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1 ~TRODUCCION. 

Las constantes violac1oncs a los derechos humanos, dentro de las 

cuales se puede mencionnr: ataques sobre lu vidil, lu integridad física, la 

libertad y seguritlad de las personas, han hecho que actualmente en diferentes 

regiones del mundo, numerosos gru¡ws de g~ntel':> busquen donde, al menos su 

vida no corra peligro. Estas personas yu seu a titulo personal o en masa, 

han sido protegidas por lo comunidn¡\ intcrnuc ionol, mi!ima que se ha \'isto 

enriquecida con la consagración de principios fundumcntalcs, tales como: 

el re(u~io, la no devolución y ln repatriación voluntaria expresada en forma 

libre y unilateral. Pero estos no siempre son rcconocidus, ni aceptados 

por algunos Estados, más en algunos otros, todada no cut.•nta11 con instrumentos 

jurídicos internos, mucho menos con mecanismos para la soluci6n de este fen6meno 

de matices socio-polllicos, 

No es objeto del presente e5tudio investigar sobre los refugiados 

en el mundo entero, lodu vez que resultada casi imposible ~·a que en cada 

región se tiene unu problemática distinta~ por lo que concentraremos nuestíi..I 

atención en el éxodo masivo de refugiados en Centro i\mÓrica, particularmente 

guatemaltecas y salvadoreños en Méxi.co, esto con la intcnc i6n de comprender 

mejor uno de los problemas por los que atraviesa nuestro país y usí poder 

sugerir una posible soluci6n a este fen6meno. 

En el capítulo primero, se describen brevemente los antecedentes 

hislúrico5 que dieron origt>n o la institución del refugio, hasta llegnr a 

la concepción actual de refugiado, pura durnos cuenta de su evolución n 

través del tiempo. Ln. concepción que se tiene hoy en di.a la vemos en el 

segundo capítulo, aSi como sus características. Pasamos al tercer capítulo 

en donde se analizan las diferencias que existen con la figura jurídica du 

asilado: se citan los instrumentos jurídicos, tanto internacionales como 

rt:!gionnlcs de protección a los mismos; usí como los organismos que lo asisten 

y lo protegen, 

En el último capitulo, se rcvisu y se unali1.a lo lcgislaci6n m~xic;:mn 

en materia de nsi lo para daros cuenta que dentro d~l marco legal mexicano 

la figura jurídica de refugiados es inexistente. Esto no serta mayor obstácu-



lo como no lo fue con anterioridad a 1980 ya que el número dl' pcrson.is que 

llegaba a nuc~tro pais en calidad de asilados era relativamente pequeño y 

el país estaba en posibilidad de poder ejercer su propio criterio de selecci6n 1 

ndemás, la mayor parte de los exiliados político.s que recibía, eran tradicional

mente personas de origen urbano, de clase media y con un alto ni\'ol de instruc

cibn académica, t~1les fueron los casos de: Mario Benedetti, Ernesto Gucvnra, 

Fidel Castro, Luis Buñuel, etc, 

Asimismo, se plantea la politica seguida por el gobierno de México 

en esta materia. 

Finalmente se concluye analizanJo lo que signific<iria pura nuestro 

¡mis adherirse a lu Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, asl tumbicn 

como la necesidad de establecer mecanismos legales internos para regularizar 

este principio humanitario y estar acorde con su política internacional bajo 

este rubro. 



CAPITULO I. 

l. Evolución de la Instituci6n del Refugio n través de lu Historia. 

Los desplazamientos, ya seu en forma individual o masiva de personas perseguidas 

por razones de raza, rcligibn, nacionalidad. pertenencia o un grupo sociul, 

o por dar una determinada opini6n política, son más viejos que la misma histo

ria. Paru constatar esta aseveración se mencionarán algunos sucesos sobre 

este! fen6meno a través de lns di fcrcntes et u pus de la historia de la humnnidnd. 

1.1 EDAD ANTIGUA. 

En el siglo Xl\', antes tic Jesucristo, cnlre los lietJtati y loH f;gipcios 

hubo uno ulianza militar en ln que se cstnblcc{a la entrcg<l mutua de tránsfugas 

políticos, que lo mismo daba si eran nobles, que sí pertenecían nl pueblo. 

Estos eran devueltos sunos y sah'os, junto con sus bienes: "Sí uno 1 <los 

o tres o más hombres escupan de la tierra d~ Egipto a lu tierra <le los lletitas, 

deberán ser devueltos 6anos y sah·os y en su totnlídull. No los ejecutará, 

nl causará lesiones en sus ojos, boco o piernas". 

Pero no era detcrmi nante que 1lcntro de es tu époctJ en que l f\ Jirutccci 6n 

jurídica estaba exclusivnmcntc en manos dl! los brgnnos públicos, las tribus 

vecinas formabnn entre sí ligas ¡rnc1ficns y proc1mnabun a <lctcrmínndos lugares 

sagrados, como pajes de refugio ¡mm los perseguidos (l). 

Durante lo segunda mitud del Siglo V1 ontcs de? nuestra c-ra, el estratega 

atl!niense t\lcibíudci:; 1 fue llevado dos vecC's al exilio Uunrntc lucha frntricitla 

contrn otra ciudud griega: Espartn. 

En el mlo 51 untes de Jesucristo, Ptolomco Xtl f, rey egipcio busc6 

(l) Potemkin, V.P., y otros. llistorin de la Diplomacia. Tomo 1, Méxicot 
Ed. Grijnlbo (1966), I'. 56. 

(2) "Refugiados Célebres". Re\•istu Refugiados. ONU - ACNUR. Ntt 20, 
(Agostode 1984) P.38. 
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refugio en Egipto una vez fracasado en Ja bata U e de Farsalia, fue asesinado 

al desembarcar en Pelusio, puerto egipcio (3). 

Asismismo, los Sugrados Escrituras, rclotnn exilios y deportaciones 

sufridas por el pueblo elegido o causadas por 61. Jesucristo mismo fue 

1 levodo en brozas de María y José a un ¡mis extranjero huyendo de ]a pcrsccusión 

de Herodes por"moti vos estrictamente poU t icos. Lu fomi 1 i a vivió rnfugiada 

en Egipto, hasta la muerte de llcrodcs y de los que amenazaban ln vldu del 

nirio; y de regreso a Israel no pudo asentarse en Judea por miedo, y se retiró 

a la región de Galilea (4). 

Serio falso negar que cm csla épocu no haya hubülo unn concepción 

ordenación jurídico respecto al derecho de asilo, Pero no existe un cuerpo 

de normas juddicas internacionales en el plc>no :-;cntido de ln palahru. 

1.2 EDAD MEDIA. 

En el antiguo Oriente, cspcclricomcntc entre los griegos se conoció 

tlcrecho de osj lo en los templos, bt.1slantc desurrolludo, que se basaba prcdo

minnnlcmcnte no en ncucnlos contractuales entre Jos Jist in tos Estados, sino 

en lo antiguo usanza jurídica aplicudn entre ellos, 

La Iglesia Cristiana en esta época tiene una concepción clara del 

derecho de nsilo, )' lucha durante toda la Edad ~\etlla por la institución del 

refugio. 

Cuando los Godos penetran en el dccaido fmpcrio Romano, hocü1 el 

niio 410 después de Cristo, saqueando la ciudad, estos rc~pctun el derecho 

tic asilo en los iglesias, principalmente la venerable basílica de los ap6stoles 

Pedro Pablo (5). 

(3) Historia Universal. El Despertar de la JlumanicJnd. Walter Goetz y otros. 
Tomo·T, Madrid, Espasa-Calpe (1970) P. 463. 

(4) La Sogrndn íliblin. El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según 
San Mateo. Ed. Sopenu - Argentina (1950) P. l 110 

(5) llistoria l!nivcrsul. La Edad Media, Waltcr Goctz y otros. Tomo III, 
Mudrid. Espnsn-Colpc (1970) P. 46 
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Cuando los vándalos invaden Túnez, parte de le Africa Romana, persiguen 

cruelamente a los cat6licos, (hay que recordar que en el imperio romano se 

practicaba la religJ.ón cristiana) y aunque no se practicaron sino pocas ejecu

ciones, en cambio se impuso el destierro en masa, r Impuso penas a los que 

persistiesen en la f6 católica (6), 

En la alta Edad Media, durante Alejandro III, el clero se desmembraba 

surge un movimiento fundado en 1170 por Peter Waldojrido de Lyon, llamado 

los "Valdenses", secta religiosa que predicaba la religión como Cristo lo 

había hecho por lo que solicitan autorización para sus actividades, misma 

que les fue negada. Es por eso que se vieron impulsados a la desobediencia 

a la Iglesia ypor este motivo fueron perseguidos por le Inquisici6n que los 

ecus6 de practicar le hechicería y de dar culto a Satanás. A pesar de ochocien

tos años de exilio y persecusi6n esta secta todavía subsiste (7). 

J. 3 EDAD MODERNA. 

Con el nacimiento del Estado Moderno y la consecuente centralizaci6n 

de todos los poderes públicos, lo que implica fundamentalmente la potestad 

exclusiva de dictar e imponer coactivamcntc el derecho, el Estado empieza 

a ser poderoso por lo que las personas ya no estarían sujetas a dos potestades 

distintas: la eclesiástica y le civil. El triunfo del poder civil sobre 

el eclesiástico trae como consecuencia que el asilo religioso ya no prospere, 

y sea el Estado el que empieza a regularlo. Por otra parte el surgimiento 

de la Reforma viene a dar otro duro golpe al asilo religioso, ya que los 

países adheridos al protestantismo empiezan a dictar medidas tendientes a 

limitarlo. 

En el Jap6n, en el periodo Tokugawa, (época de principados 1600 -

1868, hay que tener presente que los périodos de la historia japonesa reciben 

su nombre por las capitales de los emperadores o gobernantes), en el año 

(6) Historia Universa]. La Edad Media. Walter Goetz y otros. Tomo Ilf, 
Madrid. Espasa-Calpe (1970) P. 62. 

( 7) "La Deportaci6n del Clero Rebelde durante la Revoluci6n Francesa". Rcvi~ 
ta: Refugiados. ONU - ACNUR. N' 22 (Octubre 1986) P. 35 
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de 1614, Ye-Hitsu persigui6 al cristianismo promulgando un edicto, en él 

contenía la pcrsecusión contra todos los cristianos, asi como los prisioneros 

tanto japoneses como europeos (8). 

En el año de 1792 1 durane ln Revolución Francesa, tras lu caída del 

Palado de Tullerlas y el derrocamiento de la monarquía, la Asamblea Legislativa 

aprob6 un decreto por el cual se condenaba al destierro a Guayana a todos 

los funcionarios eclesiásticos que hubieron rehusado a jurar fidelidad a 

la Constituci6n Civil del Clero, o menos que abandonaran Frnncia. El decreto 

afectaba a todos los sacerdotes rebeldes o no juramentados, llamados así 

por su obediencia al Papa Pío VI, que h;bía condenado la Constitución Civil 

del Clero. Luis XVI, por su parte, la hab{a aceptado, de este mo<lo 30,000 

o quizás 40,000 miembros del Clero abandonaron Francia para refugiarse en 

el extranjero (9), 

1 , 4 EPOCA CONTEMPORANEA. 

Como es sabido, la historia de la humanidad es en gran parte, crónica 

de revueltas, guerras y persecusioncs que siempre ocasionan que la poblaci6n 

se desplace internamente o se exilie )' busque refugio en otro país. 

Aunque el fenómeno del refugio siempre haya acompañado a la humanidad, 

jamás nunca se habinn visto multitudes como las que a partir de nuestro siglo 

se han podido constatar, el trágico drama de los desplazamientos masivos, 

han sido resultado de uconlecimicntos tales como: la Revol uc i6n Rusu, In 

Guerra Civil Espnllolu, la Primera y Segunda Guerra Mundial, naciones desmembra

das, convulsionadas por regímenes totalitarios, a los intereses geopol1ticos 

de los países altamente industrializudos, es decir ln.s potcnciHs, la no sntis

facci6n de expectativas creados por el crecimiento ccon6mico, todavía más 

la violnci6n una y otra vez <le todo Upo de derechos humanos. 

(8) Historia IJni\'crsal. El Ocspertar de ln Humanidad. Wfllter Goetz 
y otros, Tomo J. Espasu-Calpc. Madrid (1964). P. 319. 

(9) "l.a Deportación del Clero Rebelde durante la Revolución Francesa". Re
vista Refugiados. ONU - ACNUR. Nº 22 (Octubre 1986) P. 35 
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Respecto a este Último rubro, en años recientes se ha asistido a 

proceso de cambio politico en los países de nuestra regi6n, que habían estado 

sujetos a regímenes dictatoriales caracterizado por una violaci6n de derechos 

humanos sistemática y a gran escalo. Son ejemplo de ello: Argentina, Brasil, 

Guatemala, HaitL Uruguay y Nicaragua. En otras partes del mundo se han 

producido o se estlrn produciendo procesos análogos en países tales como: 

Turquía, Guinea, Sudán, Uganda, Corea del Sur y Filipinas. 

Pero este cambio no significa que en estos países no siga existiendo 

violaciones a los derechos humanos, basto mencionar Guatemala, en donde la 

dictadura se sus ti tuy6 por una "democracia restringidaº ( 10), y se sigue 

dando lo represión, lo tortura y la desaporici6n forzosa. 

La necesidad de los Guatemaltecos de buscar refugio es producto de 

la violencia generalizada e institucionalizada ejercida por las fuerzas de 

seguridad del Estado, contra los campesinos indigenas principalmente, ya 

que el ejército estableci6 una rclaci6n de identidad entre ~stos y la guerrilla 

o son "colaboradores de ln subversi6n" (11), según fue el pretexto que provoc6 

el genocidio de aldeas y el arrasamiento de pequeños poblados de indígenas 

de diversas etnias del pueblo maya, fundamentalmente Quichl!s, Kekchies, Ixiles, 

Chuj y Kanjobales. 

El desplazamiento de estas personas fue de dos formas: al interior 

del territorio guatemalteco, sobre todo en las regiones montañosas buscaron 

refugio al rededor de un mi116n de personas¡ y aproximadamente cuarenta y 

seis mil se refugiaron en el sureste de México. 

La característica fundamental de este éxodo es que son comunidades 

(10) "Conclusiones finales y Debate". Relatarla del Coloquio sobre Estado de 
Derecho y Derechos Humanos en América Latina. Academia Mexicana de los 
Derechos Humanos. 15 y 16 de Noviembre de 1984. Cd. Universitaria. Mé
xico, 

(11) "~pertu:a Democrática o una Nueva Etapa Contrainsurgente". Represcnta
c16n Unitaria de la Oposici6n Guatemalteca, Nueva York. Octubre 1984. 
Fotocopias. 
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enteras o lo que quedó de ellas, que optaron salir no s6lo para salvar su 

vi.da, sino también su comunidad, su lenguu 1 sus costumbres, en conclusión 

su cultura (12). 

En este mismo orden de idens, por lo que se refiere a los sal vadorcños, 

las causas principales ¡iara la existencia del fen6mcnodel refugio son: la 

violencia estructural y represiva de la politica del gobierno salvndoreño, 

que según Monseñor Romero (salvadoreño asesinado) 1 estas se conc.;retan "a 

la injusta distribución de la propiedad •. , y en el conjunto de estructuras 

económicas y politicas 1 por las que unos pocos se hacen cada ve1. más ricos 

y poderosos, micntros que los más se hacen ca<la vez. más pobres y débiles" 

(13). 

Esta violencia estructural y represiva orroj6 como resultado el arribo 

de aproximadamente ciento veinte mil refugiados snlvodoreños de origen urbano 

y semi-urbano. La particularidad de estos desplazamientos es que son en 

formo individual o en familio 1 y que generalmente su finoli<lad no es establecer

se en forma definitivo en México, sino que es et poso que los lleva hncin 

Canadá (14) o o los Estados Unidos de Norte f\méricn en donde encontrarán 

"mejores oportunidades de desarrollo". 

(12) "Informe a la 40 Rcuni6n de las Naciones Unidos, sobre la situaci6n de 
los Derechos Humanos y Libertades fundamentales en Guatemala". Comisión 
de Derechos Humanos de Guatemala. Febrero de 1984. P. 37. 

(13) "Informe sobre lo situaci6n de los Derechos Humanos en Centroamérica". 
Revista Brecha. Marzo 1985, Nº 3, 

(14) El papel que Canadá ha desempeñado en la ullmisión en su territorio de r}l 
fugiados siempre ha sido relevante. Ocupa el segundo lugor entre los 
paises industrializados en cuanto proporción de población refugiada adml 
tida, Revista Refugiados. ONU - ACNUR. N' 24. Diciembre 1986. P. 30. 
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CAPITULO II. 

2, CONCEPTUACION l' CARACTER!STICAS DE REFUGIADO. 

2, 1 GENERALIDADES. 

Para dar inicio a este tam se considera conveniente, primero hacer 

la diferencia que existe entre la figura jurídica de asilado político y la 

de refugiado, ya que suelen emplearse indistintamente esto por situaciones 

análogas, coma so verá enseguida. 

Las dos figuras se refieren a personas desplazados de su resídencia 

habitual, buscando protecci6n en otro lugar distinto a su país de origen. 

Pero esto no determina que sean sin6nímos. La diferencia fundamental la 

proporcionan los elementos objetivos y subjetivos que se dan en el refugio, 

mismos que se espccificilrán más adelante. 

Los estudiosos del Derecho Internacional han dado al asilo definiciones 

numerosas y variados, de acuerdo con la orientaci6n que le dan a su estudio 

al fundamento de la instituci6n. Para algunos sigue siendo la extraterritoria

lidad el fundamento del mismo, sustcnciaci6n falsa como ya lo sabemos; para 

otros el nsilo se otorgaría por consideraciones de humanidad, es decir en 

la necesidad de defender y proteger los derechos humanos; hay quienes opinan 

que el fundamento del asilo se encuentra en la norma contractual que surge 

de las conveniones debidamente ratificadas. 

El intel"nacionalista español, José Enrique Greño Velasco (15), define 

el asilo como "lo protccci6n dispensada a un nacional en su mismo país por 

un 6rgnno diplomático acreditado en él y dentro del local que por su funci6n 

goce de extrnterritoriolidad 1 durante una situaci6n emergente y por el tiempo 

que esta dure". 

(15) La Calificación Unilateral en Materia de Asilo Diplomático, Revista Es
pañola de Derecho Internacional. Vol. IV. Nª 3. Madrid (1951) P. 995. 
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Esto definición se refiere únicamente al asilo diplomático, no incluye 

el asilo territorial o al refugio, ni al que se otorga en otros lugares, 

tales como navíos de guerra )' campamentos o aeronaves militares. 

El tratadista portugués, Carlos Fcrnóndez, define: "el asilo es 

uno instituci6n jurídico, de derecho internacional general, destinada a garanti

zar, en formo supletoria, 1a protección de lo.s Ucrccho.s escncinlc>s de In 

peso na humann ••• •· : 10) 

El asilo, según este concc1>to, es una institución jurídica de derecho 

internacional y no s6lo el resultado de convenciones regionales. 

Asimismo, el Doctor Carlos Arelluno García ( 17), en un amplio estudio 

sobre los "Refugiados y el Derecho del Asilo" 1 define: 

"El asilo es una institución jurídica en virtud de la cual un país 

denominado 'asiluntc' brinda refugio a una persona física dcnominmla 1 asilada 1 

para proteger la vida 1 ln libertad, la integrad corporal o lo dignidad de 

la persona asilada, de persccusiones de carácter polltico 1 procedentes de 

su país de donde tiene su residencia habitual el asilado y el lugar del refugio 

puede ser otorgado on la sede de una misi6n diplomática ordinaria en la residen

cia de los jefes de misi6n para habitaci6n de los asilados, cuando el número 

de estos, exceda de la capacidad normal de los edificios, en los novios de 

guerra y aeronaves militares en servicio o en campamentos mili to res, o en 

el territorio del país asilante, por el tiempo que subsista el peligro respcc-

tivo", 

Observamos que esto dc[inici6n contempla lns distintas forros en 

las que se da el asilo pero con la limitante de que s6lo se rcfierepor 1 motivos 

politicos11
• 

(16) Ob, Cit. P. 252 

(17) Arcllano Garcia, Carlos, "Los Refugiados y el Derecho de Asilo". 
Revista El Foro, Quinta Epoca, Nº 32, Octubre-Diciembre 1987, México, 
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El Maestro Modesto Seára Vázquez define el asilo de la siguiente 

manera: "El asilo es una instituci6n en virtud del cual una persona escapa 

a la jurisdicci6n local, ya sea huyendo a otro país (asilo tet"ritorial). 

refugiándose en la embajada (asilo poli tico) en un barco (asilo naval), o 

en avi6n (asilo aéreo) de un pois extranjero (18). 

De esta definici6n se observa diversas formas en las que se dá el 

asilo, como en la anterior. Pero para nuestro estudio, se hará referencia 

s61o al asilo territorial, ya que es la que más se asemeja a la figura del 

refugiado; pero de ninguna manera debe confundirse con la de refugio, puesto 

que en aquella institución se da respuesta al desplazamiento de personas 

generalmente en forma indi\1idual, y por motivos politicos solamente, además 

en su codificaci6n, carece de normas minimas de trato para el refugiado. 

Respecto a la definici6n de asilo territorial, el estudioso Diez 

de Velasco dice: "Es la protecci6n que un Estado presta en su territorio 

al acoger a determinadas personas que llegan a él perseguidas por motivos 

políticos y que se encuentran en peligro su vida o su libertad en el Estado 

de su procedencia" ( 19). 

Existe la naci6n de que hay un derecho consagrado por el 6rden jurídico 

internacional en favor de los individuos de asilarse en otro país. Desafortuna

damente, aún no se ha llegado a consagrar el asilo como un derecho, sino 

que es una prerrogativa del Estado. Por consiguiente el asilo territorial 

no es otra cosa que el ejercicio de la soberanio de otro Estado y este tiene 

la facultad discrecional de otorgarlo o n6. Cuando lo otorga el otro Estado 

carece de derecho para reclamar esa conducta y está obligado a respetar ese 

albergue; al mismo tiempo el Estado asilan te adquiere una serie de obligaciones, 

tales como, la de no devolver a aquellas personas a las que se concedi6 el 

asilo, a menos de que se les acuse por delitos del orden común y en tal caso 

está la extrndicci6n. 

( 18) Scáro Vázquez, Modesto. Derecho Internacional Público. 8ª Edici6n -
Mhico. Ed. P6rrua, (1902). P. 234. 

(19) Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecholntcrnacional Público. 
Madrid. Ed. Tecnos (1982). P.389. 
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Luego entonces, el asilo no es un DERECHO sino una TNSTITllCIO~, 

Respecto a esta hipótesis, la Dcclaraci6n Universal de Derechos Humanos, 

en su Artículo 14, considera al asilo como un DERECHO HUMANO, sin embargo 

éste no puede ser concebido de esa manera debido a que está condicionada 

a la conccsi6n que haga otro Estado, como una de las atribuciones derivadas 

de su soberanía, En este orden de ideas, }' desde un punto de vista particular 

pienso que el concepto de sobernníu dcbedn de ir evolucionando conjuntamente 

con lo comunidad internacional, y no quedarse en esa concepci6n antigua y 

limitada que tienen generalmente los gobernantes de los Estados. Fundo lo 

anterior, recordando la definici6n de soberanía Kelscnü1na " ..• si un Estado 

está sometido al Derecho Internacional éste no deja de ser soberano. Lo 

que hace perder su sobcran1a es estar sometido al derecho nacional de otro 

Estado" ( 20). 

En otro orden de ideas se ¡rn!inr!i a mencionar las Convenciones Tntcrna

cionalcs tanto en el ómbito Universal como Regional que hacen referencia 

al derecho de asilo y al refugio. 

Ambito Universal: 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas del 16 de Diciembre de 1966. 

- Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas del 16 

de Diciembre de 1966, 

- Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y Protocolo 

de 1967 del 31 de Enero de 1967. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos dcllO de Diciembre 

de 1948. 

- Declaración de Naciones Unidas sobre Asilo Territorial del 10 

de Diciembre de 1948. 

- Declaración sobre Refugiados 

de 1954. 

Apátridas del 28 de Septiembre 

(20) Kclsent llons. Principios de Derecho Internacional, traducción llugo 
Caninos y Ernesto C. Hermida. Libreria El Ateneo. Editorial Buenos 
Aires, Argentina. (1965), P. 200. 
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- Dec:lni:-aci6n de Asistencia y Protecci6n a Refugiados. 

- Estatuto de la O[icino del Alto Comisionado para los ReCugiados 

del 14 de Diciembre de 1950. 

Ambi to Regional: 

... 'fratado de bcrechCJ Penal InternaciC>nal du Hontevide() 1889 del 

23 de Enero de 1889. 

... Convención sobr~ la Concesión de A$ilo, de lo Habana 1928 del 

20 de Febrero de 1928., 

- Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933 del 26 de 

Diciembre de 1933. 

- Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

- Tratado sobr<> Asilo y R<>fugio Politice de Montevideo 1939 del 

/, de Agosto de 1939. 

- Convcnci6n de Asilo Diplomático y Convenct6n de Asilo Territorial 

de Caracas 1954 del 28 de Marzo de 1934. 

- Convenci6n Amci-icana de Derechos Humanos de San José del 22 de 

Noviembre de 1969. 

- Convcncibn Interamericana sabre Extradición del 25 de Febrero 

de J 981. 

Es en el sistemn interamertcono en donde se desarrolla ln institución 

del asilo, esto es, mientras que en EtJropa el asilo prácticamente había desapa

recido, en América encuentra un gran auge ya que después de tres siglos de 

coloniaje los Estado$ Naciente.$ carecen de expetiencia pato gobarnarse por 

lo Qlle son inevitables las revoluciones, las luchas pol!ticas y los golpes 

de Estado. 

Es sujeto de asilo aquel que es perseguido por motivos pollticos 

esto implica que su denominac:i6n como asilado dependen de hechos normalmente 

verificables y que lo afecta de manera individual. Esto es, hay unu causnlidod 

ob je ti va y lirni ta.da. 

En e::itos instrumehtos rtgionales se establece, no el derecho de 
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asilado, sino que reconoce el derecho de los Estados Americanos de conceder 

o no asilo, como ya se dijo, es una prerrogativa a su "soberanía"~ El maestro 

Sepúl veda asevera: ng¡ asilado es un extranjer-o disminuido sin capacidad 

de exigir el cumplimiento de los derechos mínimos conferidos al extranjero 

por el derecho internacionalº (21)~ 

El único derecho explicito conferido aJ asilado, es el derecho de 

no devolución, siempre y cuando no haya extradtcci6n 1 en cuyo caso el Estado 

asilante está en aptitud de juzgar el carácter del delito y de considerar 

que es de carácter político, según se desprende del último párrafo del Articulo 

Primero de la Con\'cnci6n sobre Asilo (22). 

2.2 CONCEPTO DEL REFUGIO Y SU EVOLUCION. 

El término de refugiado, proviene de la palabra latino "refugere11 

= que significa, persona que se ve obligadn a huir de su lugar de origen 

por una si tuucibn adversa o violenta y que busca donde resguardarse del peligro 

en otro país. Este concepto es muy amplio por lo que parn el objetivo de 

ln presente investigaci6n, se referirá únicamente al refugiado político parn 

diferenciarlo de otros emigrantes, ya sen de refugiados producto da desastres 

naturales o emigrantes ec.on6micos, 

Es u partir de los resultados de la Revolucíbn Rusa y despuós con 

Segunda Guerra Mundial cuando se dá el fen6meno del refugio es en este momento 

cuando surge la necesidad de crear uno figura jurídica para el refugiado 

para tal efecto se celebra en Ginebra Suiza, el 28 de Julio <le 1951 1 ln Conven-

(21) Sepúlveda, César. México nnte el Asilo. lltopla y Realidad, ~ 
Jurídica N• 11". (Julio 1979) P. 9 y 10. 

(22) 11 
••• si dichas personas se refugiaran en territorio, la entrego se efcc

rá mediante extadiccibn y s6lo en los e.usos y la forma que establez
can los respectivos tratndos y Convenciones o la Constítuc16n y leyes 
del país de refugio". Fotocopias. 
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ci6n sobre el Estatuto de los Refugiados, misma que define: 

"A los efectos de la presente Convenci6n: 

El término de Refugiado se aplicará a toda persona que: 

1. Que haya sido considerada como refugiado en virtud de los arreglos 

del 12 de Mayo de 1926 y del 30 de Junio de 1928, o de las ConvenCi.Q. 

nes del 28 de Octubre de 1933 y del 10 de Febrero de 1938, del 

Protocolo del 14 de Septiembre de 1939 o de la Constituci6n de 

lB Organiznci6n Internacional de Refugiados. 

2. Que como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 

lo de Enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido 

por motivos de raza, rcligi6n, nacionalidad, pertenencia a determi

nado grupo social, u opiniones politices, se encuentre fuera 

del pnis de su nacionalidad y no pueda 0 1 a causa, de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protecci6n de tal pais, o que 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos fuera del pais donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 

a él" (23). 

Como se aprecia, esta definici6n contiene un limite de tiempo, además 

geográfico: Europa únicamente. 

Cabe señalar c¡ue este instrumento internacional contiene un conjunto 

de derechos fundamentales mlnimos de trato a refugiados por parte del Estado 

otorgante, tales como: libertad de circulaci6n (a menos que lo requiera 

la salud pública o el orden público), ~cceso a la asistencia y la satisfacci6n 

de necesidades vitales, igualdad ante la ley con respecto a sus connacionales 

del pais de asilo; derecho al empleo remunerado, entre otros (24) 

(23) 

(24) 

Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. ONU/ACNUR. 
Fotocopias. 

Idcm. Págs. 29 y 30. 
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Por su parte el Protocolo sobre el Estatuto de Jos Refugiados de 

1967, celebrado en Nueva York el día 31 de Enero de 1967, menciona: 

"2. A los efectos del presente Protocolo •• , el término del refugiado 

denotará toda persona comprendida en Ja dcfinici6n del Artículo l 

de lo Convcnci6n 1 en la que se dará por omitidos las palabras 11como 

resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 o de Enero 

ele 1951 11
1 y las palabras ",,. a consccucncio de tules acontecimientos 

que fj guron en el plirrafo 2 de la Secci6n -A- del Artículo I" ( 25), 

Con este instrumento se amplía el alcance de la Convenci6n de 1951 1 

es decir sin fecha limite y en cualquier rcgibn. 

De lo definición anterior se desprenden dos elementos principales 

que se verán en el siguiente punto. 

2.3 ELEMENTOS DEL REFUGIO. 

n.- El significado de persccuci6n. 

b.- Que la persona se encuentre fuero del país. 

a. El término de pt'.!rsecusi6n excluye o aquellas personas que huyen 

de la guerra, ya que según se desprende, estos no son considerados como rcíugin

dos; es decir el huir de un conflicto nrmndo pnrn conservar la vidn, no se 

toma como causa de "fundado temor o persecusi6nº. Desde mi particular punto 

de visto, pienso que este elemento no debiera de ser aplicado estrictamente 

sino que fuese mºas flexible. En este sentido se podría decir que existen 

otros instrumentos jurídicos regionales que si toman en cuenta estll situaci6n; 

tal es el caso de la Convencibn sobre Refugiados de la Organizaci6n de lo 

Unidad Africano y la Declaración de Cartagcna de ludias, que más adelan

te se analizará. 

(25) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados l9ú7. Fotocopias P.34 
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Ahora bien, para estar en posibilidad de dar protccci6n o personas 

que no senn propiamente perseguidas o que no exista el temor fundado de persecu

si6n en ese momento, pero las condiciones politicas objetivas en su lugar 

de origen sean notorias, puede argumentarse válidas para asumir la condici6n 

de refugiado (este es el caso de ln mayoría de los Salvadoreños) 1 la Asamblea 

General de Naciones Unidas, emiti6 la Resolución 3454(XXX) 1 de Diciembre 

de 1975, en donde se incluyen en el mandato del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiudos, a las personas desplazadas por motivos de guerro. 

b. Respecto al segundo elemento es también cuestionable, ya que 

se do desplazamientos masivos de personas al interior de su país; tal es 

el caso de los guatemaltecos, los que a consecuencia de genocidios de aldeas 

y arrasamientos de poblados indígenas 1 provocó que alrededor de un millón 

de pcrsonns se dispersaran al interior de su territorio, sobre todo en las 

montañas~ 

La definición de refugiado es interesante desde varios puntos de 

vista, pues junto con los elementos objetivos que pudieran servir pnra avalar 

la situaci6n del solicitante del refusio, se incluyen elementos subjetivos. 

El carácter objetivo se deriva. de las condiciones imperantes en el 

país de origen del refugiado: la no satisfacci6n de lns expectativas creadas 

por el crecimiento económico, la no atenci6n de las reindivicnciones politicas 

planteadas, la ncgnci6n y la violaci6n de los derechos fundamentales, además 

de factores externos, ha propiciado conflictos armados entre los sectores 

más desfavorecidos y el gobierno de un Estudo, y este como respuesta institucio

naliza ln represión en contra de las organizaciones políticas, populares 

y democráticos que reindivican el cambio del poder politice y por en?c econ6mi

co, esto implica una crisis generalizada en esos países. 

El elemento subjcti va, lo proporciona la persona que pretende refugiar

se, es decir, tiene que demostrar que teme por suvida, libertad o su integridad 

fisicn, Este temor tiene que estar fundamentado por hechos que de alguna 

manera se puedan verificar. Al rcspec.to, Van Grocdhart, primer Alto Comisionado 
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de las Nociones Unidas para Refugiados expresó: "objetivamente las condiciones 

prevalecientes en el país que el refugiado ha dejado, deben ser tal es que 

impliquen peligro de persecusi6n por razones políticas y de medidas arbitra

riamente descriminatorias contra la \•ida y libertad de las personas. Subjetiva

mente, el refugiado tiene que prob<ir que se ha visto afectado de tales medidas 

o bien que el temor de verse afectado por ellas es fundado" (26). 

En otras palabras, mucha gente que es reconocida como refugiada por 

gobiernos y organismos internacionales, no es perseguida en estricto sentido 

de la dcfinici6n del Estatuto de Refugiados, Ayuda y ¡irotecci6n han sido 

concedidos en virtud del carácter humanitario de las Nociones Unidos, a toda 

aquella persona que no reune los requisitos por estos instrumentos jurídicos. 

\'a que la determinación de la condición de refugiado no está regulada expresa

mente, cada Estado puede establecer el procedimiento que estime conveniente. 

Por consiguiente cada Estmlo adopto distintos procedimientos: en vista de 

esta situación, el Comisionado Ejecutivo del Programa del Alto Comisionudo, 

en ocasión de su 28° período de sesiones en Octubre de 1977, recomendó que 

los procedimientos se ajustasen a determinados requisitos básicos que consideró 

importantes y conllevan a una cierta congruencia en el mnnejo de diferentes 

situaciones. 

Hay que tener muy prsentc que la definición de la Convención fue 

hecha en un contexto Europeo y o rn.1z de la Segunda Guerra Mundial, como 

yo se dijo. Hay que recordar que la situación prevaleciente era la siguiente: 

los refugiados se encontraban en países industrializados y eran el rcsul tado 

de una guerra entre los países l.ndustrializa<los. Al final de la guerra lo 

que se buscaría era lograr uno estabilidad social y una prosperidad económica, 

por lo que se trató de incorporar a los refugiados lo más pronto posible 

al proyecto de desarrollo. Asimismo, existi6 una importante ayuda financiero 

para sufragar esos gastos. 

(26) Van Herven Grocdhnrt., G,J. The Problem o( Rcfugccs. Recucl de 
de Cours. 1954. Col!. P. 293. 
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La situaci6n actual es muy diferente a la que existía al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial~ La mayoría de los refugiados proviene y se refugian 

en paises en vías de desarrollo. Sin embargo reciben una acogida ejemplar 

por parte de los paises más pobres el planeta, que ofrecen su hospitalidad 

a pesar de sus escasos recursos. Esta carga ha tornado difícil la situación 

para estos estados. Por lo que se debería de tomar los deseos de Jean Pierre

Hocké, Alto Comisionado para los Refugiados: "El mundo industrializado debe 

compartir la carga de acoger a aquellos qu~ buscan asilo fuera de sus regiones, 

al menos durante el tiempo necesario para hallar soluciones naturales a sus 

problema.s" (27). 

Ahora se pasará a analizar otros instrumentos jurídicos que deUnen 

al refugiado. 

La Convenci6n sobre Refugiados de la Organiznci6n de ln Unidad Africana 

(O.U.A.) do 1969, declara: 

11 1. A los efectos de la presente Convenci6n, el t6rmino de refugiado 

se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, rcligi6n, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionali

dad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protccci6n 

de tal país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa 

de dichos temores 1 no quiere regresar a su país". 

"2. El t6rmino de refugiado, se aplicará también a toda persona 

que, a causa de una agresión exterior, una ocupaci6n o dominaci6n extranjera, 

o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte 

o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, estl! 

(27) Jean Pierre Hocké - 11Discurso de Apertura del Alto Comisionado -
37il Sesi6n del Comit6 Ejecutivo de ACNUR". Revista: Refugiados, 
N• 23 (Noviembre do 1986) P.18 
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obligado a buscar refugio en otro lugar fuero de su país de origen o del 

pais de su nacionalidad" (28). 

Por su parte la Declaración de Cartogcna sobre Refugiados va todavía 

más lejos al decir: 

"Refugiodo es aquel que además de contener los elementos de lo Convcn

ci6n de 1951 y el Protocolo de 1967, considere como rcfugindo a los personas 

que han huido de sus paises porque su vida, su seguridud o libertad han si.do 

amenazmias por la violencia generalizada, lo ngresi6n c)C.tronjera, los conflictos 

internos, la violación masiva de los derechos humanos u otrns circunstoncios: 

que hayan perturbado gravemente el orden común" (29) 

Como se observará en estos dos últimos instrumentos se amplía el 

concepto de refugiado muy otinadamentc a acontecimientos de nuestra époco. 

(28) Convención de lo O.U.A. - Por la que se regulan aspectos específicos 
de los problemas de lsos Refugiados en Africa. Fotocopias, 

(29) ''Conclusiones y Recomcndocioncs del Coloquio de Cartagena11 "Organizada 
por el Alto Comisionado de los Nociones Unidos para los Refugiados 
-La Universidad de Cartagcno 1 y el Centro de Estudios del Tercer 
Mundo, bajo los auspicios del Gobierno de Colombia". Revisto Mexicana 
de Politica Exterior, Nº 8 - México (Julio-Septiembre de 1985) 
P. 41. 
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CAPITULO III. 

3. ORGANISMOS QUE APOYAN A REFUGIADOS. 

3.1 Ambito Univers.il. 

3.l.l lntroduccibn. 

Para iniciar el presente temnt es necesario recordar, a groso modo 1 a la 

organizaci6n que dió origen a la que hoy conocemos como Naciones Unidos, 

con el fin de comprender lo quC! este Organismo Internacional hace en favor 

de los refugiados. 

A ralz de la Primera Guerra Mundial existe entre los Estados, la 

preocupaci6n de conformarse entre si, teniendo como prop6si to solventar sus 

discrepancias dentro de un marco armonioso y padfico de arreglo¡ y así evitar 

una segunda conflagraci6n. Después de varios intentos de proyectos. en los 

catorce Puntos de Wilson 1 termina abriéndose la llamada Conferencia de Paz 

o Paz de! Versalles, reunida en París en el año de 1919, cuyos objetivos fueron: 

~30) 

Establecer la Paz y la creaci6n de la Sociedad de Naciones. 

Estos propósitos quedaron plasmados en un documento llamado Tratado 

General de Paz o Tratado de Versalles, en donde a trav~s de sus 26 Artículos 

queda orgánicamente establecida, 

Dentro de sus organismos especializados se encuentra la Oficina del 

Alto Comisionado para los Refugiados. El Primer Alto Comisionado fue el 

Doctor Fridtjof Nansen y su mayor logro fue lo que se conoci6 con el nombre 

de Pasaporte Nansen. Este documento permiti6 a los refugiados el tránsito 

(30) Díaz., Luis Miguel - La Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas 
Ed. Manuel Porrúa. 1984. México, P. 35. 
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libre a través de varios paises para buscar un nuevo lugar y empleo. 

Esta oficina coordinaba esfuerzos y aportaciones materialus, pero 

no tenia una funci6n operacional¡ por consiguiente no podía disponer de [ondas 

de la Sociedad de Naciones. (31) 

A la muerte de Nanscn, la Sociedad estableci6 en 1930 una nueva Oficina 

para los refugiados, conocida con el nombre de Oficina Internacional Nanscn 

para los Refugiados, su primer presidente fue el Doctor Max Huber quien organiz6 

la primera Convención referente al Estatuto de los Refugiados en el año de 

1933. 

Dicha Convención tuvo los siguientes logros: 

o) Mejoró y extendió el Pasaporte Nansen. 

b) Restringió la practico de la repatriación forzada. 

e) Garantiz6 los derechos civiles de los refugiados. 

d) Asegur6 un troto fa•;oroble referente nl empleo, asistencia 

social e impuestos. (32) 

En este mismo año y a raíz de los grandes movimientos de refugiados 

provenientes de Alemania, el problema se lleva ante la Sociedad de Naciones, 

pero ante las objeciones del Gobierno Alemán contra una acci6n directo por 

porte de la Sociedad de Naciones eri este conrlicto, originó el establecimiento 

de un Alto Comisionado para Refugiados Alemanes, separado al organismo especia

l izado de la Sociedad de Naciones; por lo que no tenla acceso a los recursos 

de ésta. 

En 1938 se combinaron los trabajos de estos dos orgunismos bajo uno 

nueva crcaci6n el cual fue denominado Alto Comisionado poro Refugiados Y 

estuvo bajo en Mandato de la Sociedad de Nociones. 

(31) Wilcox, John B. "World Peucc and the United Nations". Ed. Oobbs 
Ferry. Ncw York. 1962. P. 72. 

(32) ltlcm. P. 28 



23. 

Es conveniente señalar las caractcd.sticas de estas organizaciones 

intergubernementales, algunas de las cuales podemos encontrar en los organismos 

que se ocupan actualmente del problema: 

l. Las organizaciones eran temporales. Se les fijaba un mandato 

limitado y esto ocasionaba que frecuentemente se formaran nuevos organismos 

para encargarse de los refugiados. El problema de los refugiados fue tratado 

desde un principio como un problema de carácter temporal. Este concepto 

todavía subsiste por lo que limita y entorpece el funcionamiento de estos 

organismos, ya que la creación de un organismo permanente seria conveniente 

en varios aspectos: tales como poder fijar metas a largo plazo, contar con 

un fondo permanente, etc... El problema de los refugiados no es un problema 

temporal y esto lo ha demostrado la historia como se v ió en el primer Capitulo 

de este trabajo. 

2. Tenían un carácter no operacional respecto o la asistencia mate-

rial, ya que no contaban eón los fondos de lo Sociedad de Nociones, sino 

que coordinaban y canalizaban los donativos que las agencias voluntarias 

aportaban 1 la Sociedad de Naciones únicamente financiaba los gastos administra

tivos. Esto coart6 su tarea al hacerlos depender de las aportaciones que 

al efecto se realizaban. 

3. Trataron de tener una finalidad apolitica 1 su tarea era humana 

solidaria. 

4. La protecci6n a los refugiados era su principal responsabilidad. 

5, Debido a lo expuesto en el punto 2, dependian en gran medida 

en el liderazgo individual para lograr el éxito deseado y para obtener recurso 

para poder realizar su labor. 

6, La repatriación era considerada como la solución ideal, teniendo 

siempre en cuenta, como hoy en día, la voluntad individual de los refugiados. 

La integración y asilo en terceros paises era una práctica frecuente. 
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7. Todas estas organizaciones tenían un mandil to restringido y limitado 

a un ámbito geográfico: El Continente Europeo. 

En 1938 se llevó a co.bo la Segunda Conferencia lntcrnacional sobre 

Refugiados en Alemania, CU)'º mayor logro fue el de cstnblccer un Comité lntcrgu

hernamental para Refugiados, cuyo objetivo principal fue el de resolver el 

problema del éxodo alemán y que posteriormente en 1944, se vió focultado pn

solucionar el problema de todos los refugiados europeas. 

A pesar de los buenos propósitos de la Sociedad de Naciones, esta 

no cumple su cometido, y se atribuye su fracnso como es sabido a ln. incapacidad 

para dar una respuesta concreta a los conílictos bélicos como lo fueron: 

a) La Guerra Cívil Española. (Golpe de Estado llevado a cabo 

por el General Francisco FRanco, npoyndo por los Presidentes: 

el itnliano Benito Mussolini y el alemán Adolfo Hitler). 

b) El conflicto entre Japbn y China. El primero invade MDnchuria 

territorio chino, 

e) Sobre todo no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. 

Por estas razones, entre otras, el 18 de Abril de 1946 1 se disuelve 

la Sociedad de Naciones (33). Pero nuevamente renntc la esperanza del género 

humano )' surge la Organiz.acibn de las Naciones Unidas. 

{33) Diaz., Luis Miguel - La Sociedad de Naciones y lns Naciones Unidas. 
Ed. Manuel Porrúa. 1984. México. P.37 
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3.1. 2 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Después de varios intentos de anteproyectos plasmados en conferencias 

como la Conferencia de Tcherán, celebrada en Diciembre de 1943 en Irán; la 

Conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada en Washington en Octubre de 194lq 

la Conferencia de Yalta 1 reunida en la Uni6n de Repúblicas Soviéticas Socialis

tas en Febrero de 1945, se celebrará por fin la conferencia que doria nombre 

a unu nueva organizaci6n mundial: la Conferencia de las Naciones Unidas, 

sobre organizacibn Internacional de San Francisco, que se llev6 a cabo el 

25 de Abril al 26 de Junio de 1945 en San Francisco (34). 

Durante su primer período de sesiones en 1946 1 la Orgonizaci6n de 

Naciones Unidas dcctdi6 unificar todas las actividades para la asistencia 

de los refugiados en una sola organizoci6n. Se cre6 entonces la Organizaci6n 

Internacional de Refugiados como una agencia especializada y temporal de 

Naciones Unidas. 

Este organismo se rigi6 de acuerdo a tres principios básicos que 

fueron elaborados durante ese periodo: 

1. El problema de los refugiados debía ser considerado como 

problema internacional. 

2. La rcpatrioci6n forzada fue rechazado. 

3. La repatriación fue considerada como la mejor soluci6n posible. 

Estos tres principios subsisten actualmente. 

Pronto se puso de manifiesto la falacia de que el fen6meno era transito

rio y se considcr6 que para lograr mejores resultados era necesario unir 

y organizar el esfuerzo internacional y que era conveniente de que fueran los 

miembros de las Naciones Unidas los que participaran y sufragaran los gastos 

que ocasionaba la ayuda a los refugiados. 

(34) ldem. P. 38 
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De 1948 a 1949 hubo diferentes sesiones en el seno de la Organización 

de Naciones Unidas para discutir acerca de la crcaci6n de un nuevo organismo 

que se ocupara de los refugiados, Las discusiones versaban principalmente 

sobre cinco puntos: 

l, La duraci6n del organismo, 

2. Ln naturaleza de la asistencia material que se brindaría 

a los refugiados, 

3. El ámbito de acción del Alto Comisionado, es decir, el concepto 

del término de "refugiado". 

4. La cxtensi6n de los actividades de la Oficina, más allá de 

protecci6n legal. 

S. Si el Alto Comisionado estaría bajo la dirección de la Secreta

ria General o si scrlu un organismo especial e independiente. 

(35). 

El 3 de Diciembre de 1949 se lleva a cabo la votaci6n parri establecer 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

y ésta funcion6 el 1° de Enero de 1951, A propuesta del Secretario General 

la Asamblea vot6 u favor lle la crcuci6n de un 6rgano cs¡iccial con lo cnpnci<\ocl 

y competencia para actuar independientemente, Este 6rgano tendría como todos 

sus antecesores, un carácter temporal y estaba dc~tina<lo a no ser un 6rgano 

de acci6n operativo, sino de estudio y coordinación, con la [ocultad de recibir 

fondos y canalizarlos para proveer asistencia material. 

Como ya se dijo ln Oficina del Alto Comisionado lle las Naciones Unidas 

para Refugiados (ACNUR), fue creada cll 0 de Enero de 1951, por un periotlo 

inicial de tres años, de conformidad con las resoluciones 319(IV), del 3 

de Diciembre de 1949 y 428(VI) del 14 de Diciembre de 1950 de lo Asamblea 

General. Lo Oficina se estableció como un órgano subsidiario de la Asamblea 

General sobre una base análoga a la de los otros programas de las Naciones 

Unidas. 

(35) Kceley, Charles. "Global Rcfugec Policy 11 
- Thc Population Council. 

Ncw York. 1981. Pág. 43. 
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En el transcurso de estos tres años result6 evidente que era necesario 

que las Naciones Unidas prestasen una atenci6n continua a los problemas de 

los refugiados y por consiguiente el mandato del ACNUR se prorrog6 por un 

pedodo de cinco años y así se ha venido prorrogando sucesi\•amente (36). 

La función de esta Oficina inicialmente fue de estudio y coordinación 

nunca se previ6 que fuera un 6rgano de acción operativa, de acuerdo a su 

Estatuto tenla que decidir cuúl de los proyectos presentados debía ser puesto 

en marcha y debía de coordinar los esfuerzos que las organizaciones voluntarias 

llevasen a ln práctica. 

El campo de acción del Alto Comisionado se hallaba restringido en 

virtud de los eslriclos límites legales establecidos en sus Estatutos. En 

su primera fase de actividad es se present6 el problema de los refugiados 

de Alemania Oriental en la República Federal de Alemania y que estaban fuera 

del mandato confiado al Alto Comisionado. 

Ante la negativa del Consejo Econ6mico Social (ECOSOC) de considerarlos 

dentro del ámbito de acción del Alto Comisionado, la Fundaci6n Ford (organiza

ción internacional privada) intervino y contribuy6 con un programa especial 

para que el organismo internacional se ocupara de grupos de refugiados que 

no entraban bajo su mandato, 

Lo importante de esta ayuda financiera fue la de ampliar las funciones 

del Alto Comisionado para que éste actuase de inmediato para coordinm.· los 

diversos esfuerzos realizados para resolver la llegada de tantos refugiados 

(37). 

La resoluci6n l 167(XII) del 26 de Noviembre de 1957 de la Asamblea 

extendió de hecho el campo de acci6n del Al to Comisionado más allá de los 

límites legales establecidos en su Estatuto. 

(36) Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. O.N.ll. Ginebra, 1970. Póg 3, 

(37) Refugecs and ~tigrants - Problcms and Progrnm Responses, Fundación 
&-..... ,..¡ M.-.•, v,...-1, 1 OQ'l O.l;n ?h 
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El problema ahora en discusión era el de los chinos en !long Kong. 

Para los Estados que reconocían a China Popular, los refugiados chinos llenaban 

los requisitos del Estatuto y para aquellos que reconocían a China Nacionalista, 

los refugiados de China Popular podían ser legalmente protegidos por el gobier

no de la primera y no por tanto no llenaban los rcquisi tos que el Estatuto 

daba, para ser considerados como refugiados. Dicha resolución no se refirió 

a los aspectos legales, únicamente autorizó al Alto Comisionado a emplear 

::;us buenos oficios para lograr un acuerdo y ayudar en una situación tan grave 

(38). 

Hay que recordar que los buenos oficios son una de las formas en 

que se puede dar una solución pacífica a una controversia entre Estados. 

El internacionalista Modesto Seara Vázquez los define: "Es la intervención 

amistosa de una tercera potencia, por propia inicia ti va o a petición de una 

o de las dos partes, para ayudar a encontrar una solución nl conflicto sin 

intervenir en ellas (39). 

Estos buenos oficios fueron ampliados en la resolución 1388(XIV) 1 

del 20 de Noviembre de 1959 por la Asamblea General, la cual facultó al Alto 

Comisionado a que empleara sus funciones con el fin de lograr el bienestar 

de los refugiados no incluidos bajo su mandato. El Año Mundial del Refugiado 

trajo como consecuencia poder proteger a los refugiados en su más amplio 

sentido sin tomar en cuenta si satisfacían o no los criterios legales de 

las Naciones Unidas. 

De aquí se desprende el hecho de por causa de los criterios legales 

que establecen las condiciones para ser considerados refugiados, se encuentra 

ln finalidad de salvaguardar los derechos inalienables del hombre y no sujetar

los a ningún tipo de condición. 

(38) 

(39) 

En 1960, el concepto de buenos oficios era lo suficientemente elástico 

Cuadra, Héctor. La Proyección Internacional de los Derechos Humanos. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. México 1970. Pág.86 
Seara Vázquez. Modesto. Derecho Internacional Público.-México. 1976. Ed. 
Porruá. Pág 247, 
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para permitir aportar ayuda efectiva con la Única condición de que hubiese 

suficiente interés )' apoyo por parte de la Comunidad Internacional. Fue 

así como se atendieron los nuevos problemas derivados de nuevos grupos de 

refugiados en Asia y Africn. La resolución del 20 de Diciembre de 1961, 

permitió al Alto Comisionado decidir librement qué grupos de refugiados debían 

beneficiarse de sus buenos oficios y se le facultó a utilizar el Fondo de 

Emergencia 1 tanto para estos grupos fuera de su mandato como para los refugiados 

que estaban bajo su jurisdicción. 

Pese o lo anterior y debido al interés directo de algunos países 

con alta cnpocidod económica, ciertos problemas de refugiados no han sido 

objeto de acción por parte del Alto Comisionado, pero será casi imposible 

desligar a este Organismo de un contexto político donde los intereses de 

sus miembros más poderosos prevalecen ante lo situación de hecho 1 aunque 

en el Estatuto aprobado por la Asamblea General el 14 de Diciembre de 1950 1 

como anexos a la Resoluci6n 42B(V) 1 se expresa que la labor del Alto Comisionado 

tendrá un carácter enteramente apolitico y que será humanitario y social 

(40). 

En el Estatuto se define la competencia del Alto Comisionado, el 

cual podrá ocuparse de: 

J. Cualquier persono que haya sido considerada como refugiado, 

en virtud de los arreglos del 12 de Mayo de 1926 y del 30 

de Junio de 1929, o de las Convencio11es del 28 de Octubre 

de 1933 y del 10 de Febrero de 1938 o de la constituci6n 

de la Organización Internacional para Refugiados. 

11. Cualquier persona que como resultado de los acontecimientos 

ocurridos antes del 1 o de Enero de 1951 y debido a fundados 

temores de ser perseguidos por moti vos de raza, religi6n, 

nacionalidad y no puedo 1 o a causa de dichos temores no 

(40) Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados, Op. Cit. Págs. 3 a JO, 
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llI - Cualquier otra persona que se halle fuera del ··

pa1s de su nacionalidad o, si- carece de naciona

lidad fuera del pais en el cual tenia su reside~ 

cia habital, por tener o haber tenido temores -

fundados de ser victima de persecusiones oor mo

tivos de raza, relig.i6n, nacionalidad u oponio-

nes pol1ticas y no pueda, debido a ese temor no

qu iera acoger se a la protecc i6n del gobierno del 

pa1s de su nacionalidad o, si carece de naciona

lidad y no quiera regresar al pa'ís donde antes -

tenia su residencia habitual. 

IV - Respecto a la cual exitan motivos fundados oara

creer que ha cometido uno de los delitos cornpre

didos en las disposiciones de los tratados de -

extradicci6n .•• (Atr. 60). 

Las funciones principales del Alto Comisionado son la -

· dar orotecci6n a los refugiados y la de buscar soluciones -

·rmanentes para éstos. Dentro de la primera acci6n se encue!!.. 

·an: 

a} Promover la conclusi6n y ratificaci6n de Convenios

Internacjonales para proteqer a los refugiados vig~ 

landa su aplicación v proponiendo modificaciones. 



b) Promover, mediante acuerdos especiales con los gobie~ 

nos, la e1ecuci6n de todas las med!das destinadas a -

mejorar la situación de los refugiados y a reducir el 

ntlmero de los que requieran protecci6n. 

el Asistir a los gobi~rnos y a los particulares en su e! 

fuerzas por fomentar la repatriací6n voluntaria de -

los refuaiados a su asimilación en nuevas comunidades 

nacionales. 

d) Promover la admisión de refuqiados, sin excluir a las 

categor1as más desamoaradas, a los territorios de los 

Estados. 

e) Tratar de obtener que se conceda a los refugiados ---

permiso para trasladar sus haberes y esoecial~Gnte 

los necesarios para sus reasentamientos. 

f) Obtener de los gobiernos informacj6n acerca del nGmero 

y la situaci6n de los refugiados que se encuentren en

sus territorios y de las leyes y sus reglamentos que -

les conciernen. 

gl Mantener en contacto permanente con los qobiernos v -

las organizaciones interguberna.mentales interesadas. 

h) Establecer contacto en la forma que juzgue m~s conve--
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nientes con laS organizaciones privadas que se ocupen -

de cuestiones de refugiados. 

i) Facilitar la coordinaci6n de los esfuerzos de las-

organizaciones privadas que se ocupen del bienestar 

social de los refugiados (Art1culo 8'). 

Dentro de la bQsqueda de soluciones permanentes al Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados considera que -

la repatriaci6n voluntaria es la soluci6n ideal. (41). sin 

embargo como esto no es posible en muchas ocasiones se trata

en particular en promover la concesi~n de asilo a los refugia

dos; aqu1 aparece el principio de no dcvQluci6n (non refoul -
ment) que se aplica igualmente a las personas cuya residencia

en el territorio ha sido autorizada y a las que entraron ile-

galmente. Este principio no implica que el Estado admitente -

tenga que permitir la residencia permanente de un refugiado -

una vez admitido, tal Estado puede, dependiendo de sus obliga

ciones internacionales, realizar la expulsión de ese refugiado 

pero a otro pa1s, distinto al de su origen. 

El Alto Comisionado presenta anualmente un informe a la 

Asamblea General por intermedio de Consejo Econ6mico (ECOSOC), 

organismo al cual depende. De conformidad con el párrafo 4 del 

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado, se cre6 un Comit~ 

Consultivo qui? en 1951:J se constituyó como el Comit{!! Ejecutivo del 

Programa del Alto Comisionado. De acuerdo a sus casos, el Co-

miCe aprueba y supervisa los programas de asistencia material

de esta Oficina, asimismo la asesora en el desempeño de sus -

funciones. 

(41} Entiendase por repatriaci6n "A la voluntad. expresada li
bremente de querer regresar a su pa!s de .origen 11

• 
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Se dice que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

Refugiados, como 6rgano Subsidiario de la Convención de 1951 y 

del Protocolo de 1967 1 sobre el Estatuto de Refugiados, esta-

blece en el Articulo 35 de la Convencido que: "Los Estados --

Contrantes se comprometen a cooperar con la Oficina del Alto -

Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ••• y en especial 

le ayudar4n en su tarea de vigilar la aplicaci6n de las dispo

siciones de esta Convencido. 

Para efectos del presente estudio se dir~ que la situa 

cidn de M~xico, al no ser parte de estos instrumentos interna

cionales, no tiene compromiso de permitir a la Oficina del Al

to Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 11 ACNUR 11
-

de operar en su territorio. Tal parece que M~xico pemite la

actuaci6n del Alto Comisionado por su generosa pol!tiua humanf_ 

taria, sin embargo la respuesta es todav!a m4s compleja por -
lo que es necesario recordar a groso modo, los tratados como 

~uente de Derecho Internacional relativos al derecho asilo --

sin referirnos a cada uno de los requisitos, pero recalcando -

a dos partes del procedimiento: la ratificaci6n y la. reserva. 

Al hacerlo, este organismo actaa dentro de los l1rnites que es~ 

tablece el gobierno mexicano. 

LOS Tru\TJ\IX)S COMO FUENTE DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

El art1culo 38 del Estatuto de la Corte Internacional-

de Justicia, enumera con autoridad las fuentes de Derecho In-

ternacional en la siguiente fonna: 

La Corta cuya funcioh es decidir conforme al Derecho --
Internacional las controversias que le sean sometidas, deberá

aplicar: 
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A) Las convenciones Internacionales, sean generales o
particulares; que establezcan reglas expresamente -

reconocidas por los Estados litigantes: 

B} La costumbre internacional como prueba de una prác

tica generalmente aceptada como derecho: 

C) Las principios generales de derecho reconocidos por 

las naciones civilizadas; 

D) Las decisiones judiciales y las doctrinas de las -

publicistas de mayar competencia de las distintas -

naciones como medio auxiliar para la deterrn.inaciGn
de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Articulo 59. 

Definici~n: 

La doctrina y la práctica actual reservan el nombre de

tratado a aquellos acuerdos entre sujetos de derecho interna-

cional {estadas, organismos internacionales, etc.}, en cuya -

conclusi6n participan el 6rgano provisto de poder para con --

cluir tratados y que est~n contenidos en un solo instrumento

formal o en una serie sucesiva de instrumentos, cualquiera que 

sea el nombre que se le designe (42). 

Tradicionalmente los estados que celebran un tratado -

proceden en dos etapas: Primero finnan y luego lo ratifican.-

Hasta antes del Siglo XIX, la ratificación era una mera confir 

macidn por parte del mandante de que su gente al negociar el -

acuerdo no habia excedido su mandato. Con la complicaci6n re-

ciente que se di6 en las relaciones derivadas de los tratados-

(42) Max Sorensen: Manual de Derecho Internacional Público 
'(Traducci6n de Ingl€s), la. Ed. F.C.E. ll1'xico, 1973. 
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del Siglo I. _, se observ6 que era pertinente esperar un lapso

de tiempo despu~s de la firma, en que los estados firmantes -

pudieran evaluar el alcance del tratado en su legislaci6n in-

terna. (43). 

Respecto a la reservas se entiende que son: "la rnanife~ 

taci6n hecha por una parte de no encontrarse dispuesta a acep

tar alguna disposici~n deterr~1inada o de pretender alguna otra

variaci6n a su favor" (44). 

La reserva constituye una proposici6n de erunienda al 

texto del tratado, por lo tanto ninguna reserva puede tener 

efecto a menos y hasta que haya sido aceptado o acordada por -

todas las partes. 

Ahora veamos que nos dice nuestra Constituci6n en su -

Art1culo 133: 11.Estas Constituci6n·, las leyes del Congreso que

emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con -

la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

RepOblica, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema en.to

da la Unión". (45). 

Por su parte el Art1culo 76 - l dice: 

Son facultades exclusivas del Senado: 

l - Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas -

que celebre el Presidente de la República con potencias extran 

jeras, (4 6) , 

(43) •lodesto Setlra Vázquez: Derecho Internacional PGblico-Pag.55 

(44) Max Soresen. P. 217. 

(45) Art1culo 133 de la Constitución. Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos Ed. Porrua. 

(46) Arttculo 76 de la Constitución PoUtica de los Estados -
Unidos Mexicanos. 
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Ante esta disposici6n tan categórica, no hay duda que -

para el orden interno mexicano, los tratados estan subordina-
dos a la Constituci6n~ 

Sin embargo, esto no es verdad, ya que en el ámbito --

internacional, M~xico es parte de la Convenci6n de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, que en su Art1culo 28 dispone que

un Estado no puede 11 invocar las disposiciones de su derecho -

interno como justificaci6n del incumplimiento de un tratado". 

En base a lo anterior se puede decir que hay una supre

macia del derecho internacional sobre el derecho interno, des

de mi particular punto de vista. 

3.l.3 - INSTRUMENTOS JURIDICOS UNIVERSALES DE PROTECCION A -

REFUGIADOS. 

LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADO DE 1951. 

En virtud de una decisión tomada por la Asamblea Gene-

ral, se celebró en Ginebra en el verano de 1951 una Conferen-

cia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas pnra redactar 

una convcnci6n que regulase el estatus jurf.dico de los ref·ugi~ 

dos. Como resultado, el 28 de julio de 1951 se aprob6 la Con-

vencidn de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados 

que entró en vigor el 21 de abril de 1954 (47). 

Esta Convención unifica los acuerdos internacionales 

previos sobre refugiados y constituye la codif icaci6n más com

pleta de los derechos de los mismos que se haya intentado has-

(47) Convención Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Es
tatuto de los Refugiados-ONU- Ginebra 1970. Pág. J. 
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ta la fecha en el plano internacional. Establece normas bási-

cas m!nirnas para el tratamiento de los refugiados. Contiene -

tambi~n disposiciones en cuanto a su documentaci6n, inclusi6n

hecha de un documento de viaje en forma de pasaporte (basta -
recordar al pasaporte Nansen}. 

Algunas disposiciones se consideran tan importantes que 
no admiten la formulaci6n de reserva. Entre ellas tenemos la-

definíci6n del término de refugiado y el principio de no de--
voluci6n. 

Para el estudio de este importante documento es conve-

niente desglosar la convenci6n y dividarla en distintos apar
tados: 

A - CLAUSULAS DE INCLUSION. 

El término de refugiado se aplicará a toda persona 
que: 

1) Haya sido considerada como refugiada en vitud de los 
arreglos del 12 de mayo de 1926. (48), 

La menci6n de todos aquellos instrumentos que sirvieron 
para reglamentar la situaci6n de los refugiados, tiene por --

objeto establecer un nexo con el pasado y garantizar la con--

tinuidad de la protecc16n internacional de los refugiados --
de que se ocupe la comunidad internacional en diversos per!o-

dos anteriores. 

(4B) Art1culo lºde la Convenci6n. Pag. 14 
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Continaa dicho artículo diciendo que el término de re

fugiado se aplicar~ también a toda persona: 

11 Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes 

del lºde enero de 1951 y debido a fundados temores de

ser perseguida por motivos de raza, religi6n, naciona~ 

lidad, pertenece a determinado grupo social u opinio-

nes políticas se encuentre fuera del país de su nacio

nalidad, y no pueda, o a causa de dichos temores no -

quiera acogerse a la protección de tal país; o que, -

careciendo de personalidad y hallándose a consecuencia 

de tales aconteci11lientos fuera del país donde antes -

tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de

dichos temores, no quiera regresar a ~¡u. 

El l!mite de la fecha de 1951 es únicamente relevante -

para en el caso de los estados partes de la convención que son 

tambi~n parte del protocolo de 1967. 

La expresión "fundados temores de ser perseguida" es la 

parte fundamental de la definición. Dado que el concepto de t~ 

mores es subjetivo, la determinaciOn de la condición de refu-

giado requiere primordialmente una evaluación de las declara-

cienes del solicitante mas que un juicio sobre la situación de 

su pa1s de origen. Al elemento temor se le añade elcalificat~ 

ve "fundado", ello significa que no s6lo el estado de ~nirno 

de la persona determina su condici6n de refugiado, sino que 

debe estar basada en una situaci6n objetiva. (48). 

(48} Manual de Procedimientos y .Criterios para detenninar la 
Condici6n de Refugiado - ACNUR, Ginebra 1979. Pág. 79. 
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Aunque la condici6n de refugiado debe normalmente de-

terminar se según cada caso particular, se han dado situacio

nes en las que grupos enteros han sido desplazados en circun! 

tancias que indicaban que los miembros de ese grupo podr1an -

ser considerados individualmente como refugiados. En situaci~ 

nes de ese g~nero, es de suma urgencia prestar asistencia --

y por razones prácticas puede resultar imposible proceder --
individualmente a la determinaciOn de la condici6n de refuti~ 

do de cada miembro del grupo. El Manual en estos casos recu-

rre a lo que denomina la 11 determinaci6n colectiva 11 de la CO!!_ 

dici6n de refugiado, en virtud de la cual, se admite, salvo -

prueba en contra-ria que cada miembro dél grupo es prima facie 

un refugiado. 

Respecto al concepto de persecusi6n baste con referir-

nos al Articulo 33 de lu Convenci6n en el que se encuentran -

los conceptos de: amenaza contra la vida o la libertad de una

persona por motivos de raza, religi6n nacionalidad, pertenen-

cia a determinado grupo social u opiniones pol1ticas, etc. 

Es indispensable que la persecusi6n se produzca por ~-

cualquiera de estos moti~os o por la combinaci6n de dos o más

de ellos. Incumbe al examinador investigar si el motivo o mo-

tivo de la persecusi6n reunen los requisitos exigidos por la

definiciOn de la Convenci6n. Para esto el Manual hace una deta 

!lada explicaci6n de cada motivo de persecusiOn. 

En lo referente a "se encuentre fuera del pa1s de su -

nacionalidad 11 el t~nnino nacionalidad se refiere a la ciudada

nía. cuando no conste claramente la nacionalidad de una perso

na, su condici6n de refugiado deberS determinarse semejante -

a la de un apátrida. 
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Continda el ;-1anual diciendo que la nacionalidad puede

probarse mediante la posesi6n de un pasaporte nacional. En e~ 

te punto surgen Vórios problemas. El actual flujo de refugi~ 

dos es muy diferente al que existía cuando se redact6 la Con

venci6n, ahora la mayoría de los refugiados guatemaltecos, 

carecen de cualquier medio que pueda identificürlos. 

Otra deficiencia que presenta este concepto, es que no
toma en cuenta a los refugiados internos, es decir, a los que

se encuentran dentro de su pa!s. Respecto a los refugiados -

internos o personas desplazadas dentro de su propio pa1s, cabe 

decir que no es una situaci6n irreal, se da frecuentemente, -

basta recordarlo acontecido a ra!z del asesinato de Indira --

Ghandi en donde el grupo minoritario de los Sikhs se vi6 obli
gado en varias ocasiones a refugiarse en campamentos de refu-

giados en virtud de las agresiones de que eran objeto. Otros 

caso es el de los salvadoreños que se vieron obligados a inter

narse en las montañas, bosques, etc. para evitar los actos --

violentos que el gobierno propiciaba. 

El requisito de que una persona debe encontrarse fucra

de su pa!s para ser refugiado, no significa necesariamente --

que deba haber salido de su pa1s ilegalmente ni que haya debi

do abandonarlo por fundados temores. Puede haber decidido soli 

citar el reconocimiento de su condici6n de refugiado, encon--

tr~ndosc en el extranjero desde algún tiempo atras. La persona 

que no era un refugiado al dejar su país, pero que adquiere -

posteriormente tal calidad, se denomina refugiado" sur place". 

En los referente al ámbito geográfico que abarca esta -

Convenci6n existen dos límites: 

Los acontecimientos ocurridos antes del l ºde enero <le --

1951 en Bu.ropa. 



Los acontecimientos ocurridos antes del lºde enero -

de 1951 en Europa o en otro lugar. 

B.- CLAUSULAS DE CESASION. 

Las llamadas cláusulas de cesasi6n enuncian las candi-

cienes en que un refugiado deja de tener tal calidad. Tienen -

carácter negativos y su enunciación es exhaustiva. Por consi-

guiente, deben interpretarse restrictivamente y no pueden de-

ducirse por analogía otras causas para justificar la priva--

ci6n de la condici6n de refugiado. 

La secci6n e del Artículo lºde la Convenci6n enumera -

las causas. 

1.- Recurrir de nuevo voluntariamente a la protecci6n 

nacional. 

Esta cláusula comporta tres requisitos: que el refugia

do haya actuado voluntariamente; que tenga el prop6sito de --

acogerse de nuevo a la protecci6n del país de su nacionalidad

y que obtenga realmente dicha protecci6n. 

2.- Recobrar voluntariamente la nacionalidad. 

La recuperaci6n debe ser voluntaria, por lo tanto la -

concesi6n de ésta por ley o Decreto, no ímplica que haya sido

aceptada. 

3.- Adquirir una nueva nacionalidad y protecci6n. 

Siempre y cuando la nacionalidad lleve aparejada la 

proteccidn de ese país. 
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4 - Oesaparici6n en el caso de las personas que tienen 

una nacionalidad, de los motivas para obtener la -
condicidn de refugiado. 

Un mero cambio transitorio de los hechos relacionadós-

con el temor de los refugiados no es suficiente para que esta

cl~usula sea aplicada. Respecto a este párrafo hay una excep-

ci6n, versa sobre el supuesto espQcial de una persona que ha -

sido objeto de persecusiones anteriores muy graves y que por -

lo tanto no perderá su candici6n de refugiado aan cuando haya

ocurrido cambios fundamentales en su pais de origen. Esto ---
obedece a que en la época en que se elabor6 la Convenci6n, es
tos refugiados constituían la mayoría. 

s.- Desaparici6n, en el caso de los apátridas, de los

motivos para cbtene.r la condici6n de refugiados. 

Además del cambio de circunstancia en el pa1s donde --

ten!a su residencia habitual, se deben contar con los medios -

y las condiciones necesarias para regresar a ~l. 

6.- Establecerse de nuevo voluntariamente en el pa!s -

en el que se ten!a temor de ser perseguido. 

C - CLAUSULAS DE EXCLUSION 

Son las personas que ya reciben protecci6n o asistencia 

de las Naciones Unidas; por lo que no entran dentro de la --

protecci6n de la convenci6n sobre el ~statuto de Refugiados -
de 1951. Se refiere a la ayuda que anteriormente prestaba el 

organismo de las Naciones Unidas para la Reconstruccidn de co

rea. Dicho organismo fu~ creado para ayudar a los refugiados -

coreanos en 1950 y tuvo un carácter temporal e independiente. 
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Actualmente existe el organismo de Obras Públicas y So

corro de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en

el Cercano Oriente (OOPS). 

Desde 1950 este organismo se encarga de promover asis-

tencia, servicios m~dicos y educativos, etc; a los refugiados

que lo necesiten en Libano, Siria, Jordania, Cisjordania y en

la franja de Gaza. Para el organismo de Obras Píiblicas y Soc~ 

rro (OOPS) un refu~iado Palestino es toda aquella persona cuyo 

domicilio habitual estaba en Palestina por lo menos dos años -

anteriores a la guerra de 1948 y que a consecuencia de la gue

rra perdieron su hogar y sus medios de subsistencia. Tambi6n-

quedan comprendidos los hijos y nietos de las personas que sa

tisfagan estos: requisitos. 

Personas que no se consideran necesitadas de protecci6n 

internacional. 

Cabe destacar el hecho de que al elaborar esta cláusula 

de exclusi6n los redactores de la Convenci6n pensaban princi-

palmente en los refugiados de origen alem~n llegados a la ---

Reprtblica Federal de Alemania donde les fueron reconocidos los 

derechos y las obligaciones que lleva consigo la nacionalidad 

alemana. 

Personas a las que no se les considera merecedoras de -

la protecci6n internacional. 

Se refiere a las personas que han cometido un delito -

contra la paz, la humanidad, etc.; las que han cometido un gr~ 
ve delito comrtn fuera del pa1s de refugio antes de ser admiti

dos como refugiados en él y los que se haya hecho culpables -

de actos cotrarios a las finalidades y a los principios de las 

Naciones Unidas. 
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D - OTROS DERECHOS 

La Convenci6n del ACNUR es muy completa en lo que Se r~ 

fiere a la regla;:nentaci6n de los derechos y deberes de los re 

fugiados. En este documento se consagran espec1ficamente todas 

las atribuciones de los refugiados y se puede decir que es el

Qnico documento que legisla tan eficientemente sobre el refu-

gio, ya que a parte de definir lo que se entiende por refugi~ 

do, se avoca a reglamentar los derechos de estas personas, --
as1 como sus obligaciones, por lo que es la legislaci6n más 

completa y la que mejor atiende sus necesidades. 

Por lo que respecta a las obligaciones el Artículo 2 -

señala: 

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encue~ 

tra, deberes que, en especial entrañan la obligaci6n -

de acatar sus leyes y reglamentos, as! como medidas 

adoptadas para el mantenimiento del orden público. 

En lo que respecta a los derechos de los refugiados, el 

enunciativo general de estos es el que se les concederá un tra 

to por lo menos tan favorable como el otorgado a sus naciona-

les en cuanto a: religi6n, adquisici6n de bienes muebles e in

muebles; protecci6n a la propiedad industrial, inventos, dibu

jos, etc. derecho de asociaci6n; acceso libre a los tri~unales 
de justicia empleo remuneracio; vivienda; enseñanza elemental 

asistencia p~blica; seguro social; libertad de circulaci6n etc 

Por lo que respecta a los refugiados que se encuentran

ilegalmente en el pa!s de refugio, el Articulo 31 dispone que: 

Los estados contratantes no impondrán sanciones penales

por causa de su entrada o presencia ilegales a los re--
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fugiados que llegaron directamente del territorio donde 

su vida o libertad estuviera amenazada en el sentido -

previsto por el Artículo lºhaya entregado o se encuen-

tren en el territorio de tales estados sin autorización 

a condiciOn que se presenten sin demora a las autorida

de y justifiquen su entrada y presencia ilegal. 

El Artículo 33, consagra uno de los derechos más impo~ 

tantes de los refugiados: la prohibici6n de devolución y expu~ 

si6n (no refoulmet), en donde se prohíbe deterrninantemente-

a los Estados Contratantes la expulsión o devolución de refu-

giados a territorios donde su vida o su libertad peligren. -

La expulsión de los refugiados que se hallen legalmente en el

territorio de tales Estados s6lo podrá efectuarse en virtud -

de una decisi6n tomada conforme a los procedimientos legales-

existentes, a no ser que se opongan a ello razones de seguri

dad nacional primordiales o que habiendo sido objeto de una -

condena definitiva por delito particularmente grave constituya 

una amenaza para la comunidad de tal pa!s. 

Un derecho muy importante es la expedici6n de documentos 

de identidad a los refugiados que no poseen documentos válidos 

de viaje, como lo dispone el Articulo 28: 

"Los Estados con'tratantes expedirán a los refugiados -

que se encuentren legalmente en el territorio de tales 

Estados, documentos de viaje que les permitan trasla-

darse fuera de tal territorio, a menos que se opongan

ª ello razones imperiosas de seguridad nacional o de -

orden pOblico". 

Como comentario final, se pudo observar que naya algu-

nos derechos que no pueden ser satisfechos en la actualidad -

por que este fen6meno se presenta en pa1ses subdesarrollados -
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que no cuentan con la capacidad de satisfacer esos derechos -

aan con sus propios nacionales; sin embargo, es de impor~an-

cia consagrar los derechos y obligaciones que estas personas

tienen para mejorar sus condiciones de vida y preservar dign~ 

mente sus derechos fundamentales. 

3.1.2.3. EL PROTOCOLO DE 19 6 7 • 

La importancia del Protocolo radica en que amplia el-

alcance de la Convención de 1951 al suprimir el plazo del lºde 

enero de 1951 que figura en la definici6n del t~rrnino de refu

giado en el párrafo 2 de la parte -A- del Articulo 1~ haciendo 

as! que la Convención sea aplicable a los nuevos grupos de --

refugiados, es decir, a personas que pasaron a serlo a conse

cuencia de los acontecimientos .ocurridos despu~s del lºde --

enero de 1951. 

Al adherirse al Protocolo de 1967, los Estados se obl~ 

gan a aplicar las disposiciones substantivas de la Convenci6n 

de 1951, a los refugiados comprendidos dentro de la definici6n 

que figura en la Convención, pero sin fecha límite 11 de 1951 11
• 

Aunque vinculado as1 a la Convención, el Protocolo es un ins

trumento independiente y la adhesi6n al mismo no está limita

da a los Estados, parte de la Convenci6n. Este instrumento-

jur1dico entr~ en vigor el 4 de octubre de 1967. 

En cuanto a la Convenci6n sobre refugiados aunque re-

dactada en circunstancias propias de la posguerra, si se -

aplica de buena f~, sigue constituyendo la Carta fundamental

de Derechos de los Refugiados aunque más de 100 Estados miem

bros de las Naciones Unidas, se han adhendo a la Convenci6n

y al Protocolo.es importante que aumente el nfunero y además-

que los Estados que ya se han adherido supriman la limitación 
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geografica a que sometieron su adhesión, 

Los dos instrumentos Jur1dicas internacionales mencio

nados, junto con la Resoluci6n 428 de la Asamblea General, que 

cre6 la Oficina del Alto Comisionado y su Estatuto, constituye 

un marco jur1dico para la protecci6n de los refugiados. Su --
importancia es incuestionable, ya que se intenta unificar los

critenio en torno a la naturaleza jur1dica del refugiado y 

además, por servir de modelo para aquellos Estados que sin te

ner experiencia en materia de rcfug io se vean enfrentados a

solucionar este problema que atañe a toda la humanidad. 
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ESTADOS SIGNATARIOS üE LA CONVENCION DB LAS NACIONES 

UNµ>AS üE 1951 y/o EL PROTOCOLO J.lE 1967 SOBRE EL -

ESTATUTO DE LOS REFUGIJ\UOS, 

Argelia 16 Gana 31 Rwanda 

An;¡ola 17 Guinea 32 Sao 'l'omé y 

Brtnin 18 Guinea - Bissau Príncipe 

Botswana 19 Guinea :i::cuatorial 33 Senegal 

Burkina Faso lO Kenia 34 Seychelles 

Burundi 21 Lesotho 35 Sierra Leona 

Camertln 2¿ Liberia 36 Somalía 

Congo 23 Madagascar (C) 37 Sudán 

Costo de Marfil ¿4 Mali 38 Swazilandia 

Dj foouti 25 Marruecos 39 Togo 

Cnad l6 Mozambique 
40 Túnez 

F.gipto 27 Niger 41 Uganda 

Etiopía ¿9 Nigeria 42 Zaire 

GabOn 29 Repab. Centro Africana 43 Zambia 

Gambia J9 RepOb. Unida de Tanzania 44 Zimbabwe 

A L'I E:\ I C A. 

Argentina 53 Ecuador 61 Pera 

(P) 

Bolivia 54 Estado Unidos de Am€!rica 62 Reptlb. Dominicana 

Brasil SS Guatemala 63 Surinam 

Canad:!. 56 Haitt 64 Uruguay 

Chile 57 Jamaica 65 Venezuela (P) 

Colombia 58 Nicaragua 

Costa Rica 59 Pana.in~ 

B1 Salvador 60 Paraguay 
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!l_\!_~_Q_f_¡,_ 

66 l\leIJ)An.i;\ 74 Crecia 83 Pa1ses Bajos 
!Jle¡?, ·l'edera1 del 75 Irlanda 84 portugal 

67 j\ustri'I 76 Isla.nd.i:a 85 Reino Unido 
68 Bélgica 77 Italia 86 Santa Sede 
69 Chipre 78 Liechtenstein 87 Suecia 
70 Dinamarca 79 Luxernburgo 88 Suiza 
71 España 80 Malta 89 Turqul'.a 
72 Finlandia 81 MOnaco (C) 90 Yugoslavia. 
73 Francia 82 Noruega 

(!_§_Ui 

91 China 93 Irdn 94 Israel 

92 Filipinas (Rep. Isl:imica de) 95 Jap6n 

!LS_!UU:LLl! 

96 Australia 98 Nueva Guinea 99 Nueva Zelanda 

97 Fidji. Papa a 100 Tuvalu 

(C) Signatarios de la ConvenciOn de 1951, solamente. 

(p) Signatarios del Protocolo de 1961, solamente. 
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3, l, AMBITO REGIONAL, 

INTRODUCCION 

11 se entiende por regionalismo la. acción internacional

hom6loga de un grupo de Estados con vecindad geogr~fica, que

pose~n un cierto inter~s internacional común, y que tienen -

determinadas características de afinidad". Estas definici6n

nos la dá el Maestro Sepfilveda respecto al ámbito regional.-
(49). 

Los objetivos de las organizaciones regionales resultan 

¡x>sitivas si buscan realizar una descentralizaci6n de la Orga

nizacion de las Naciones Unidas por funci6n, no por geogrdf1a, 
es decir no poniendo limites geograficos sino· que exista coor-

dinaci6n con los organismos universales. 

3.2.l, ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

La Organizaci6n de Estados Americanos tiene su anteced~ 

te en el pan~~ericanismo, cuyo objetivos eran: promover la paz 

la seguridad, las relaciones comerciales y políticas y la pros 

peridad general entre los pueblos del continente runericano. 

Este movimiento tuvo varias etapas, hasta que durante-

la 9a.Conferencia de Bogotá en 1948, se constituy6 lo que --

hoy conocemos como la OEA. 

Dentro de sus preceptos legales se encuentra el articu

lo 31 que expresa el respeto y el derecho a gozar de los dere

chos fundamentales de la persona humana sin hacer distinci6n -

(49) SepGlveda, Cesar. Derecho Internacional. Ed. Porrúa. 
México. 1982 Pag. 112 
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alguna. En su articulo 43-A expresa el derecho a gozar del -

bienestar material y q su desarrollo espiritual, en condiciones 

de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad -

econ.:5mica. 

Los Estados Americanos se ven con la responsabilidad -

moral y jur!dica de proteger los derechos tanto de sus nacio-

nales corno de aquellos extranjeros que sufren violaciones a sus 

derechos fundamentales. El desequilibrio surge por la inexis-

tencia de un .:5rgano político, que en materia de paz una sola -

potencia obtenga ventajas para sus intereses pol!ticos: Esta-

dos Unidos. 

Pese adn con este defecto, en su seno se han llevado -

convenciones de gran importancia para la regi6n, todav!a más

algunos pa1ses del area se han llevado a cuestas compromisos -

pol1ticos como Contadora y Esquipulas II. 

Partiendo en ese 6rden de ideas pasaremos a analizar -

algunos artículos de las Convenciones que tratan sobre el De-

recho de Asilo. 

TRATADO SOBRE DERECHO PENAL IN1'ERNACIONAL 

Firmado en Montevideo, el 23 de enero de 1889, en el -
primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Priva-~ 

do, 

En el Título II contiene disposiciones relativas al de

recho de asilo, en el articulo 15 dice: 
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11 NingO.n delincuente asilado en territorio de un Estado 

podra ser entregado a las autoridades Uc otro, sino de confor 
Inidad a las reglas que rig~n la extradicci6n. 

Artículo 16 "el asilo es inviolable para los perscgui-

dos por aelitos politices, pero la Naci6n de refugio tiene el

deber de impedir quu los asilados realicen en su.territorio -

actos que pongan en peli~ro la paz pablica de la ~aci6n con--

tra la cual a delinquiáo. 

Esta Convenci6n no establece una modalidad entre los -

Estados firmantes, sino que establece liJ,lites. Asi por ejemplo 

tenemos que en el articulo 15 de la Constitución Política de -

los Estados Unidos Mexicanos se establece: "t-.o se autoriza la

celebraci6n de Tratados para la extracci6n de reos políticos-

ni para aquellos delincuentes del 6rden común que haya teni--

do, en el país <lande coraetieron el delito, la condición de es

clavos; ni convenio o tratado en virtua de los que se alteran

las garantías y derechos establecidos por la constitución". 

No puede afirmarse que esta disposición constitucional

se refiere al derecho de asilo en forma positiva. Se estable-
ce una prohibición absoluta ele entregar a los delincuentes --

políticos que nayan solicitado protección en el país, aan cua~ 

do sean reclam~dos por otro Estado. 

Por ello se deriva que el Estado Mexicdno protegerá --

al delincuente, despuOs de juzgar su calidad como reo políti-

co. Sin embargo, la protección es to~almente discrecional, y -

al carecer de mecanismos que tipifique los delitos p6liticos-

el asilo fenece en el acto U.e acogida. 
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CO~'VENCION SOBRE ASILO 

Este Tratado se f irm6 en la Habana el 20 de febrero de-

1928, en la Sexta Conferencia Internacional 1\rnericana. Héxico

ratific6 el b de febrero de 1929. Su contenido versa sobre --

el asilo dado a delincuentes pol1ticos y fija los requisitos.

que deben seguir cuando el asilo otorga en legaciones, naves -

de guerra, campamentos o naves militares. 

CONVENCION SOBRE io;xTRADICCIOi' DE EXTRANJbROS 

Se firm6 en la misma Conferencia mencionada anteriorme!!_ 

te. 

En_ella se reconoce el derecho de Estado a condicionar, 

a través de leyes, las condiciones bajo las cuales los extran

jeros pueden entrar al pa1s, Se dan obligaciones y derechos -

de los extranjeros que se internen en un pa1s; no están obli-

gados a prestar servicio militar, cleben pagar impuestos, no 

intervenir en asuntos políticos, etc. Reservas: Ml?xico hace -

reservas respecto a los Artículos S y 6. 

Artículo S - Los Lstados deben extender a los extranje

ros domiciliados o en tr.1.nsi to que se encuentren en su terri-

torio, todas las garantías individuales que se otorgan a sus -

nacionales y el goce de los principales derechos civiles sin -

detrimento de las provisiones legales que regulan el contenido 
de los usos para el ejercicio de los llamados derccnos y garan 

das. 

Artículo 6 - Por razones de orden pOblico o de seguri-

dad nacional, los Estados pueden expulsar a extranjeros demi-

ciliados en ese Estado, residentes o personas que se encuen--

tren de tr.1.nsito en su territorio. 
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Los Estados son requeridos a recibir a su nacionales -

expulsados de un país extranjero que busque regresar a su país 

de origen. 

Analizando el Art~culo S, M~xico interpreta este prin-

cipio que sujeta a las limitaciones de la Ley Nacional, la --
extensiOn y modalidades del ejercicio de los derechos civiles

esenciales de los extranjeros para adquirir bienes en el te--

rritorio nacional. 

Respecto al Artfoulo 6, habla del derecho de expulsi6n

de extranjeros para salvaguardar el 6rden pablico. Como pode-

mas observar este principio se contrapone con una de las cláu

sulas irrenunciables de la Convenci6n de 1951 en donde expresa 

que ningan país podr~ expulsar a un extranjero sin previo jui

cio seguido ante las autoridades competentes. 

CONVENCIQN SOBRE ASILO POLITICO 

Firmado en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la 

S~ptima Conferencia Internacional Americana. México ratificó -

este documento el 27 de enero de 1936. En ella se sustituye -

el Art1culo l~d~ la Convenci6n de la Habana y se establece que 
11 no es l!cito a los Estados, dar Asilo en legaciones, naves -

de guerra, campamentos o naves militares, a los inculpados 

de delitos condenados por tribunales ordinarios, así como --

tampoco a los desertores de tierra y mar. 

En esta Convenci6n se consignan dos principios importan 

tes de derecho de asilo: 

En el Artículo 3ºreza "El asilo pol1tico, por su carc1c

ter de instituci6n hu..1lanitaria, no esta sujeto a reciprocidad" 
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En el Art!culo 2ºdice: "La calificaci6n de la delincue!!_ 

cia pol!.tica, corresponde al Estado que presta el asilo". 

Reserva: Estados Unidos no finna la presente Convenci6n. 

CONVENCION SOBRE EXTRADICCION 

Firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 en la 

Séptima Conferencia Internacional Americana. M~xico ratific6-

el 27 de enero de 1936. En ella se reglamenta la forma y las

cases en que va a dar la extradici6n. 

México formuló una reserva en no reconocer los delitos 

contra la religi6n expuestos en el Artículo 3ºInciso F que -

dice: "Cuando se trata de delitos puramente militares o con-

tra la religi6n 11
, es decir no reconoce la obligación a conce

der la e~tradici6n por este supuesto. 

CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMATICO 

Firmada en Caracas el 28 de marzo de 1954, durante -
la Décima Conferencia Interamericana y ratifica el 6 de fe--

brero de 1957. Este trato establece que 11 todo estado tiene -

derecho a conceder asilo; pero no esta obligado a concederlo

ni a de clarar porque lo niega", a su vez reiterando: la --

ilicitud de conceder asilo a personas inculpadas por delitos

de 6rden com~n, que corresponde al Estado asilante la califi

caci6n del delito a los motivos de persecusi6n. 

Reservas: Guatemala, Uruguay y Repablica Dominicana. 

CONVENCION SOBRE ASILO TERRITORIAL 

Firmada en Caracas el 28 de marzo de 1954 en la Dt!cima 

conferencia Interamericana. El artículo que destaca: 
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Art1culo l <:i "todo J::stado tiene derecho en el ejercicio 

de su soberansa; a admitir dentro de su territorio a las per

sonas, que juz;tue conveniente; sin que por este derecho uin-

gOn otro estado pueda hacer reclamo alguno" 

Articulo 2°- "el respeto que según el Derecho Interna-

cional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los ha-
bitantes de su territorio se debe igualmente, ••• a la que ti~ 

ne sobre las personas de un Estado que ingresan por ser perse

guidos por sus creencias, oµiniones o filíaci6n pol1tica o por 

actos considerados como c:.iel i tos pol ~ ticos". 

Arttculo 3 º- "Ningún Estado est4 obligado a entregar -

a otro Estado o a expulsar a personas perseguidas por mot!vos
pol1ticos11 

Articulo 4 °- "El hecho de que el ingreso de una persona 

a la jurisdicci6n territorial de un Estado se haya realizado -
subrepticiamente o irregularmente no afecta las estipulaciones 

de esta Convenci6n 11
• 

Art!culo 9°- "A requerimiento del Estado interesado, el 

que ha concedido el refugio o el asilo procederá a la vigilan

cia o a la internaci6n, hasta una distancia prudente de su -

frontera, de aquellos refugiados o asilados pol1ticos que fue

ran notoriamente dirigentes de un ~ovi.micnto subversivo, as1 -

como de aquellos de quienes haya pruebas de que se disponen--

ª incorporarse a ~l. 11 

Articulo 10º- "Los internados Políticos, a que se refi~ 

re el articulo anterior, dará aviso al gobierno del Estado en

que se encuentran siempre que resuelvan salir del territorio.
La salida les ser~ concedida, bajo la condición que no se di-

rijan al pats de su procedencia y dando aviso al gobierno in--
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teresado", (SUl 

México so adhiere el 9 de enero de 1981, e hizo reserva 
expresa de estos dos altimos artículos por considerar que eran 
contrarios a las gal:'anttas individuales de (1ue gozan todos los 

habitantes de la RepGblica de acuerdo con la Constituci6n Poli 
tica. 

Esta Convenc::16n merece comentario: Si bien es cierto que 

se reconoce el derecho de un estado para otorgar asilo, al -

asilado no le garantiza ning~n derecho a nivel individual; sal 
vo la no extradici~n que siempre estar~ sujeta a los criterios 
de calificaci6n del Estado asilante. 

Al respecto Cesar Sepalveda comenta ºLa convenci6n so-
bre asilo territorial, sobre reiterar la majestad del Estado -
que asila, y la del Estado de origen y poner a los asilados-
a nivel 1nfimo~ contiene contradicciones intrínsecas que la -
hacen realment~ inoperante~ Las restricciones que se imponen -

a los refugiados, la convierten en un instrumento de per$ecu-
si6n más que un factor de amparo y de salvaguarda.'' (51} 

CONVENCION N~ERlCANA SOBRE DERECHO HUMANOS 

Esta convenci6n se celebr6 en San Jos~, Costa Rica en -
1969. 

En su precepto 22 se consigue el derecho de circulaci6n 
y de residencia, se estipula lo siguiente: 

(50) Convenci6n sobre Asilo Territorial. Suscrita en la Déci
ma Conferencia Interamericana- Rev~ Instituto Ecuatoria
no de D. Internacional No. 4 - Harw 1959 - Ecuador. 

(51) Supdlveda, Cesar - México ante el /\Silo. Utopía y Reali
dad. Revista Jur1dica No. 11 - Julio 1979. l'L!xico. Pag. 17 



7 - Toda persona tiene derecho de buscar y recibir a

sild en territorio extranjero en caso de persecu

si6n por delitos politices o comunes con nexos p~ 

l1ticos •. 

8 - En ningan caso el extranjero puede ser expulsado -

o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde

su derecho, a la vida o la libertad personal esté

en riesgo de violación a causa de raza, nacionali

dad, religi6n, condición social o de sus opiniones 

pol1ticas. 

9 - Está prohibida la expulsi6n colectiva de extranje

ros. 

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE. REFUGIADOS DE.L ACTA CONTADORA 

En la secci6n 2 del Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperaci6n en Centroamerica, se preveé una sección relativa-

al problema de los refugiados. La agudización de la crisis --

en esta región traería como consecuencia la llegada masiva --

de miles de refugiados a nuestro país. El esfuerzos de Canta-

dora por establecer la paz y la justicia social es en esa ---

regi6n un ejemplo loable, Sin embargo los resultados no fueron 

del todo satisfactorios porque no se implantó ningún mecanismo 

que asegure la paz. México ha demostrado en innumerables oca-

sienes su vocaci6n pacifista y su voluntad para cooperar en el 

establecimiento de la paz y de las condiciones adecuadas para

el desarrollo de esa ar~a. La paz y la estabilidad social en el 

Istmo Centroamericano, serian los únicos requisitos viables -

para la solución de este problema que tanto afecta a nuestro -

pa1s. 
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Las recomendaciones que se destacqn son las siguientes: 

- Establecer mecanismos de consulta entre los pa1ses -

centro americanos con representantes de las oficinas guberna-

mentales los res:.x>nsables del problema de los refugiados en -

cada Estado. 

- Apoyar la labor del A C N U R en Centroam~rica. 

- Que la repo.trlaci6n sea de carácter voluntario y con

el objetivo de facilitarla, se establecerán comisiones tripar

tita integradas por representantes del Estado origen, el Esta

do recepctor y el ACNUR (Punto 20 y 21). 

- Fortalecer los programas de protecci6n y asistencia -

a los refugiados, sobre todo con miras de autosuficiencia. --

(Punto 22 y 23). 

- Solicitar a la comunidad Internacional ayuda inmedia

ta y detectar conjuntamente con el ACNUH otros posibles países 

receptores de refugiados. (Punto 24). 

- Solicitar el ACNUR u otros organismos Intcrnaciona-

les la colab:Jraci6n para capacitar a funcionarios responsables 

de cada Estado. (Punto 26). 

Que los paises del área realicen esfuerzos necesarios -

para erradicar las causas que provocan este problema. (Punto -

27). 

- Una vez sentadas las bases para la repatriaci6n volu~ 

taria los paises receptores deberán permitir que delegaciones

oficiales del Pais de origen acompañados por representantes -

del ACNUR y del pa1s de acogida, puedan visitar los ca~pamentos 

(Punto 28). 
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- Que los países receptores faciliten los trámites de -

salida de los refugiados, (Punto 30). 

- Establecer medidas de control en los paises de refu-

gio, 
0

para evitar que los refugiados participen en actividades

que atenten en el país de origen, respetando los derechos hu

manos de los refugiados. (52}. 

COLOQUIOS RELATIVOS AL ASILO EN QUE MEXICO HA PARTICIPADO. 

COLOQUIOS NACIONALES, 

a} Coloquio sobre asilo y la protecci6n Internacional-

de Refugiados en América Latina. 

Celebrado en la Ciudad de M~xico del 11 al 15 de Mayo -

de 1981, en el Instituto Mat1as Romero. En este coloquio se 

analiz6 en forma harto exhausta el reto que representan las -

nuevas modalidades del asilo. 

Entre las conclusiones se llegO a: 

Reafirmar como un principio básico el derecho Inter -

nacional de protecci6n a refugiados el de la no devolución , 

as1 como el de la prohibici6n de rechazo en las fronteras. 

- Que el otor~amiento de Asilo debe ser con carácter 

humanitario y apol!tico. 

- Que el tradicional Sistema Interamericano tome elernen 

tos del sistema universal respecto al refugiado que como se 

(52) Acta Contadora, Secci6n 2 - Recomendaciones en Materia -
de Refugiados. 
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sabe en el sistema Interamericano es rígido y limitado. 

- Difundir en el Continente los instruwentos legales -

universales e interarnericanos que protegen a los refugiados.-

- Se reconoce la importante lal:or que ha venido desa-

rrollando ACNUR 'l se exhorta a adherirse a las conclusiones

adoptadas sobre el otorgamiento de asilo temporal en situaci~ 

nes de movi:nicntos masivos, convocado por el ACNUR en abril -

de 1981, seg~n los cuales en tales situaciones debe conceder

se adecuada protecci6n y tratar.liento humanitario mientras 

se buscan soluciones permanentes a dichos problemas. 

- Propiciar la coordinaci6n entre los 6rganos competen

tes de la OEA y el ACNUR. 

RECOMENDACIONES: 

- se exhorta a los Estados que no lo han hecho a rati-

f icar y adherirse a la Convenci6n de las Naciones Unidas de --

1951 y al Protocolo de 1967 sobre el ~statuto de los Refugia-

dos. 

- Se sugiri6 un estudio comparado de las normas inter-

nas de los paises de J\.~Orica Latina sobre Refugiados y Asila-

dos, en relaci6n con la problemática actual. 

Se plant~6 la importancia de utilizar los 6rganos --

competentes del sistema americano y sus mecanismos, con el pr~ 

p6sito de complementar la protecci6n internacional de refugia

dos y asilados. 
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- Eor altimo se reconoci6 a M~xico su pol1tica tradici~ 

nal de Asilo, (53 l, 

b) Coloquio sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, M.thcico y Panamá. 

Problemas Jur!dicos y Humanitarios. 

Celebrado en Cartegena, Colombia del 19 al 22 de naviera 

bre de 1984. organizado por el AC~~R, la Universidad de Ca~ 

tagena y el centro Regional de Estudios del Tercer Mundo. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

- Se resalta la irnporta11cia &.l. Acta de Contadora y se

transcriben los criterios relativos a los 1 refugiados que con

tiene el Acta. 

- Se considera importante promover dentro de los paises 

de la regi~n, la adopci6n de normas de derechos interno que -

faciliten la aplicaci6n de la Convenci6n y Protocolo para for-

talecer la armonizaci6n sistemática de las Legislaciones Nacio 

nales en materia de refugiados. 

Se promueve la ratif icaci6n de la Convenci6n y Protoco~ 

lo, se reitera el principio de no dcvoluci6n, y el carácter -

humanitario y apolítico clcl derecho de Asilo. 

Hace suyo el concepto de refugiados procedentes de la -

canvenci6n de la Organizaci6n Africana que se transcribe a --

continuaci6n: 

(53) Conclusiones y Recomendaciones del Coloquio sobre Asilo
Y Protección de Refugiados en Amt1rica Latina - México -
Mayo 1981. 
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"Reiterar que, en vista de la afluencia masiva de refu

gia dos en el área centroamericana, se hace necesario:. 

encarar la extensi6n del concepto de refugiado, tenien 

do en cuentü, en lo pertinente, y dentro de las carac

ter!sticas de la situación existente en la regi6n, el

procedente de la Convenci~n de la Organizaci6n Africa

na (OUA} (Art1culo l' P.hrafo 2) y la doctrina utiliza 

da en los informes de la Comisi6n Interarnericana de O~ 

rechos Humanos o de ese modo la def inici6n o concepto

de refugiado recomendable para su utilizaci6n en la -

regi6n. podría ser aquella que además de contener los

elementos de la Convencidn de 1951 y el Protocolo --
de 1967, considere tambi~n como refugiados a las pers~ 

nas que han hu!do de sus pa!ses porqu~ su vida, segu-

ridad o libertad han sido amenazadas por la violencia

generalizada, la agresi6n, ocupaci6n extranjera; los -

conflictos internos; la violaci6n masiva de los Dere-

chos Humanos u otras circunstancias que haya perturba

do gravemente en el 6rden pQblico 11
• 

Definición por ende co~pleta ya que se apega a las cir

cunstancias actuales. 

- Se reiteró a los paises que conceden asilo, la conve

niencia qe que los campamentos de refugiados sean ubicados --

en lugares lejanos de las zonas fronterizas. Esta recomenda--

ci6n, M~xico la lleva a cabo a ra1z de las incursiones prove-

nientes de Guatemala, en los campamentos de Chiapas. 

- se buscó establecer un régimen sobre tratamientos 

m1nimo para los refugiados. 
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- Se propuso estudiar la posibilidad de lograr la in-

tegraci6n de los refugiados a la vida productiva del pa!s. 

M~xico estA llevando can dxito esta medida. 

- Se reiter6 el carácter voluntario e individual de la

repatriaci6n y se hizo hincapié al derecho que tienen los re-

fug iados a reunificar a la familia como principio fundamental·. 

Se insiti6 en la necesidad de utilizar los mecanismos 

competentes del sistema interamericano, en especial la Comi--

si6n Interamericana de los Derechos Humanos. 

- Se estirad que los criterios del Acta de Paz de Conta

dora en materia de Refugiados en el Istmo Centroamericano, de

ben ser considerados como pautas para determinar la conducta-

a seguir en turno a los refugiados de esta regi6n. 

e) Coloquio del Reto Jur!dico del Derecho de Asilo. 

Organizado por la Academia Mexicana de Derecho Huma

no, celebrada en el Colegio de México el 25 y 26 de

junio de 1965. 

CONCLUSIONES 

- Se reafirm6 el principio de no devoluci6n y se enfa-

tiz6 que el otorgamiento de asilo es un acto humanitario y --

apolit1co que de ninguna manera debe ser considerado corno un -

acto inamistosos por los pa1ses que lo otorgan. 

- Se insisti~ en la necesidad en que se avance en el -

proceso de integraci6n. 

- Se insistió que la repatriaci6n debe ser voluntaria e 

individual. 
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- Se reconocieron los esfuerzos conjuntos de COMAR, -

ACNUR1 y organismos No Gubernamentales, Se reconoció la polí
tica de asilo que brinda M~xico y se estim6 necesario que esto 

fuera recogido en un proyecto legal para contar con un siste

ma jur!Oico actualizado a las nuevas necesidades. 

- Fué constante la referencia a la necesidad de que se

avance en la claboraci~n de un instrumento jurídico en cuanto

ª la definici6n de refugiado apoyándose en la que aparece en-

la Declaración de Cartagcna. 

- Se reconocid·.que sobre la posible ratificaci6n de --

M~xico a la Convención y el Protocolo del ACNUR, existen una -

serie de conceptuaciones diversas que deben aclararse por me-

dio de un debate. 

- Quedo claro que para el tratamiento adecuado del fen~ 

m~no es necesario avanzar en el conocL~iento de su impacto ec~ 

n6mico, social~ pol1tico e internacional. 

RECOMENDACIONES: 

- Respaluar la gesti6n del Grupo Contadora. 

- Solicitar al Poder Legislativo que avance en sus ---

iniciativas para adecuar los instrumentos jurídicos -

mexicanos • 

Instar a las autoridades mexicanas que reconozcan la

magnitud del fen6meno y salvaguardar los derechos 

de los refugiados. 

- Apoyar el proceso de reubicaciOn (54) 

(54) Conclusiones y Recomendaciones del Coloquio "El Reto Ju
r!dico del Derecho de Asilo" - l'&ioo - junio de 1985. 
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3,3.1,1. CXlUSION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS. 

Antes de iniciar este tema, sería interesante señalar -

que, con anterioridad a la creaci6n de este organismo, se ha-

bían introducido al pa1s un ntlmero considerable de salvadore-

ños, que en agosto de 1982, representaba el ssi de los 140 000 

refugiados, segan estin1aciones de AGNUR (55); sin embargo -

se hara mayor 6nfasis la situaci6n de los guatemaltecos. Este

se debe, fundamentalmente a que para H~xico, el éxodo de refu

giados de esta nacionalidad increment6 el ritmo de penetraci6n 

en la frontera de Chiapas, zona con alto grado de conflictivi-

dad social, por lo que constituyt? un problema grave y dif1cil

de resolver. Es por esta raz6n que el Gobierno Mexicano canee!!. 

tra su atención en esta región y destina a trav6s de COMAR, -
toda la ayuda proveniente de ACNUR. 

La Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados ( OJMAR}, co

mo ya dijimos, nace de la realidad incipiente, por lo que lle

va a necesidad de abordür el problema integral, como ladeterrni 

nar quienes son, cuantos y sus necesidades inmediatas. Esto -

es con la finalidad de elaborar programas de ayuda y protec-~

ci6n que se requiera. 

Est:1 Comisi6n es intersecretarial, de carácter pcrmanc!!_ 

te, creada por acuerdo presidencial el 22 de julio de 1980 --

(55), cuyo prop6sito especifico es atender y proteger a los -

refugiados en el territorio nacional. 

Está Inte~rada por el titular de la Secretaria de Go-

bernaci6n quien tiene el carácter de presidente y por los titu 

lares de las Secretarías de Relaciones ~teriores y del Traba-

(5ol Refugge Magazine - Septiembre de 1982 Pág. 10 
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jo y PrevisiOn Social: 

As1 mismo cuenta con una Coordinaci6n T5cnica y perso-

nal de apoyo para realizar sus funciones. 

Sus objetivos específicos son: 

- Estudiar las necesidades de los refugiados en terri-

torio nacional 

- Proponer las relaciones e intercambio con organísrno -

internacionales encargados a asistir a refugiados. 

- Aprobar los proyectos de ayuda a refugiados en el ---
pa1s. 

- Buscar soluciones permanentes a los problemas de los

refug iados. 

- Expedir reglamento interior y las demás funciones --
inherentes a su finalidad. (56}. 

Durante los primeros años de su creaci6n la comisión -

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COM.AR), desernpeñ6 un papel po

co claro. En los primeros meses de 1981, cu.:indo el fcn6meno -

se manifest6 agudamente y las autoridades ordenaron la depor-

taci6n masiva de guatemaltecos asentados en Chiapas, su posi-

c16n fué nula y nada nizo para evitar tal violaci6n. 

(56) Articulo 2° del acuerdo Presidencial que cre6 la Corni--
si6n Intersecretarial para estudiar las necesidades ---
de los Refugiados extranjeros en territorio nacional. 

Diario Oficial - 22 de Julio de 1980. 
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Posteriormente, en 1983 el prestigio de M~xico, se vi6 

nuevamente deteriorado, debido a los abusos que comet!an alg~ 

nos funcionarios migratorios en esa mi·sma ciudad. 

Estas continuas incongruencias ante los postulados de

la pol1tica exterior mexicana y la práctica de las autoridades 

de migraci6n, lesion6 el prestigio de M~xico ante la Comunidad 

Internacional. 

Es importante señalar que en ese año, el éxodo de refu

giados en territorio nacional cobra dimensiones exhorbitantes, 

46 000 a proximadamente, tan s6lo en los campamentos ubicados 

en Chiapas, sin to~ar en cuenta los asentados en Soconusco. -

Por esta raz6n se lleg6 a buscar las siguientes alternativas: 

a) Su reubicaci6n en el Estado de Campeche y Quintana

Roo. 

b) Negociar con el gobierno de Guatemala respecto a la

repatriaci6n voluntaria. 

Analizaremos la primera premisa. Una vez establecida la 

poblaci6n refugiada, el fendmeno involucra a dos partes inte

resadas: por un lado, la poblaci6n que solicit6 el refugio; y

por el otro, el Estado que lo otorga. La conjugaci6n de estos

dos elementos internos y externos establece la necesidad.quc

haya una relaci6n jurídico - política, que se ejerza en fun--

ci6n de criterio y disposiciones legales tanto nacionales como 

internacionales. 

Para tal efecto la Secretaría de Gobernaci6n di6 a con~ 

cer los criterios y acciones de la Comisi6n Mexicana de Ayuda

ª Refugiados: 
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l - "El Gobierno de Ml!xico mantiene y mantendrá inc6-

lumes sus principios y tradiciones en material de 

asilo pol1tico, protecci6n a refugiados y solida

ridad humanitariaº. 

Hay que recordar la participaci6n continua de México -

en los foros internacionales, en donde se destaca "el empeño

de impulsar la cooperaci6n en materia de derechos humanos 11
• -

As! lo señal6 el ex-embajador Porfirio Muñoz Ledo, en una en

trevista realizada por el Instituto 11 Mat:r.as Romero de Estu--

dios Diplom.1ticos" (57). 

- "Los ciudadanos guatemaltecos asentados en los cam

pamentos de refugiados en la frontera sur del país, constitu-

yen un grupo que lleg6 a M~xico, huyendo de la violencia y pe

ligro inminente y por lo tanto fueron admitidos, y reciben -

el tratamiento de refugiados, es decir, reciben la protecci6n

y asistencia del Gobierno de la RepOblica". 

Al respecto, la Organizaci6n de la Naciones Unidas -

afirm6 que en Guatemala existe un ''conflicto armado de carác

ter no internacional" {58). señalando que dicho conflicto" es 

derivado de factores ec6nomicos, sociales y pol1ticos de 1n-

dole estructural 11
• 

Con once votos en contra, de los 160 Estados miembros -

de la ONU, la Resolución 39/120 de la última Asamblea General -

{57) Entrevista con el e.'Tlba.jador Porfirio Muñoz Ledo sobre -
11 su participaci6n en la Organizaci6n en las Naciones -
Unidas. 1979 - 85 Fotoc6pias. P1ig. 167. 

{58) Naciones Unidas Sub-Comisi6n de Prevención de Discrimi
naci6n y Protecci6n a las Minorias - Resoluci6n 
1983 /12. Ginebra - 5 de Septiembre de 1983. 
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ratific6 ambos puntos. De esta manera la comunidad internacio

nal se opuso a la tesís del presitlente estadounidense Ronald -

Reagan y del gobierno guatemalteco, en cuanto que en Guatema

la existe un conflicto Este- Oeste. 

3 - "La actual ubicación de los refugiados, precaria -

y circunstancial en 66 campamentos, a escasa dis

tancia de la linea divisoria con la RepCblica de

Guate;aala y su dispersión en 300 Kms. de frontera 

en lugares de muy difícil acceso, dificultan enor 

memente la satisfacci6n a sus necesidades de ali

mentaci6n, vestido, salud, y c<li.lco.ci6n y además -

que genera una situación de peligro permanente -

a su seguridad y un riesgo de constantes friccio

nes internacionales". 

El embajador Osear González, Pri.Jiler Coordinador de CO-

MAR expres6 que: 11 La decisi6n de reubicarlos en Campeche y --

Quintana Roo se tom6 para proteger su vida y dar una soluci6n

a largo plazo, por medio de la integraci6n ccon6mica, que ---

que respete y promueva su identidad cultural" (59). 

Desde mi particular punto de vista, me parece que otro

de los objetivos de reubicarlos fuera de Chiapas , era evitar

que por medio de esta rcgi6n se infiltre ideolog1a extranjera
que pudiera repercutir a mediano plazo con la estabilidad del

pa!s. 

4 - 11 El gobierno de M~xico ha tomado la decisi6n de re~ 

sentar los refugiados por las razones anteriores y 

además porque su actual ubicación L~pidc su paula-

(59) Ganz:llcz, osear - Embajador Coordinador General de COMAR 
Intervención en el debate de XXXV período de sesiones -
del Ccrni~ Ejea.ttivo del Alto Canisiona.cb de las Naciones unidas -
pü.ra los Fefugiaclos - Ginebra - &liza. 10 Octubre de 1985. 
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tina incorporacidn a una vida productiva conforme a los 

derechos humanos. Ma.ntener indefinidamente aislada e -

inactiva a la poblací6n refugiada, constituye una dis-
criminací6n contraria a la dignidad humana. La reubica

cidn persigue su paulatina íncorporaci6n a un habitat-

digno y productivo" 

Respecto a la intcgraci6n, de los refugiados hay que -

tomar en cuenta la situaci6n de los ndcleos de la poblaci6n,

los cuales cuentan con situaci6ncs precarias y el hecho de dar 

prioridad a los refugiados, podría traer consecuencia social -

graves. México debe fomentar el desarrollo de estos nOcleos -

locales, aunque de hecho hoy, legeramente se esta impulsando -

con obras sociales¡ pero esto no es suficiente, debe crear --

fuentes de trabajo, evitar o tenninar con el acaparamiento de

tierras en manos de unos cuantos {caciques}, erradicar la vio

lencia, corrupci~n abusos de las autoridades contra los campe

sinos mexicanos, asesinatos etc. 

5- "Iniciar la rcubicaci6n no signífica que se pierda-

da vista la eventual repatriación voluntaria. En -

tal caso se ha buscado y se seguirán buscando f~r-

mulas para logr~r este objetivo, siempre y cuando-

se convengan en conjugacidn con organismos interna
cionales, conste una clara manifestaci~n de la vo-

luntad de los refugiados en tal sentido, y existan

las condiciones aceptables para su seguridad y su -

reincorporaciOn en sus lugares de origen. En todo -

caso el gobierno mexicano no forzarS., en modo algu

no, la rcpatriaci6n" .. 

6.- 'IMl!.":ico ha conde.nado los incidentes lamentables que 

han producido la muerte de varios refugiados en los 

lugares pr6ximos a la frontera con Guatemala, y la 

secretaria de Relaciones Exteriores ha enviado---~ 

oportunamente las notas diplomS.ticas <le -------
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protesta ante el gobíerno guatemalteco, en los -

t~rminos que cada situaci6n demandaba, con apego

ª los principios de derecho internacional. 

7 - "El concepto mismo de refugiado no se ha definido 

en t~rminos universalmente aceptados; no obstante

M~xico se ha caracterizado por haber recibido --

y protegido a quienes han solicitado refugio en -

nuestros pa!s". 

"A pesar de las dificultades para clasificar las -

caracter!sticas definitorias de los refugiados, -

es obligación y derecho del Estado Mexicano, dis-

tinguir entre quienes buscan protecci6n huyendo -

de situaciones violentas y riesgo a sus vidas y -

las migraciones de naturaleza econ6mica. Esta dis

tinción es importante; su ignorancia cancelaría -

las posibilidades de brindar protección a quienes

buscan salvaguardar su vidas, valor que ésta noble 

instituci6n .. tutela'1
• 

Ante esta aseveración, si bien es cierto que el concep

to de refugi.iido no ha sido aceptado universalmente; esto se debe 

a que precisamente algunos Estados, como México, no han fir-

mado ni ratificado la Convenci6n de 1951 y el Protocolo de ---

1967. No quiero decir tampoco, que la definici6n que d~ este -

instrumento sea la más adecuada, como ya vimos con anteriori-

dad que hay otros instrumentos regionales que dan una defini-

ci6n más amplia. 

B - "Los refugiados guatemaltecos asentados en la fron 

tera sur de nuestro pa!s constituyen una población 

civil de campesinos no beligerantes que se despla

z6 en grupos fa~iliares y comunitarios, debido a--
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las ccindi~icines de ínseguridad prevaleciente; son 

Por 10 tanto merecedores de la protecci6n mexica
na 11, 

9 - "La COMAR seguird proporcionando protecci6n y asi~ 

tencia a los refugiados guatemaltecos en los nuevos 

asentamientos. l~o habrán asentamiJ?ntos de refugia

dos en la frontera, en los nuevos, se continuará -

brindando en mejores circunstancias, la asistencia 

':! la incorporaciOn al trabajo". 

10 - "Para lo anterior se ha presentado un programa de

reasentamiento, basado en los siguientes criterios 

y principios: 

- Otorgar la ~as alta prioridad al inter6s nacional. 

- Reiterar los principios mexicanos en materia de-

pol1tica exterior. 

- Respaldar la integridaa ~tnica,. comunitaria y -

familiar. 

- Atender la vocaci6n laboral original. 

- Buscar condiciones Equiparables al habitar de -

origen. 
- Atender cuidadosamente el estado de salud duran

te el traslado y en los asentamientos. 

- Reubicar en condiciones geograficas que facili-

ten la autosuficiencia y eventual reintegraci6n

de los refugiados. 

- En todo caso brindar a los refugiados oportuni-

dades que no desplacen o compitan con mano de --
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obra mexicana, ni afecten derechos agrarios. 

Los aspectos técnicos de la reubicaci6n han sido comen

tados w~pliamente con la representaci6n del ACNUR, secci6n --

M!!xico. 

11 - ºEl reasentamiento de los campamentos será cont:!

nuo, en razón de que tiene caractertsticas de -

urgencia, se procederá de inmediato con los refu

giados actualmente asentados en el campamento --

denominado "Chupadero" ya que son los que requie

ren de acci6n prioritaria". 

La situación fronteriza México - Guatemala, hizo más -

dificil y compleja la soluci6n del problema, pero no imposible 

ya que de conformidad a las normas de derecho internacional -

otorgar asilo no se puede considerar como una acci6n inamisto 

sa, sino por el contrario como un acto humanitario y un leg:ít:f_ 

mo derecho del Estado asilante. Sin embargo esta concepción no 

era compartida por el gobierno guate~alteco ya que en múlti--

ples declaraciones de funcionarios gubernamentales y oficiales 

del ejercito argu:nentaron que los campamentos son'' bases de guc-

rrillas que operan dentro del territorio mexicano y que planea 

desde all1 los ataques contra Guatemala 11 (60} que M.~Kico "util~ 

zaba a los refugiados para desacreditar internacionalmente --

al gobierno de Guatemala, a crecentantlo as1 su imagen humanit~ 

r!a". (61). 

(60) "Los campamentos, bases de guerrilleros". Diario: El D1a 
México, D.F., - 30 de enero 1983. 

(61} "Los refugiados en la Frontera Sur 11
• Diario:El Universal

.M6xico, D.F. - 24 de mayo de 1981. 



75 

Con este pretexto, el ejercito guatemalteco incursion6-

varias veces en nuestro territorio (62) violando con esta ac--

ci6n la soberanía Nacional, e ignorando sencilla~ente, las más

elementales normas de derecho internacional. Por lo que se 

puede aseverar; que la estrategia del gobierno guatemalteco --

era involucrar a México con en el conf·licto centroamericano --

y as1 restarle presencia pol!tica provocando la rnilitariza---

cidn de la frontera. 

Hasta marzo de 1984,se re~istraron 68 incursiones; y-

segQn refugiados, pudieron ser m~s.Pero todavía en fecha recien 
te se sigue dando esa situacidn, segan una nota publicada por-
un diario capitalino (63). 

Por esta razón, el d!a 29 de abril de 1984, el gobierno 

mexicano anunció pGblicamente su decisión de reubicar a los re

fugiados. En un principio, la conducta de la Secretaria de Go-

gernación fu~ contradictoria. El 10 de mayo de ese mismo año.-

Manuel Bartlett D1az, secretario de esa dependencia afirm6 que

"ha llegado a su fin el asentamiento de refugiados en la fron-

tera ·, que no son refugiados pol1ticos; que el gobierno los po
ne en disyuntiva de irse a Campeche o repatriarse; que son --

migrantes econ6micos, que llegan en busca de mejores condicio-

nes de vida y no porque peligren sus vidas; que es una medida -

de seguridad nacional, porque su afluencia pone en peligro la -

sober an 1a !' 

(62) 

(63) 

Sin embargo, en un comunicado emitido un d1a despu6s, -

''La situaci6n de los refugiados guatemaltecos" Informe -
COMAR Julio de 1984 - Pag. 58. 

"El ejercito de Guatemala viola descaradamente. suelo -
Mexicano" Diario: La Jornada - M~xico, D.F. 13 de No-
vicmbre de 1987. 
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el gobierno afirma a través de la misma Secretaría su "tradi-

cional poll'..tica de asilo y protección para los refugiados " -

pero evidentemente las verdaderas intenciones quedaron plasma

das en el primer comunicado. 

Al margen de los discursos en favor de la ayuda y la -

protecci6n, nos encontramos que segan la Diocesís de San Cris

tobal de las Casa, en 1981 habián sido expulsado 11 000 refu -
g iados entre deportaciones masivas e individuales. Muchas vece 

los refugiados regresaron convertidos en cadáveres por los --
rios que bajan a i•léxico. 

La actitud de los refugiados frente a la reubicaci6n,

en un inicio fu~ negativa ya que su deseo era pennanecer --

cerca de la frontera con su pa!s, esto por razones culturales, 

similitud del contorno ecol6gico, no cuestionaban la soberanía 

de M~xico para tomar esa decisión, sostenían que irse a los -

campamentos de Campeche y Quintana Roo, significar1a en la 

pr~ctica perder su nacionalidad pues se alejar!an de su tie-

rra y familias, de sus constumbres y tradiciones, y sobre todo 

la desintegraci6n de su comunidad. 

Sin embargo, en ningGn instrumento internacional, ni -

regional, regula jurídicamente la facultad de los refugiados -

a decidir el lugar de su residencia, a menos que tengan la --

anuencia del Estado Nacional {en este caso el de M~xico, quien 

esta facultado a determinar el Srca geográfica en que concede

el refugio) . 

Ante la resistencia a ser reubicados, funcionarios de

rnigraci6n, COM.AR Y ACNUR pusieron a los refugiados en la disyu!!_ 

tiva de reubicarse o regresar a sus país; se les sometió a -

presiones alimentarias, cortándoles por varios per!odos,la --

ayuda proveniente de la comunidad internacional; se:.restringi6 



77 

la ayuda en materia de salud, educaci6n y el libre movimiento 

en la regi6n¡ se limitó el trabajo de ayuua por parte de la -

iglesia, p~ohibi~ndose el acceso a determinada regiones; ---

llegaron incluso a la quema del campamento denorninado"Puerto -

Rico'', en donde viv:tan 4 5500 personas. 

Ante este proceder, la pol1tica de rubicaciOn forzosa 

por parte de las autoridades mexicanas, sufri6 severas cr1ti

cas tanto a nivel nacional como internacional. 

Partidos pol1ticos, Organismos Sindicales, asociacio-

nes no gubernamentales y el Í\tovirniento de Solidaridad con el -

pueblo ele Guatemalteco, pidieron al Gobierno Mexicano detener

la reubicación a través de m~todos forzosos, (64} La Iglesia -

del ~ac!fico Sur, un documento, fijó su postura ante esta ---

actitud diciendo: :Se reconoce el derecho del gobierno mexica

no a decidir la ubicaci6n m~s conveniente para los refugiados

pero este derecho estol condicionado por el respeto a los dere

chos humanos de los refugiados como personas". "Los refugiados 

o cualquier otro ser humano debe ser considerado sujeto y no -

objeto en cualquier decisión que se pretenda tomar (65). 

En el artibito internacional, hubo protest~s de varios -
organismos tanto nivel Gubernamental, como organizaci6nes o -

Gubernamentales. 

America Watch, organismo no gubernamental, acus6 pCbli 

ca~ente al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de 

----------------(64) "Demandan cesar la cesar la reubicaci6n de los Refugiados" 
Diario: La Jornada, H~xico, u.F. 4 de Octubre de 1984. 

(65) "Sobre la Situación del los Refugiados" Di6cesis de San
Cristobal - Documento 23 de mayo de 1984. 
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los refugiados, ya que si Oien es cierto de que las autorida-

des mexicanas ejercen su 11 derecho 11 de reubicarlos, no mediante 

esos m~todos represivos {66). 

l:.n ;nayo de ese rnismo año, una dele9aci6n e.le Amnist1a -

Internacional, recogió testimonios de refugiados guaternalte--

cos en el sureste .de ,.1~xico, en torno a las violaciones de --

Derechos Humanos, mismo motivo por los que habiá.n llevado a -

huir de Guatemala. También se recogieron pruebas con respecto

ª las denuncias de las incursiones del ejercito guatemalteco -

'.l de sus grupos para-militares contra los cami-ios de refugiados 

en el curso de los cuales fueron muertos refugiados guatemalt~ 

ces y ciudadanos mexicanos. Este organismo también ~lante6 a -

los funcionarios mexicanos su opinión sobre que "ninguna 11 per

sona deber1a se repatriada, sL· ello pudiera poner en peligro

su vida o su libertad. Tambi6n rnanifcst6 inquietud a cerca de

los procedimientos por los cuales eran estudiadas las solici

tudes de asilo pol1tico presentadas por centrorunericanos. E -

instó a ¡,¡éxico se "convirtiest:! en E.st:.ado- Parte de la Conven-

ci6n de la Organizaci6n de Naciones Unidas, sobre el Estatuto

de rtefug iado y de su Protocolo1~ 

En respuesta a ü.icho llaraaniento, el Gobierno Mexicano 

informo "de la intenci6n del Estado de proporcionar su tradi-

cional protecci6n y ayuda a los refugiados, y que en todas las 

repatriaciones se hab1an acatado las normas internacionales al 

respecto". (67 l 

A pesar de ello, m~s de 18 000 refugiados fueron rea-

sentados en el transcurso del últL~o trL~estrc de 1984. 

(66) ''Scgan. A.W. México viola los derechos de los Refugiados" 
Diario; Bl Universal - México - 20 de OctuOre óe 1984 

{67) /'r,mistl'.a Internacional. Informe 1985 - .Ui. PUblicacioncs A-nnistia 
Internacional. Edston Street - lDndres 1..ClX Sru. 1985 Pag. 175. 
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la Q.ltima reubicaci6n ocurri6 en diciembre de 1985, en 

la regi6n conocida como 11 Las Margaritds",. lugar de dificil 

acceso por lo que su abastecimiento resultaba costoso. 

Para concluir este punto diremos que generalmente los

refug iados asentados en los carap~nentos de esta regi6n son a--

creedores de un programa de asistencia, financiado por la --

comunidad internacional a travéi de ACNUR y ejecutado por ---

COMAR. 

Los hombres econ~micarnente productivos, aunque no cue~ 

tan con tierras propias, tienen trabajo temporal en las granjas 

comunales del lugar, recibiendo cambio un pequeño salario que-

representa un ingreso adicional. (68). 

Podemos concluir este punto aseverando que para el go

bierno mcxicuno, los refugiudos asentados en el sureste del --

pa1s, no :iJnplica una carga, economicamente hablando ya que los
gastos ocasionados por su permanencia son erogados por la Comu
nidad Internacional. 

La segunda alternativa: Negociar con el gobierno guate 

malteco respecto a la repatriaci6n vuluntaria. 

Esta alternativa ha sido tratada tanto a nivel Univer

sal como Regional. 

En el &nbito universal esta figura es contemplada en el 

Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refu

giados y que constituye la foDna deseable de poner fin al fen6-

meno del refuyiado. 

(68) "Refugiados Guatemaltecos en Chiapas" Revista Hefugiados
Ed. ONU. ACNUR - No. 22 - Octubre de 1986. )ag. 20 
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La protecci6n de los refugiados está funda.mentada en -

razone:¡¡ sociales y humanitaria dirigida a asegurar "el ejerci

cio mds amplio posible de los derechos y libertades fundament~ 

les" (69). Y entre estos derechos fundamentales está el de-
que "toda persona tiene derecho a regrcsur a su país ,..una vez

que ha terminado su calidad de refugiado". (70). 

Ante de seguir recordaremos la definici6n de lo que es 

la repatriación: 

"La repatriaci6n es l..::. voluntad libre y sincera de una

persona de regresar a su país, porque scgan su criterio han -

cesado las razones por las cuales huy~ de su pa!s de origen,

que lo oblig6 a buscar refugio". (71) 

Es decir cuando termina la situaci6n que generó el "t~ 

mor fundadoº de persecusic.'Sn que di6 motivo al refugio, y si la 

persona desea regresar al pa~s de su nacionalidad, no solo es

tá ejerciendo un derecho fundamental, sino que es su voluntad.

de retornar a su pa!s para ejercer su pleno yace de sus dcrc-

chos. (Este derecho esta fundamentado en el Articulo 13.2 de la 

Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre; y el Art!cu

lo 12.4 del Pacto de los Derechos Civiles y Politices de las-

Naciones Unidas; Articulo 12. 2 de la Carta /\fricana de los -

Derechos de los Individuos y de los Pueblos; y el Art1culo ---

22.S de la Convenci6n Americana de los Derechos Humanos) (72). 

(69) Párrafo 5 del Preámbulo de la Convenci6n de 1951 

(70) Idem. Párrafo 

(71) Gros Espiell. H~ctor "Estudios sobre derechos Humanos" -
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Ed. Jurí
dica Venezolana - 1985. Pág. 276. 

(72) Articulo 13.2 de la Declaraci6n Universal de los Dere--
chos del Hombre. 



81 

IllSTRUMENTOS UNIVERSAf.ES QUE RECOGEN ESTE PRINCIPIO. 

La Besoluci6n 319(IV) 1 del 3 de diciembre de 1949 de la 

Asamblea General que cre6 el ttlto Cornisiona<lo para los Refugia

dos, estableci6 que se deberf.an"secundar las iniciativas de los 

poderes pQblicos y las instituciones privadas en lo que concieE 

ne a la repatriaci6n libremente consentida de los refugiados". 

Esta fu~ posteriormente ampliada en la Resoluci6n 428-

(V) del 14 de diciembre de 1950, que agrega que no s6lo 11 se-

cundar, sino facilitarla mediante la cooperaci6n con los go .~

biernos y las instituciones vrivadas. 11 

Tambi~n la Convención relativa al Estatuto de los Ref~ 

giados de 1951 se preve~ el regreso voluntario al pais del -

que ha salido o respecto del que ha permanecido fuera de él, -

por el temor de ser perseguido, como una de las causas de cese 

de la aplicación de la Convención. En su Articulo 1.C.4 dice:-

11Cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las --

Sección. A •• " 

El p~rrafo 4 se dice: 11 a quién voluntariamente se ha -

establecido de nuevo en el pa!s que hab!á .abandonado o fuera -

del cual hab!a permanecido por teNor a ser perseguido •• 11 

La Resoluci6n XXVI del 6 de diciembre de 1971, contie

ne dos párrafos preambulares que son importantes para situar

adecuadarnente el tema de la repatriaci6n "Reconociendo que la

repatriaci6n libremente consentida es la única solución satis

factoria al problema de los refugiados •• 11 I::stirnando que la --

repatriación libremente consentida de los refugiados no podrá

existir si no se crea un clima de confianza ••• 11 

Por lo que concluL~os que la repatriacción es la forma 

permanente y deseable de poner fin al refugio y que debe ser -
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instrumentada por los pa1ses bajo el auspicio del Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

En otro órden de ideas, tambi~n a nivel regional exis

te esta preocupación y encontraraos que la Convenci6n Africana 

de 1969 sobre los problemas de los refugiados en Africa, reco

ge el tema de la repatriaci6n en t~rminos similares a los ins
trumentos universales que ya expusimos, pero me parece intere

sante transcribir el parrafo 4 del artículo 5 de la comentada

Convenci6n, toda vez que arnpl!a esta instituci6n: "-Los refugia 

dos que vuelvan voluntariamente a su país no deben recibir ni~ 

guna sanci6n por naberlo quitado por cualquiera que dan nací-

miento a la situación de refugiado. TOtlas las veces que fuera

necesario deben hacerse llamamientos por los medio nacionales

de informaci6n o del Secretario_ de Organizaci6n de la Unidad 

Africana para invitar a los refugiados a volver a sus pa1ses,

dándoles las seguridades de que las nuevas situaciones existe~ 

tes en sus paises de origen les permitan regresar sin riesgo -

y de retoraar una vida normal y pacífica, sin temor de ser in-

quiridos o penados. El pa!s de asilo deberá entregar el texto 

de estos llamamientos y explicarselos claramente. 

La comunidad nacional e internacional deberá además -

facilitar la intrumentacidn jur!.dica y administrativa de la -

repatriact.6n, otorgar los medios econ6micos, para quién est.á -

pueda efectuarse. Es cierto que el principal responsable de es 

tá actitud y de est~ proceder, corresponde al Estado del que -

el refugiado es nacional, que tiene el deber pr~~ario de hacer 

todo lo posible para que sus nacionales puedan ejercer libre-

mente su derechos a vivir en su territorio; pero no es me-

nos cierto, aunque ante las dificultades y carencias que mu-

chas veces existen a nivel de las Naciones Unidas para los H.e

fugiados, tiene el deber subsidiario y condicionado de actuar

y cooperar. Casa que en la realidad ha comenzado a en cara, -
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dando asistencia financiera para su retorno, asi lo demuestra

con los refugiados guatemaltecos asentados en nuestro pa!s, -

que segan informes de la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugia

dos (COMAR), en lo que ser!a la cuarta operaci6n de repatria-

ci6n voluntaria, 1700 personas han regresado a su pa1s, esto-~ 

ha sido posible ¡X>r la coordinación del ACNUR (73). 

3. 3. 2 ORGANISMOS NO GUBE:UU<MENTALES 

En las altimas decadas, algunos gobiernos han estable

cido politicas destinadas a la represión de pcblaciónes ente-

ras (por ejemplo en Chile, Haitl'., Paraguay, Colombia, El Salv!!_ 

dor y Guatemala) o determinados gru¡X>s de la población (como -

los negros en Sudc1.frica}. Muchos de estos gobiernos están reg!_ 

dos por militares, pero incluso cuando no ~o estan, los milit~ 

tes, las policías y las demás fuerzas de seguridad, juegan un

papel muy importante en la represi6n, cualquiera que sea la -

naturaleza de la base del poder, su fin es generalmente el de

mantener la estabilidad social, pol1tica y econ6mica existente 

o invertir las reformas socio-econ6mica del gobierno anterior. 

Algunos de estos pa!ses permiten una apariencia de pr~ 

ceso dem6cratico, pero en cuanto surge una amenaza real a los

interes~s que representa el gobierno, el estado nuevamente --

la detiene y (re) afirma su control autoritariamente. General

mente, esto es la excusa para un golpe militar y/o el estable

cimiento de un terrorismo de estado y de restricciones a los -

sindicatos obreros. a los partidos pol!ticos y al derecho ---

de organizarse o actuar pol1ticamente ya sea en forma indivi-

dual o cole'ctivamente. 

(73} "Regresaron a su pa.1s mil 200 refugiados Guatemaltecos: 
GOMAR". La Jornada. México, D. F. 12 de noviembre de --
1987. 
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Los derechos de las personas, como seres humanos y co

mo ciudadanos; se ven restringidos o eliminados por completo.

Se impone un terrorismo de estado para intimidar a la opasi--

ci6n. Muchas veces esta pol1tica y sus representantes gozan -

de un claro apoyo por parte de algunos Estados o al menos de -

un consentimiento pasivo. 

Si bien lo m!s frecuente es que estos gobiernos repre

sivos sigan negando la existencia de tales violaciones, en los 

6.ltimos veinte años han puesto en boga la llamada "Doctrina de 

Seguridad Nacional 11
• 

La seguridad nacional se define como la capacidad de -

mantener los intereses vitales de la naci6n {como por ejemplo: 

la soberan1a y la independencia), frente a una interferencia-

nacional e internacional. {74). En la pnáctica, esta doctrina 

proclama que para luchar contra el comunismo internacional y -

para defender los valores morales de las Sociedades Occidenta

les, el Estado debe emplear todos los medios necesarios, incl~ 

sive la fuerza. un ejemplo de los anterior dicho: L~ Junta -

Militar en Argentina, entre 1976 y 1983 ,y por Augusto Pinochet

desde 1973 en Chile, en El Salvador, Guatemala, en Las Fili-

pinas, en Corea del Sur, en Sud&frica, etc. 

Para llevar a cabo una reprcsi6n generalizada, se debe 

establecer todo un aparato de Estado. Las fuerzas militares -

o de seguridad, controlan el sistema de seguridad nacional, d~ 

sarrollan una vigilancia generalizada y emplean informado~as-

dentro de la poblaci6n. 

(74) 11 Chiapas: Las amenazas a la Seguridad 
/\guayo Quezada - El Colegio de México 

Nacional 11 Sergio 
Fotocopias •. 
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Se montan numerosos centros de detenci6n clandestinos, 

Se emplean sistemas cómputalizados para recoger y analizar --
la informacidn sobre los desidentes, se usa personal especial~ 

zado para la vigilancia, secuestro, interrogaci6n,tortura y p~ 

ra cubrir todas operaciones con documentos falsos sobre la 

situaci6n legal, es estado de salud y las causas de defunci6n

de las v1ctiri1as. 

En resumen, el aparato represivo involucra a una gran -

nt1mero de personas, incluyendo trabajadores de la salud y toda 

una infraestructura física. Gran parte del personal es entre-

nado en escuela militares que enseñan t6cnicas de cantra-in--

surgencia. La mayor1a de las veces, otros pa1ses brindan su -

apoyo para establecer la infraestructura necesaria. 

Dentro de estos sistemas represivos se han organizado

grupos privados homog~neos; ya sea humanitarios, intelectuales, 

sindicatos, artistas, etc., que protegen o ayudan a las vícti

mas y se oponen a la violencia del gobierno. A estos grupos -

se les conoce como Organismos no Gubernamentales. 

Cada pa1s tiene cierto número de condiciones espec1f i

cas que determina la forma en que organizan estos grupos. 

Estas condiciones incluyen el tipo de represión contra 

qui~n esta dirigida, el tipo de apoyo con. que cuentan los acti

vistas en derechos humanos a nivel de instituciones y de orga

nizaciones, las necesidades y posibilidades de seguridad, los

servicios que pueden ofrecer, si el grupo ya está bien establ~ 

cido o está recien formado y el clima polttico existente para

la formaci6n de coaliciones y organizaciones. Esto grupos ac-~ 

tuan generalmente en situaciones presupuestales precarias, -

can muy pocos recursos materiales disponibles para cumplir con 

su objetivos. 
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Cada una de las Organízaciones no Gubernamentales ---
(ONG l Uen su llülndatof estilo, metódologb propia·, Ninguna de
estas org~nizaciones pretende Promover la defensa de todos los 

Artfculos expuestos en la Declaracidn Universal de Derechos -
Humanos. Los te.mas comunes de mayor preocupaci~n son los de-

rechos civiles y polfticos. A~n dentro de estos l!rnites. al-

gunos grupos hacen hincapié exclusivamente en el derecho a la
vida, la l·ibertad, a la integr.ídad f!sica, otros grupos se li

mitan a trabajar determinadas rtreas geogr4fícas, o en sectores 
definidos de la sociedad, o intereses profesionales, tal como

derechos de cient!ficos, médicos, abogados, escritores, etc -
(75). 

Hay organizaciones que se dedican exclusivamente a la -

protecci6n de minorías étnicas , presos políticos, desaparici~ 

nes forzosas, refugiados. 

En este altimo rubro más adelante expondremos a manera 

de ejemplo y a groso modo, que hace un organismo no gubername~ 

tal por los refugiados aquí en M~xico. 

Las organizaciones de mayor importancia son aquellas -

que se encuentran en la vanguardia, es decir aquellos trabajan 

dentro del contexto de su propio pafs y que por lo tanto co--

rren gran riesg9 personal. 

3. 3. 2 .1 - 011.GANISHOS NO GUBE!l.NAMENTALES CIVILES 

El l!xodo de refugiados, que se gener6 a principios de-

1980 hac!a nuestro país, provoc6 que un reducido nGmero de per 
senas tomaran inter~s por la suerte de ellos. Pero que hasta ~ 

(75) Joseph Edridge, 11 El papel que las Organizaciones no Guber 
namentales Desempeñan'' Academia M~xicana de los Derechos_ 
Humanos, 1986 - Ciudad Universitaria Ml!xico. 
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1982 cuando re~~mentc se pudo contar con asociaciones priva--

das que dter~n at:.encilln a dstos, 

Con el propósito de conocer la ayuda que proporcionan -

haremos referencia al trabajo de algunas de ellas ya que haceE_ 

lo de las diecinuC?Ve que existan en la ciuGlad de M~xico sería 

casi imposible pero no por ello deja de ser de suma importan-

cia citarlas: 

1.-

2.-

3.-· 

4.-

5.-

6.-

7.

~.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14. -

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

CASA DE LOS AMIGOS 

CENTRO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS DE RELACIONES INTER

NACIONALES (CECARI) 

IOCE 

C0!1ADRES 

VLUCHTELING (COMITE HOLANDES) 

COMITE DE REFUGIADOS DEL D.F. 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS . DEL SALVADOR 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA 

COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS DE HONDURAS 

(INSHE). 

l\MNISTIA INTERNACIONAL. SECCION MEXICO 

SER~ICIO UNIVERSITARIO MUNDIAL DE EL SALVADOR (SUM) 

FORO DE GUATEMALTECOS DEMOCRATICOS 

SOCORRO JURIDICO DE EL SALVADOR. OFICINA MEXICO 

ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS A.C. 

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS (CEE) 

ESCUELA DE TODOS LOS NiílOS. 

CEIDEC 

SERVICIO ~E A.C. (SEDEPAC) DESARROLLO Y PAZ. 
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A.- SERYICO DESARROLLO Y PAZ A.C. (SEDAPAC), 

Esta asociacidn fu6 creada con el pro¡:ósito de dar ayu

da a los refugiados con las siguientes modalidades. 

l.- Ayuda de emergencia. 

Consiste en la ayuda econOmica proporcionada al refu-

giado que ha sido recnn:x:icb por el Al to Comisionado de Naciones

Unidas para los Refugiados, con ello se le destina cierta ca~ 

tidad de dinero que le permita sobrevivir por algOn tiempo, -

con esto no se pretende resolver su situaci6n precaria, pero

bueno es una ayuda. 

2.- Servicio Mé°'dico Gratuito. 

Es la atenci6n brindada a los problemas de salud del -

refugiado y su familia, en enfermedades más comunes. Cuenta

con un dispensario m~dico en el cual se surten en fonna gra-

tuita de los medicamentos necesarios. 

En 1983 el Servicio de Desarrollo y Paz, cre6 el pri-

mer consultorio odontologico gratuito. 

3,- Taller de Trabajo Social para Mujeres Refugiadas. 

Estos organismos de defensa de los derechos humanos se 

preocupan por el desarrollo y bienestar de la mujer refugiada 

por lo que la ayuda en este rubro consiste en dar servicio 

sicologico para la refugiada. También cuenta con servicio de 

guarder!a infantil para los hijos de la mujer trabajadora. -

As1 mismo fomenta la organizaciOn de eventos culturales entre 

los misnos. 
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4.- Proyectos de autosuficiencia. 

Consiste en impulsar proyectos de trabajo independien

te para aquellos refugiados que cuentan con un oficio, como -

por ejemplo: Albañilería, plomer!a, electricidad etc ••• 

Servicio Desarrollo y Paz A.C. fu~ el primer organismo 

en impulsar dichos proyectos a nivel nacional. (76) 

B. Fu~ tambi~n en 1982 cuando surge otra isntituci6n para e~ 

te noble prop6sito, ASESORIA ECUMENICA DE PROYECTOS POPULARES 

lAEPP) dependiente de religiosos del Seminario Bautista de Mé 

xico A.C. 

Su programa fu~ creado para dar atenci6n a refugiadas
en determinadas ateas que a continuaciOn mencionaremos: 

1.- servicio de Ayuda de Emergencia. 

su objetivo se asemeja a la instituci6n anterior¡ pro

porci:rna.r ayuda ec6nomica al refugiado para resolver su probl~ 

ma en este rubro por algan tiempo relativamente corto, toda-

vta más, se le facilitaba el alojamiento por algdn tiempo. 

2,- Ayuda pastoral, 

Como el proyecto depend1a de religiosos se creO un pr~ 

grama de servicio pastoral o catesismo donde se hacia estu--

dios de lectura de la Biblia desde un punto de vista butista, 

proporcionando apoyo espiritual. 

(7 6) Entrevista personal con el encargado del programa de -
refugiados. 
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J,- Servicio ni;d.ico Gratuito, 

Contaba son servicio mtkiico gratui,to en donde se aten-

d1an problemas comdncs de salud: 

4.- Ayuda de Asistencia a Campesinos~ 

Este fué otro de los nuevos servicios creado a nivel -

nacional donde se impulsaban proyectos económicos a determina

das familias refuqiadas campesinas, para labores tanto agrico-

las como qanaderas en pequeña escala, contando con asesor1a -

de ingenieros agronomos, asi como de veterinarios. 

s.- Servicios de A~esor1a Jur1dica a Refugiados. 

Fu~ también este el primer proyecto a nivel nacional en 

proporcionar atenci6n legal a refugiados en donde se asesoraba 

respecto a los trfimites migratorios realizados ante la Secreta 

t~ia de Gobernaci~on para su estancia leqal en territorio na-

cional. 

Desafortunadamente dadas las limitaciones tanto de pre

suouesto hasta viscicitudes de otra 1nilol"', en marzo de 1985 

este proyecto tan importante termina por cerrar sus puertas -

a muchas personas que realmente necesitan del apoyo tanto -

legal c~mo económicamente. f77l. 

C. - LIGA MEXICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (LIMEDHAC) 

~st~ as~sc~aciOn civil, de -ar~c~er ~política, fué ce~ 

formada con el empeño y entusiasmo de alaunos de las personas

que llevaban el provecto anterior. 11ed iante una forma m.S.s or-

gani.zada y sistematizada. 

(77) Folleto Asesorl'.a Jurídica. Semestral. (1984 Mexico. 
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La Liga Mexicana cuenta dentro de su organizaci6n, con 
una area de asesor1a jur!dica a refugiados. Esta area está a -

cargo de licenciados en derechos que adem~s de ser especiali~ 

tas en derechos internacional privado tienen pleno conocimien

to de la polftica Centroamericana. Esta característica es -

principalmente para estar en posibilidad de apoyar a los re

fugiados ante el Alto comisionado de Naciones Unidas para -

Refugiados y la Secretar!a de Gobernación. 

Las modalidades que tiene su proyecto son las siguien

tes: 

l.- Otorgar asesoría Jurídica Gratuita a los refugiados. 

2.- Proporcionar apoyo econOmico a refugiados para efectuar 

tr&nites migratoria y/o judiciales correpondientes ----

(Principalmente el pago de derechos y/o multas), asi co

~o para su sobreviviencia por un tiempo rn!nirno. 

3.- Fungir como estructura de apoyo al movimiento Santuario

de Canád4 (esta organizacidn se encarga de dar alojamie~ 

to a refugiados en ese país.) 

Dentro del aparato 1 ee manifiesta las siguientes ac-

ciones: 

- Prorroga de Visa de Turista (No inmigrante FM T) 

- Cambio de Visa de Turista a~ 

de no inmigrante - visitante FM-3 

de no inmigrante - estudiante FM-

- Prorroga de Visa de inmigrante FM- 3 
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- Prorrogi\ de Yisil de inmigrante FM-9 

- Prorroga de Visa de inmigrante FM-10 (Asilo P6litico) 

- Obtenci6n de oficio de salida definitiva del pa1s,--

y/o para salir y entrar al país (previo pago de los

derechos correspondíentes). 

- Prorroga de Visa de inmigrante FM-2 

- Obtenci6n de cambio de Visa de no inmigrante a inmi-

grante FM-2 

Evitar la deportaci6n de quienes han sido detenidos

por violaci6nes a la Ley General de Población y/o su 

Reglamento o por delitos presuntamente cometidos. 

Se manifiesta que aparte del apoyo jurídicos sobre --

los tr4mites migratorios, existe otro rubro por el cual se -

otorga asesor1a legal y es aquel que incide en su vida coti

diana sea conflicto laboral, civil o penal principalmente. -

(78) 

Teoricamente y a groso modo hemos visto el trabajo que 

realizan los Organismos No Gubernamentales {ONG) con refugia

dos. Desafortunadamente como ~stos, para lograr sus objeti-

vos dependen del financiamiento de agencias ~tranjeras y por 

ende se manejan sumas en moneda extranjera, esto ha propiciado 

que en algunas de ellas se d~ corrupci6n dentro de su derec-

tivo o se apliquen para s! beneficios personales y los Onicos 

perjudicados son nuevamente los refugiados. 

(78) Liga Mexicana de los Derechos Humanos A.C. 11 Proyecto
de financiemiento de una oficina de Asesoría ---
Jur!dica Gratuita a Refugiados en México. " Enero 
de 1989, Fotocopias 14 Pag. M!!xico. 
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3,3,2,2, L1\ IGLESIA 

a) La iglesia a lo largo de la historia, ha tenido un papel
muy activo der.tro de la protecci6n a los refugiados en to 

to el mundo. Esta tradici6n ha pretendido que la ayuda h~ 

rnanitaria que brinda se institucionalice, y la mayor!a de 

veces se conforme por distintas corrientes de pensarnien-

to teol6gico; es decir la iglesia Ortodoxa, Cat6lica y -

Protestante. 

A manera de ejemplo mencionaremos algunos de estos or

ganismos no gubernamentales (0,N.G.} El consejo mundial de -

Iglesias, su existencia data despu~s de la Segunda Guerra Mu~ 

dial, su sede se encuentra en Ginebra Suiza. Esta cuenta con

una secci6n especializada llamada "Comisi6n para Ayuda Inter

naci6nal, Refugiados y Servicio Mundial" (C.I.C.A.R.I.N.S.) -

sus propositos son; 

1.- Proporcionar asistencia y protecci6n a refugiados y a pe~ 

sanas desplazadas. 

2.- Coordinar y apoyar a las Iglesia locales y a las organiz~ 
cienes eclesiaticas nacionales dedicadas a este fin. 

J.- Apoyar y ayudar al reasentamicnto en el pa1s de refugio -

4.- Proporcionar ayuda a la repatriaci6n voluntaria. (79). 

LA COMPA~IA DE JESUS. 

ORDEN RELIGIOSA.- Católica Romana, creada en 1980, su 

sede se encuentra en Roma~ 

(79) Revistas Refugiados ''Tribuna de las Organizaciones No-
Gubernamenta•es 11 0.N,U./ A.C.N.U.R. No. 15 Marzo.1986 -
P. 43. 



94 

Se compromete a asistir a refugiados, personas despla

zadas y a l~s victimas de desastre naturales en todo el mun-

do, pero por periOdos cortos y como respuesta a situaciones-
espec!ficas. 

Cuenta con una coordinaciOn de trabajo de los Jesuitas 

en el terreno de los refugiados llamados 11 servicio Jesuita -

para Refugiados". 

Sus objetivos son; 

i.- Establecer v1nculos con otras instituciones para caer-
dinar esfuerzos de ayuda a refugiados. 

2.- Apoyar en este rubro a instituciones nacionales. 

3.- Investigar y enseñar las raíces que origina el problema 
de los refugiados a fin de emprender tareas necesarias

para combatir y preever su aparición. 

La particularidad de estos religiosos es que se en--

cuentran presentes en los campos de refugiados en todo el mu~ 

do. Cuentan con una oficina regional en Ccntroamcrica; en -

en San Salvador y otras en Washington o.e. Estas principal--

mente se encargan de la protecci6n y asistencia de inmigran-

tes procedentes de Aroerica Central {80} 

En este orden de ideas en el sureste de nuestro terri

torio, el magisterio de la Iglesia cat6lica ha tenido un pa

pel muy activo dentro del conflicto de los refugiados guate-

maltecos, qui~n desde un inicio ha prcst4do una importante -

ayuda humanitaria en t~nninos de vivienda, alimentación, sa--

(80) '\La Iglesia Ayuda a Refugiados 11 diario Ovaciones. M~xico 
D.F. 25 enero de 1985. 
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lud, educaci6n etc. 

La iglesia de San Cristobal de las Cosas, durante to

dos estos años ha distribuido miles de toneladas de alimen-

tos, ropa, cobertores, madera, 1:1minas para casas libros es~ 

colares, medicinas entre otros, pero poniendo atención para

no caer en el paternalismo o dependenci·a, y por esa via en-

la desintegración de la comunidad. A través de la ayuda se-

ha pretendido reforzar los v!nculos comunitarios y la organ!_ 

zaci6n natural de la gente. 

A traves de proyectos productivos de artesanía o de 

educaci6n se busca la autosuficiencias y la revalorizaci6n 

de estas ancestrales culturas indígenas. 

En marzo de 1985, el sacerdote Francisco Ram1rcz Mena, 

Director de prensa de Episcopado Mi;;?xicano, declar6 que la -

Iglesia había proporcionado ayuJa a cien mil refugiados guat~ 
maltecos salvadoreños y nicaraguenses. 

Como se puede observar las religiosas ha cida los pri

meros en precuparsc por la suerte de estas personas. 
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CAPITULO 

4. LA SITUACION DEL REFUGIADO DENTRO DEL MARCO JURIDICO MEX! 
CANO. 

Como se ha aseverado anteriormente, M~ico tiene una po-
11tica flexible respecto a la instituci6n del asilo, pero no

es suficiente con sus buenos propdsitos sino que estos deben

materializarse dentro del marco jurídico, por lo que sería -
interesante revisar la legislaci6n vigente para estar en po-
sibilidad de determinar la situaci6n jurfdica de los, refugia

dos. 

Cabe señalar que la figura jur1dica de refugiado, no --

existe dentro de nuestro leyes, por lo que este t~rmino se ha 

venido utilizando indistintamente con el término de asilo, -

cuyas consecuencias de dicho usa trae implícitas varias cara~ 

ter!sticas inherentes a ese concepto que no corresponden ---
en lo absoluto a la realidad que hoy está viviendo nuestro -

pa1s, por ende, el punto de partida para nuestro objetivo 

será el estudio de la ConstituciOn Pol1tica. 

4.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Nuestra Carta Magna, en ninguna parte hace referencia -

a la instituci6n del refugio. Vemos por ejemplo, que en Artí

culo 33 1 nos habla de los extranjeros estableciendo. 

~~Tienen derecho a las garant1as que otorga el Capitulo -

~' t1tulo pri.mero de la presente ConstituciOn; pero el ---

Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer -
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abandonar el territorio Nacional inmediantamente y sin previo 
juicio, a todo extran~ero cuya permanencia juzgue inconvinie!!_ 
te". (81 l. 

Por su parte el Art1culo lºde la ConstituciOn reza: 

11 Todo individuo gozará de las garant1a que ·otorga esta -

Constituci6n, las cuales no podrán ni restringirse ni suspen
derse sino en los caso y condiciones que ella misma estable-

ce". 

Respecto a la restricciones de las que habla dicho pre-

cepto para los extranjeros, tenemos: 

- No podrá inmiscuirse en los asuntos políticos del pa!s. 

- En lo que respecta a la adquisción de bienes,el Estado 

podrá conceder a los extranjeros el derecho de adquirir el -

dominio de las tierras, aguas y sus acesiones o concesiones

de explotaciOn de minas aguas, siempre que convengan ante --

la Secretar1a de Relaciones Exteriores, en considerarse como

nacionales, respecto de dichos bienes y en no invocar la pro

teccien de sus gobiernos por lo que se refiere a ~stos. Así -

mismo no podr! adquirir el dominio sobre bienes situados en

una franja de 100 Kms. a lo largo de las fronteras y de 50 -

Kms. en las playas (82). 

Por su parte, el Articulo 25 Constitucional, indica que: 

(81) Art. 33 de la ConstituciOn Pol1tica de los Estados Uni
dos Méxicanos, Ed. PorrQ 1987. Pag. 34. 

(82 l Art1culo 27 de la constituciOn Pol1tica de los Estados
Unidos Mexicanos - Pag. 26. 
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"El Estado ¡:>lanear.'1 1 conducirá, coordinará y orientar:1-
la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regula-
ci6n ~ fomento de las actividades que de.mande el inter~s gen~ 

ral en el marco de libertades que otorga esta Constitución". 

Del presente Art1culo y del Articulo 26 se desprende el

derecho y el deber que tiene el Estado de organizaci6n un -

sistema de Planeaci6n Democrática de Desarrollo, en lo que se 

refiere a pml1tica del Estado. Al respecto para el sexenio 

1982 - 1988 el Plan Nacional de Desarrollo en el Capitulo 
de garant1a Individuales, expresa lo siguiente: 

"La práctica del derecho de asilo será conservado con

tada amplitud, Toda persona goza de las garant1as que otorga 

la Constituci6n, independientemente de su situaci6n migrato-

ria. El ejecutivo de la Unión otorgar¡\ la ¡:>rotecci6n de nues
tras leyes a los asilados, refugiados, perseguidos y visitan

tes. Corresponde la protección de nuestra leyes a quién se -

encuentren bajo el cobijo de nuestros territorio. Serán pro-

movidos y respetados los conveniso que tiendan a asegurar 

el disfrute irrestr ice de los derechos humanos". (83). 

Con lo anterior se ·puede apreciar que el gobierno me

xicano tiene al menos teoricamente como uno de sus objetivos

el de conceder a los refugiados todas las garantías que nues

tra 'constituci6n otorga, sin embargo esto carece de validéz -

por la falta de instrumentos juridicos que garanticen y ha--

gan posible el respeto a los derechos consagrados por la Con~ 

tituci6n, as!mismo impide que un gran nt'lmero de refugiados 

se vean posibilitados para gozar y ejercer estos derechos. 

Podemos observar que el t~rmino de refugiado est~ in--

(83}--Prañ-Ñacional de Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal -
Talleres Graficos de la Nación 1983. 
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clufdo dentro del texto anterior, concepto que no existe en -
nuestra Ley Suprema, 

As! mismo la falta de legislaci6n trae consecuencia 

de otro.tipo, como lo es el de los hijos de estas personas -

refugiadas. segdn un diario Nacional Publico. "Hay mas de ---
2 400 niños nacidos en México, imposibilitados para adquirir

la nacionalidad", segan reconoci(5 la Cornisidn Mexicana de -

Ayuda a Refugiados (COMAR). (84 l. Al repecto la Constitu-:::
ci6n1 Pol!tica en el Articulo 30 dice: 

"Son mexicanas de nacimiento: 

l. - Los que nazcan en cl territorio de la Rept1blica, sea 

cual fuere la nacionalidad de sus padres". 

Con esto qucdarfá resuelto el problema¡pero vernos que
por otro lado el Art!culo 130 de la Ley General de Poblaci6n

dice: 

"Para los efectos de los Articulas 68 y 69 de la Ley,

los jueces u oficiales del Registro Civil y todas las autori

dades judiciales o administrativas, deber~n comprobar la le

gal estancia de los extranjeros que comparezcan ante ellos, -

en trámites de asuntos de su competencia, exigir los permisos 

y certificaciones que los propios preceptos señalan y verifi

car que sus condiciones y calidad migratoria les permitan --

realizar el acto de que se trate, debiendo en todo caso dar

aviso a la Secretár1a, del acto celebrado en el p1azo señala-

(84 l "Urge definir el estado jurídico de los refugiados en -
M&ico, advierte COMAR 11 

- Diario la Jornada - México, 
D.P, - 23 de Octubre de 1987 - Pag. 14, 
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do por 1<1 Ley, 

Al no estar contemplado el estatus jur1díco del re--

fugiado por la Ley General de Poblaci6n, los Jueces u oficia
les del Registro Civil se niegan a regularizar la situaci6n -

de estos recien nacidos. El problema podría ser resuelto sin 

mayores complicaci6nes en virtud de que la jerarqu1a de Le--

yes, al considerarse que la nacionalidad adquirida por el 

principio del Jus soli que la Constituci6n corno Ley Suprema,

es superior a lo que una L~y reglamentaria. 

Sin embargo esto no lo resulvo ya que existe una pobla 

c16n aproximada de 400 000 refugiados (85), que se encuentrañ 
sin docurnentaci6n vigente, no son reconocidos por el Alto Co

misionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ni autoriz!!, 

dos por las autoridades mexicanas, es decir estan en la ileg~ 

lidad ( a excepci6n de los guatemaltecos asentados en los --

campamentos del sureste del país, que si cuenta con recono--

cimiento migratorio), y el registrar a.sus hijos corren el -

riesgo de que los deporten a su lugar de origen. 

4.2.1. LEY GENERAL DE POBLACION Y SU RECLAMENTO. 

La finalidad de esta ley es la de regular los fen6menos 

que afecta la población con el objetivo dellograr que parti-
cipe justa.·. y equitativamente en las beneficios de dcsarra-

llo econ6mico y social. 

La Ley General en su Art1cula 41 determina que los --

extranjeros podrán enternarse en el pa1s con las siguientes -

calidades. 

:¡55i:.-•E;<Eteñ-en México, 400 ooo Refugiados ilegales de C.A." 
Diario - La Jornada - México D.F., - 4 de Julio de 
1987 Pag. 24. 
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A - No inmigrante - El extranjero que se interna en el país 
temporalmente, 

B - Inmigrante - El extranjero que se interna con el prop6-
sito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad -

de Inmigrado. 

C - Inmigrado - Es el extranjero que adquiere derechos de -

residencia definitiva en el pa1s. 

Dentro del primer grupo tenemos: 

- Turista 

- Transmigrante 

- Visitante 
- Consejeros 

- Asilado Pol1tico 

- Estudiante 

- Visitante Distinguido 
- Visitante provisional 

Dentro del segundo grupo tenemos: 

- Rentista 
- Inversionista· 
- Cargos de Confianza 

- Cienttf ico 
- T~cnico 

- Familiares (86) 

Como ya asentamos que nuestra legislaci6n no regula la 

figura de refugiado sino que la semeja can la de Asilado Po 

(86) Art1culo 41 de la Ley General de Población Pag. 36. 
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11tico: 

El articulo 42 la ley General ae Poblacibn nos oice 

que: DI- Un asiLado po~1tico es el que interna con permiso -

oe la tiecretar1a de Gooernac16n y temporalmente... "cara pr~ 

teger su lioercad y su vida de pcrsecusiones en su pa1s de -

oril]en autorizado por el tiempo la Secretaria de Gobernaci6n

juzgue conveniente, atendiendo las circunstancias que en cada 

caso concurrán. {t37) 

El orden jur1dico interno confiere a la Secretaria de

Gobernaci6n una amplia discrecionalidad para: 

A - Determinar cuando la persona corre el riesgo de -

perder su libertad o su vida por motivos de perse

cusiones pol1ticas en su pa1s de origen. 

B - Decidir, tomando en cuenta la circunstancias con-

cretas cuanto es el tiempo necesario que debe du

rar esa calidad migratoria. 

e - De acuerdo al caso de cada asilado, le otorgará -

una caracter1stica que le permita realizar ciertas 

actividades. 

D - Otorgar permiso para que el asilado pueda salir -

del pais. 

Para otorgar esta calidad migratoria, la secretaria de 

Gobernaci6n se basa en los siguientes criterios: 

- Precisar la persecusi6n pol1tica. 

- Señalar si la persona en cuestión pertenezca a algOn 

partido pol1tico. 

{87 l Articulo 42 - Ibid. 
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Para tal efect6 se exigen los siguientes documentos: 

l - Documento migratorio vigente. 

2 - Pasaporte original y copia. 

3 - T!tulo, Diploma, legalizado por el Consul Mexicano 

del lugar donde procede y traducirlo al español. 

Al concedersele esta calidad migratoria se les otorga

la FM 10. pasaporte de la Ley General de Poblaci~n que esta -

blece las siguientes condiciones: 

"La Secretaria determinar.!1 el sitio en que el asilado

deba renidr y las actividades a que pueda dedicarse" 

- Debe ·inscribirse en e~ Registro Nacional de Extran

jeros dentro de los 30 d!as siguientes a la obten--

cicSn de la documentaci6n migratoria. 

No podr!n visitar su pa1s su pa!s de origen, a menos 

que se les conceda un penniso especial. 

11 Al desaparecer la circunstancias que motivaron el as!_ 

lo pol1tico dentro de los treinta dias siguientes, el asilado 

deberá abandonar el p.a!s" (88) 

La temporalidad de la autoriza.ci6n migratoria está en

funci6n de la discrecionalidad conferida a la Secretaria y -

los permisos de estancia qu otorga, son por un año y pueden

ser prorrogables. 

Una vez, analizado la conceptualizaci6n que da la Ley-

(88} Art1culo 100 del Reglamento de la Ley General de Pobla
cidn Págs. 100 a lC>l •. 
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General de Poblaci6n se puede constatar que esta no se puede

apl icar a la figura de Refugio, en virtud de que esta figura

jurídica respondiO en su momento a otro tipo de situaciones -

corno lo fGe con los asilados Españoles y Chilenos. En la ac

tualidad el despalzamiento_ de personas ya no es individual s!_ 

no masivo, dado que las constantes violaciones a los derechos 

humanos son producto de las guerras intestinas. 

As! mismo si tomarnos en cuenta que estas personas tie

nen el riesgo de perder en cualquier momento su vida o liber

tad, por lo que salen huyendo de su país de origen, no cuen-

tan con la documentaci~n señalada. 

Por lo que se refiere al tercer requisito, nuevarnente

apreciamos que no seria aplicable a los refugiados, toda vez

que estos en su mayor1a son personas provenientes del campo y 

y obreros por ende dado a los problemas estructurales en pa~ 

ticular de Centroamérica no tiene acceso a la educaci6n supe

rior por lo que no cuentan con un titulo profesional. 

Las demas calidades migratorias consignadas en la Ley

General de PoblaciOn, son: 

FM-t Para Turistas por un solo viaje. 

FM-4 Adicional para Turistas que necesiten permiso 

previo de la Secretar1a de Gobernación. 

FM-14 Viajes Múltiples para Turistas norteamericanos y 

guaternai.tecos. 

FM-6 Para transmigrantes~ 

FM-3 Para Visitantes y Consejeros. 

FM-Y Para Estudiantes. 

FM-lb Permiso de cortesia para Visitantes distingui-

dos. 

FM-2 Documento onico deJ. Inmigrante, para inmigrante-
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e inmigrado. 

FM -E Para datos estad1sticos. 

En la práctica, las autoridades migratorias conceden -

las características migrotira de visitante (FM-3), condicio

nada por tiempo de treinta dfas o noventa d1as pr6rrogables -

a consideraci6n de las mismas. Esta nueva modalidad fu~ -

creada en forma transitoria, La candici6n se encuentra en el

requisito de vivir en los campamentos de refugiados habilita

dos en Campeche y Quintana Roo. 

su finalidad abrir la posibilidad de trabajo a los re

fugiados ya que con esta calidad migratoria pueden trabajar

en aquellos empleos que sean autorizados por COMAR. 

Su duraci6n es por un año a diferencia de la FM-3 ----

11normal" que es de seis meses. 

Por lo que se refiere a los refugiados asentados en -

los campamentos de Chiapas se les ha venido aplicando al FM-

e, que no aparece tampoco en la Ley General de Poblaci6n par

las mismas razones que la FM-3 condicionada. La calidad 

migratoria que concede es la de Visitantes Fronterizos. Al-

1gual que la anterior es exclusiva para guatemaltecos. 

Se revalida cada tres meses en forma masiva. 

La modalidad que tiene 6sta, es que no se permite que
los refugiados trabajen en virtud de que están apoyados eco
n6micamentepor ACNUR y COMAR. Su;,fundamenta legal se despren

de de la fracci6n VIII del Art1culo 42 de la ya citada Ley -

que dice: 
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"Las autoridades de migraci6n podran autorizar a los -

extranjeros a que visiten puertos mar!timos o ciudades fron-
terizas sin que su permanecia ex.ceda de tres días: 11 

Por su parte el Reglamento a la Ley General de Pobla-
cien en su precepto 104, condiciona a estas personas de la ma 
nera siguiente: 

11 II - El ingreso al paS:s de los nacionales del pa:!s -

lim!trofe correspondiente que dese~ñ visitar nuestra pobla--

ciones fronterizas, podrán ser autorizados por las Oficinas

de Población por un tarmino de tres d!as, siempre que cumplan 
con los requisitos que fije la Secretar!a". 

11 III - Los residentes de las poblaciones extranjeras -

colindantes con las fronterizas, podrán obtener para el trart

sito diario tarjetas de identidad, las que se otorgarán de a

cuerdo a las siguientes condiciones: 

a) debera comprobar plenamente su residencia en la-

poblaci6n colindante, su nacionalidad y sujetarse a examen -
previo de las autoridades sanitarias. 

b) La validez de las tarjetas ser~ por tiempo indefi
nido y limitada a. las poblaciones fronterizas/' 

Con esto se puede apreciar, la FM-8 que se está otor

gando a los refugiados en Chiapas, difiere de esta calidad -
por el tiempo de tres meses. Ademlls la finalidad del ingreso
de un visitante local, es completamente distinta a la finali

dad por la que un refugiado se ve precisado a ingresar al -

pa!s. 
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Nuevamente observamos el vacio jur1dico en nuestra le

g islaci6n que se trata de· subsanar a través de la creaci6n -

de nuevas modalidades migratorias que rtnicamente dan solucio

nes temporales y parciales; adem~s de estar fundamentados en

art!culos que no corresponden a su naturaleza y realidad. 

Cuando se trata de personas de manera individual con-
cede la calidad migratoria de: 

a) Asilado Político (FM-10) 

b) Estudiante (FM-9) 

c) Visitante (H!-3) 

Esta es concedida una vez que el Alto Comisionado de -

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los ha reco

nocido y que ha determinado tener bajo su protecci6n.: 

El estatus de asilado pol1tico dura un año pr6rrogable, 

con la condici6n de las causas motivadoras que lo indujeron -

ingresar al pa1s, cont1nuen. 

En t~rrninos generales las personas desplazadas que de

sean legalizar su situaci6n en M~xico corno asilados, des--

pués de haber obtenido el reconocimiento de ACNUR como ref u-

g iados, deben presentar su caso en forma individual ante las

autoridades. Además de lo que implica en recursos el atender

individualmente cada solicitud, dado el nll.rnero potencial de -

casos pendientes, el problema se torna de dificil soluci6n.-

La gran mayoría de los refugiados carecen de pruebas que ava

len su situación, es difícil distinguirlos de los ernigrantes

econ6micos, y existe una carencia de criterios uniformes y -

flexibles para cunlificar las situaciones. Ast ... por ejemplo, -

Sergio Aguero "entre Febrero y diciembre de 1982, 
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de los miles de extranjeros principalmente centroamericanos -

que solicit~ron reconocimiento CDi:lO refugiados en las ofici-

nas de ACNUR, s6lo 242 (178 salvadoreños, 38 guatemaltecos --

2 nicaraguenses, 1 hondureño y el resto de otras nacionales)

fueron recomendados al gobierno mexicano para que este diera 

el documento de asilados, De ellos Migracit'.5n Mexicana s6lo -

acepto 72 candidatos, rechazo a un 10% y el resto desistieron. 

La rigidez de ambas instituciones queda demostrada porque la

embajada de Canad4 reconoci6 445 salvadoreños en ese mismo -

año como refugiados y les otorg6 visa para viajar a ese pa1s. 

La situaci6n empeor6 en 1983. Hasta septiB~bre de este año,

ACNUR hab!a presentado 250 extranjeros en gobernaciOn. Migra

ci6n rechaz6 70, reconoció alrededor de 15, y el resto están

pendientes de resoluci6n. En este periodo , Canadá ya hab!ti -

reconocido a 1 658 centroamericanos como refugiados (89)~ 

A los que no son reconocidos como asilados se les otar 

gara la calidad migratoria como migrante econ6mico, estudian

te, visitante fronterizo o turista. 

Esto deja a los refugiados en una situaci6n de gran 

incertidumbre ante cada renovaci~n del permiso de estancia. 

Existe una gran disparidad entre la política migrato-

ria dentro y fuera de los asentamientos de Chiapas. Los guat~ 

maltecos que habitan en los campamentos de ACNUR tienen un l~ 

gar fijo para vivir, y rccib7n ayuda alimentaria y m6dica. -

Se les proporciona trabajo en el campo y en talleres de arte-

san!a. 

(89) Aguayo, Sergio "Refugiados .... parte segunda" Op. Cit., 
2 de noviembre de 1983. 
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Aunque en 1981 sufrieron una pol1tica de expulsiones -

masivas, que en 1982 disminuye y se convierte en deportacio-

nes de grupos pequeños. Esta politica cesa a partir de octu-
bre de 1982 por presiones de organismos internacionales. y -
nacionales y el cambio de gobierno en nuestro pa1s. 

En otro orden de ideas y para concluir este punto se -

dirá que él no reconocimiento de su sítuaci5n de refugio por

parte del gobierno Mexicano, los obliga a transitar por el -
territorio con documentos, falsos, más a~n atravesar la fron

tera con la intenci6n de internarse en los Estados Unidos, -
Tijuana, generalmente es el paso obligado de miles de centroa

mericanos en su mayoría salvadoreñas y guatemaltecos, utili-
zando para su internación "coyotes" o simplemente aten!.Jndose 

a su buena suerte. 

Uno de los principales puestos de entrada a la Ciudad

de Tijuana es el aeropuerto. A él arriba diariamente un pro-

medio de 80 a 100 personas procedentes de diversos pa!ses, -

tratándose en su mayor parte de familias salvadoreñas y guat~ 

maltecas. Los vuelos que presentan mayor !ndice de estos ca

sos son los vuelos de la tarde. 

El procedimiento que siguen las autoridades al identi

ficar a los extranjeros, es turnarlos al Servicio de Migra--

ci6n o a la Pol!Cia Judicial Federal, no importando que se -

trate de personas con sus documentos en 6rden e incluso con-

boletos de regreso. 

Generalmente se les amenaza con eviarlos a la c~rcel -

bajo sospecha de documentos alterados o falsos: de portar vi

sas que no los autorizan para viajar a la frontera, etc. --

Otras veces se les amenaza con separar a los adultos de los

menores y de enviar a estos a centros de detenci6n. Las m:is- ... 
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de las veces se les amenaza con la deportaci6n irunediata a -

sus paises. 

La intencidn es atemorizar a estas personas y proceder 

a extorsionarlas con cantidades de dinero que actualmente --

f luctuan entre los 100 y los 400 DOlares por persona incluyen 

do menores. 

Los migrantes centroamericanos se mezclan en los luga

res de cruce cladestino con el torrente de mexicanos indocu-

mentados y pasan a ser v!ctimas al igual que estos, de todo-

tipo de atropellos por parte de policías, de coyotes y asal-

tantes. La violencia que se registra en la frontera norte, -

agudiza gravemente el drama de los migran tes centroamericanos 

pues al ser detenido enfrentan mayores problemas que los me-

xicanos sin documentos. 

Como acabamos de observar en la exposici6n anterior,

en nuestro legislaci.:5n hay lagunas , pero adem~s existen con-

tradicciones como enseguida señalaremos. 

En los Arttculos 35 y 42 Fracción V de la Ley General

de Poblaci6n y el 101 de su Reglamento, son cotrarios al ---

concepto de refugiado definido en el Art1culo lºde la Conven

ción del 1951 (90). 

El art1culo 35 dice: 

11 r.os extranjeros que sufran persecusiones po11ticas -

serán admitidos provisionalmente por las autoridades de Mi--

graci6n con la obligaci6n de permanecer en puerto de entrada

mientras la Secretar!a de Gobernación resuelve cada caso". 

(90) Ley General de Población y su Reglamento, Ed.Porrua·. -
México. 1986, P4g. 34 37 y 101. 
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Articulo 4 2 - ''No inmigrante es el extranjero que con 

permiso de la Secretaría de Gobernaci6n se interna en el --

pats temporalmente, dentro de algunas de las siguientes ca-~ 

racter!sticas: 

V - Asilado Político. Para proteger su libertad o su -

vida de persecusiones pol!ticas en su pa!s de origen autori-

zado por el tiempo que la Secretar!a de Gobernaci6n juzgue -

conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso 

" concurran. 

Art1culo 191 del Reglamento de Ley de Poblaci6n dice--

11Asilados Pol!ticos. Para la cdniai6'n. de los No. Inmigrantes,

ª los que se refiere los art!culos 35 y 42, Fracci6n V de la
Ley, se observarán las sigllientes reglas: 

l - Los extranjeros que lleguen a territorio nacional

huyendo de persecusiones pol1ticas , seran admitidos provi--

sionalmente por las oficinas de Población, debiendo permane

cer en el puerto de entrada mientras resuelva cada caso la -

Secretaría. 

2 - El interesado al solicitar asilo, deberá expresar 

los motivos de persecusi6n, susantecedentes personales, los
datos necesarios para su identificaci6n y el medio de trans

porte que u tiliz6. 

Como hemos visto anteriormente, el Artículo 1 ºde la 

Convenci6n estipula que el término "refugiadoº se aplicará 

a toda persona que: 

Debido a fundados temores de ser perseguida por motivo 

de raza, religi~n nacionalidad, pertenencia a detenninado --

grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del --
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pa!s de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temo
res no quiera acogerse a la proteccidn de tal pa!s; o que, -

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de -

tales acontecimientos, fuera del pats donde antes tuviera su

residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores, no

quiera regresar a ~l. 

Por lo que respecta a nuestra legislaciOn, la calidad

migratoria mas similar a la figura de "refugiado" establecí-

da en la Convencit'Sn del ACNUR, es la de "asilado pol!tico". -

La LGP dice que esta calidad migratoria se concede en la si-

tuaciOn siguiente: 

Para proteger su libertad o su vida de persecusiones- ..

pol!ticas en su país de origen, autorizando por el tiempo que 
la secretaria de Gobernación juzgue conveniente atendiendo a-

las .circunstancias que en cada caso concurran. (91). ~ 

De lo anterior se desprende el hecho de que nuestra -

Ley de Poblaci6n solamente considera a la 11 persecusi6rl pol!

tica como la dnica situaci6n en la que otorgar~ derecho de -

asilo, descartando as! todo elemento subjetivo, como lo se-

r.t.a el 11 temor 11 al !undar dicha modal idc:i.d jur.!dica en un ele

mento objetivo: que sufra de una persecusión política y que-.....

pueda demostrarlo a trav~s de hechos objetivos." 

El art!culo 26 de la Convención se refiere a la Liber

tad de Circulaci6n; dicho precepto enuncia lo siy-uiente: 

Todo Estado Contratante conceder~ a los refugiados que 

se encuentran legalmente en el territorio, el derecho

de escoger el lugar de residencia en tal territorio -

y el de viajar libremente por ~l, siempre que observen 

(91) Art1culo 42, Fracci~n V de la Ley General de Población. 
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los reglamentos aplicables en las mismas circunstan--

cias ~los extranjeros en general. 

Por lo que se refiere a que tengan el derecho de es

coger el lugar de residencia, violarían las disposiciones que 

establecan que los refugiados deben vivir en los campamentos

que han sido habilitados por ACNUR y COMAR en Chiapas, Quint~ 

na Roo y Campeche, ya que es un requisito, para obtener una -

calidad migratoria, que residan en ellos. 

El Articulo J2 de la Convenci6n estipula que: 

1 - Los E~tados Contrantes no expusarán a refugiado 

alguno que se haye legalmente en territorio de ta

les estados. 

2 - La Expulsión del refugiado se efectuará en vitud -

de una decisidn tomada conforme a los procedimien

tos legales vigentes. 

Este es uno de los artfculos irrenunciables de .la Con
vencidn; sin embargo dicho precepto se contrapone al Articulo 

33 Constitucional que dice: 

••• El Ejecutivo de la Uni~n tendr~ la facultad exclu

siva de hacer abandonar el territorio nacional, irunediatamen

te y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya-

permanencia juzgue inconveniente. 

La claridad conque dicho Articulo estipula "sin neces!_ 

dad de juicio previo", es totalmente contradictoria a lo est!_ 

pulado por la Convenci5n donde se requiere de una decisiOn t~ 

mada conforme a todos los procedimientos legales vigentes. 
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CONCLUSIONES 

Las guerras, las revoluciones, las intervenciones de-

un pa1s en asuntos internos de otro y las desigualdades entre 

pa1ses pobres y ricos han sido factor. determinante para la -

existencia de personas desplazadas en el mundo. 

1.- Como no se puede dejar en el olvido a las persa-

nas que sufren persecusi6n, o tienen temor por su vida, li--
bertad o su integridad f1sica, y dado que es un problema que

involucra a la Sociedad Internacional, surge entonces la ---

instituci6n del refugio, que se ha ido desarrollando positi-

vamente conjuntamente con la humanidad. 

2.- Dentro de su seno se han creado instrumento lega

les y organismos internacionales que se encargan de regular,

defender y proteger sus derechos m!nímos como seres humanos. 

J.- Los intrumentos legales, tanto en el atñhito inte~ 

nacional corno en el ámbito regional, que re11nen o Codifican -

normas a favor de los refugiados se han perfeccionado a tra-

v~s del tiempo y la práctica, el concepto mismo de refugiado

se ha extendido, satisfaciendo asi las necesidades del mun-

do actual sus dos principales pilares corno son: el principio-.

de no devoluciOn y la repatriación voluntaría son hoy, prin-

cipios básicos de primer Orden. Estos y demás derechos inhe-

rentes a la persona, ya citados a lo largo del presente tra-

bajo, no san, o no deben considerarse como prerrogativas con

cedidos por los Estados, sino estimarlos como un derecho hu-
mano, siguiendo los preceptos manifestados en la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos. 

4.- Asimismo, los Organismos Internacionales de a~ 
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da hwn~nitaria dirigida a estas personas han evolucionado -
positivamente, pero no lo suficiente .como para romper· con -

conceptos clásicos poco operables en la época actual en cas

so concreto, el concepto de soberan!a, analizado en el cap!

tulo correspondiente, que impide la mayor:!a de las veces, a

proteger al refugiado. A manera de ejemplo, La Oficina del -

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, --

no actda universalmente, sdlo opera dentro del territorio -

de los Estados que ha firmado la Convenci6n de 1951 y el Pre_ 
tocolo de 1967 Sobre el Estatuto de Refugiados, y bajo los -
lineamientos que éste le determina, 

s.- Con el desarrollo de los Organismos Internaciona

les surgen algunos de particular trascendencia, a nivel Gu--

bernamental y No Gubernamental. Los primeros nacen como res-
puesta dada por el gobierno de un Estado. 

En M~xico se crea la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Re-

fugiado (COMJIR) • Destinada a operar con los refugiados que
se localizan al sureste del pa!s, proporcionan asistencia ex

clusivamente a los refugiados asentados en los campamentos -

ubicados en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 

6.- Preocupado por la suerte de los refugiados, gru-

pos de personas han formado asociaciones privadas ya sea de -

car!cter civil o religioso, estos se clasifican como Organis

mos No. Gubernamentales, que entre ellas han establecido re-

des de intercambio y colaboración mutua, logrando abrir espa

cios en beneficio de los refugiados. A pesar de este avance ~ 

algunas personas que dirigen algunas de est3s organizaciones

act~an en beneficio propio, propiciada5 por el financiamiénto 

econdmico que reciben de agencias extranjeras, ocasionando -
asi un deterioro hacia tan noble propdsito por el cual fueron 

creadas y en detrimento de los refugiados. 
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7.- Instrumentos Jurtdicas y Orgamismos humanitarios no 

tienen eficacia si los integrantes de la Sociedad Internacio-

nal, es decir los gObiernos de los Estados no tienen el firme

prop6sito de aplicarlos en su derecho interno, a aún más, de-

firmar o ratificar dichos intrumentos legales. 

Pero no bastar!a con la ratificaci~n o adhesión de los 

Estados, ya que desde el punto de vista del derecho interna-

cional, no es la forma lo que cuenta sino el contenido, no es 

el estilo y el n<lmero de normas de ejecuci6n, sino lo que --

verdaderamente se lleva ~cabo Frecuentemente la realidad -

demuestra incongruencias de parte de los gobiernos de algu--

nos EstadosEsignatarios de_ la Convenci6n de 1951 y del Pro-

tocolo de l967, 

8.- A manera de resumen, se considera que algunas de

las alternativas, no para la soluci6n del problema de los re

fugiados, sino para la promoci6n de los Derechos Humanos de -

los mismos ser.fa.n: 

9.- Que los Estados nó signatarios de la Convenci6n -

de 1951 y Protocolo de 1967 Sobre el Estatuto de Refugiado se 

adhieran a ellos sin reserva alguna; asi como a los tratados

concern1entes al refugio en general. 

10.- Dentro de esta recomendaci6n se encuentra M~xico 

que no ha firmado ni ratificado tan importantes instrumentos·, 

sustentando la hipdtesis de que algunos preceptos son contra

rios a la ContituciOn Pol1tica de los Estados Unidos Mexica--

nos. 

11.- Como alternativa a lo anterior, se considera ne

cesario revisar, analizar y modificar su legislaci6n dom~sti

ca en esta materia, ya que al no contemplar la figura jurídi-
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ca de re~ugiado menoscaba la valiosa tradici6n mexicana de -

otrogar asilo a quién lo solicita, 

1:.2 Aunado a esto resulta importante que MOxico imple-

mente mecanismos para proporcionar ayuda a refugiados en todo 

el pats, no s6lo en los campamentos de refugiados ya que se-

tiene conocimientos de la existencia de ellos en los estados

de Jalisco, Morelos, Estado de M~xico, en el Distrito Federal, 

asi como tamb1~n en la zona fronteriza del norte del país, y
que por su entrada ilegal permanecen en el anonimato, en co~ 

secuencia en un total desamparo y estado de indefesi6n. 

13.- Una propuesta generalizada para todos los Estados 

es que se analice, en foros internacionales, el concepto de -

refugiado propuesto por el .congreso de Cartagena Sobre Refu-

giados celebrado en 1984, para que ésta sea aceptada ya que-

esta definicidn contenpla con mayor exactitud la situaci6n --

real refugiado. 

14.- M~s adn que los gobiernos de los Estados cumplan 

verdaderamente el principal compromiso asumido ante la Orga

nizacidn de Naciones Unidas, como es el de promover y esta--

blecer la paz universal, ese dfa no habra más refugiados. 
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Resoluciones XX.X y XXIX de la Novena Conferencia Interarnericana, 

1948. 
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1970. 
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