "Refugio y asilo en la teoria
Y en la prÁctica política y jurídica'/ Refugiados, 
núm. 10, eentiembre de 1988. PP• 14-17. 
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México tiene una larga y fecunda tradici6n

de amppro y hospitalidad. El artículo 2o, de nuestra con~~ 

tituci6n Política, vigente desde 1924, a lo largo de los -

diversos textos constitucionales de nuestra historia, lib~ 

re al esclavo por el s6lo hecho de ampararse en nuestro -

territorio, 

Igualmente larga ha sido durante nuestra 

historia republicana la tradici6n del asilo nolítico, de -

hombres y mujeres procedentes de todos los países del mu!!

do incluidos los Estados Unidos de América. Su presencia -

en México no s6lo hn representRdo gratitud y respeto hacia 

nuestro país, sino que además el talento de los asilados -

ha fecundado y enriauecido nuestro desarrollo social y 

cultural. 

La práctica mexic~n2, congruente con la d~

fensa del princinio 0ue salvaguarda la vida, se ha venido

configurando en torno al acilo, otorgado ya sea en forma -

individual o gruoal. 

De importancia nara el país y adem~s conoc! 

cida, fue la afluencia de refugiados espafloles en la dec!-
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da de los años treinta. Menos aparatosa, pero digna de r!

cordarae, fue la llegada de refugiados gu.ctemaltecos, tam

bien en en el mismo decenio, 

Este éxodo inesnerPdo empezó en 1981 y se -

incremento entre 1982 y 1983,llegandoae en la actualidad a 

cifras alarmantes de refugiMdos guatemaltecos, Ante este -

difícil problema el gobierno de México creo la Comisión M! 

xicana de Ayuda a loe Refugiados (COMAR), compuesta por r! 

n:!'eBentantee de la Secretaria de Gobernt>ción, de Relaci~·

nes Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; por ser -

estas instituciones gubernamentales las que más relación -

tienen con las cuestiones sobre refugiP.dos. 

Esta Comisión desde que fue creada., ha tr11-

bajado arduamente enfrentando serios problemas para dee11-

rrollar los mecaniemoe operativos en beneficio de loa ref~ 

giadoa, relAtivos a la asistencia m6dica y alimentaria y -

otros servicios indispensables¡' el de la reubicación de 

los crunpsmentoo en zonas ~imilores a sus lugares de proc~

dencia, toda esta lebor de ayuda a los refugiados la real! 

zeba el Estado MexicAno conforme al derecho internacionall

por razones humanitarias, apegándose fielmente al princ.t -
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pio de no devoluci6n, aún cuando no es narte ni de la Co~

venci6n de 1951, ni del Protocolo de 1967, y conforme al 

orden jurídico interno, basandose en el derecho que todo -

extranjero tiene a lee garantías individuales, de ecuerdo

con el capitulo I, Título nrimero de ln Constituci6n Mex,i-

cana. 

Cabe destacar que, según el articulo 33 del 

capítulo III de le misma Carta Magna, relativo s los e! -

tranjeros, el Ejecutivo de l~ Uni6n se reserva la facultad 

de exnulsar del territorio n¡.cionel, inmediatamente y sin

juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia consid~

re inconveniente. El citado articulo deja claramente est_!!

blecido que los extranjeros no podrán inmiscuirse en BBU!!

tos políticos del país. 

Por lo nue toca a le Ley General de pobl~ -

ci6n, podemos decir que es de los pocos cuernos normativos 

que se refieren al problema de los asilados y a las cons~

cuencias poblacion?les de su recenci6n meeiva. 

Se treta de una Ley de observancia General

en la República Mexicana, cuyo objeto es, según el artíc~

lo primero de la citada ley, regular los fen6menos que ~ 

fectan a la poblaci6n en cuanto !1 su volúmen y distrib~ 
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ción en el territorio nacional, con el fin de que ¡mrticJ: -

ne justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo 

económico y social. 

Pera el gobierno mexicano no es lo mismo el

ectivista nolítico que busca asilo pacífico, que el refugi~ 

do propiamente dicho, es decir, aquel que es víctima de la

violencia generalizada y cruza la frontera para salvar su -

vida, o que el desplazado ei¡terno, cuyo modo económico de -

vida ha quedado afectado por las actuales convulsiones n~ -

ciales y que no pretende ser refugi8dO sino ~ue se interna

ilegalmente en el país con el uropóeito ulterior de iner~ -

ser, también ilegalmente a los Estados Unidos de América, -

que es su propósito final, 

Perece ahora llegado el momento de dar un p~ 

so adicional: le adecuación jurídica, En efecto, perece ya

procedente el registro en nuestras leyes, y especialmente -

en la Ley General de Población, de la figura jurídica de !:! 

fugiado al lado de le ye pre.vista, de asilo político; y con 

la oue tiene semejanzss y notorias diferencies. 

En cambio, no perecería, en principio, nec~

eerio le firme de le Convención Internacional sobre Refugi_!!; 

dos de 1951, que fue concebida principalmente para loe mov_! 
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mientoa maeivoa de poblaciones europeas en la Segunda Gu!

rra Mundial y en la Posguerra. Un tercer fen6meno mirrat2-

rio es la migración constante y el alto grado de indocume~ 

tadoa centroamericanos, a trav~s de nuestro territorio ~ 

bo a otros países, principalmente Estados Unidos, Canadá y 

Australia. Muchos de ellos se detienen temporalmente en z~ 

nas de nuestro naía, principalmente Tabasco, el Valle de -

M~xico, Sonora y.Tijuana. Los motivoe de este tercer grupo 

de desplazados centroamericanos son diversos, entre loa 

que mucho incide la situación de inseguridad en sus países 

de origen. 

En la Conferencie Internacional sobre Ref~

giados Centroamericanos (CIREFCA) el subsecretario de G2_ -

bernaci6n, anunció que con el objeto de adecuar la legisl~ 

ción mexicana e lea nuevas modalidades migratorias intern~ 

cionales, el gobierno enviaría en la pr6xima seeión ordin~ 

ria del Congreso de la Uni6n, una iniciativa para adici2 -

el artículo 42 de la Ley General de Pobleci6n, la caract!

ristica migratoria de refugiado, como figura jurídica dif! 

ranciada de le de asilo nolítico, lo cual causo excelente

impreaión en la comunidad internacional. 
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Mientras tanto COldAR he> firmado un Convenio 

con la Dirección General de Servicios Migratorios de la S,!!. 

cretaría de Gobernación, para documentsr a todos los ref!!

giados de ChiapaL con la forma migratoria FM-3 (uara vie!

tantes y consejeros), al igual que en Campeche y Quintana

Roo, lo que les autoriza trabajo asalariado. Hasta ahora -

con FM-8 de visitantes temuorales, 

Hoy día la Constitución Política tiene un -

amplio capítulo de garantías individuales, oue httr.c exte!!

sivas a todo ser humnno oue se encuentra, temnoral o penn~ 

nentemente, en suelo n"ciom1l, con independencia del país

de origen. 

En este marco jurídico se inscribe la trad! 

cional posición de nuestro país en favor del asilo polít!

co y la urotección a loe derechos hwnanos. Así nació la 

característica migratoria del asilo Político en la Ley G,!!.

neral de PoblPción, Un fenómeno nuevo surgió al lado del -

asilo político uero claramente diferenciado de él, este 

nuevo fenómeno lo ee el refugio, que a diferencia de qui,!!_

nes reclamen ''"ilo político, los refuc:iados huyen de sus -

países de origen no sólo por rAzones políticAB 1 sino por -

cu~lnuier circunstancia perturbadora del orden público que 
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pone en riesgo su vidR, libertad o scguridod, como consie¡

na de la DecL1r2ci6n de C"rt"eena. 

Si bien con una voluntad nolitica positiva, 

inst)ireda en la tradición de oril.o oolitico, el gobierno -

mexicano encPr6 el cten~fio otorgcndo de hecho su nroteE_ -

ci6n a quienes r:e lo demandCTban, ne hiz0 evirlente desde el 

princi~io lA ausencin de un Est2tuto legal esnecifico pera 

estos individuos, unA figura jurídica mieratoria oue los -

tipificara, distinguiera y oroteeiera legRlmcnte, 

u· neceeidad de lee;islRr sobre 18 :nPteria,

creando la calidRd y carilcteri~ticH migrHtoria del refugi!!o 

do, inmediatamente después y diferenciada de lA del osilo

politico sigue estando presente, nor lo nue la COF~AR pr~ -

sent6 el nrimcro de Junio de 1989 unn proouesta de ProyeE_

to de Ley y Ref(lamento pP.rA crear lA calidfld y cAr~cterÍ.§_

tica migratoria del refugi?.do, 

"El texto del Proyec1;o era el siguiente: 

ARTICULO 42 ,- No inmierante es el extranjero que con perm!_ 

so de la Secretoria de r.obernaci6n se inte~ 

na en el neis tem~oralmente, dentro de ale~ 

na de los caracterí8ticas sie;uientes: 

I. • • 
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VI.- REFUGIADO. Prire proteger e lRe peraom1s 

que han huido de sus países de ori¡;en 'Jorque 

su vida, seguridad o libertad hrui sido ame~ 

zadas por lA violenciR genernlizeda, la agr~ 

si6n extranjera, los conflictos internos, la 

violaci6n masiva de los Derechos Humnnos o -

cualquier otra circunstancia que haya pertu,! 

bada gravemente el orden público; a exce2 

ci6n de la persecuci6n política prevista en

la fracci6n anterior, 

res refugiados podrán renovar sus permisos 

de estancia, en tanto no consideren que e~ -

tán dadas l?s condiciones aue lea garanticen 

seguridad a su regreso: LE1 reoatriaci6n será 

un acto de estricta voluntad nersonal. No ª!'. 

tán exce 0tuados de lo establecido por el ª:!:"" 

tículo 33 Constitucional, nero de acuerdo a

lR doctrinR jurídicfl internacionnl y en esp~ 

ciRl del nriricinio de lA no devoluci6n, no -

nodrán ser obligados R regresar a su país de 

origen, 

El texto del ReglAmento oodría ser el siguiente: 
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ARTICULO 102 ,- REPUr:Irnos. Para la admisi6n de los no inm_! 

grantes a los nue hace referencie. el art!c~ 

lo 42, fracción VI, de 18 Ley, se observ~ -

rán lns <'iguientes reglas: 

I. Illo extrnnjuros oue ller,uen a territorio 

nAcional huyendo de cuc•lciuier cinrcunstan -

cia oue este nerturbando grevemente el º! -

den p1Íblico en su pais de origen, serán A.2_

mitidos provicionalmente por lns Oficinas -

de Pob1Pci6n y traslA.dados a algún lugar s~ 

ficientemente ale jedo de lAs fronteras que

les ofrezcan seguridad, mientras el Serv! -

cio Central de la Secretaria resuelve cada-

caso. 

II.-El interesado al solicitar calidad y e~ 

racterística de no inmigrante refue;iado, d~ 

berá exnresnr los motivos por los que hsye

de su país, sus nntecedenteo personales y -

en general los dntos necesr.rioe para su 

identificación. 

III.- La OficinFI de Población, obtenida la-
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eutorizeci6n del Servicio Central de lR s~

creteríe pare otorgar lA característica de

Refugfado, ·.levantará un acta individual! o -

colectiva asentando en ella los datoe cog -

signados en el inciso anterior, formulará -

la media filiaci6n del extranjero y le e~·

tenderá la forma oigratoria correspondiente. 

IV. Todos los extranjeros admitidos en el -

país como refugiados, quedar!Ín sujetos a -

las siguientes condiciones: 

a) La Secretaria determinará el sitio en el 

el refugiado debe residir, el ámbito de sus 

desplazamientos autorizados, y lee activid~ 

dee e que puede dedicarse, e fin de lograr

gradualmente su autosostenimiento, 

b) Ios permisos de estancia se otorgarán ~ 

por un eño y podrán renovarse indefinidameg 

te, " solicitud del refugü1do 1 hasta en t13!! 

to él mismo· coneidere que están dedes lee-

condiciones que le garanticen seguridad pe~ 

sonal a su regreso, Al efecto, loe ref~i~ 

dos deberán solicitar la revalidación de su 

oermiso dentro de los 30 di~s anteriores a-
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a su vencimiento. 

c) Cuando el refugiedo decida regresar a su 

país de origen deberá notificar y entregar-

los documentoo migratorios que lo amparan -

en la OficinR de Población del lugar ele e~-

lid a. 

d) IDs refugiedos deberán inscribirse en el 

Registro Nocional de Extranjeros dentro de-

los 30 díao siguientes a ln obtención de su 

doctimentaci6n migratoria. Asimismo tiene la 

obligaci6n de .notificnr, dentro del mi,,rno -

peri6do todo cambio en su domicilio o en su 

estado civil. 

e} Observarán todas las obligaciones que la 

Ley y este reglamento imponen a los extanj~ 

ros salvo lns que sean en su caso excepci~-

nes expresadas o las que se opongan a su n~ 

turaleza jurídica de refugindos." ( 42) 

(42) Tapia Palacios Paulo, Propuesta de Proyecto de Ley y
Reglrunento para crear la calidad y caractefitica m! -
gratoria de refugi11do, documento elaborado para COMAR 
en Junio de 1989. 
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El. )l. de Mayo de l.990, con fundamento en el. 

articulo 71. fracción I de l.a Constitución Política de l.oe

Estados Unidos Mexicenos se sometió a consideración del. H. 

Congreso de la Unión l.B siguiente inici>1tiva de1 DECRETO -

QUE REFORMA Y ADICIONA LA I,EY GENERAL DE PODLACION. 

Entre otras cosas en el. presente decreto se 

adicionó el. articulo 35 que habla sobre la inmigración y ~ 

el. cual dispone: 

"Los extranjeros que sufren persecucionea -

políticas o aquel.los que huyan de su país de origen, en 

los supuestos previstos en l.e fracción VI del ertuicu1o 42 

serán admitidos proviEional.mente por las autoridades de mi 

gración, con l.n obligación de nermanecer en el punto de e~ 

trada mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada-

caso", 

Por su parte el 11rticulo 42 señal.a que "loe 

extranjeros podrán internanrse legal.mente en el. país de 

:oicuerdo n 111s siguientes calidades: 

a) No inmigr·ante 

b) Inmigrante. 

En el. articulo 42, relativo a la calidad de 

No Inmi¡;rante, se ha adicionado una nueva frnccidn, siendo 

esta l.a siguiente: 
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VI.- REFIJGIADO. Para proteger su vida, seguridad o libe! -

tad cuando hayan sido Amenazad8s por la violencia g~

neralizada, la agresi6n extranjera, los conflictos in 

ternos, o la violaci6n mAsiVA de Derechos Humnnos en

su pP.Íe de origen, ~ue le hayan obligado a huir en 

busca de protección. No quedan comnrendidas en la si

guiente característica migratoria a~uellas personas 

que sean objeto de persecuciones políticas prevista 

en la fracción anterior. I;i Secret1Jría de r.obernoci6n 

renovará su nermiso de e~tanciH en el prís, cuantas 

veces juzgue conveniente-. Si el refugiado viola las 

leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que

nor ello sean aplicables, perderá su característica -

migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la

calidad oue juzgue procedente para continimr EU legal 

estancia en el p~ÍB. Asimismo, Bi el refugiado se ª.!:!""" 

santa del país, perderá todo derecho a regresar en 

esta calidad mierntoria, crlvo cue haya ~alido con 

permiso de la propia Secretaria. En el supuesto de 

que el Ejecutivo de la Unión estimase necesario hacer 

uso de la fRcultad exclusiva nue le otorga el artÍC,!:!

lo 33 constitucional, el refue;i~do no podr~ ser de 

vuelto " su país de origen". 
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Por lo que respecta a las demás fracciones, 

éstas se recorren progresiVElf'Jente de la VII a la X. 

Cabe mencionar el articulo 63 de misma Ley, 

que establece: "Los extninjeros que se internen al país en 

la calidad de inmigrantes y los inmigrantes a que ee refi! 

ren las fracciones III, por lo que resnecta a técnicos y -

científicos, V, VI y VII, del articulo 42 de esta Ley, eE_ 

tén obligados a inscribirse en el Registro Nacional de ~-

tranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de su internaci6n,o (43) 

El 5 de Julio de 1990, la Cámara de Diputfr-

dos aprobó lB inicia·biva presidencial que refome. y adl.ci2-

na la Ley General de PoblP.ci6n, sin modificacioneo y por -

unanimidad de votos, 

Los objetivos b8sicoe de la reforma son la-

incorporación al orden jurídico vigente en materia de mi -

graci6n de la fiF,ura de rPfugiado; y el eetablecimiento de 

un régimen actueli7.8dO y mlis precieo de sanciones para .; -

quieneB nretendEin o internen ilegalmente pereonas a .terri-

(43) Iniciativa de Ley propocionada por la Comisión Mexic_!!: 
na de Ayud8 a los Refugi8dos. 1990. 
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torio nacional, o faciliten su traslado o inereso a otro -

país desde territorio nacional, ein la correspondiente re

visión mieratoria. 

Por lo que podemos observar que se han tom~ 

do en consideración las idees fundamentales exnuestas par

la Comisión Mexicona de Ayuda a los Refugiados, 
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3.8.- LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN MEXICO. 

El pueblo guatemalteco tiene con el pueblo

mexicano la comunided más cercana hist6ricamente, tanto 

desde una persoectiva política como cultural' y seneuínea. 

México ha abierto 6iempre sue puertas a todos aquellos 13~ 

temaltecos que se hnn visto en la necesidad de dejar su -

pa1e para poder salvar sus vidas frente a los diferentes -

regímenes dictatoriales que han gobernado ese país. Pod! -

mos sef'Ialar dos :fechas en la hiBtoria contemporánea., en 

1954 con el derrocamiento del gobierno democrático de Jaco 

bo Arbenz Guzmán un número de políticos e intP.lectualee e~ 

centraron refueio en México, y a nartir de 1981, grandes -

masas de campesinoo euatemaltecos se han visto en la nec.!!,"

sidad de huir del país y han buscado refugio en zonas fro~ 

terizes mexicanas. 

El :flujo permanente de refugiados hacia 

nuestro país aument6 en 1983 y se estabiliz6 en 1964-85; -

actualmente exi.sten en México 40, 527 refugiedoo. La may.Q;·

ria de ellos son índigenas de origen maya que huyen ante -

el terror masivo que ha desatado el Ejercito de su país. 

El ej~rcito supone que los campesinos aooyan a la guerr! -
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lla y por esto tratan de atemorizarlos con deportaciones,

torturas, matanzee, etc. 

Esta mieración masiva y solidaria actitud -

del pueblo y gobiernoe mexicanos frente al nroblema nos d! 

muestra que, la reoresión en Guatemala hP alcanzado deter;

minados niveles de exterminio masivo generalizado y oue e~ 

ta es la causa principal oue ha provocado el áxodo a Méx,!_

co, I.8 actitud de los mexicanos frente al problema d~ sus

vecinos guatemaltecos nos muestra el grado de asimilación

de los oroblemas que afectan a la sociedad guatemalteca, 

Ante los continuos desplazamientos de camp~ 

sinos guatemaltecos a territorio mexicano, el gobierno M!

xicano comenzó a asumir una nostura más congruente y a dar 

más atención al oroblema, Este abordamiento ceusó mucha 

confusión en un principio, aún no se ~abía como reeolver 

el problema de tal mngnitud. Entre lA mayor narte eran Í!;

digenas campesinos, además s6lo hablaban una lengua y lo -

único que sabían hacer era cultivar la tierra y por lo tru¿ 

to su integración resultaba difícil, 

La concesión de asilo a los euatemaltecos 

fue ofrecida el lo. de Julio de 1981 después de una re~ 

nión donde participaron los Secretarios de Gobernación, R! 
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lecionee Exteriores, Defensa Nacional y el Procurador Gen! 

ral de la República, Dichos funcionarios concluyeron que

previo estudio de cada caso, el gobierno mexicano estaria

diepuesto a conceder asilo político a los guatemaltecos 

que se hubieran internado en territorio nacional, 

Loe refugiados guatemaltecos que se hayan -

en México representan a nueve grupos étnicos del tronco m!!. 

ya: Kanjobal, mamchuj, jacalteco, quiché, cakchiquel, choJ: 

-lacandon, kekchi y ladinos, 

Provienen del departamento de Huehuetenango, 

Quiché, Petén y Alta Verapaz, 

Al ineresar a México, le inmensa mayoría de 

los refugiados se encontraban en condiciones precarias de

salud, producto de las difíciles condiciones que carácter1 

zan su éxodo, largas caminatas•, alimentaci6n deficiente en 

extremo, enfermedades de tipo viral y epidémico no atendi

das. 

En cuanto a su ubicaci6n , nl introducirse

en el Estado de Chiapas por diversos puntos fronterizos 

que se encuentrAn situados a lo largo de 300 Kms de la li

nea fronteriza con Guatemala, los refugiados, en un pri~ -
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cipio dispersos y un tanto desorganf1,pdos se ar.ent?ron or~ 

visionalerntc en los municipios de Margaritas y Oco~ingo, -

en las regiones de Amparo, Aguatinta, Cuauht~moc, Poza Ri

ca y en la miemn selva. 

La orecario situaci6n en la oue se encontr~ 

ben los refugiados en el momento de su ingreso e M~xico, -

así como sua tradiciones y experiencias, los motivo a a~ 

tuar de manera comunitaria, De esta manera, fueron RUS l,!!_

gítimos representantes quienes, en nombre de le colectivi

dad, eolicitaron y obtuvieron ayuda del oueblo y el gobie! 

no mexicano. 

Debido a la situaci6n de inestabilidad y 

violencia que experimentaba Guatemala, durante los prim,!!_ 

ros afios de lo presente d~cada y, muy partucularmente en -

1984, se produjeron incursiones de grupos ermaclos al terr!. 

torio nacional, nue por der;gracia en más de una ocasi6n se 

significaron en hechos violentos que causarían p~rdidas de 

vidas entre los miembros de la comunidad RUatemalteca ref~ 

giada, En consecuencia el gobierno mexicano se n1Ante6 la

neceeidad de reubicar a los refugiedoA; unP vez que el g~

bierno Federal hubo disoueeto lR reubicaci6n ele los ref~ -
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giadoa guatemaltecos que se encontraban en Chiooas, proc!

di6 A efectuar el traRlado que se reeliz6 en tres etapas a 

los Estados de CPmpeche y Quintana Roo, 

r..~ primera de ellas comenz6 el día 29 de Mt 

yo de 1984 en la zone trinitaria, donde se gonsigui6 movi

lizar a 1,986 refugiados, Una sep.unda etapa continu6 a pa~ 

tir del 3 de Julio de ese mismo año en la selva lncandonn

y el número de reubicBciones aecendi6 a 11,473 hombres y -

mujeres. fo tercera etapa ee inici6 el 27 de Agosto y re_!!

bic6 ? otrne 1,708 nersonns. 

la reeoonsabilidad de primero convencer y 

luego reubicar a los refugiados corrió e cargo de COMAR, 

contando para ello con la valiosa colabornci6n ce las S! 

cretarías de Comunicaciones y Transportes, Defensa llnci.!?. -

nal, Marina, así como el IMSS y la Dirección General de 

Servicios Migratorios de la Secretaria de Gobernaci6n, 

No obstante que el traslado lleF,6 e tener 

momentos de dr¡imatiEmo, urovocPdos entre otras cosas por -

la precPriedad en ~ue aún se encontraban física y peico1~

gicPmente la mayoría de los refugiados, su saldo ha sido -

con el tiempo definitivamente favorable al fortAlecimiento 

de lae eRuectativas de vida de los refugiRdoa en un medio-
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Ambiente de paz, libertad y trabajo. 

Por lo anteriormente ex,,ueato, nodemof' CO,!:!

cluir oue México, ante lo novedoso del nroblema y por no -

contar con una fieura jurídica adecuPda, ni noder llevar -

algún control sobre e e.tos flujos mir;ratorioe, concedió el

refugi6 nor una constumbre intern8cional. 

El ~os6 mée imnortRnte fue la creeci6n de -

11'. Comisión Mexicl'in?. de Ayuda P lof' Ref'J{SiF.dos (GOMAR), 

auien sería el conducto oara invitar a representantes del

ACNUR a que a~areci<;ran lRs ectuaciones riue se ref\lizaran

así como las resoluciones que se emitiran en cada caso, 

"IDP objetivos dol gobierno de l~~xico !'on: 

a) Deserroll~r les iniciativas para facilitar y promover -

ln repatriación voluntnria hncin GuatemAla como solución -

Priori t8ria. 

b) Continu~r ln política de autof'ufici~ncia hacia la int~

graci6n de refueiR<los reubicados voluntilriAinente en CR!11p!!_

che y "uintana Roo, en condiciones eouivulentes ri la pobl~ 

ción Nacional de la región, en tanto los ref1lp;fodos no d_!!.

c.ldan repatriarse, 

e) Inicir·r una revisión de lr- nrolon¡rc.da si tu,,ci6n "lrec!;!_ -
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riA de los refUffiRdos en ChiFpP.s que no e.ceotaron la reub1 

csci6n en Camneche y Quintana Roo, mediante la incorpor~ -

ci6n productiva como solución duradera de la repatriaci6n, 

d) Resnecto a los inrnierantes irregulares, el gobierno de-

México asume el cornoromiso de ofrecerles les mü;ma<' gara!l-

tíRs individutües que reclRmn nara nuestros nRCionales, en 

iguales circunstancies en el extranjero. 

e) Finalmente se e eta estudiando el régimen lP.gal rne>:icano 

en materia por si reeultfl nece~crio o nrocedente ;iroponer-

e iniciar algunas ~ctualizsciones jurídics~ sobre esta nu~ 

vo fenómeno social." (44) 

(44) CIREFCA, Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de l·lByo de 
1989, nublicAci6n del Alto Comisionado do las Naciones 
TJninas para los RefUP,iados, '[lág, 11. 
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3.9.- DERECHO Y '-'ROTECCION INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 

El llam8do derecho de los refueiados se ho

venido conformando por nrincioios y ryor normas ~ue tienen

sus raíces en concepciones de carácter humAnitario oue de~ 

canenn tanto en lA buena fe de los Estr•dos como en docume_!i 

toe jurídicos internAcionales, 

En un orimer momento la situaci6n ne limitó 

R minoríPs cuyAP circlU1StBncias rAciAles o geop-r~fic~s les 

obligó a trasladarse de ~us lue;Rres de origen, Poeterio! -

mente, el problema fue tornRndose m~n comnlejo al extender 

su 6mbito eGn<iciAl y personal, y awnenb1r lee caueas que -

originaban los desnlr.zBmientoa. 

18 evoluci6n de ln esfera de la nrotecci6n

internacionnl de lo" refugiados h" demostredo la mr.'gnitud

y la complejidRd de los problemas de los mismos. Se nueden 

encontrar concentraciones y corrientes de refugiados en tQ. 

dns n~rtes del :nundo. Aunr:ue l8s circunst8ncies nue llevan 

esas corrientes de refu~iados son diver~ae, tienen como 

cAracterística común el hecho de que Ae tratn de neroonns

que se han visto obligados a abandonrr SUP resnectivos 

pRÍses de origen con objeto de encontrar ~eguridad y prQ_ -
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tecci6n en otroe lueares y que necesitan y tienen derecho

º ello. 

En cuanto a los nrinci,ios de la protecci6n 

internAcional y los derechos de lo" refugiadoe tenemos: 

1,- Admisión y asilo,- Para riue lo!" refugiados disfruten -

de la protección básica, es fundamental que les adm1 

tan en el territorio de un EstAdo y nue se les conceda 

por lomenos, asilo orovieional. Sin embargo, los prin

cipAlee instrwnento!? internacionales relativos e loe -

refugiados no contienen nineuna diRpoRlción ~ue trate

directemente de la admisión y eeilo. las disoosiciones 

aue m8s se acercan A esa cuestión son la de no devol~ 

ci6n, en virtud 'de las cuc<les ze nrotege al refugiado

contra la devolución por la fuerza a un país donde pu~ 

de ser objeto de oersecuci6n, asi como los Rrticulos -

en los ~ue se estipuln nue no se puede castigar a los-

refugiados por h~ber entrado de manera ilegal en al 

territorio de un EstRdo si vienen directa~ente ne eu -

país de orieen. 

En ln Decl"rAci6n Univernal de Derechos 

HumAnos se nroclamn el principio de Que, en cPeo de 

persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo 
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y a disfrutar de él, en cuPlcuier país. 

También es motivo de oreocunflci6n lP nr1~ctica de Al_ 

gunos Estados de negar la Admisi6n a las nereones quo 

buscan Asilo baslíndose en ~ue oodrfen haberlo buscado 

en otro luF,ar. En Algunos casof:, ello lleva a la ere~ 

ci6n de ~itunciones de esoera, algunan de las cuales

terminaron en 111 devolución. 

Un orincipio fundamental del sir,tema de protecci6n

internecional a loe refugiados es aue la concesi6n de 

de asilo es un acto pacífico y no h6stil. 

2,- No devoluci6n y otros derechos,- Uno de los princ! 

pios f1md11mentnles en mr'ltei·ia de protecci6n y el pr.!_

mer derecho de los refugir.dos es de lo no devoluci6n, 

oue exige aue nAdie sea objeto de medidns bales como

la negaci6n de admioi6n en lA fronterA o, si yn ha e~ 

tradoen el terrotorio de un pnis de asilo, sea objeto 

de exnulsi6n o devoluci6n por l~ fuerza a cualquier -

otro país donde tenea motivos rel~cionados con el E~

tatuto de los Refugiados. Este nrlncinio ade~8s de 

haber sido exoresPdo en fµ'an número de trAtadoa y d~

claraciones internacion~les, se considera hoy parte -
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del derecho internRcional general. 

Lq detenci6n inju3tificada de los refugiados y de -

las personas en busca de asilo es contraria e los 

princinios b~~icos en materia de orotecci6n de los r~ 

fugiados. 

Los derechos económicos y sociales de loe refugi~ -

dos son importAntes no s6lo para facilitar su integr~ 

ci6n sino también para nreservar su dignidad y su pr~ 

nia estimaci6n. 

El derecho de la educaci6n se encuentra limitado,

toda vez que los establecimientos para la ensefianza ~; 

no son sut'icientea para atender lns necesidades de 

los refugiados, ni aún las de los propios nacionales. 

3.- Reunific~ci6n de familias,- Esto se lograría facil1_.. 

tando la tramitnci6n administrativa de los refugiados, 

puesto que en algunos países subsiPten obstáculos de

esta índole, la falta de recursos para atender a laa

familiaa, lns dificultades nara conseguir emnleo y Vi 

vianda adecuarla, la incapacidad de algunos refugiados 

de dnr pruebas de vínculos familieres y el requisito

de conseguir permisoe de salida de los oa!ses de or!

p,en para reunirse con la familia en el extranjero. 
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Actualmente el derecho de refugio debe CO.l];

aiderar se como un orincipio general de derecho interneci2-

nal y una elemental consideraci6n de humanidad y el trat~ 

ta.miento del refugiado debe considerarse como relacionado

directamente con un sentido de intereses comunes y de m~ -

tuos derechos y obligaciones. Además los principios de re

fup;io o de asilo y de humanidad han de verse como una pa~ 

te integral de e'se fundamento de libertad, de justicia y -

de paz en el mundo que son los derechos humanos. 

I;1 comunidad internacional debe estar di~ -

puesta a busc"r sC>luciones de' una manera positiva y con~ -

tructiva, fomentando el diálogo entre todas les partee más 

importantes, 

La preocupaci6n de la comunidad internsci2-

nal 0or tratar de resolver los oroblemae de loe refugiados 

origino la creaci6n de Organismos tendientea a le nrote~ -

ci6n de los mismos, de los cu?leA mencinare los más sobr~

snlientes en le actuolidad. 
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3. 9. l.- ALTO cmnsIONADO DE LAS NACIONES 1mmAs PARA LOS -

REFUG I 1\Dr' S, 

la Oficina del Alto Comisionado de la3 N!,l_ ..:. 

cienes Unido e para los Refugfodo" ( AC!IUR) fue creada el -

lo, de Enero de 1951 oor un peri6do de tres años, para ay~ 

d::.r n los millones de refugiados y pcrrnnns deenlazndas de 

Europa nue hnbian huido de sue hogares durante y dcsn~~s -

de lP Segunda Guerra MW1dinl, Desde ese fecha, el mnndato

del ACN1JR ha sido renovodo cadf1 cinco nfios, El ACN1TR tiene 

R su cuidado l~ millones de refH[;i''ªº" on todns Oértns del 

mundo. 

Hoy, la Oficina del ACNUR emplea alrcdedor

de 2, 000 personas a su eervicio 1 nue trabe.jan en la sede -

del ACN1JJl en Ginebra y en 80 pnise.: difereutes, I.os gastos 

de la Org1mizaci6n se financi?n orincinalmente por medio -

de contribuciones voluntarias de los Gobiernos, Apolitico

y eetrictamente htL~aniterio tiene dos funciones orincip! -

les: nroteger n los refugiHdos y buscar soluciones durad!

ras n sus problemas. 

El ACNUR desempefiala función de protecci6n

gArantizendo nue 109 refueiados sean trntndos de acuerdo -
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con l8s n-,rmRs inter11Pcion8les y cue gocen d!: una eitn!:., 

ci6n le¡ral edecundn. PPrn ello exiGten in~trumento~ juríd,!. 

cos nue regulan l?. condición de los miemos: L3 Convenci6n

de l?. ONU sobre el Eetotuto de loe Refueü•dos de 1951 y el 

Protocolo de 1967, ambos de car!icter Univercal. 

México no ea sie;nnterio de estos documentoa, 

oor lo c.ue 18 ~iturci6n leeal de los ref'ug.iodo~ individtJ.E!;

lef.l reconocidos co:no tales por el ACmm en el país, está -

sujeta a la coyuntura política y '' las disnosiciones del -

Est~do en een mr•teriH. 

Con re,•pecto a ·10 búe~ueda de soluciones, -

el ACtnm trate ª" frciliter la repatriación voluntaria, o

en caso de que e~tp. solución no :;ca fE:-_ctibl13, de clesnrrg_ -

llnr umi 13erie de oc ti v idi,des de asifltenci» material. por -

conducto de laf\ autoridr-der nncioneleP, oeencins no eube!:

nament;;les o de '>trA<- or¡-;nnizr,ciones del sif'teme de lEls Nf! 

cienes Unidns, con el objeto de ase~urnr el bienestar de -

los refugiados. 

Estas actividr!des de esistencie mRterial 

comprenden adem~s, el e o corro inmea iAto, el asenténniento ,

la edUCE•ción, la. asistencia juridic n y la integrBci6n 12_ -

cal. Tambilín se oromueve en CP!"1~ enpecialec,, el rensent!l.

miento a otros naíses. 
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El criterio de brindar so luciones está bus.§: 

do en el nrincinio de oue se debe anoyPr ~ los refugindos

a Byudarse 8 sí :mirmoe. En !'elación n Mé>:icot lR HBiste,n -

ciB n loe 1·eft1{'.Ü'dos guatemPltecos ~sentados en el sureste 

del país, es imnlementade nor el gobierno a travén de la 

Comisión Mexicr.na de Ayudo P los Refu,¡iadon (COMAR) y la 

ntenci6n de loe refu¡o:iP.dos urbi•nos o individuales I"econ2 

cidos nor el ACFlJR, est.1 a cnrgo de lH Agercia no r.ubern~

mental SER'l'EC, (SERVICIOS DE REPRESEf·!TACION T1CNICA), 

En el DiRrio Oficiol df, 111 Fcden•ci:5n de f~ 

cha 13 de Enero de 1983 ~e nublicó el JJ,1creto nor el nae -

ce anrueba con fundamento en el nrticulo 76, fracción I de 

la Constitución ?olÍtica de loB EstRdoa Mexic~noe el Conv~ 

nio celebredo entre el Gobierno de los EstRdo" IJnido!l MexJ: 

canos y el Alto Comisione.do de les l"r,ciones Unidas µorP. 

los refueiados, E>uRcrito en l& ciudr.d de México el 5 de O~ 

tubre de 1982, relativo al establecimiento en México, de 

una reryreBentf'ción de l¡, Ofi.cim1 del Alto Comisionado, 

El Decreto de nromuleeci6n de dicho conv~ 

nio fue µublic"do en el Dif1rio Oficial de ln Fcdcreci6n el 

dia 6 de Abril de 1983 1 constn de siete srtículos, entre -
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los cuales ee le reconoce persomlli<lnd jurídicc. a dicha -

Oficina y la cual deberá cooner¡,r con las r.utoridc.dca C.2_ -

rresoondientes pnra facilitar ln >Jdministroci6n de .iu,,,t!_ -

cia. 

3,9,2,- COMISION MEXICANA DE AYUDA A REJ.'FGIAilOS. 

1"' Comisión Vexicanfl de Ayuda a Refugiados-

( COMAR), es una Comisión IntersecretariRl crec.dn por RCUe! 

do or~Didencial del 22 de Julio de 1980 e interrnda oor -

las Secretnrías de f1obernr1ci6n, Relocionef' Exteriores y -

Trab¡., jo y Previ<"iÓn Sociel, r.esµect iV8m~nte, Su fundrunento 

legal se basa en ~l artículo 89, fracción I, de lP Constl-

tución Política de loe ERt~dos Unido~ 1.~exicPnos y, enimi,!!-

mo, en los articulas 21, 27, 28 y 40 de lA Ley Orgánica de 

lu Mmini~trP.ci6n Pública l'ederfil. 

El 'fitular de hl Secreterí" de Gobcrnnci6n-

es quien nreside a la Comini6n; mientran que los titulares 

de la~ Secretnrías de l!elc·ciones Exteriores y Trnb<1jo y 

Previsión Social, son los vocales titulnres. 

L9B tnre2s de or¡nrniz8ci6n, ejecución y S!:!;-

pervisi6n ouedan 8 c~rgo de un r.oordin~dor del Secretorio-

T~cnico, 

/ 
! 
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La COMAR, según el Dforío Oficia]. del 22 de 

Julio de 1980, se crea con cerñcter de permanente pare ª.!':"' 

tudiar las necesidades de los refugiadoH extranjeros en el 

territorio nacíonnl, 

SufO funcionez son l::is ~lgDior1tes: 

1.- EstudiBr l?s necesid,'dec d" los refugiados extranjeros 

en el territorio n?cional. 

2,- Proponer las relaciones e interc2mbios con Orgonismos

Internacíonales creados par" f!yudar a los refugiados; 

3.- AnrobRr los oroyecto>' de nyuda a lo!.' refur:indos en el

país; 

4.- Buscar soluciones nermanentes a los nroblemas de los -

refugiados; 

5.- Exnedir su reglamento interior. 

6.- Ir.is dem{,s funcione~ necessrias ryara el cumolimíento de 

de sus funcione!', 

PBra llevar a cabo las tareas que le han si 

do encomendadas, le COMAR ha trabajado de manera muy cerc_!! 

na y coordim1da con el ACNUR, qui.en hP. podido d<•r consta&

cia de nue tanto el nroceso de repatrif'ci6n voluntaria, c2 

mo lot' orocesos de reubiceción e inteen•ci6n, han sido re!! 
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lizados con eficrcin y limoiezn. A~imil:mo, ee hP trnbnjndo 

conjuntrunente con los {'Obiernoe e et:< tales y lu~ intiti t.!:! 

cienes Federeles nue han brindvdo eu Bnoyo decisivo desde

el inicio del nroermnn. 

Ln ncci6n conjunta del AC11lm y d•· fo GOMAR, 

hR sido r&6Ul•·da a través de le finna dt: convenios anuales 

entre ambas institucionee, PUe garHritizan el anoyo técnico 

Y finAnciaro de la comunidad internRcional. En e8te orden, 

también se fi.rmaron Convenios con el Pr·ognw1a rt.undiel de -

Alimt:·r:toR (PrrA), cuyo o'ojetivo nrincipr~l es el de aEeetu-c:r 

la neistencie de los refupindos en este rengl6n. 

3.9.3.- TRATADOS y CO~'VE:·crnilE:S SOBfiE REF!JGIAJJOS. 

El Asilo en Arnéric•• IPtin? es ur1r> tr'1dici6n 

noble y nntip,ua, oue he Gido crir:talizrida en vorioE Trat~

dos jurídico E interomericnnof'. Leon:~rdo 1'.,raricO, Director -

de lR OficinA Regional del ACNlm pBra AméricP lhtina y el

Caribe, exolice lH evalu&ci6n de ePte tredici6n frente a -

los nuevos der:afíos nue oresentn lH 11roblem8ticn de los r~ 

fugiadoF en Centroamérica, 

"AméricA ~1tinn Diemnre hu eFtndo or{'ulloea 

de ~.u trndici6n de asilo, nue P.rr::ncr~ con Jor- alboreE mis-
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mon de los naiFes como EetHdos inde~cr.dientes, esth tradi

ci6n de es,lo juct;mente fentejr• este ~ño un acontecimien

to sicnificntivo¡ los cien !)iios del nrimer tratr.do nue se

ref iere esnecíficamente al A~ilo, en efecto, el 'l.1rDtF1do S!! 

bre Derecho Penal Interm,cioniel de Montevideo, firmAdo en 

Enero de 1889, dedicr~ un cBítulo esr:ecífico Al temR, estR

bleci.enrlo ('\.le e] [1Pilo es inviol~..:ble nare los nerseguidos

~Jolíticos, lner.o de· este tr1;1tPdo ~~irru.ieror. vr1rios otros 

PUS culminan en l;:,~ Convrncionen de C2rE-cP~ de 1954 sobrc

el Asilo d inlom~tico y el nsilo terri toriltl. 

Este tradición inter~mer:~c~& ce "roteccidn 

nermitió res:;lver durc1nte VF.rias d0cr;d;:s loB n~')blemnH que 

ee nresenttibRr con loe oerse{!uidoe t:·olíticos. Sin em1~rireo

entr6 en c1•i.si::: en 1::1 d~cPdH de los r:ctePtPF, cuP.ndo nor -

una serie de circt1nstAnci· F de los nní~ee del cono sur, v~ 

rios cientos de nersonn!· ..,idie1 on asilo en los p8ises vec,!. 

nos, im~erobar. entonces doctrinns de se~uridnd en ciertos

OPÍr:es de lr-t rep.ión, corno conf"ecuenciR tod8 per~.ona orove

r.iente de un naiA vecino qu.e fuera viste co:no una amenaza

n?.rB el na!s de orifen lo ~odiR ser tRmbién en el oaie de

reí'ugio. Por nrimera vez el ACNUR y la normAtive mundial -
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Protocolo de 1967 sus inr:trumen ton m.l.B irn·1ort·,nte:; :·1H!ron-

llnmadop a nctuur con res...,ecto ;.i lo;. rPfufl'ir:rioP lGt1noami:>-

ricPnoD. Dichos inf'1tru:nentos "Jr'Jnorciorwn i.mn definición -

de refur,i::~dos y e.stDble:cen nor:n::H, m.{nimnP nRrr_.. el tr!:ito de 

los misrnoF.. En la actuc:i.lidn-:! non 104 los pai~·c!~ '1~ 1 rtes en 

uno de estos inrotru.w:ntos o en ~mhvs. HFiy otro:: instrum~n-

tos jurír1cos internnci<)n~•les nue trri.tAn directa o indirec 

tHmente de los ref•;pir~dos, de los cw-0.:L•..!!.i hnra:no~ ri::f 1:·rer,__; 

ciAs en el desnrrollo de e.c:te ~'1f1l'tndo. 

L.1s comieionen· trinHrtidRo constituyen otro 

a norte de ln trnd ici6n <le aeilo en Arnérica u~tinn, y un -

antecedente imnortr>ntc n ln b 1ísr1ued;:i de solnciont't>- prÁcti

cA.s de lR ConferenciP InternHcionnl. 1 en un m•1 rct> estrictél

mente hurnan1tPr10 y Anolític~. 

La Convcrici6n .sobre .i\sil0 TP.rri1;ori2l, fir

m~dn en la Conferencio. Inter8ml"'!ri.cFtnP., en 1954, E:ef::"?lfl, -

oue ninf!,ún Estn<lo cotB oblir2dr> n estPbltJcer en f'H l;;.'p.:islf:. 

ci6n o en suR ~is~osicionPR o Betas µdministrBt1v0s nnlic! 

blee Fl ex:trBnjl?I'OR rlif\tir,ciÓn <~1,":Un'.i rrJ.oti_y~-(in rior el ~Ólo

hechO de nue Re trRta de asilRdDB o rcf1~indo• noliticos,-

nrt. 6". (45) 
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La D~claración sobre asilo Territorial, re-

solución del 14 de Diciembre de 1967 en su articulo lo. es 

tablece: 

1.- El asilo co~cedido nor Estado, en ejercicio de 

su soberania, a lRs nersonas ~ue tengan justi-

ficr.ci6n ~&ra invocar el 11rtículo 14 de la De-

claración Universal de Derechos Humanos, in--'--

cluidas la~ personas nue luchan contra el col~ 

nielismo, deberá ser resnetE«io ryor todos los -

demás Estados. 

2.- No uodrá invocPr el derecho de ef'il0, o ~isfr!;! 

tarde éste, ninguna persona, reanecto de le -

cual exi~tan motivos fundados nnra considerar-

oue ha cometido un delito contra la naz, un d! 

lito de guerra o un delito contra la humanidad. 

(45) Convención sobre Asilo Territorial, publicada en el -
Diorio Oficial de la Federación el 4 de Mayo de 1981. 
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CPUS?S rue lo motiven. 

Conferenci1; Intert"AcionPl sobre rPftir:Ldos-

indochinos, el Comite ejecutivo del Acnur nide lt- comun! 

dad internr:-·ciom-~l y a lris N~·cione2 Unidns, r. lfls Ore<··niza

cion11s intere,ubernF0 mer1tales y no gubernr,mentriles nue nres

ten todo Ru a~oyo ~ los pro~6s1tos y a la organización de

Esta Conferenci", de manera oue nuede lle¡;Prse a un2 deter_ 

minnción de l?. condición .iur{dicn del reí'ue:i.ado, 

A nc·rt ir de l•;<< 3, La CC1M/1H, h'' llevado " C.!!. 

bo dos tinos de cor.veníos inte nacion,,les, El nrimero de -

ellos con el ACN1IB, se hB renovr>do CPda nho y es sometido

H modificr~ciones uresu11uestAles durente el trenscurso de 

ejecución, A lfl fechA Pe han firl'l:,do 20 convenios sobre -

asistt?ncin y nrotecci611 ~Prfi loe refugiGdos. 

El segundo tino de convenio internr:lcional -

se celebra con el Programp InternAcional de alimentos y ha 

consistido en fArAntizar el eumini.stro de r.lirncntos pene-

ralmente conter1nh·dos en un curdro b8 ''ico, 

Con ln Secret~ría de salnd, fle hicieron 12-

convenios dun;JCte este peri6do (1982-19'18), en lo relrtivo 
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a la. asiEtencia m4uica y en la utilizt:>ci6n a~ clínicas de

seguncto y tercer nivel, 

Concluyendo podemos decir nue la ~rotecci6n 

de los refugi»dos redice en eelv!'!guardar sus vides, su se

gurid2d y su liberted, eAto signific2 evitar que los refu

giedos sean enviados A su pais de origen donde pueden es-

ter en peligro de persecusi6n y promover sus derechos en -

campos tan esenciHles como la .educación, el emnleo y la l.J:. 

bertad de movimiento. 
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3.10.- EL REFUGIO Y LOS DERECHOS HUMANOS, 

La Declaraci6n de los Derechoe del Hombre y 

del Ciudadano de 1789 constituye un menanje de esperanza -

humanitaria nare el mundo, es uno de los documentos que 

urenararon el terreno para la adopci6n de la Declaraci6n -

Universal de los Derechos Humanos de 1948. A su vez, la -

Convenci6n de lee Naciones Unidas de 1951 sobre el Eatat~ 

to de los Refugiadoo se bas6 en la Declaraci6n de 1948. 

Como los refueiedos son a menudo las victi

mas de las violaciones a los.Derechos Humllllos, es import"!! 

te que lns dos ramas que cubren a los refugiados y a los 

Derechos Humanos deban estar interrelacionadas. En esta 

forma se refuerza el urou6sito de defender la dignidad de

los seres humanos, se ha tomado en conaideraci6n la rel~ -

directa entre el resneto a las normas que regulan los der~ 

chos humanos, loe Tratados de los refugiados y los probl~ 

mae de urotecci6n. 

El vinculo más directo que exinte entre los 

derechos humanos y la eituaci6n de los refueiados se rel~

ciona con el concepto de persecuci6n. Este se encuentra en 

lA definición de refugiado según la Convenci6n de 1951 y -
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la cual determina lR definición universalmente aceptada: 

"El refugi8do es ante todo una víctima, eo

toda persona que debido a fundados temores de ser persegu! 

da por motivos de raza, reliei6n, Mciom1lidad, oertene!_! -

cía a determinado erupo socia~ u opiniones políticas se ª!.! 

cuentra fuera del oaís de su nacionalidad y que no pueda o 

e. causa de dichos temores no quiera acoeerse a la proteE_ 

ci6n de tal país". 

No hay una definición de oersecuci6n recon~ 

cida internnciom'1mente. Sin embargo, 12.s caracter!sticas

principales de este conceoto se refieren a lae violaciones 

de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, declara en su ertículo 14 que "cada uno 

tiene el derecho a buscar y disfrutar en otroe países asi

lo por razones de nen;ecuci6n". 

Esta declaración en sus treinta artículos -

señala los derechos b{.sicos. y las libertades fundam~ntales 

a las que tienen derechos, en cuRlquier parte, todas las -

nersonas, sin distinción Rlguna de raza, color, sexo, idi~ 

ma, religi6n, opinión pol!tica, origen nacional o socinl,

bienee, nacimiento u otra condici6n. Se comprenden doe C!!:' 
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tegorias de derechos: 

1) Derechos Civiles entre loE cuales se encuentran: el d.Q:

recho a la vida, la libertad y la seguridad de las oer

sonas, libertad ante el tratamiento o c2.stigo inhumono

o degradante, etc, 

2) Derecho~ econ6micos, sociales y culturales oue incluyen 

el derecho a le seguridnd social, derecho al trabajo, -

el descanso, .derecho a la educaci6n y derechos a part,!.

cioar en la vidA cultural de la comunidad, 

!lo hay duda de que las violaciones de los -

Del"echos Humanos son le. cause más importante de exilio y -

se reconocen como una de razones fundamentales µara los 

traslados de los refugi8dos, 

El derecho en este camoo esta pronorcionado 

nor el princinio de "No devoluci6n", que nreviene que los

refueiados sean devueltos a un pais donde su vida o su li

bertad podrían estar nmcnezadas. El nrop6~ito de este pri~ 

cioio es asegurarse de que tales derechos fundamentales 

como la vida y la libertad no sean violados, así este ~rig 

cipio es un instrumento de nrotecci6n nare los refugiados. 

Para concluir oodemoc señalrr que la inst,!.

tuci6n del refugio es un medio de la protección a los der~ 
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cho e hurnnnos, toda vez que por su conducto lne oereonao _,_ 

que se ven afectadas en sus derechos fundamentales salen

del neis donde estos derec~os son violedos oara refugiarse 

en otro, buscando de esta manera salvaguardar su vida y la 

de su familia. 

Los derechos humnnos, son los derechoa que

se aolican e todos y oue todos deben respetar, 



CONCLUSIONES 

l) El refugio es una instituci4n que ha existido desde la 

antigüedad, le cual se ha desarrollado y adecuado a la 

realidad en que se presenta, 

2) El refugio es un medio a traves del cual: el Estado 

brinda a todo ser humano la protecci6n y la segurided

neceaeria para salvaguardar sua derechos, 

3) Todo Estado deberá establecer programas de protecci6n

y aaistencie a loa refugiados en cuanto a la. educaci6n, 

asistencia médica, trabajo y seguridad, 

4) Todo Estado interesado en brindar refugio debe consi -

derar proyectos tendientes a lograr la autosuficiencia 

de los grupos establecidos en elloe, logrando de esta

manera mantener una aituaci6n econ6mica estable, 

5) El refugio ea una realidad incuestionable que se ha 

dado en todas las ápocaa que ha vivido el hombre, por

lo que deberá considerarse sus avances dentro de las -

legislaciones que lo otorgan. 



6) Es neces8rio que se reglamente en forma esnecial la 

situación situación de les mujeres refugiadas, ya qus

hasta la fecha solo existe un programa quo ne refiere

a ellas, 

7) te mujer refugiada es también victima de la violación

ª sus derechos, toda vez que por su condici6n se e~ -

cuentra expuesta a la violencia físjca y sexual tanto

por parte de les autoricndee del país el que llegan -

como por parte de sus mismos compatriotas. 

8) Tanto loe conflictos armados como los políticos han n! 

do la causa principe~ que hn originado que el problema 

de loe refugiados sea cada ver. mayor. 

9) El refugio es una inotituci6n diversa a la del asilo -

político, ya que le primera brinda une protecci6n en -

sentido más amplio, toda vez qu~ se limita e laa para2 

nas que salen de su pa!e de origen por ser perseguidos 

por cuestiones meramente políticas; sino que implica -

también las ideRs de tipo religioso y cultural, 

10) Loe Estados que brindan protecci6n por medio del ref~ 

gio han establecido diversas pol!ticae para su admi -

si6n con el fin de evitar inmigraciones de tipo ilegal. 



11) El estatus del refugiado deberá ser considersdo por 

los Estados conforme sl Estetuto pare loo refugiados -

de 1951 y el Protocolo de 1967. 

12) La política mexicana en cuanto a la admisi6n de loe 

refugiados hs estado fundamentada en el principio de -

no devolucu6n y la nrotecci6n a los Derechos Humanos, 

13) Nuestro país debido a loe conflictoe surgidos en Ce~ -

troamerica, se ha visto afectado en la frontera sur -

por la llegada de inmigrantes guatemaltecos, pero sic~ 

do un país carf\cterizado por ser "defensor de los Der~ 

chos Humanos" he permitido el establecimiento de camp.!!: 

mentoe de sy-~da s loe refugiados, 

14) En nuestro peía existen doo inatitucionee tendientes a 

lo protección y ayuda a loe refugiados, siendo estas -

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para loe R~ 

fugiadoe y la Comisión Mexicana de Ayuda a loe refugi.!!: 

dos, 

15) El Estado mexicano ha tenido que enfrentar graves pr~

blemas con el establecimiento de les refugiados como -

lo es proporcionarles asistencia, educAci6n y vestido. 



16) La Comiai6n Mexicana de Ayuda a los Refll8iados os una -

Comisi6n Intereecretarial constituída por la Secretaria 

de Gobernación, la Secretaria de Relaciones Eltterioree

y la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

17) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los B~ 

fugiados es una institución creada por las Naciones 

Unidas para la nrotecci6n de los refugiados, 

18) Pué acertada la medida por parte del legislador mexic~ 

no de incluir en la Ley General de Poblaci6n la care.2_

terietica migratoria de refueiado, 
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