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INTRODUCCION 

A diario, los periódicos nos ofrecen in:formaci6n acerca de toda la 

miseria existente en todo el mundo, no siendo la excepci6n nuestro 

país, y que son inf'lingidas a muchedumbres, Y vemos el espectáculo 

de creaturas que llegan, como montones de fardos, a nuestros puertos 

haces de niHos indef'ensos, sin hogar ni amparo, buscando asilo y 

santuario contra la tormenta de crueldad y tiranía que les arrebató 

a sus padres, sometidos éstos a las más al tas humillaciones, penurias, 

prisi6n, tormento y en ocaciones hasta la muerte. 

También se nos habla de la gran emoc16n con que gran parte del pueblo 

ha respondido al llamamiento de l.a decencia humana que ordena aliviar, 

hasta donde sen posible, semejantes miserias en gentes inocentes 

y desventuradas. Aún cuando esa caridad privada sea siempre impotente 

para ali vi ar esas miserias y sufrimientos. Es importante hacer mención, 

que es necesaria la participaci6n del gobierno para que esa ayuda 

brindada a los ref'ugiados, sea lo más ef'ecti va posible, y eso solo 

se logra, tratando de comprender el sufrimiento de esos seres humanos, 

y respetando loa derechos que como humanos deben gozar. 

De esa manera, las naciones democráticas tienen una gran oportunidad 

.para robustecer su pocisi6n en el mundo. desde el punto de vista, 

ya sea económico, político o moral. 

Este tema no oolamente nos lleva a un profundo sentimiento humano 

de protección al desvalido, sino también porque en. el mundo ameri

cano que nos rodea, la persecuci6n política de loa gobiernos contra 

loa ciudadanos que no se someten a sus designios, es un mal signo 

de nuestro tiempo. contra el cual , debemos combatir todos, con 

las armas que cada quien tenga a su disposición, hasta lograr que 

la insti tuci6n del Refugio, así como todos loa derechos humanos sean 



respetados y exaltados en México y en todo el mundo. 

En resumen. con este trabajo deseo dar un breve panorama de la 

f'igura del Refugiado, desde sus orígenes hasta nuestros días, sus 

padecimientos y modalidades, as! como el dejar ver claramente en 

que posici6n se encuentra un re.f'ugiado en nuestro México; y dar a 

conocer sus prerrogativas y obligaciones: para, de esta forma, 

lleg3r a la conclusi6n de que si es o no necesario crear un ordena

miento m&s eficiente en favor de estos seres humanos y as! poder 

aliviar sus miserias y, de ser posible, favorecer su incoorporaci6n 

en nuestra sociedad. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL REFUGIADO 

A) NACIMIENTO: B) ROMA: C) GRECIA: D) EL CRISTIANISMO; E) MEXICO. 

A) NACIMIENTO.-

No ha sido posible registrar o precisar cronol6gicamente el origen 

del asilo, ni fijarse el grado de evoluci6n social que lo hicieron 

necesario por primera vez. Sin embargo, remontándonos al origen 

y desarrollo de la sociedad, es posible decir que el asilo no es 

como muchos afirmen tan antigua como la misma humanidad, ya que mientras 

el hombre no estuvo en capacidad de producir loe alimentos que le 

eran absolutamente indispensables para su propia subsistencia individual 

y la de su grupo, el asilo no pudo tener ninguna base real de sustenta

ci6n. Los grupos humanos eran hermEticamente cerrados por razones 

de subsistencia, y cualquier individuo fUgi ti vo de algO.n otro grupo 

que hubiese intentado vulner.ar esa realidad, a{m cuando no mediase 

hostilidad por parte de sus presuntos huéspedes, habría agravado 

·con su presencia de modo inadmisible las durísimas condiciones de 

vida en que discurría la existencia humana de aquellos tiempos. 

Por otro lado, los mismos grupos, necesitaban tanto los unos de los 

otros de sus miembros para la recolecci6n de sus alimentos, desarrollan

do hasta tal punto el csp!ri tu de colaborac16n entre ellos, que resulta 

inadmisible la hip6tesis de que algunos de éstos hostilizasen o persi

guieaen a otros miembros del mismo grupo, hasta obligarlo a buscar 

protección en otros grupos 1 con lo cual s6lo hubieran propiciado 

el agravamiento de loa propios y ajenos problemas de subsistencia. 
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En cambio, cuando al cabo de muchos milenios, el hombre hubo desarrolla

do algunas 1'uerzas productivas hasta el nivel en que ya f'uh posible 

obtener de su trabajo un producto mayor de lo que exigía el sustento 

de los productores¡ cuando por la divisi6n del trabajo hubo aparecido 

la posibilidad del intercambio de productos entre diversos grupos¡ 

cuando el hombre opareci6 socialmente como un individuo susceptible 

de ser explotado, y cuando, finalmente, se descubri6 que el hombre 

mismo podía ser mercancía y de que su fuerza de trabajo podia llegar 

a ser objeto de cambio y de consumo si se hacia de él un esclavo, 

entonces y s6lo entonces, apareci6 la posibilidad de que en un grupo 

humano ingrese un individuo procedente de otro grupo, sin crear para 

ningíln grupo problemas de subsistencia. 

Por lo consiguiente, el refUgio surge como una necesidad de las personas 

que requer!an proteger sus vidas o su libertad de las personas, autori

dades o injusticias. As! mismo, el refugio era buscado por los delin

cuentes comunes, lo mismo que por los deudores insolventes en determina

dos sitios tenidos entonces como inviolables o sagrados y en los 

cuales antigUamente lograban sustraerse a la acci6n peraecutora de 

la justicia. 

Esto es que el que se ref'ugiaba en un templo, gozaba momentaneamente 

de seguridad. Si ero inocente, nadie podía hacerle ningíln mal ni 

sacarlo del templo, pero si reeul taba culpable, el hecho de haberse 

ref'ugiado en el templo, no lo sulvaba del castigo. 

En otros templos, se gozaba de privilegios especiales, ya que el 

delincuente ref'ugiado quedaba desde ese momento, exento de castigo, 

el deudor descargado de su deuda, y el esclavo libre. 

La instituci6n del asilo, tuvo uri largo camino a través de los tiempos, 

ya que va modi!'icandose de acuerdo o la época y al momento, ya que 
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en muchos lugares, esta insti tuci6n, va a ser como una manera utilizada 

por los formadores y mentores de ciudades para aumentar el número 

de habi tantee, como más adelante se verá. Lo que si podemos afirmar, 

es que en la antigUedad, tuvo e 1 asilo una inepiraci6n marcadamente 

religiosa. Y este asilo de orientaci6n religiosa perdur6 constantemente 

hasta la Edad Media. 

Respecto al asilo diplomlitico, algunos estudiosos afiman que se inspir6 

en el asilo religioso. El asilo diplomático naci6 junto con las 

misiones diplom&ticas en el siglo XV, acompañ§.ndose de inmunidades 

diplomáticas, quedando integrado como cuadro jurídico de la época, 

y no se limitaba a la simple residencia local de la misi6n, sino 

también a toda el área ·de la sede diplomática. Durante el siguiente 

siglo, el asilo diplomático conserv6 sus caracteristicae religiosas, 

es decir, de conceder exclusivamente asilo al delincuente com6.n, 

sin embargo, esto solo permitió un abuso creándose un instrumento 

de ganancia, ya que llegaban a proteger a todo tipo de delincuentes 

vendi6ndoles protecci6n. For este motivo, la iglesia católica euprimi6 

el asilo en vista de los abusos y las inviolavilido.des. 

Con la esclavitud, se abre Wl nuevo perlado de sufrimiento para la 

humanidad, y a tal extremo llegaron los excesos, que los hombres 

oprimidos, ya esclavizados, optaban muchas veces por la f'Uga y se 

acercaban sumioos a otros grupos. 

La caracteristica principal del Derecho de Asilo para todos los pueblos 

del mundo, judios o extranjeros, es que éste -era concedido con la 

sola condici6n de que el delito cometido se hubiese consumado sin 

intenci6n por parte del presunto delincuente. 

El per.feccionamiento de esta insti tuci6n ha sido producto de las 

civilizaciones y de la cultura :formadas al amparo de instituciones 

jurídicas. 
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Es una instituc16n siempre antigUa y siempre nueva. Su esencia la 

encontramos en el espíritu eminentemente humanitario. Su desarrollo 

viene a constituir la raz6n de ser de su existencia. 
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B) ROMA.-

En general, el derecho de asilo f'ué proscrito de la vida insti tuclonal 

romana, en la medida en que pudiera inter:ferir la rígida aplicaci6n 

de las leyes del Imperio. Roma no s6lo negaba el asilo, sino que 

exigía de otros Estados que no lo practicasen, amenaz&ndolos incluso 

con la guerra cuando no se avenían a sus exigencias. 

El caso de R6mulo ofreciendo asilo en Roma a aquellos que perseguidos 

en otras partes venían para quedarse, es una excepción notable; esa 

medida f'ué sin embargo, enteramente política, destinada a aumentar 

la poblaci6n de Roma¡ y cuando la finalidad que se deseaba con ella 

.f'Ué realizada, las puertas de Roma f'ueron cerradas a cualquier otro 

ref'ugiado. 

Aún así esta insti tuci6n :fué practicada en loe templos¡ como el templo 

del Dios Asileo, que gozaba del derecho de dar protecci6n a quien 

se lo solicitara. Esto consistía en que la persona que invocaba 

la protecci6n bajo las estatuas que se edif'icaban en honor de los 

emperadores, estos últimos tenían la facultad de asilarlo o no, ya 

que sus :figuras eran deif'icadas ... ·.•. Sin embargo hubo tal cantidad 

de abusos, que surgi6 la necesidad de reprimir esta práctica en :forma 

total. 

La primera vez que encontramos en Roma un derecho de o.silo concedido 

en un templo, tui! un templo erigido a Julio Cesar que qued6 deif'icado 

desde ese momento. 

Según el estricto espíritu de justicia de los romanos, el asilo consti

tuía más bien una modalidad de recurso contra una persecuci6n o una 

sentencia injusta, que el resguardo contra la aplicaci6n de la ley. 

Ya que la justicia romana ern tan rigurosa e inspirada en el principio 
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del interés público, que no admitía el asilo como derechO porque 

lo consideraba contrario al principio de legalidad. 
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C) GRECIA.-

El instituto jurídico del asilo siempre f'ué reconocido por todas 

las civilizaciones de la antigUedad, siendo éste de carácter religioso, 

como es el caso de los egipcios e indús. Como ya mencioné con anterio

ridad, en la cultura Helénica, los templos concedían el asilo, y 

en el caso de Grecia, acontece lo mismo, esto es, que se dejaban 

guiar por la hospitalidad como derecho so.grado; y la concesi6n también 

abarcaba a cualquier tipo de delincuencia. 

Mart!nez Viademonte ( 1) hace menci6n a que el asilo en Grecia, signU"i

caba "re:fugio inviolableº, 11 
••• o sea lugar en que el hombre perseguido 

puede encontrar amparo contra sus perseguidores". 

Todo ésto, con el fin de aumentar su poblaci6n, albergando a cuanta 

persona se lo solicitaba, una vez que lograron obtener lo que querían, 

es decir, una gran ciudad, empezaron a restringir los lugares en 

los que se acostumbraba otorgar asilo, limitándolo a templos y altares 

de los dioses, como el Cadmus, el de Zeus Olímpico, el de Palae, 

el de Hera y el de Apolo. 11 Toda aquella persona que se asilara 

en estos lugares, gozaban de protecci6n contra sus perseguidores, 

dado el concepto de inviolabilidad que surgi6 en esa época y a le 

· superstici6n de las penas que los dioses podían imponer a quienes 

violasen el asilo, lo que hizo que se pudiese respetar y evi ter que 

los perseguidores se hicieran justicia por su propia mano. 11 ( 2) 

( ±> Martínez Viademonte, José .i)gustín "Derecho de Asilo y el 

Régimen Internacional 11 • 

( .a Zárate, Luis Carlos¡ 11 El Asilo en el Derecho Internacional America

~11; Ed. Iqucima¡ Bogotá; 1957. 
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Entre los griegos el asilo aparece como un medio de def'ensa y protecci6n 

no solo contra la 1ey sino contra los designios de la f'atalidad. 

El asilo duraba por el tiempo que la persona asilada permaneciera 

en el lugar, pero en ocaciones su inmunidad se extendía más allá 

de los H.mites del sitio consagrado al asilo. Así mismo, al asilo 

podían acogerse no solo los delincuentes involuntarios 1 sino también 

los malechores vulgares, permitiendo con ello grandes y reiterados 

abusos. 
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O) EL CRISTIANISMO,-

El cristianismo vá a desempeñar un papel muy importante dentro de 

todos los pueblos antigUos, y para ello, debemos de remitirnos al 

pueblo hebreo, en donde el asilo :fué creado para albergar a quienes 

lo solicitaban, pero solo se les otorgaba a los homicidas involuntarios, 

ya que si se le encontraba culpable del delito del cual se le acusaba, 

se entregaba a sus perseguidores. 

Los antigUos hebreos tenían destinadas para el asilo seis ciudades: 

Bezar, Ramoth, Galán, cuyos privilegios 1'ueron establecidos por el 

mismo MoiB6s, y Kudesh, Sichem y Hebr6n, que por mandato suyo se 

:fundaron despu6s de su muerte. Esas ciudades-refUgio, de cuyos benef'i

cios podlan gozar tanto los hebreos como los extranjeros, fueron 

creadas con el fín de que tuvieran tiempo y oportunidad de justificarse 

mientras estaban seguros. 

Posteriormente en el crist:I anismo, se modifica la idea de asilo a 

una concepci6n de humanismo para con los semejantes que era lo que 

propagaba la doctrina; y tal es el caso de Grecia, en donde desaparece 

las supersticiones de castigo ,por parte de los dioses a quiene violasen 

el asilo como ya se explico con anterioridad, creándose de esta f'orma 

·la protecci6n pero ya no vista como una obligaci6n o como una :forma 

para aumentar la población, sino como "caridad cristianaº con el 

fin de salvar la vida del perseguido bajo el amparo de la iglesia 

cristiana. 

F.s indudable que la religión en general, y la religi6n cristiana 

en particular, que:: durante muchos siglos ha conformado y normado 

la vida de la sociedad, tuvo necesariamente que imprimir su sello 

religioso y moral al asilo, reclamándolo ya no con el carácter imperati

vo de los Diez Mandamientos, sino como una forma de conducta grat~ 

a Dios. En un pasaje bíblico, relativo al origen del asilo, asegura 
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que Caín, desterrado del Paraiso a causa del f'raticidio cometido 

por hl, buec6 ref'ugio al Oriente del Edhn, en donde incluso lleg6 

a fundar una ciudad para su propia protecci6n. Por otro lado, lo. 

Biblia, nos ofrece otros ejemplos: de asilo, es el caso de el libro 

de los N<.imeros, en donde se alude de la existencia de las seis ciudades 

ya mcnciqnadas. 

El cristianismo adopta el asilo a su doctrina, y le dá carácter univer

sal, e hizo de él su propio escudo en un momento en que las ideas 

del cristianismo y los cristianos eran objeto de tenaz e implacable 

persecuci6n por parte de las leyes. 

Por otro lado, con la caida del Imperio Romano, la iglesia brinda 

protecc i6n a cualquier persona que lo necee! taba, originando de ésta 

manera la práctica del asilo religioso en forma más amplia, apoyándose 

en que la def'inici6n de Estado y de justicia se encontraba en decaden

cia, lo que motiv6 que los representantes de la iglesia se sostuvieran 

en el concepto de caridad y en las ensei'lanzao que Cristo había predicado 

para redimir a cualquier persona que hubiese cometido algún acto 

criminal. La idea principal era dar al delincuente la oportunidad 

de arrepentirse para estar en paz con Dios. Ya que para la Iglesia 

Cristiana, lo más importante era la salvaci6n del alma, en base a 

· 1a intercesi6n¡ y ya que en aquella 6poca, el mayor de los castigos 

era la pena de muerte, esto impedía le realizaci6n de la penitencia, 

penitencia que ha de llevar al pecador hacia el justo camino y el 

arrepentimiento. La intercesi6n resultaba ser una vía de recurso 

extraordinario. 

·A falta de una reglamentaci6n correcta para le práctica del asilo, 

hubo muchas violaciones al. mismo, y siempre se resolvían les controver

gias de distintas maneras, y la Iglesia Cet6lica, con el f'in de superar 

estas dificultades, realiz6 varios concilios para esclarecer, definir '.I 
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confirmar las prescripciones can6nicas respecto al asilo. Fub asi 

como, bajo la influencia poderosa de los Papas de aquella época, 

se estableci6 la inviolabilidad del asilo en los templos, monasterios, 

cementerios, casas episcopales y hasta en las cruces que la piedad 

erigía en los caminos, mediante la intervenci6n personal de los sacerdo

tes por mera intercesi6n en favor de los refugiados. 

Todo esto origin6 que los Obispos se apropiaran de la facultad de 

otorgar asilo, y en las iglesias se refugiaban toda clase de delincuen

tes quienes quedaban a salvo debido a la intercesión del clero, sin 

embargo, no se encontraba amparado jurídicamente. Posteriormente, 

se niega la protecci6n a los culpables de violaci6n 1 rapto, adulterio 

y homicidio, mejorandose así el concepto de asilo y se va reglamentando 

por medio de la costumbre gracias a lo in:fluencia de la religi6n. 

Toda la Edad Media se rige en materia de asilo, por disposiciones 

eclesiásticas y es la Iglesia la (mica que lo ejercita de acuerdo 

con sus reglamentaciones. 

Pero como es bien sabido que acontece con todo poder, poco a poco 

va decayendo el de la iglesi&. y aumentando el del Estado, suprimiendose 

el derecho de asilar por parte de algunas iglesias 1 que en ese momento 

ya gozaban de inmunidad, irununidad que la iglesia luchaba por conservar¡ 

mientras se daba esta lucha entre el Estado y la Iglesia, los persegui

dos que ya no hayaban re:fugio en la Iglesia, se vetan en la necesidad 

de huir a otros Estados donde si se les proporcionaba protecci6n, 

bajo la nueva idea de que· un Estado vecino, si podía rehusarse a 

entregar a un refUgiado, creándose aaí el asilo como un derecho del 

Estado asilante, y surgiendo aoí el asilo territorial que era otorgado 

precisamente a los delincuentes políticos, creando tambilm nuevas 

leyes internas en cada Estado en relaci6n a la materia, seleccionando 

y estudiando la situación jurídica de cada delincuente político. 
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Finalmente, la jurisdicción del Estado se amplía progresivamente 

y sus leyes se hacen más imperativas, los reos que caen bajo la juris

dicci6n de su justicia ya no pueden ampararse en los usos y costumbres 

del asilo religioso. El Estado aleg6 en su favor que sus leyes eran 

ceda día más respetuosas de la personalidad humana, menos bárbaras, 

más equitativas y que por lo tanto el asilo ye no solo no es necesario 

para proteger el fugitivo, sino que dá entrada a :frecuentes transgresio

nes de la ley estatuida para garantizar la pez y la armonía interna 

de la sociedad. La decadencia del asilo religioso aument6 considerable

mente con el advenimiento de la Reforma: y en le actualidad el asilo 

eclesiástico ha desaparecido completamente. 
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E) MEXICO.-

En el Continente Americano, el asilo recibe una absoluta consagrnci6n, 

aún cuando las primeras concesiones de asilo diplomático :fueron otorga

das por las legislaciones europeas. Y esta instituci6n se propag6 

en latinoamérice como consecuencia de las constantes revoluciones 

y los cambios de instauraci6n de regímenes gubernamentales dit'erentes. 

Es importante mencionar que los pueblos latinoamericanos, han mani:resta

do siempre vivo interés y devoci6n especial por la preservaci6n, 

desarrollo y perfeccionamiento de la instituci6n del asilo territorial. 

El derecho de asilo, aparece como un legado de Espai'ia, su antigUa 

metr6poli 1 con nítida f'isonom!a religiosa y prof'undamente permeado 

de los hábitos o costumbres de ésta. 

Así mismo, podemos decir, que la ápoca colonial f'uá propicia para 

que la iglesia otorgara protecci6n a los perseguidos por los represen

tantes políticos de la Corona Espaftola, la cual expidi6 decretos 

reales para limi ter el asilo, no dando resultado. La Iglesia y el 

Esta.do estaban bajo el dominio de la Corona, sin embargo, a medida 

que las nuevas repóblicas :fueron a:fianzándose en todos sus niveles, 

· 1a Iglesia empieza a decaer, y no encontrando seguridad en los templos, 

ya que las E!Utoridadea violaban los recintos sagrados en :forma violenta, 

se buscaba ref'ugio en las embajadas y legaciones que se hab!an estable

cido en loe países que iban logrando su independencia y al establecer 

los privilegios e inmunidades de que gozaban dichas embajadas y que 

de no respetarse ocasionaban ruptura de relaciones diplomáticas. 

A todo· ea to, el derecho de asilo, no estaba condenado a desaparecer 

con las prerrogativas de la Iglesia 1 ya que los pueblos latinoamerica

nos lucharon por convertirlo en una de las insti tucioncs más prestigio"":" 
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eas del Derecho Internacional Americano. 

Algunos estudiosos niegan la existencia del derecho de asilo por 

ser contrario a la soberanía y al concepto de seguridad de 1 Estado 

Y otro gran número lo aceptan, considerándolo como una pr&ctica humani-

taria. Se puede decir que todos los Estados Lastinoamericanos han 

afirmado y negado la existencia de una costumbre jurídicamente relevante 

de acuerdo con las circunstancias y se encuentran casos de personalida

des que negaron el derecho de asilo mientras estuvieron en el gobierno 

y q,ue jdespu~s lo solicitaran y lo defendieron por que se encontraban 

vencidos y temían ser objeto de persecuciones. 

En México, se han asilada miles de ciudadanos de los Estados de AmbricB-4\ 

del Sur y se han refugiado tambil:n miles de Centroamericanos. Así 

mismo se ha protegido a refugiados de todas partes del mundo. En 

la actualidad, existe la Ley General de Poblaci6n, decretada durante 

el gobierno del Presidente Luis Echeverria Alvarez, y publicada en 

el Diario Oficial de la Federaci6n el d{a 7 de enero de 1974; esta 

ley ha eido reformada en diversas ocaciones por decretos publicados 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 31 de diciembre de 1974, 

el 3 de enero de 1975, y leyes de 31 de diciembre de 1979, 31 BW 

diciembre de 1981 y 17 de 1990. De la misma formo. se cre6 el Reglamento 

de la misma Ley y cuyos contenidos analizar(: a fondo en otro cap!. 

tulo más adelante. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTO DE REFUGIADO 

A) DEFINICION DE REFUGIADO; B) PRINCIPALES FUENTES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL EN RELACION AL REFUGIADO: l) TRATADOS 2) COSTUMBRES; 

C) PROTECCION A EXTRANJEROS; D) LOS BELIGERANTES, INSURRECTOS E 

INSURGENTES; E) DIFERENCIAS ENTRE REFUGIO Y ASILO POLITICO Y DIPLOMA-

TICO; F) DIFERENCIAS ENTRE REFUGIO E INMIGRADO, 

A) DEFINICION DE REFUGIADO.-

Iniciaremos por def'inir al asilo, ya que de este t6rmino procede 

el de ref'ugiado, materia de mi estudio. Así podemos decir que asilo, 

proviene del latín 11asylum 11
, vocablo griego significando precisamente 

refugio o inmunidad de jurisdicci6n 1 representa el amparo ofrecido 

y ·dado a los individuos perseguidos, por un lugar donde no va a ser 

perseguido. 

·El derecho de asilo tradicionalmente a sido considerado y entendido 

como una facultad jurídica soberana de conceder ref'ugio a individuos 

perseguidos condicionado a la discrecionalidad por parte del Estado 

que otorga dicho asilo. 

El refugio y el asilo, vienen a ser .dos aspectos distintos, pertene

cientes ambos a un mismo :fen6meno de índole social, que consiste 

en la obligaci6n existente de proteger a todo ser humano contra 

cualquier clase de peraecuc16n injusta. 
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El asilo definido por el lnsti tut de Droi t International en 1948, 

es "la protecci6n que un Estado otorga a un individuo que huyendo· 

de persecuciones injustas busca refugio en su territorio o en un 

lugar sometido a su autoridad fuera de su territorio. En esta def'ini-

ci6n, quedan comprendidas las dos clases de asilo existentes a saber¡ 

el asilo territorial y el asilo diplomático, aconteciendo con frecuencia 

que el asilo diplom6tico, viene a ser una etapa previa del refugio 

territorial (cronol6gicamente hablando). 

Ambos conceptos, aún cuando a trav~s de los aiglos han sufrido innumera

bles modificaciones, sus principios bltsicos se mantienen inalterables, 

practicandose incluso como protecci6n de los esclavos maltratados. 

'la que antigUamente, la idea principal de ln protecci6n que se le 

brindaba al perseguido, descansaba sobre el deseo de evitar a aquél 

que cometi6 un homicidio involuntario, la venganza de los parientes 

de la victima. No asi en el caso de un homicidio voluntario, en 

donde se debia seguir con el transcurso de la justicia. 

Ahora bien, de los conceptos antes mencionados, el que me interesa 

estudiar, por ser materia de mi tesis, es el "Asilo Territorial", 

tambi6n conocido como asilo externo o internacional, reconocida esta 

forma de asilo por todas las sociedades internacionales. Todas las 

·personas que gozan de este tipo de asilo son conocidos como re:fugiados, 

exiliados o asilados políticos y son aquellos perseguidos por motivos 

politices que buscan y encuentran protecci6n en territ.orios vecinos 

al de su propio Estado, y que a través de las fronteras logran evadir 

la acci6n punitiva jurisdiccional de las autoridades de su pais, 

colocándose bajo la jurisdicci6n y el amparo del Estado cuya protecci6n 

se busca. 

Asi, la Convenci6n de 1951, define a los re:f'ugiados como aquellos 

que "temiendo ser perseguidos por motivos de ro.za, religi6n, nacionali

dad, grupo social u opiniones poU.ticas, se encuentran fuera del 
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paie de su nacionalidad y que no puede o en virtud de ese temor, 

no quiere valerse de la protccci6n de este País; o que si no tiene 

nacionalidad y se encuentra fuera del pa!s en el cual tenia su residen

cia habitual en consecuencia de tales acontecimientos, no puede o, 

debido al referido temor, no quiere volver a bl". 

Para Manuel Portilla G6mez, el asilo territorial 11es aquel que se 

otorga al perseguido político dentro del propio Estado asilante, 

en ejercicio de su soberania".(3) 

Los perseguidos quedan inmunizados contra la acción persecutoria 

de eus propios gobiernos, ya sea equiparando su condici6n de asilado 

con la condici6n jurídica de que gozan los dem&s extranjeros, o bien 

negando su extradici6n, es lo que se llama asilo territorial. 

Sin embargo, este asilo no se le otorga a los individuos que delinquen 

contra la paz, contra la hwnanidad y los crímenes de guerra. 

Por otro lado, podemos considerar que el exilio, es una causa mediata 

del refugio, ya que el exilio es la pena que consiste en expulsar 

a una persona del lugar o territorio para que, temporal o perpetuamente 

resida fUera de 61. Así mismo, es la pena que obligan al trasgresor 

a salir precipitadamente del alcance de los sujetos que lo reclaman 

acogiéndose al asilo político inter'nacional cuando no debe delito 

de orden civil. Es una forma por la que va a llevar a un sujeto 

a solicitar refugio a otro Estado. 

El refugio, no est{l sujeto a la reciprocidad, y la protccci6n ejercida 

( 3) Portilla G6mez, JuAn Manuel: u Aspectos Jurídicos del Terrorismo 

Internacionalº; Anuario Mexicano; UNAM¡ 1976. 
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no depende de ninguna manera de le nacionalidad del asilado, ni tampoco 

se trata de una represcntaci6n diplomática. 

La soberania de un Estado para conceder el aailo territorial, comporta 

un deslinde muy preciso entre la conducta que corresponde al Estado 

con respecto a los que se ref'ugian en su territorio por motivos políti

cos, para los cuales no procede la extradici6n, y la que le corresponde 

con respecto e los delincuentes comunes que han buscado refugio en 

su territorio, para los cuales la extradici6n si es procedente según 

las normas de Derecho Penal Internacional. 

La Sociedad Internacional ha realizado innumerables Convenciones, 

con el fin de amparar a este tipo de individuos que generalmente 

son resultado de conflictos bélicos internacionales. Por otro lado, 

la :finalidad de crear un ordenamiento paro el refugiado, es, como 

ya dije, el otorgamiento de protecci6n a todas aquellas personas 

que se vean en la necesidad de recurrir el asilo, asi como dirimir 

cualquier problema que se púdiera presentar con la concesi6n de éste 

derecho, esi como recurrir a los organismos internacionales que resolve

r6.n sobre estos problemas. Asi, la Convenci6n sobre Asilo Territorial, 

en su articulo II establece que bate es el otorgado a 11 ••• lea persones 

que ingresen con procedencia de un Estado en donde sean perseguidos 

por sus creencias, opiniones o f'iliaci6n politice o por actos que 

puedan ser considerados como delitos politices". 

De la misma manera, se crean los Estatutos de los Refugiados, en 

donde se establecen sus derechos, pero también eus deberes con los 

Estados y Organizaciones Internacionales que los recibe y protege. 

Dichos Estatutos establecen que el refugiado tiene derecho a sus 

valores más importantes que son el de la vida, la propiedad, la libertad 

de su persona de su persona, de religi6n, de pensammiento, de transpor

te, de comercio, ejercicio de la pro:fesi6n que desee etc., sin embargo,. 
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sufrirá también las restricciones que le son aplicables a los extranje

ros, y en cuanto a los impuestos y aranceles, son equiparados a los 

de los nacionales, y, desde luego, tienen derecho a domicilio o a 

la residencia. También tiene derecho a no sufrir sanci6n penal por 

el hecho de haber ingresado ilegaltnente al pais, siempre y cuando 

se presente inmediatamente a las autoridades del Estado y pruebe 

haber venido del Estado donde es perseguido. 

Dentro de los deberes de los refugiados debemos mencionar: el de 

respetar las leyes y reglamentos del Estado protector, asi como confor

marse con la si tuoci6n en que se hallen para mantener el orden p(lblico 

de dicho Estado. Otro deber, es el de no participar de la vida política 

del Estado. ni en movimientos subversivos; tampoco podrán salir del 

Estado de ref'ugio hasta que hallan comunicado este hecho a su Gobierno, 

y bajo la condici6n de no dirigirse a su Estado de procedencia. 

Este tipo de asilo, termina bajo diversas circunstancias de las cuales, 

las mlis comunes son: por naturalizaci6n en el Estado de refugio¡ 

cuando por voluntad propia, el refugiado se retira del Estado de 

refugio; cuando desaparece la causa que provoc6 el asilo territorial; 

por expulsi6n del refugiado¡ por muerte del refugiado. 

Es importante hacer menci6n 1 en relaci6n al Estado protector, que 

no existe fuerza imperativa capaz de obligar a· un Estado a dar asilo, 

ya que es una facultad, un acto unilateral de voluntad discresional 

del Estado, asi como un derecho del mismo para elegir a sus refugiados; 

en este aspecto, el individuo no tiene esa facultad o derecho, además, 

de otorgarsele el asilo, el re:fugiado no debe de abusar de la hospitali

dad que se les dispensa, ello con el fin de no inquietar a las Naciones 

vecinas. 
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B) PR.INCIPALES FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL EN RELACION AL 

REFUGIADO,-· 

1.- TRATADOS.- Como todos sabemos, el tratado, es todo acuerdo 

concluido entre dos o más sujetos de Derecho Internacional. As! 

mismo 1 todos los sujetos que acuerdan un Tratado, deben de sujetarse 

a 61 de f'orma obligatoria por el principio que rige a los Tratados 

de "pacta sunt servanda11 • 

As1, podemos decir que se han creado infinidad de tratados con el 

f'in de regular la si tuaci6n jurídica de los refugiados, que como 

ya dijimos, se trata de salvaguardar la integridad humana, y de 

esa protecci6n sea lo m&s eí'icaz posible. De esta manera Peneo 

mencionar solo algunos de los Tratados y Convenios más importantes, 

a nivel internacional que han venido regulando la insti tuci6n del 

refugiado: 

Tratado de Derecho Penal Internacional, celebrado en Montevideo en 

1889, donde se contempla el asilo territorial y el asilo diplom6.tico, 

este tratado establece que: "El asilo es inviolable para los perse

guidos por delitos políticos, pero la naci6n de refugio tiene el 

deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos 

que pongan en peligro la paz pública de la Nación contra la cual 

han delinquido11 • 

Convenci6n sobre Asilo de la Habana, celebrado en 1928¡ establece 

reglas para la concesión de asilo en sus relaciones mutuas de los 

paises integrantes, as1 por ejemplo, establecen que no se permitirá 

asilar a personas acusadas o condenadas por delitos comunes, ni 

a desertores de tierra y mar; y aquellos que se refugien en lega

ciones• navíos, campamentos o en aeronaves mili tares, deberán ser 
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entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local. Si dichas 

personas se refugiaren en territorio extranjero, la entrega de hará 

mediante extradición, y sólo conforme a lo que establezcan los tra

tados y convenciones, ae1 como la Consti tuei6n y leyes del país 

de ref'ugio¡ y cuando cualquiera de éstos lo permita deberán suje

tarse a los siguientes disposiciones: 

1.- El asilo podrá ser concedido en ceso de urgencia y por el tiempo 

estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra 

manera en seguridad. 

2.- El agente diplomático, jefe de navío de guerra, campamento o 

aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo, lo 

comunicará al ministerio de Relaciones Exteriores del Estado del 

asilado o a la autoridad administrativa del lugar si el hecho ocu

rriera :fuera de la capital. 

3.-El gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto 

:fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible. 

y el agente diplomático del país que hubiese acordado el asilo, 

podrá a su vez exigir las garantías necesarias para que el ref'ugia

do salga del pata respetándose la inviolabilidad de su persona. 

4.- Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del 

territorio nacional ni en lugar demasiado pr6ximo a él. 

5.- Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practi

car actos contrarios a la tranquilidad pública. 

6.- Los Estados no están obligados a pagar los gastos hechos por 

el que concede el aei lo. 

Tratado sobre Asilo y Refugio Pol!tico, celebrado en Montevideo 

en 1939, este Tratado, consta de dos Capítulos, el primero relati

vo al asilo territorial y el segundo, que es el que me interesa en 

este momento, es el relativo a el Refugio 

ro, y en el cual se establece lo siguiente: 

territorio extranje-
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Articulo 11° El refugio concedido en el territorio de las Altas 

Partes Contratantes, ejercido de con:formidad en el presente Tratado, 

es inviolable para los perseguidos a quienes se refieren el arti

culo 2º ( 4· ) , pero el Estado tiene el deber de impedir realicen 

en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública del 

Estado del que proceden. 

La calif'icaci6n de esas causas que motivan el refugio corresponden 

al Estado que lo concede. 

La concesi6n del ref'ugiado no conforta para el Estado que lo otor

ga, el deber de admitir indefinidamente en su territorio a los refu

giados. 

Articulo 12° No se permitiré a los emigrados poli tices establecer 

juntas o comi tEs consti tu1dos en el prop6si to de promover o fomen

tar perturbaciones del orden en cualquiera de los Estados Contra

tantes. Tales juntas o comitl!s eerAn disueltos, previa comprobaci6n 

de su car6.cter subversivos, por las autoridades del Estado en que 

se encuentran. 

La cesaci6n de los benef'icios del refugio no autorizan a poner en 

el territorio del Estado perseguidor al refugiado. 

Articulo 13° A requerimiento del Estado interesado, el que ha conce

dido el ref'ugio concederá a la vigilancia o internaci6n hasta una 

distancia prudencial de sus fronteras, de los emigrados politices. 

El Estado requerido apreciar§. la procedencia de la petici6n y fi

jará la distancia a que se alude. 

( 4) El articulo 2° establece que el asilo s6lo puede concederse 

en las embajadas, legaciones, buques de guerra, campamentos aero

naves militares etc., exclusivamente a los perseguidos por motivos 

políticos concurrentes donde no proceda la cxtradici6n. 
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Artículo 14º Los gastos de toda índole que demanda la internaci6n 

de asilados y emigrados políticos será de cuenta del Estado que la 

aolici te. Con anterioridad a la internaci6n del re!'ugiado, los 

Estados se pondrán de acuerdo sobre el mantenimiento de aqu6llos. 

Artículo 15º Los internados poli tices darán aviso al gobierno del 

Estado en que se encuentren cuando resuelvan salir del territorio. 

La salida le será permitida bajo la condición de que no se dirigirlm 

al país de su procedencia y dando aviso al gobierno interesado. 

Declaraci6n sobre el Asilo Territorial 1 celebrada en 1967 y proclama

da por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la cual copio 

lo siguiente: "• •• Considerando que los propósitos proclamados en 

la Carta de las Naciones Unidas son el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales, el fomento de relaciones de amistad 

entre todas las naciones y la realización de cooperaci6n interna

cional en la solución de problemas internacionales de carácter eco

n6mico, social, cultural o human! tario y el desarrollo y estimulo 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

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

religión." 

·Teniendo presente el artículo 14 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el que se declara que: 

L- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar · aBllo, 

y a disfrutar de ~l, en cualquier país. 

2.- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial real

mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los prop6-

si tos principales de las Naciones Unidas. 
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El párraí'o segundo del articulo 13 de la Declar8.ci6n Universal de 

Derechos Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a salir de cual

quier pais incluso del propio, y a regresar a l!ste." 

Reconociendo que el otorgamiento por un Eatado de asilo a persona 

que tengan derecho a invocar el artículo 14 de la Declaraci6n Univer

sal de Derechos Humanos, es un acto pad.f"ico humanitario y que, 

como tal, no puede ser considerado inamistoso por ningtín otro Esta

do. 

Recomienda que, sin perjuicio de los instrumentos existentes sobre 

el asilo y sobre el estatuto de los refugiados y aplitridas, los 

Estados oe inspiren, en su práctica relativa al asilo territorial, 

en los principios siguientes: 

a) El asilo concedido por un Estado a quienes invoquen y queden 

justificados por el Art. 14, asi como las personas que luchan contra 

el colonialismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados. 

b) No podr{m invocar asilo aquellas personas bajo las cuales se 

tengan motivos fundados para considerar que han cometido algún deli

to de los ya mencionados como son contra la paz, contra la humanidad, 

'o un delito de guerra, o de los establecidos por las leyes interna

cionales creados estos en relaci6n a los delitos antes mencionados. 

e) Asi mismo, corresponde al Estado asilante, el calificar las 

causas que lo moti van. 

d) Cuando un Estado tropiece con dificultades para dar o seguir 

dando asilo, los Estados, separada o conjuntamente o por conducto 

de las Naciones Unidae, considerarán, con esp1ri tu de solidaridad 

internacional, las medidas procedentes paro. aligerar la carga d~ 

ese Estado. 
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e) En relaci6n a las personas a que se refiere el inciso 11a", en 

ningún momento serán objeto de negativa de admisi6n en la 'frontera, 

o si ya ha ingresado en el territorio en que busca asilo, la expul

si6n o la devolución obligatoria a cualquier Estado donde pueda 

objeto de protecci6n. 

f') Podrán hacer3e exepciones al principio anterior s61o por razones 

:fundamentales de seguridad nacional o para salvaguardar a la pobla

ci6n, como una afluencia en masa de personas. 

g) toe Estados que c6ncedan asilo no permitirán que las personas 

que hayan recibido o.silo se dediquen a actividades contrarias a 

los prop6si tos y principios de las Naciones Unidas .• 

Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Proto

colo sobre el Estatuto de los Ref'ugiados de 1967, de los cuales 

ya transcribí algunos p&rrafos, y más adelante lo harb de nuevo; 

en esta Convenci6n se dá la def'inici6n de Ref'ugiado, y se estable

cen loa derechos y deberes de éstos. 
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2 .. - LA COSTUMBRE.- La costumbre es fundamental en la materia que 

expongo, ya que en mucho ha inf'luido y ha determinado para la crea

c.16n de Convenciones y Tratados. La costumbre o Derecho Consuetudi

nario, que vienen a tener dentro del Derecho Internacional el mismo 

valor que la ley y conati tuye una de las principales f'Uentes gene

radoras de derechos y obligaciones, es le que ha consagrado en Améri-

ca la Instituci6n del Asilo Territorieli La costumbre tiene una 

vivencia propia e independiente de todo tratado que la codifique. 

Algunos autores afirman que la costumbre es m§e importante que los 

mismos Tratados, ya que a ella hay que re:ferirse cuando existe duda 

respecto a la interpretación de los Tratados- Sin embargo, la gene

ralidad para la costumbre, aplicada en todos los bbitos, es que 

la actuaci6n de algunos Estados, no es sui'iciente pa:ra crear una 

costumbre; sino que es necesario que la mayoría de ellos participe 

en su formac16n, de manera expresa o tllci tamente al aceptarla sin 

adoptar una posici6n contraria. As! mismo, la costumbre debe de 

uer 1'lexible adapt6ndose a las nuevas situaciones, como el caso de 

la 1natituci6n de asilo te:rritorial, que ha ido cambiando a trav6s 

del tiempo. 

La Corte Internacional de Justicia, nos o:frece una definic16n de 

la costumbre internacional, al decirnos que la Corte deber6. apli

car la costumbre internacional corno prueba de una práctica general

mente aceptada como siendo de Derecho. 

Por tanto, podemos decir, que el primer elemento es, una práctica 

de los Estados, un modo de comportarse, es decir. la actuación en 

un detenninado sentido. 

11 El deber de conceder asilo ya se hace parte integrante de la costumbre 

de nuestro Continente y que la f'igura jurídica del asilo, teniendo 

finalidad estrictamente human! taria no debe quedar influenciada 
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por la presi6n y por el aspecto pol!tico-diplomfi.tico. 11 

La Costumbre Internacional no considera locales para asilo diplomá

tico las sedes de las organizaciones internacionales, ni las Repre

sen~aciones Consulares • 

La pr6ctica internacional permite constatar c6mo en diversos casos, 

sedes de misiones diplomáticas, de oficinas consulares, buques de 

guerra y bases mili tares han sido utilizados para fines absoluta

mente extraftos a las runciones propias y carncteristicas de una mi

si6n diplom6.tica, of'icina consular o en su caso, de una unidad mili

tar. Es precisamente para otorgar asilo a individuos que requieran 

protecci6n y retugio para huir de la justicia local •. 

La cuesti6n de saber si existe en Am6rica Latina una "costumbre 

regionalº en materia de aeilo 1 se determin6 en la sentencia de 20 

de noviembre de 1950 en el caeo de Derecho de Asilo entre Colombia 

y Per6, en la cual se declar6 que: "La Parte que invoca una costumbre 

de esta naturaleza debe probar que ella se ha constituido de tal 

manera que la misma ha llegado a ser obligatoria para la otra Parte .. 

El gobierno de Colombia debe probar que la reala que invoca es conf'orme 

a un uso constante y uniforme, practicado por los Estados en cuesti6n 1 

·y que este uso traduce un derecho perteneciente al Estado que otor

ga el asilo y un deber que incumbe al Estado Territorial." 

La Corte no admi ti6 que el gobierno de Colombia hubiere probado 

la existencia de una costumbre de esa naturaleza Y que f'uere oponible 

a Per6; la Corte no lleg6 al convencimiento de que Colombia hubiese 

establecido a trav~s de los casos particulares citados, que la preten

dida regla de la calif'icaci6n unilateral y definitiva hubiere sido 

invocada, o que incluso habilmdolo sido, no se habia demostrado 

que la regla hubiese sido aplicada f'uera del marco de eetipulacioneQ 
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convencionales, por los Estados que otorgaban el asilo en tanto 

que derecho perteneciente a éstos, y respetado por los Estados terri

toriales en tanto que deber jurS dice y no solamente por razones de 

oportunidad politice. Ha habido una falta tal de consistencia en 

la sucesi6n rápida de los textos convencionales relativos al asilo, 

ratificados por ciertos Estados y rechazados por otros, y la prácti

ca ha sido influenciada a tal punto por consideraciones de oportuni

dad política en los diversos cnsos, que no es posible desprender 

de todo ello una costumbre constante y uniforme aceptada como siendo 

derecho en lo que concierne a la pretendida regla de la calificaci6n 

unilateral y definitiva del delito. 

Respecto al Asilo Territorial, la costumbre existente fué codif'i

cada por primera vez en la Convenci6n sobre Asilo Territorial, no 

solamente en América sino también en el resto del mundo, con respecto 

a la protecci6n de los refugiados. 

As! pues, se puede afirmar con toda certeza que el principio fundamen

tal del Asilo Territorial o Ref'ugio, es la costumbre, y esto se 

podr6. ir constatando a lo largo de este estudio. 
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C) PRDTECCION A EXTRANJEROS, -

F.l Derecho Internacional impone a los Estados que concedan tr.atos 

condicen tes a sus respectivos súbditos. Estas reglas de conducta 

de los Estados se denominan de "Derecho Internacional y de la Condici6n 

del Extranjero" y también se conoce por "Derecho Internacion~,l de 

Extranjería". La mayor parte de la!J normas del Derecho Internacional 

de Extranjería, son de carácter meramente particular y se hallan 

generalmente en tratados bilaterales de comercio y establecimiento. 

El Derecho Internacional del Extranjero, se divide en tres secciones 

que son: la Admisi6n del Extranjero: Si tuaci6n del extranjero en 

el país¡ y la Expulsi6n del mismo. 

haré un breve análisis. 

De cada una de estas secciones, 

Respecto a la admisi6n de extranjeros, ningún Estado puede cerrarse 

arbitrariamente para el exterior, sin embargo, los Estados tienen 

derecho de fijar y determinar reglas para el ingreso, establecimiento 

de condiciones y dictando impedimentos para ciertos extranjeros o 

grupos de extranjeros para el ingreso en su territorio por motivos 

razonables. 

Este derecho es fundamental para la integraci6n de los hombres del 

mundo entero. Así mismo, podría considerarse que existe un abuso 

de este derecho, cuando por ejemplo, un Estado, careciendo de poblaci6n 

prohiba arbitrariamente la inmigraci6n, en todo caso, es de competencia 

estricta del Estado excluir personas o grupos de extranjeros que 

considere nocivos o poco recomendables para su colectividad. 

Respecto a la si tuaci6n jurídica del extranjero, podemos decir que 

es común en los derechos internos de los Estados, que el extranjero 

y el nacional sean iRuales ante la ley, es un hecho de comprobaci61,1 
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que el Derecho Internacional nunca ha impuesto, pero que sin embargo, 

ha ido desenvolviendo mediante normas aut6nomas independientes 

del Derecho Interno. Todos los derechos de los extranjeros se originan 

en el pensamiento de que los Estados se obligan mutuamente a respetar 

a los personas del extranjero, la grandeza espiritual de todos los 

hombres. otorgándoles los derechos propios de la mi::i.gni:ficencia humana. 

Lo {mico que el derecho internacional impone a los Estadas es que 

concedan el mínimo de derechos internacionales para los extranjeros, 

sucede entonces que el derecho interno de extranjería en ocaciones 

puede rebasar el ámbito del derecho de extranjería internacional. 

Este es el caso cuando los Estados conf'ieren a los extranjeros mayores 

derechos que los que impone el Derecho Internacional. Pero sin embargo, 

el derecho interno de extra.,jeria no ha de ser nunca inferior al 

mínimo prescrito por el derecho internacional. 

Si por excepci6n la regulaci6n interna está por debajo de ;ste mínimo, 

debido a su deficiente organizaci6n, la si tuaci6n de los extranjeros 

viene a ser entonces mejor que la de los nacionales, puesto que con 

respecto a aquellos no cabe quedar más aca de este mínimo; por lo 

que el extranjero se verá f'avorecido por las normas internacionales 

y por la protecci6n diplomática del Esto.do del que es nacional. 

Asi, la equiparaci6n de los extranjeros n los nacionales constituye 

el m&ximo juridico-internacioanl de los derechos extranjeros. De 

esta f'orma, el Derecho Internal!ional reduce a cinco los preceptos 

inalienables que rigen a los extranjeros y que son atacados y respetados 

por todas las civilizaciones, estos preceptos son: 

Primero.- Todo extranjero será reconocido como sujeto de derecho; 

Segundo.- Los derechos adquiridos por los extranjeros deben ser 

respetados. 

Tercero.- Debe ser concedido a los extranjeros los derechos f'undamento.

les y esenciales ref'erentes a la libertad. 
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Cuarto.- La capacidad d~ ·accéso·_ ·a. lo~ tl-ibunaleá ·"o :fuera de él, 

movimentar individualmente o por represe~~acÍ6~. {á · m~quinaria judic.iaria 

estatal. 

Quinto.- Los extranjeros deben ser protegidos de los delitos que 

amenacen o perturben sus vidas, libértad~ prosperidad y honra. 

Todo extranjero ha de ser condiderado como ti tu lar de derechos y 

obligaciones; sin embargo, es reservado a cada Estado individualmente 

el derecho de vedar al extranjero la ndquisici6n de ciertos bienes 

considerados f'undamentales para la seguridad estatal, as1 como la 

seguridad nacional. 

El súbdito de un Estado queda subordinado íntegramente al ordenamiento 

jurídico a que se encuentra vinculado, de la misma forma el extranjero 

está delimitado por el derecho internacional en raz6n de este principio. 

El extranjero tiene derecho a que se le respete su derecho adquirido 

y que le otroga el derecho internacional, es por ello que existe 

el principio del respeto a los derechos del extranjero que integran 

todas las legislaciones en el mundo y el derecho internacional lo 

confirma y vigila. Existe otro principio que es el de la inviolabilidad 

de los bienes privados del extranjero, que estfi. reconocido por innumera

bles sentencias. 

En la práctica internacional 1 utilizada actualmente, reconoce el 

derecho del Estado a imponer al extranjero residente en carfi.cter 

de permanente prestar servicio militar en tiempo de paz, sin embargo, 

no está sometido en la totalidad al Poder Público, ya que si por 

acaso se efectuara una guerra, deberá colocar al extranjero ante 

dos opciones, prestar servicio militar o abandonar el país¡ esto 

debido a la lealtad y fidelidad para con su nacionalidad; y el Estado 
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receptor es obligado por el derecho internacional a respetar estos 

vincules sagrados e inalienables, consecuentemente no puede ser exigido 

a los extranjeros hacer servicios mili tares o de cualquier otra natura

leza en la defensa del Estado, sin exigir, obligar y ordenar a realizar 

actos contra el suelo patrio. 

Así mismo, el derecho internacional, obliga a los Estados a poner 

a disposici6n de los extranjeros en tiempo de paz la via judicial, 

todo esto con el fin de que tengan la posibilidad de presentar una 

demanda o tener el derecho de servirse de los medios de defensa, 

así como se impone a los Estados dar los pasos necesarios para la 

ejecuci6n de las sentencias firmes. 

La principal obligaci6n del EStado, es la de proteger a los extranjeros 

debidamente y con la máxima diligencia igual a la concedida a un 

nacional, como es el caso de abusos o agresiones de indole delictuosa, 

especialmente la protccci6n a los valores má.s importantes del hombre 

como es la vida, la honra, la libertad etc •• 

Respecto a la expulsi6n de los extranjeros, el derecho internacional 

prohibe a los Estados disponer y llevar a cabo a sus arbitrio la 

expulsi6n de extranjeros; y para ello existen varios tratados; dicha 

expulsi6n solo es licita cuando hay motivos suf'icientea para ella. 

Y los motivos que el Derecho Internacional admite para que un extranjero 

sea expulsado pueden ser reducidos en los siguientes: 

lº Peligro para la seguridad y el orden del Estado de domicilio 

o residencia, como por ejemplo la agitaci6n política, enfermedades 

contagiosas o ejercicio de actividades que vayan contra la moral 

de la colectividad nacional del Estado¡ 

2° Ofensa al Estado receptor; 

3° Amenaza y/o ofensa al Estado; 

4° Delitos cometidos dentro o f'Uera del Estado de residencia; 
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5ª ·Perjuicios económicos ocasionados al Estado de residencia, por 

ejemplo, la mendigancia, vagabundaje o simple carencia de sustento; 

6° Ingreso por vía clandestina u otras entradas ilegales, o que 

ultrapase el límite de tiempo f'ijado para la permanencia establecidos 

por las autoridades competentes. 

Estos motivos de expulsión deben de ser comunicados al Estado a que 

pertenece el extranjero. con el fin de poder formular una reclamaci6n 

fundada, y se ventilará bajo los procedimientos jurídico-internacional 

corriente. Sin embargo, aquello que puede ser una expulsión legal, 

se puede convertir en ilegal, si, por la manera de ejecutarse, se 

inf'ringen los imperativos establecidos por el derecho internacional 

o por los tratados celebrados entre los Estados de que se trate. 

Es importante hacer menci6n que no es un derecho del extranjero la 

concesi6n de domicilio o simple residencia, ya que esta :facultad 

corresponde al Estado receptor, el cual puede disponer de los extranje

ros, delimitados siempre estos atributos por el orden jurídico interno. 

Volviendo al estudio del rerugiado, y habiendo expuesto todas las 

prerrogativas de que gozan .loa extranjeros, es importante aclarar 

que el refugiado, no deja de ser un extranjero con ciertas característi

cas que lo van a clasi:ficar y distinguir de loa demás extranjeros 

para ello es indispensable hacer mención de que hay dos clases de 

extranjeros, los transeúntes, que son los que transitan por el terri to

rio, o hacen mcnsi6n en él como simples viajeros o para el despacho 

de negocios que no suponen ánimo de permanecer largo tiempo; y loa 

domiciliados, que son aquéllos a qJJienes se permite establecerse 

permanentemente en el país sin adquirir la calidad de ciudadanos. 

Los extranjeros domlciliados deben soportar todas las cargas que 

las leyes y las autoridades ejecutivas imponen a los ciudadanos, 

y están también obligados a la defensa del Estado, en el caso di: 
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que no sea contra su propia patria como ya mencioné con anterioridad, 

y los transeúntes están exentos de la milicia y de los tributos y 

demás cargas personales; pero no de los impuestos sobre los efectos 

de uso y consumo. 

As! pues, podemos decir que los refugiados son extranjeros transeúntes, 

ya que solo se han internado en un Estado por cuestiones de protección 

y sin af'án de permanecer largo tiempo. Sin embargo esa estancia 

en el Estado 1 puede alargarse tanto que, llenando ciertos requisitos 

que el Estado asilante imponga, pueden llegar a ser extranjeros domici

liados o incluso adquirir, si lo desean, la nacionalidad, como sucede 

en nuestro pala. Más adelante, en otro capitulo estudiar~ más a 

f"ondo este tema como calidad migratoria del refugiado establecida 

ésta en nuestra legislaci6n mexicana. 
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D) LOS BELIGERANTES, INSURRECTOS E INSURGENTES.-

Los crímenes contra la humanidad, son los crímenes que pueden cometerse 

durante la guerra, pero no necesariamente en ella, y que por su atroci

dad conmueven más íntimamente los sentimientos entraRablea del hombre. 

Atin en el estado de violencia que constituye la guerra, la ley moral 

mantiene todos sus derechos, y sus preceptos continfien rigiendo los 

actos de todos los hombres. A todo ello, las necesidades de la guerra 

no autorizan al ser humano a realizar actos intrínsecamente malos, 

tales como la traición o la violencia. 

Es por ello que surge la necesidad de normar la conducta de todos 

las partes que de una u otra f'ormn están involuc tmdas y de reconocer 

ciertos actos o grupos, es así el caso de los beligerantes, insurrectos 

e insurgentes. 

El reconocimiento de beligerancia, es el reconocimiento otorgado 

en una lucha armada interna a la parte no gubernamental, y que tiene 

por objeto reconocer una si tueci6n de hecho, tratando a esa parte 

gubernamental como Estado durante la continuaci6n de la lucha. El 

e:f"ecto m6.s importante de este reconocimiento, que es siempre de carácter 

discrecional, es que se nplicán las leyes de guerra a la lucha en 

·curso, con todas sus consecuencias. Este reconocimiento se adquiere 

mediante la entrega de una declaración de neutralidad, y solo excepcio

nalmente se recurre a un reconocimiento directo. Pero esta declaración 

de neutralidad se distin,zue de la que tiene lugar en una guerra por 

el hecho de que f'unda la objetividad jurídico-internacional de una 

de las partes, es decir, de los rebeldes. Tambié:n el reconocimiento 

de los rebeldes por el gobierno puede llevarse a cabo mediante actos 

concluyentes, por ejemplo en el exilio o el ejercicio del derecho 

de presa contra barcos que conducen contrabando a los rebeldes como 

más adelante se observará. 
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Los beligerantes tienen deberes respecto a los neutrales, es el caso 

de el derecho de la paz, de respetar la soberanía territorial de 

los demás Estados. El territorio de las potencias neutrales es inviola

ble prohibiendo de manera especial a los beligerantes a atravesar 

el territorio de una potencia neutral por medio de trapea o columnas, 

sean de municiones o aprovisionamiento, o dicho territorio servir 

como medio de comunicaci6n con las fuerzas beligerantes de tierra 

y mar. El Convenio sobre la neutralidad en el mar, obliga a los 

beligerantes a respetar los derechos soberanos de los Estados neutrales 

y abstenerse de realizar en su territorio o aguas todc1s aquellos 

actos que las potencias neutrales no pueden tolerar. 

A todo el lo sin embargo, el deber de los beligerantes de respetar 

la soberanía territorial del Estado neutral cesa desde el momento 

en que el territorio neutral o una parte del mismo sea ocupado por 

ur. beligerante. 

A los beligerantes, también se les deben impedir ciertos actos, y 

no solo es un derecho 1 sino también es un deber el impedírselos, 

en el funbi to de su soberanía en tierra, mar y aire, toda acci6n de 

guerra de los beligerantes y, en general, todas aquellas que guarden 

relaci6n con la guerra; es el caso de el ejercicio del derecho de 

presa mari tima; la captura y visita de buques mercantes neutrales; 

la consti tuci6n de tribunales de presas, aunque sea en buque de los 

beligerantes: el paso de tropas, aún cuando en este caso, existe 

la excepci6n para el paso de heridos y enfermos; prohibir a los belige

rantes renovar o ref'orzar su capacidad mili ter; el reclutamiento 

forzoso de soldados o ln instalaci6n de banderines de enganche de 

los beligerantes. 

Sin embargo, a todo ésto, existen excepciones, ya que el derecho 

de la neutralidad, permite a los Estados neutrales poner cierta 
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nedida sus puertos y bahias a disposici6n de loa buques de los belige-

rantes. También pueden permitir el simple paso. Asi miamo, los 

buques podrán desembarcar en territorio neutral en interlts . del tráf'ico 

marítimo, eepecia1mente para los Estados c¡ue no disponen de pWlto 

de apoyo nava.lee propios en número suficiente, pero solo tres buques 

de guerra de un beligerante podrán encontrarse a un mismo tiempo 

en un puerto o rada de un. Estado. 

Rea pecto a la no beligerancia, se puede entender como ciertos Estados 

sin querer tomar parte en las hostilidades, no renunciaban por lo 

demás a apoyar diplomática y econ6micruncnte e una de las partes belige

rantes. El concepto de no beligerancia es un simple concepto genbrico 

que no trae consigo consecuencia jurídica o.luuna. El beligerante 

perjudicado puede tolerar el asilo prestado a su adversa.rio o reaccio

nar con una declaraci6n de guerra al Estado no beligerante. 

Insurrectos.- La práctica. internacional admite el reconocimiento 

de simples insurrectos, que son grupos de personas que se sublevaron 

contra el gobierno reconocido, pero solo controlan algunas plazas 

y disponen también, eventualmente, de algunos buques de guerra. 

Este reconocimiento significa que sus actea o:ficiales se cons!derarlin 

como actos de gobierno y no de pillaje o pirateria. Pero la determina

-ci6n de la amplitud de derechos depende totalmente del arbitrio del 

Estado que los reconoce. El reconocimiento tle insurrectos ea af'tn 

al reconocimiento de beligerantes de hecho, n los que no se considera, 

como tales, de derecho. y si solo como insurrectos, o sea beligerantes 

con derechos limitados. Por otra parte, el reconocimiento de beligeran

cia es constitutivo y. por ende, relativo, esto es, que solo surte 

ef'ectos frente al Estado que procede al reconocimiento, pues la amplitud 

de los derechos de los rebeldes reconocidos depende de que lo sean 

coma bcl.igerantes o solo como insurrectos, y en este último supuesto, 

de los derechos que concretamente les son concedidos. 
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Cabe hacer incapié en que el reconocimiento de beligerancia se desarro-

116 en una época en que la guerra era aÍln admitida como medio de 

resolver litigios. 

El reconocimiento de insurgencia se limita al reconocimiento otorgado 

a una sublevación marítima que toma las proporciones de una verdadera 

guerra civil emprendida por je:fes responsables con un f'in político; 

sin embargo, muchos ven en este reconocimiento una simple dif'erencia 

de grado con el reconocimiento de beligerancia, en el sentido de 

que sus erectos son mucho mAs limitados y se reducen en realidad 

a una suma de derechos determinados. 
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E) DIFERENCIAS ENTRE REFUGIO Y ASILO POLITICO Y DIPLOMATICO.-

Como ya mencion~ anteriormente, tenemos dos modalidades de asilo: 

el asilo Diplomático o Interno, que es cuando el perseguido pror:u

ra y se aloja en la sede de una Representación Diplomática extranje

ra, que por inf'luencia y privilegio del Derecho Internacional goza 

de inmunidad, de esta :forma, la Convención de Caracas de 1954 def'i

ne al asilo diplomático, como el asilo otorgado en legaciones, 

vios de guerra y campamentos o aeronaves mili tares a las personas 

perseguidas por motivos de delitos poli tices; y el asilo Político ... 

o Externo, que es el ref'ugio procurado por el individuo en territo

rio de otro Estado, cuando procesado en su Estado de procedencia 

como autor de delito político, según varias Convenciones y Trata

dos llevados a cabo, no permiten la extradici6n por motivos de natu

raleza poli tica; este tipo de asilo, es también conocido como asilo 

Territorial en lo particular, y así lo considero ya que el Asilo 

Territorial en General es el Refugio. Ahora mismo, procedo a explicar 

las fundamentales diferencias entre uno y otro. 

El Ref"ugio o asilo Territorial General, protege a todos loa perse

guidos por motivos de raza, sexo, culto religioso e incluso perse

guidos políticos, como ya expliqué en otro apartado anterior. Mientras 

·que el asilo Territorial en particular o Asilo Politice, exclusiva

mente va a pl"oteger a los perseguidos por dcli tos pol! tices. Sin 

embargo, a este respecto, nuestra Ley General de Poblaci6n, estable

ce que los aailados políticos no quedan comprendidos dentro de la 

característica de Refugiado; por tanto se hace una distinci6n tajan

te entre Refugio y Asilo Político; siendo los primeros protegidos 

por haber sido amenazadas su vida, seguridad o libertad por violen

cia generalizada, ogresi6n extranjera, conflictos internos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público 

su país de origen ••• , as! lo establece el Art. 42 fracc. VI de 

la I.ey General de Poblaci6n del D.F •• 
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Mientras que el Asilo Político, unica y exclusivamente protege 

de persecuciones politices. 

De la misma manera se hace esta distinción en el Art. 35 de la mencio

nada Ley. 

Cabe hacer menci6n que tanto los refugiados como los asilados poli

tices son considerados en igualdad de circunstancias respecto a 

sus derechos y obligaciones, y as! lo confirma el Art. 101 del Re-

glamento de la Ley General de Poblaci6n; y en este mismo art. 

en su :f'racci6n VII, se menciona al asilo político como tal y al 

refugio como asilo territorial y así establece los siguiente: Art. 

101 frece. VII.- "Todos los extranjeros admitidos en el país como 

asilados en virtud de le aplicaci6n de los convenios internacionales 

sobre asilo político, diplomático o territorial, de las que México 

'forme parte, o fuera de ellas, quedarán sujetos a ••• n. 

Sin embargo todas estas formas de asilo, tienen por única finalidad 

le protección de los injustamente perseguidos para de esta manera 

poder salvarles la vida o protegerles su libertad, ya que en muchos 

casos se trata de personas idealistas, que en ocaciones vienen a 

ser verdaderos ap6stoles de las colectividades humanas, ajenos por 

tanto, a toda peligrosidad de orden común y que por sus nobles activi

dades pueden en el porvenir prestarle luego servicios eminentes 

a sus respectivas naciones. Estas modalidade6 de asilo, poseen una 

base esencialmente humanitaria. El derecho de asilo en general, 

tiende a proteger a todos los seres humanos, y en ninguna de sus 

formas ya mencicnadas se hace distinción alguna con respecto a las 

personas que se encuentran necesitadas del beneficio de su amparo, 

as! mismo ninguna de estas forman están sujetas a reciprocidad. 

Pero o todas estas semejanzas, existen -fundamentales diferencias 

entre el asilo diplomático y el asilo territorial o refugio. 
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La primera dif'erencia es que el asilo diplomiltico es otorgado en 

legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves mili tares, 

mientras que el asilo territorial o refugio, es conce~ido en una 

jurisdj cci6n territorial, es decir, se caracteriza en que un Estado 

otorga a un individuo amparo en su territorio. 

En el caso de la urgencia, mientras que para el asilo diplomático 

es un requisito indispensable, para el asilo territorial no lo es, 

yo. que no se requiere de la angustia inmediata por peligrar en un 

momento dado la libertad o la vida, en este caso se trata de una 

urgencia diferente, una urgencia para poder vivir en otro Estado 

por ser perseguido politice, que merece gozar do los derechos esencia

les e inherentes a la persona humana, y que dichos derechos le son 

negados en su propia patria donde de una u otra manera se encuentra 

como fugitivo¡ y en algunos casos, sin poder regresar a su patria, 

hasta que no cambien las circunstancias políticas imperantes. El 

caracter de urgencia será determinado por el Estado asilante. 

Como ya mencioné, el asilo diplomático es una instituci6n jurídica 

de carácter humanitario; mientras que el asilo territorial es ante 

todo y en forma casi exclusivo., tanto de esencia como de naturaleza 

también humanitario. 

El diplomático es el asilo propiamente dicho; el territorial, es 

un re:fugio originado por la práctica del más hondo sentimiento humano 

encontrado en todas las épocas y pueblos de la historia. 

La modalidad territorial del asilo poli tico surgi6 de la necesidad 

de dar protección en territorio extranjero a los perseguidos por 

motivos políticos que, acosados por las autoridades de su propio 

Estado buscan más allá de las f'ronter;:rn patrias garantías de seguridad 

para su vida y su libertad. Ahora bien, de la necesidad de dar protec-: 
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ci6n a los perseguidos poli ticoa que no logran evadir la persecuci6n 

a través de las fronteras, sino que buscan protecci6n y seguridad 

ti:n las legaciones y embajadas de otros paises, acreditadas ante su 

gobierno, surge la modalidad del asilo diplomético. 

La hospitalidad que ofrece el asilo diplomático, debe de ser provisio

nal, una de las caracteristicas principales del asilo diplomático, 

característica que obliga a la misi6n asilante a poner al asilado 

fuera del territorio del Estado ante el cual está acreditada la misi6n, 

esta hospitalidad debe de ser gratuita, generosa y todos los gastos 

que oca~iona son por cuenta del Estado de ln misión asilante. 

En el asilo territorial, no se trata de una derogaci6n a la soberanía 

de otro Estad, y el Eotado territorial tiene la facultad discrecional 

de otorgarlo o no; mientras que la concesión del asilo diplomático, 

constituye, de hecho, una derogación al principio de la soberanía 

territorial del Estado, ya que sustrae de su competencia a un 

sujeto que ha violado las normas por él emitidas. 

El asilo territorial es consecuencia de la impenetrabilidad de un 

Estado por otro, es decir, que si el delincuente ha optado por trasla

darse a otro Estado y éste le concede su protecci6n, asilándolo, 

el Estado reclamante no podrá, juridicamente, violar el territorio ex

traño para detener en él al asilado y tornarlo ante su juez natural. 

En carr,bio. el asilo diplomático viene al caso cuando el lugar de 

refugio no es el territorio extraño, sino un sitio calificado en 

el territorio mismo del Estado que persigue al individuo, es decir, 

una misi6n diplomática extranjera; aqu1 cabria decir que el asilo 

diplomático, no es otra cosa que una derivaci6n del asilo territorial. 

Otra diferencia estriba en que el asilo diplomático es concedido 

a personas perseguidas específicamente por delitos politices o por. 
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motivos de la misma naturaleza, mientras que el re:fugio es otorgado 

a individuoe perseguidoe por razones de su religión, raza, nacionalidad 

u opini6n política y que se encuentran fuera de su país de su naciona

lidad, o de su residencia habitual. 

As!, el art. 3º de la Convenci6n de Caracas, establece que no se 

dará asilo " a las personas que, en la ocaci6n en que lo soliciten 

hayan sido acusadas de delitos comunes, procesadas o condenadas por 

ese motivo por los Tribunales Ordinarios cometentes, sin haber cumplido 

laa penas respectivas. También están f'uera de protecci6n los deserto -

res de las f'uerzas armadas salvo si el motivo de pedido de asilo 

tuviera carllcter eminentemente político." 

El Estado asilante tiene la soberanía absoluta para determinar y 

calif"icar si el delincuente es o no político. Y para ello, el Estado 

asilante puede prolongar dicho asilo con el :fin de reunir mayor nO.mero 

de inf'ormaci6n para determinar su procedencia. 

El asilo diplomático termina por renuncia al asilo, por la entrega 

del asilado si es que fuera delincuente comCm, por fuga del asilado 

o por la muerte de bate. El asilo territorial termina por las mismas 

circunstancies y aei mismo por el cambio de calidad o por adquisici6n 

de la nacionalidad del Estado asilante. 
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F) DIFERENCIAS ENTRE REFUGIADO E INMIGRADO.-

Ya present6 les dif'crencias entre tres grandes instituciones que 

son el Refugio, el Asilo Político y el Diplomá.tico¡ nhora presentaré 

las diferencias entre dos conceptos dif"erentes entre si pero ambos 

como medio para ingresar a un pata. 

Pero para ello debo de iniciar por def"inir al inmigrado, ya que el 

de refugiado a quedado definido ya; así podemos decir que el inmi

grado es el extranjero que adquiere derechos de residencia def'ini

tiva en el pata, y así lo define la Ley General de Poblaci6n¡ este 

concepto lo estudiarh mas a fondo en el Capitulo 1V de esta Tesis, 

pero que en estos momentos solo lo menciono para que sea posible 

entender las diferencias. 

Entendidos ea toa conceptos, podemos sacar ciertas semejanzas relati

vas; primero, que ambos, el ref'uaiado y el inmiarado, sirven como 

medio para internarse en el pata¡ segundo, que BJ11bos estan sujetos 

a obliaacione• 7 deberes para con el Estado en donde se internan; 

aal aiemo van a poder gozar de aus derechos como personas hwnanas 

y de respeto. 

Sin embargo, existen tambi6n f'und&!nentalea dif'erenciaa, y la primera 

es que no ae les van a dar las 1nieaaa f'acilidades para su inareso, 

ya que •i•ntraa el ref'ugiado puede inare•ar al Estado Asilante aún 

sin documentaci6n; el inmigrado va a tener que pasar por un proceso 

par& adquirir esa calidad. ea decir, primero tendrA que ser inmigrante. 

Otra dU'erencia es que mientras el ref"Ugiado no es precisamente una. 

calidad migratoria sino una carncteristica o forma de adquirir la 

calidad de no inmigrante: el inmigrado es un~ calidad migratoria 

que surae como consecuencia directa de la calidad migratoria de inmi

arante. 
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Por otro lado, el ref'ugiado se interna en el Estado asilante en 

forma temporal, no así el inmigrado, ya que como se vi6 en la deí'i

nici6n, su estancia es permanente, dcf'initiva. 

La urgencia del refugiado lo obliga a internarse por necesidad de 

salir de su Estado de nacionalidad y lo hace con cierta incertidumbre 

de lo que vá a hacer, de como le vti a ir en el Estado en donde es 

extranjero, a que se vá a dedicar y en algunas ocacionea, sin dinero 

suficiente para sobrevivir; lo contrario ea respecto al inmigrado, 

que se interna en el país porque así lo plnne6 y lo desee6, incluso 

porque solici t6 se le diera _su residencia en forma permanente, tenien

do de antemano perspectivas de progreso en su beneficio, sin des

cuidar el desarrollo del Estado que le otorga dicha calidad. 

Por consiguiente la finalidad de ingreso es diferente, ya que el 

refUgiado ingresa para proteger su vida o su libertad y obtener 

seguridad, y el inmigrado ingresa por cuestiones de trabajo, desa

rrollo y establecimiento por gusto. 

El refugiado generalmente tiene la intenci6n de regresar a su hogar 

y el cambiar de intenci6n, implica llenar ciertos requisitos para 

cambiar de calidad migratoria. El inmigrado llega con la intenci6n 

de establecer su residencia permanentemente adquiriendo en primer 

término la calidad de Inmigrante. 
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CAPITULO TERCERO 

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN EL REFUGIADO 

A) RESPONSABILIDADES; B) DERECHOS HUMANOS; C) EL INDIVIDUO COMO 

SUJETO; D) EL DAÑO A EXTRANJEROS Y LA INTERPOSICION DIPLOMATICA, 

A) RESPONSABILIDADES, -

Seg(in el derecho externo, el soberano puede prohibir la entrada en 

su territorio, ya sea constantemente y a todos los extranjeros en 

general 1 o bien en ciertos casos, o a ciertas clase de personas. 

Según el derecho interno, la prohibición debe fundarse en justicia, 

en motivos razonables de segurid;id o conveniencia. De todos modos, 

es necesario que sea pública y que lo sea también la pena en que 

se incurra por la desobediencia, y las condiciones con que se permite 

la entrada. 

El derecho de un deste1•rado a la acogida de la naci6n en que se ret"ugia 

es imperfecto, y con justa razón, ya que de acuerdo a la prudencia, 

le manda alejar de su suelo a los advenedizos que quieran introducir 

enfermedades contagiosas, corromper lae costumbres de los ciudadanos, 

o turbar la tranquilidad pública, no debe olvidar la conmiseraci6n 

a que son acreedores, aún cuando hayan caido en in-fortunio por su 

culpa. Pero a la naci6n es a quien corresponde hacer juicio de los 

deberes que le impone la humanidad en tales casos. Un Estado puede 

tener justas razones para no permitir la residencia en su territorio 

a esta clase de reos, pero el entregarlo se miraria como un acto 

inhumano y bArbaro. Sin embargo "Aquellos jefes de bandidos, que 

apellidando la causa de ·la libertad o del trono, la deshonran con 
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toda clase de crímenes y no respetan las leyes de la humanid~d ni 

de la guerra, no tienen derecho al asil011 • ( 5 ) 

Por otro lado, los proscritos no deben abusar de la hospitalidad 

que se les dispensa, para inquetar a las naciones vecinas, ya que 

de hacerlo, el Estado en cuyo territorio residen, puede expelerlos 

o castigarlos. 

Las naciones pueden limitar por tratados el derecho de asilo, estipulan

do en que casos y con que requisitos deba efectuarse la extradic16n. 

Podemos sentar como consecuencia incontestable de la libertad e inde

pendencia de los Estados, que cada uno tiene facultad para imponer 

a los extranjeros todas las restricciones que juzgue conveniente, 

inhabilitándolos para el ejercicio de ciertas profesiones y artes, 

carg6ndolos con impuestos y contribuciones particulares. 

Ya dije que es obligaci6n del soberano que les dá acogida atender 

a su seguridad, haciendoles justicia en sus pleitos, y protegilmdolos 

aún contra los naturales, demasiado dispuestos a maltratarlos y vejar

los. 

El extranjero a su entrada contrae tácitamente la obligación de suje

tarse a las leyes y a la jurisdicción local, y el Estado le ofrece 

de la misma manera la protecci6n de la autoridad póblica, depositada 

en los tribunales. Si l!stos contra derecho rehusasen oír sus quejas, 

o le hiciesen una injusticia manifiesta 1 puede entonces interponer 

<.S ) Bello, Andre'S; "Principios de Derecho Internacional"¡: lera. 

ed.; Comini6n Editora de las Obras Completas de Andr~s Bello¡: 

Caracas, Venezuela; 1954; p.p. 689. 
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la autoridad de su propio soberano, para que solicite se le oiga 

juicio, o se le indemnicen los perjuicios causados. Esto es en 

el caso de los extranjeros que vienen amparados por su propia naci6n, 

pero en el caso de los refugia.dos, la cuestión resulta ser muy dife

rente, ya que no pueden recurrir a las autoridadea de su Estado puesto 

que por ciertas circunstancias ya estudiadas, son perseguidos por 

sus mismos Estados, por lo que quedarian totalmente desprotegidos, 

y aqul rige el principio de humanismo, que se le otorg6 desde el 

momento que el Estado asi lante acept6 protegerlo y que deberá seguir 

protegiendolo por medio de ciertas insituciones creadas para esos 

:fines, como es en el caso de M~xico, en donde se crea una Representa

ci6n cuyo objeto será precisamente el de dar protecci6n a los refugiados 

y de encargarse de todos los asuntos relativos o éstos; esta Represen

taci6n fu~ establecida en México mediante un Convenio entre el Gobier

no de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Nacio

nes Unidas para los refugiados• y aprobado el 17 de diciembre de 

1982, cuyo texto analizaré- m&s adelante en el siguiente capitulo. 

Asi mismo y con el mismo fin, se crea la Comisi6n Mexicana de Ayuda 

a Refugiados, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

22 de julio de 1980; que tambi~n estudiar~ en el siguiente capitulo • 

. Los actos jurisdiccionales de una naci6n sobre los extranjeros que 

en ella residen, deben ser respetados de las otras naciones. La 

obligaci6n de someterse a sus leyes, y por tanto a las reglas que 

tienen establecidas para la administraci6n de justicia. Si el Estado 

instiga, abrueba o tolera los actos de injusticia o violencia de 

sus súbditos contra los extranjeros o refugiados, los hace verdadera

mente suyos, y se constituye responsable de ellos para con las otras 

naciones. 

El art. 56 habla de comprometerse;, es decir, de asumir determinadas 
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obligaciones respecto al. respeto de los derechos de los individuos, 

especialmente cuando el mencionado art. dice: " .•. Todos los miembros 

se comprometen a tomar medidas conjunta o separadar.lente, en cooperación 

con la Organizaci6n 1 para la realtzaci6n de los prop6sitos consigna

dos en el articulo 55. 11 

Dentro de las responsabilidades de los Estados para con los otros, 

es la de entregar sin demora a los criminales de otro Estado o del 

extranjero a las autoridades que lo reclamen. El auto del juez que 

mande cumplir la requisi torta de extradici6n será bastante para moti

var la detenci6n por un mes, si se tratase de extradici6n entre los 

Estados, y por dos meses cuando :fuere internacional. 
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B) DERECHOS l!UMANOS.-

En Derecho Internncional cabe proceder contra un Estado que niegue 

a sus propios súbditos los derechos humanos :fundamentales. Esta 

idea penetr6 también en la práctica internacional, puesto que en 

el siglo XIX las grandes potencias intervinieron repetidamente en 

Turqu!a para proteger a los súbditos cristianos de este pala contra 

su propio Estado. 

En el imperio germano se produjeron hechos en los que determinados 

grupos lograron el reconocimiento de importantes derechos 'frente 

al monarca o soberano. 

t.os reconocimientos de los derechos aparecieron como una reacci6n 

contra los excesos de la autoridad que los negaba y casi siempre 

con carllctcr contractual y de atribución de concesiones y privilegios 

particulares, como prerrogativas reconocidas a grupos de personas. 

El derecho natural es finalmente el :fundamento de los derechos del 

hombre. 

La Carta Magna constituy6 un freno al poder absoluto del soberano 

y, aunque lejos de tutelar la variada gama de derechos fundamentales, 

constituye un avance decisivo, la pauta hist6rica en el camino del 

hombre hacia un e:f'ectivo respeto de sus derechos fundamentales. 

En 1787, se promulg6 la primera Constituci6n de los Estados Unidos, 

y cuatro ai'\os despubs, el texto es completado con las diez primeras 

enmiendas que consagran los derechos :fundamentales del lo persona. 

En 1789, como resultado del movimiento social que afect6 a Francia, 

la Asamblea Constituyente aprobó la conocid1sima Declaraci6n de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo texto responde a un proceso 
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hist6rico :favorable al reconocimiento de la personalidad y libertades 

humanas. En su preámbulo dice: 11
••• los representantes del pueblo 

francés, considerando que la ignorancia 1 el olvido o el desprecio 

de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos 

y de la corrupci6n de los gobiernos, han resuelto exponer en su 

documento solemne loa derechos naturales, inalienables y sagrados 

del hombre. Los dos primeros nrt!culos a:firman que los hombrea nacen 

y viven libres e iguales en derechos y que el objeto de toda asocia

ci6n polttica es la conservación de los derechos naturales e imprescin

dibles del hombre, ••• ". 

Desde entonces, en mayor o menor grado, las Constituciones de los 

pueblos civilizados han ido acogiendo el reconocimiento y protección 

por diversos medios, .de los derechos fundamentales de la persona. 

Hasta despu~s de la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de 

crear un nuevo orden mundial y por la sensibilizaci6n de la conciencia 

internacional y de la dignidad de la persona humana rrente a los 

crímenes nazis, se institucionaliza la comunidad internacional, en 

la Organización de Naciones Unidas y, dentro de ella, la preocupa

ción por la de1'ensa de los derechos humanos. 

·Hasta la Carta de la O.N.U., no encontramos un reconocimiento interna-

cional de principios de los derechos hwnanos. En la Dcclaraci6n 

de 1° de enero de 1942 se comprometían a procurar una protecci6n 

general de los derechos humanos después de la victoria. 

1 
El 10 de diciembre de 1948 se aprob6 la Declaraci6n Universal de 

los Derechos Humanos, que consta de treinta artículos. En esta Decla

raci6n, no se concede a los individuos, ni derecho de acci6n, ni 

derecho de petici6n ante un 6rgano de O.N.U., y los individuos siguen 

siendo meros sujetos del derecho interno y no del Derecho Interna-:-
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cional. La Declaración por si misma, carece de ef'icacia jurídica 

y poeoe s61o fuerza moral, ya qu~ implica un compromiso ético; asi 

mismo, contiene una serie de orientaciones y de principios, que no 

pueden ser impuestos coactivamente. En esta. Declaraci6n, se estable

cen disposiciones de protecci6n al individuo en general, que son 

aplicables a todo ser humano, por tonto son aplicables a los extranje

ros y a loa refugiados por el simpe hecho de ser humanos; y se limita 

a pedir a los Estados que otorgen a los individuos determinados dere

chos internos. 

La Carta proclama fé en los derechos f'undamentales del hombre, en 

la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres; el desarrollo y estimulo del respeto a los 

derechos humanos, sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, 

idioma o religi6n. También en los territorios bajo tutela deberá 

promoverse el respeto a los derechos humanos y a las libertades funda

mentales. Por tanto, una negativa de principios a promover la reali

zaci6n de los derechos humanos, seria una violaci6n de la Carta de 

la O.N.U •• Sin embargo, a todo esto, no encontramos en la Carta 

un catálogo de derechos fundamentales, y menos aún normas de proce

dimiento para su puesta en práctica¡ así mismo, se prohibe a la 

O.N.U. cualquier intervenci6n en asuntos de la jurisdicci6n interna 

de los Estados. 

En la Carta de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, hay varios 

articulados que bien podrían aplicarse a loa extranjeros y refugiados 1 

aunque se refieren a todos los seres humanos sin distinci6n, as! 

el articulo 1 inciso 3, en lo que se refiere a los prop6sitos y prin

cipios de las Naciones Unidas establece: " ••. 3.- Realizar la coopera

ci6n internacional en la soluci6n de problemas internacionales de 

caracter econ6mico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo 

Y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 



- 53 -

'fundamentales de todos, sin hacer dietinci6n por -motivos de raza, 

sexo, idioma o religi6n. 11 

La protecci6n de los derechos humanos, constituye una cueeti6n funda

mentalmente internacional 1 pero a(m cuando este principio haya sido 

reconocido por la Carta de la O. N.U. 1 su puesta en prli.ctica se encuentra 

todavía en sus inicios. Sin embargo, la O.U.U. cre6 una comisl6n 

especial, la Comi~i6n de Derechos Humanos 1 con el :fin de elaborar 

proyectos de convenios para transformar las recomendaciones de la 

Declaraci6n, en deberes convencionales¡ así pues, esta Comisión prepar6 

una Convenci6n sobre la protecci6n de los derechos humanos; cuyos 

proyectos fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966. 

La Carta del Atlántico, de 14 de agosto de 1941, pretendi6 la conse

cuci6n de una paz que proporcionase la garantia de que todos los 

hombres, de todos los paises, puedan vivir su vida libres del temor 

y la necesidad. Con esta Carta, se rompe el principio de que un 

Estado "puede tratar a sus súbditos a su arbitrio, sustituyendolo 

por el principio nuevo de que la protecci6n de los derechos humanos 

consti tuycn una cuesti6n fundamentalmente internacional. 11 Ya que 

ningún hombre del mundo debe de ser ajeno a los beneficios comunes. 

·Por otra parte, la IX Conferencia Internacional Americana, reunida 

en Bogotá en 1948, nprob6 la Carta de la Organizaci6n de los Estados 

Americanos, que fu6 reformada el 27 de febrero de 1967 en Buenos 

Aires. En dicha Carta se trata sobre la libertad individual; especi

ficamente hablando, el articulo 5 del capitulo II señala: "Los Esta

dos americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana sin hacer diatinci6n de raza, nacionalidad, credo o sexo. 11 

Asi mismo, la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, firmada en Bogotá el 2 de mayo de 1948, contiene prescrip-:-
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ciones de amplio espectro que amparan al individuo en diversos 6rdenes, 

y por lo que concierne o. nuestra materia, el artículo 27 de esta 

Declo.rnci6n, consagra el asilo territorial. 

como en tantas otras. no tiene i'uerza de obligar. 

Y esta Declaraci6n, 

Todos estos derechos se deducen de la dignidad de la persona humana·, 

es decir, del derecho natural. Estos derechos, están a la disposici6n 

de todo. persona, sin distinci6n alguno., que esten bajo la jurisdic

ci6n de los Estados contratantes, sean nacionales, extranjeros, refu

giados o apátridas. 

La Asamblea proclam6 el respeto n los derechos y libertades del hombre, 

as! como que las naciones asegurásen mediante medidas progresivas 

de caracter nacional e internacional, su reconocimiento y aplica

ci6n universales y efectivas, tanto entre los pueblos de los Esta

dos miembros como entre los territorios colocados bajo su juriedic

ci6n. El prop6si to original de los signatarios de la Carta y de 

la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos no fub el de adquirir 

un compromiso internacional de respeto a tales normas sino, unicamente 

el de darles un valor declarativo y programAtico. 

La Comisi6n tiene a su cargo promover la observancia y defensa de 

los derechos humanos. 

Mbxico fult el primer pais que reconoci6 en el nivel constitucional 

la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Por otra parte, se vá tambilm expandiendo el campo territorial y 

personal de la protecci6n jurídica de estos derechos que primero 

es regional, circunscrita a determinados sectores de la poblaci6n¡ 

después se hace nacional y general, y en nuestros dios, llega a tener 

caracter internacional y universal. 
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Como principales hitos en el camino que lleva a la actual situaci6n, 

pueden citarse la Carta Magna Inglesa (1215), la Petition of Rights 

(1628) 1 el Actn de Habeas Corpus (1679), y la Declaraci6n de Derechos 

(1689), en Inglaterra; el Bill o:f Rights (1776}: la Declaraci6n de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Estados Unidos (1789) ¡ 

la Constituci6n de Cadiz (1812}. 

Principales instumentos internacionales relativos 

del refugiado y humanos: 

los derechos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

Convenci6n sobre el Estatuto de los Re:f"ugiados de 1951. 

Protocolo facultativo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. 

Convenci6n lnteramericana de Derechos Humanos de 1969. 

Convenci6n Europea para le protccci6n de los Derechos del Hombre 

y las libertades Fundamentales de 1946. 

Decla.raci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 (universal 1 de 

caracter declarativo L 

Para concluir este tema es importante hacer menci6n que las restric

ciones y desventajas a que por las leyes de muchos paises están sujetos 

los extranjeros 1 se miran generalmente como contrarias al incremento 

de la poblaci6n 1 y de los paises que han hecho m6s progresos en las 

artes y comercio son cabalmente aquellos que han tratado con más 

humanidad y liberalidad a los seres humanos en general y a los extran

jeros en particular. 
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C) EL INDIVIDUO COMO SUJETO.-

El 4 de noviembre de 1950, el Consejo de Europa firmó en Romn un 

Convenio relativo a la protección de los derechos del hombre y de 

las libertades :fundamentales. Y en este convenio se trata de dar 

la importancia que merece el individuo como humano, como sujeto de 

derechos¡ y dentro de las disposiciones m6.s importantes para la pro

tecci6n del individuo se encuentra el articulo 2º, que protege el 

derecho a la vida; el articulo 3° prohibe la tortura y los tratamientos 

inhumanos o degradantes. El art. 4° prohibe la esclavitud, a excepci6n 

del realizado como pena o castigo durante la privación de la liber

tad, o el servicio militar. El art. 5° reconoce el derecho a la 

libertad y a la seguridad. El art. 6° es relativo al derecho a ser 

atendido en asuntos civiles o penales en f'orma equitativa y publica

mente en un plazo razonable por un tribunal independiente e inparcial. 

El art. 8° protege· la vida privada y familiar, el domicilio y la 

correspondencia. El art. 9° protege la libertad de pensamiento, 

y de religi6n. El 10° proclama la libertad de expresi6n. Y de la 

misma manera protege al hombre que a la mujer, tengan la edad que 

tengan. 

En relación al refugiado, el Protocolo número 4, de 16 de septiem

bre de 1963, introduce en el régimen de protecci6n del Convenio el 

derecho general de libre circulaci6n, en donde va incluida la prohibi

ci6n de expulsi6n y de regreso a su patia de los nacionales, ln 

prohibici6n de la expulsi6n masiva de los extranjeros y la prohibi

ci6n de la privaci6n de la libertad por deudas. 

Respecto al derecho de asilo, hay que hacer una distinci6n, el que 

ha delinquido contra las leyes de la naturaleza y los sentimientos 

de humanidad, no debe hallar protección en parte alguna; ya que la 

represión de estos crímenes interesa a todos loa pueblos y a todos 
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los hombres, y el mal que causan deben repararse en lo posible. 

Lo correcto, es que un Estado no protega a los malechores de otro, 

sino ayudarse todos mutuamente contra los enemigos de la sociedad 

Y de la virtud. Lo importante en este sentido es proteger a los 

individuos que realmente se les está cometiendo una injusticia 

que atenta contra nu integridad, o que le son violados sus derechos, 

pero en el caso de gente indeseable, lo mas sano para todos los 

Estados es depurarse de todo enemigo del hombr~, ayud6ndose como 

ya dije los Estados entre sí. 

Pero si se trata de delitos que provienen del abuso de un sentimiento 

noble en si mismo, pero extraviado por ignorancia o preocupaci6n, 

no hay ro.zón para rehusar el asilo. Aunque es bien sabido que entre 

las filas de los revolucionarios, iluminados por motivo altruista, 

suelen :formarse individuos dementes o criminales natos que se acogen 

al noble pabellón político para descargar impulsos ancestrales. 

Pero como ya mencionl!, corresponde al Estado asilante determinar 

esa si tuaci6n. 

Por otro lado, en la resolución 217 C de 10 de diciembre de 1948 

sobre la 11 Suerte de las Mi norias", declara que las Naciones Unidas 

"no pueden permanecer indiferentes ante la suerte de las minorías, 

y que es dificil adoptar una solución unif'orme en esta compleja y 

delicada cuestión que presenta aspectos especiales en cada Estado 

donde se plantea. 11 

En la resoluci6n 532 de 4 de febrero de 1952 se declara que: "las 

prevenciones de las discriminaciones y la protección a las minorías 

constituyen dos de los aspectos más importantes de la obra posi ti

va emprendida por las Naciones Unidas." 

En el caso de los re.fugiados españoles en nuestro país, ellos afron-
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taron el exilio con gran esperanza e idealismo. Consideraron que 

su deber más importante en el exilio era conservar y perpetuar las 

más altas tradiciones de su patria, por otro lado, aent~an una gran 

responsabilidad de trabajar en beneficio de M~xico de manera que 

nuestro país nunca lomentaro. su hospitalidad. Y con buena voluntad y -

sinceridad, trabajaron por el crecimiento y desarrollo de México, 

sin embargo, en algunos círculos mexicanos, estas metas españolas 

fueron consideradas contradictorias y hasta un tato hip6cri tas. 

Podria decirse que la mayor causa de frustraci6n en el caso de los 

refugiados españoles, y así sea de todos los refugiados del mundo, 

es e 1 hecho de que, despul!s de dedicar tanta energía a la~ causas 

de sus respectivas naciones, posteriormente na son ni amadas ni odia

das en sus patrias, sino simplemente olvidados. 

La mayor parte de los refugiados se han resigno.do a un exilio más 

o menos permanente, y nunca saben cuando podrbn regresar a su naci6n 

de origen, muchos de ellos, sobre todo loe de mayor edad, compren

den que muy probablemente mueran ruera de su patria, lo que les pro

voca un gran sufrimiento que pocos realmente experimentan. ttLa muerte 

en el exilio significa en primer lugar la total frustraci6n del único 

pensamiento agradable que conserva la vida: el retorno. Es una muerte 

que antecede al nacimiento, que lo anula. Lo que la muerte en el 

exilio destruye no es un pasado sino un futuro." ( b) 

No solo se limita el sufrimiento de los refugiados en la salida de 

su patria, sino que adem5.s, como en el caso de los transterrados 

españoles, las fuerzas activas de su pais, en vez de admirarlos, 

( ") Llorens Costilla, Vicente; "El Retorno del Desterrado11 ; CUader-

nos Americanos 40; Mhxico¡ 1948. 
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consideran que no merecen tener voz en los asuntos españoles porque 

eligieron una vida fácil en el exilio en lugar de permanecer en España 

Y compartir el destino de sus compatriotas. Y como mencion6 Llorens 

Castillo: 11 ••• el hambre que uno soport6 viviendo separado en un país 

extrai\o. Uno terminn por scntiroe exiliado de nuevo y en la propia 

tierra." 

El individuo, deepul!:s de vivir fUera de su patria, se siente inse

guro ·de regresar a ella, ya que durante el tiempo en que estuvo en 

el extranjero, seguramente se habrinn puesto a trabajar y se encon

traban con un trabajo seguro o un patrimonio bien f'ormado y por con

siguiente, si regresa a su lugar de origen, tendrá que volver a 

iniciar su capital, sin embargo, no en el mismo caso de las mujeres 

ref'ugiadas, ya q_ue ellas, salvo excepciones, no tienen ningún tipo 

de inter6s profesional en el pais asilante, y por tanto desean mayor

mente regresar a su pais. 
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D) EL DAÑO A EXTRANJEROS Y LA INTERPOSICION DIPLOMATICA.-

Todo Estado puede ejercer el derecho de protección diplom&tica sobre 

sus sli.bdi tos en el extranjero. Y esta protecci6n se extiende a loe 

derechos privados de los extranjeros. 

Según el principio del respeto a los derechos adquiridos, queda 

prohibida la toma de bienes pertenecientes a extranjeros sin indemni

zaci6n, es decir, la con:fiscaci6n, en cambio, es licita, la apropia

c16n de bienes privados extranjeros con indemnizaci6n adecuada o 

sea por expropiaci6n. 

Despul!s de la Segunda Guerra Mundial 1 se han promulgado leyes de 

socializaci6n y se ha reconocido el deber de indemnizar y concertar 

con otros Estados tratados relativos a la indemnizo.ci6n de sus síibdi-

tos. 

El Estado de residencia tiene la obligaci6n de respetar el vinculo 

de f'idelidad del extranjero para con su Estado patrio. De ahi que 

los extro.njeros no puedan ser obligados a prestar servicios mili tares 

o de otra indole en la de:f'ensa del pais ni que se le pueda ordenar 

actos dirigidos cor:i.tra su Estado patrio. Y en caso de guerra, a 

· 1os extranjeros neutrales se les pone en la disyuntiva de prestar 

servicio militar o abandonar el pais 1 como ya lo habia mencionado. 

Por otro lado, y en virtud de loe derechos de libertad que se lee 

con:f'iere por ser derecho imprescindible al hombre, no pueden ser 

detenidos sin serios motivos de sospecha. Queda también prohibido 

tratar de manera inhumana a los extranjeros. Ni tampoco se les puede 

impedir el ejercicio de una determinada religi6n. 

Las naciones no tienen derecho para castigar a los extranjeros qu? 
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llegen a su suelo por delito alguno que hayan cometido en otra parte, 

si no es que sean de aquellos que constituyen e. sus perpetrados 

enemigos del g6nero humano. Pero si el crimen es de gran atrocidad 

o de consecuencian altamente perniciosas, es práctica bastante auto

rizada entregarlos a su Estado de origen para que haga justicia con 

ellos. Pero en casos normales, la salida de los extranjeros debe 

ser enteramente libre. 

Una naci6n deberá abstenerse de arrogarse sobre los extranjeros 

aquel derecho de extranjería, por el cual se menoscaba el derecho 

de sucesi6n, ya fueae en los bienes de un ciudadano, ya en lod do 

un extranjero; en algunas partes no podrían ser instituidos here

deros por testamento, ni recibir legado; y llegando a morir en el 

territorio del Estado, se apoderaba el fisco de todos loe bienes, 

despojando a sus herederos legitimas de una gran parte de la sucesi6n 

aún incluso de toda ella. 

El articulo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polí

ticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, protege frente a inje

rencias arbitrarias e ilegales en el goce y el ejercicio de derechos 

diversos, al hacer referencia al problema de la ef'icacia juridica 

de los sei'\alamientos internacionales, en donde se advierte la nece

sidad de que a hatos se asicie, como herramienta para su aplicaci6n, 

el acceso del individuo a jurisdicciones internacionales. Este 

precepto es aplicable a todos los hombres, por tanto, los extran

jeros y re:fugiados pueden ampararse bajo este precepto, que le d& 

la facultad a la persona humana de llegar a ser sujeto de Derecho 

de Gentes. 

Al respecto podemos decir que el pacto previene el establecimiento 

del Comit~ de Derechos Humanos, cuya :funci6n es la de conocer sobre 

las violaciones al mismo inetumento, y el protocolo le cont'iere 
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la facultad para recibir y considerar comunicaciones de individuos 

que aleguen haber sido victimas ·del desconocimiento de cualquiera 

de los derechos determinados de aqubl. Pero esta jurisdicción no 

trae consigo absol.uci6n o condena, sino solo observaciones y recomen

daciones. 

Como ya vimos con anterioridad, la Comisi6n tiene a su cargo el promover 

la observancia y de.fensa de los derechos humanos, y asi mismo actó.a 

mediante instancia que contenga denuncia o queja por violaci6n al 

pacto, y su competencia ha de ser expresamente admitida por los 

Estados. A su vez 1 la Corte Interamericana conoce 1 una vez agota

dos los procedimientos previstos, previa instancia de los Estados 

partes o de la Comisi6n, de cualquier caso relativo a la interpre

taci6n y aplicaci6n del pacto. 

Es importante hacer menci6n de que cuando un extranjero se encuentra 

en otro territorio que no es el suyo, y estalla la guerra en el Estado 

donde reside, el extranjero se haya en la incertidumbre que lo 

prisionero, sin embargo, los extranjeros han entrado en el país con 

permiso del soberano, y bajo la protecci6n de la f'6 p{lblica, y se 

les ha permitido tácitamente. toda libertad y seguridad para salir; 

por tanto, es justo darles plazo suficiente para que se retiren con 

·sus ef'ectos; y si por ciertas circunstancias se ven obligados a 

detenerse, como puede ser a causa de una enf'ermedad etc. ese plazo 

debe de prolongarse. A este respecto, cuando se declara la guerra 

contra un Estado al que pertenecen los extranjeros, ciertas naciones 

consideran que lo más indicado es que los extranjeros :fuesen dete

nidos sin daflo de sus propiedades y efectos, hasta saberse c6mo son 

tratados por el enemigo sus nacionales, y si estos nacionales son 

bien tratados por el enemigo, los suyos lo serán tambi~n. 

Otras naciones consideran que lo más indicado es q1:1e los extranje""':' 
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ros residentes partieran libremente y llevaran sus efectos, dándoles 

un plazo de cuarenta dias para que salieran; todo esto en base al 

sentimiento de equidad. 

Otros Estados sugieren que a los súbditos de las naciones enemigas 

se les conceda todo el tiempo compatible con la seguridad pública,_ 

con el :fin de que pudiesen recobrar, enajenar y remover sus propie

dades, y verificar su salida. 

Las naciones civilizadas no han revocado expresamente el derecho 

de confiscaci6n de las propiedades y crl!di tos del enemigo existente 

en el territorio a .la kpoca del rompimiento. 

De .todo lo anterior, podemos decir que la práctica más autorizada 

es conceder a los enemigos un plazo razonable para que dispongan 

de sus cosas y verifiquen su salida, lo cual se hace desde el momen-

to de la dcclaraci6n de guerra. Y en ciertas ocacionea, se les 

permite permanecer en e~ pais durante la guerra, ejercitando sus 

ocupaciones ordinarias, pero desde luego bajo cierta vigilancia. 
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CAPITULO CUARTO 

EL REFUGIADO EN SU CALIDAD MIGRATORIA 

Al RELACION DEL REFUGIADO Y SU CALIDAD MIGRATORIA; B) EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS; C) EL REFUGIADO EN MEXICO; 

D) RECONOCIMIENTO DE REFUGIADO. 

A) RELACION DEL REFUGIADO Y SU CALIDAD MIGRATORIA.-

Quisiera, anteo de meterme de lleno a la calidad migratoria del 

ref'ugiado, dar un prefunbulo y hablar sobre la L~y General de Pobla

ci6n y su reglamento; esta Ley va a quedar recopilada junto con otras 

para en conjunto f'ormar el Estatuto Legal de los Extranjeros, que 

en general los van a amparar y proteger, así como tambi6n van a 

determinar loa requisitos y condiciones que deben llenar para ingre

sar a nuestro país, y sus deberes¡ es decir, en resumen, hablan sobre 

la admis16n, situaci6n jurídica y expulsi6n del extranjero en nuestro 

país. 

Pero lo que interesa en estos momentos es como ya dije, 1a Ley General 

de Poblaci6n, as! como su reglamento; esta Ley se decret6 durante 

el periodo presidencial del Licenciado Luis Echeverria Alvarez, y 

se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de enero de 

1974, suf'riendo hasta la fecha varias modificaciones; su objeto es 

el de regular los f'en6menos que af'ectan a la poblaci6n en cuanto 

a su volumen, estructura, dinámica y distribución el territorio 

nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente 

de los benef'icios del desarrollo económico y social. 
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Así pues, el Capitulo II es el relativo a la Migraci6n, en donde 

se le atribuye a la Secretaria de Goberhaci6n todas las facultades 

relativas a este tema y en algunas ocaciones coordinaci6n con 

la Secretarla de Relaciones Exteriores; entre sus facultades está 

el de aplicar la Ley a que hacemos menci6n, así como su reglamento, 

organizar los servicios migratorios, vigilar y revisar la entrada 

y salida de nacionales y extranjeros, asi 

a los Derechos Humanos. 

vigilar el respeto 

En t6rminos generales, este Capitulo nos habla de como debe de 

llevarse a cabo la entrada y salida de nacionales y extranjeros, 

de la reciprocidad que debe existir, as! como establece una serie 

de preceptos con el :fin de salvaguardar a la Naci6n y de no permitir 

la entrada a cualquiera sin la autorizaci6n previa por parte de la 

mencionada Secretaria. 

Los siguientes dos Capítulos son los más importantes para este estu

dio, y por tanto, lo analizar~ detenidamente. 

Iniciaré por el Capitulo III relativo a la Inmigraci6n. 

En nuestro país, la Secretaria de Gobernaci6n como ya dije, tiene 

la f'acul tad para determinar el n6mero de extranjeros a los cuales 

se les podrá permitir la internaci6n al pa!s, de acuerdos ciertos 

f'actores, como podrían ser el de exceso de poblaci6n en una zona 

determinada, as! como las circunstancias bajo las cuales se interna 

un extranjero, es decir, bajo que caracteristicas, y seg6n sean sus 

posibilidades para la contribuci6n al progreso del país, esto es 

que existe mayor pref'erencia para su ingreso, a un cient!f'ico que 

a un estudiante o más a6n a un inversionista, del cual sabemos que 

el pala obtendrá mayores beneficios; as! mismo que dichos extranjeros 

cuenten con los ingresos necesarios para su subsistencia y la de 
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las personas que estbn bajo su dependencia econ6mica. 

Por otro lado, la Secretaría de Gobernaci6n tiene la facultad de 

resolver si serán o no admitidos los refugiados, que harán con ellos 

y donde los podrán instalar, así lo expresa en el Art. 35 de la Ley 

en estudio, y que a la letra dice: "Los extranjero!l que sufran 

persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su país de origen, 

en los supuestos previstos en la fracci6n VI del articulo 42, eer&n 

admitidos provisionalmente por las autoridades de migraci6n, 

mientras la secretaría de Gobernaci6n resuelve cada caso, lo que 

hará del modo más expedito, 11 

A su vez, la fracción VI del Art. 42 d6 la definici6n de Re:f'Ugiado, 

y aquí es donde por primera 

adelante estudiarl;. 

aparece este término y que más 

Otra fo.cultad de la Secretaría de Gobcrnaci6n es la de o:frecer las 

condiciones más agradables y adecuadas con el :fí.n de :facilitar la 

asimilaci6n y establecimiento de investigadores, científicos y 

técnicos extranjeros; todo esto, como ya dije, con el único af'án 

de lograr un progreso nacional. 

Tambi6n la Secretaría de Gobernaci6n podrá negar a los extranje

ros la entrada al país o el cambio de calidad migratoria de acuerdo 

a ciertos motivos como la reciprocidad, el equilibrio demogr.6.fico, 

por maln conducta o malos antecedentes del extranjero o por no 

encontrarse sanos física o mentalmente. 

Por consiguiente, la Secretaría de Gobernaci6n tiene la facultad 

de negar o conceder la calidad migratoriaque le sea solicitada. 

Ahora bien, la calidad migratoria, es la forma bajo la cual 
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cual un extranjero Be interno. legalmente en el pa!s, y que es otorga

da por 'la Secretaria de Gobernaci6n a su juicio. 

Existen dos Calidades Migratorias a saber: No Inmigrante e Inmigrant"!; 

sin .embargo, de eet.a 'tllt:ima se dariva otra Calidad Migratoria, el 

Inmigrado, que es un consecuencia directa del Irunigrante. 

Ahora procederé a explicar cada una de ellas y 1 lo mli.s importante, 

a identificar a que calidad migratoria pertenece el refugiado. 

Iniciar#; por la Calidad Migratoria de Inmigrante. As!, según el 

Art. 44 define al Inmigrante como "· •• el extranjero que se interna 

legalmente en el pata con el prop6sito de radicar en él, en tanto 

adquiera la calidad de inmigrado.". Como puede observarse 1 la 

calidad de inmigrado es consecuencia del inmigrante; esto es, que 

para adquirir la calidad de inmigrado 1 se requiere primero pasar 

por la calidad de Inmigrante. 

Como ya vimos, la f"inalidad de aceptar el ingreso de los extranjeros 

es la del desarrollo del pais, esta clase de extranjeros deben de 

cumplir con ciertas condicio·nes que les f"ueron señaladas al autori

zar su internaci6n, y en caso de dejar de satief"acer esas condiciones 

a que est6. supeditada su estancia como inmigrante, debe de hacerlo 

saber a la Secretaria de Gobernaci6n, esto con la idea de que la 

Secretaria tome las medidas necesarias y proceda a su juicio ya 

sea para que se le señale plazo para abandonar el pais o para que 

se le conceda más tiempo para la regularizaci6n de su situaci6n 

y de sus documentos. Podría poner como ejemplo el caso de un familiar 

que adquiere la calidad de inmigrante por el simple hecho de depender 

de su conyuge que resulta ser un invers~onista también extranjero, 

y si este inversionista regresa a su pais de origen, su familiar 

ya no tiene raz6n alguna para permanecer en el pa1s como inmigrante; 
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y esta situaci6n deberá comunicarla a la Secretaria de Gobernaci6n 

t~on el fin de que se regrese a su país, o si lo desea, adquiera 

":ltra calidad migratoria o en su de:fecto la misma calidad de inmi

grante si es que lleno los rcouisi tos solicitados para tal efecto. 

Eote tipo de calidad se le puede otorgar, como ya dije a determinados 

extranjeros que llenen algunos requisitos de trabajo, inversi6n o 

desarrollo; así 1 la Ley General de Poblaci6n señala varios casos 

en su articulo 48 a los cuales llama como caracteristicas de inmigran

te. Así señala a los rentistas que prestan sus servicios como prof'e

sores, cicntif'icos o técnicos, siempre que sea en beneficio del 

país; Inversionistas para invertir su capital en la industria o 

comercio; Profesionales: Cargos de Confianza para cargos de direc-

ci6n, o de administrador único en empresas o instituciones¡ Cien ti-

ficos para realizar investigaciones y di:fundir sus conocimientos 

de interés para el país¡ Técnicos para desempeñar !'unciones especiali

zadas que un nacional no pueda prestar; Familiares, para vivir bajo 

la dependencia econ6mica del c6nyuge o pariente consanguíneo inmi

grante, inmigrado o nacional en linea recta; Artista y Deportista, 

siempre que sus actividades resulten benéficas para el paia. 

Una vez vista esta calidad, brevemente pasaré a explicar la calidad 

de Inmigrado, y así el ort. 52 lo de:fine como: "· •• el extranjero 

que adquiPre derechos de residencia de:fini ti va en el pala". Esta 

calidad se adquiere mediante la residencia legal del inmigrante 

durante cinco años por lo menos, así como que sus actividades hayan 

nido honestas y positivas para la comunidad. Así mismo, un inmigrado 

puede dedicarse a cualquier actividad que desee siempre y cuando 

esta actividad sea lícita y con las limitaciones que imponga la 

Secretaría de Gobcrnaci6n. También podrá salir y entrar del pais 

libremente, siempre y cuando no permanezca fuera del país por más 

de tres años consecutivos. 
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Ahora bien, procederé con los No inmigrantes. El art.f.culo 42 de 

la Ley General de Poblaci6n def'ine al No Inmigrante como: ''• ••• el 

extranjero que con permiso de la Secretaria de Gobernaci6n se interna 

en el pais temporalmente .• ·"• Como se v~, la característica princi

pal es la temporalidad, es decir, sin af'án de permanecer en el pa!s 

permanentemente, característica que los di:ferenc!a claramente de 

la calidad de inmigrate y del inmigrado. 

En esta calidad migratoria se encuentran, según el mismo articulo, 

los Turistas que vienen con la afán de diversi6n y entretenimiento, 

esto desde luego en f'orma temporal; Transmigrantes, es decir, que 

solo están de paso, de t1~ánsito por el país para dirigirse a otro 

Estado, también temporal¡ Vi si tan tes para dedicarse a alguna activi

dad lucrativa o no, licita y honesta por un añc siempre y cuando 

traiga recursos propios para su sutento durante el tiempo que permanez

ca¡ Consejero para asistir a asambleas y sesiones del consejo de 

administración de empresas; Asilo Político para proteger su libertad 

n su vida de persecuciones poli ticns en su pa!s de origen, y en forma 

temporal; Estudiantes es claro que vienen con el :fin de iniciar 

competer o per:feccionar sus estudios¡ Visi tnntes distinguidos con 

permisos de cortesía a eminencias de prestigio internacional en los 

campos de la ciencia, la inveatigaci6n y humanistas¡ Visitantes 

·Locales para visitar puertos m€ir1 timos o ciudades fronterizas¡ Visi

tante Provisional para extranjeros que arriben al po1s por algún 

servicio internacional y que carezcan de alguna documentaci6n secunda

ria¡ y :finalmente los Refugiados 1 de la cual, dar6 la def'inici6n 

del Art. 42 fracci6n VI: "Ref'ugiado.- Para proteger su vida, seguri

dad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generali

zada, la agresión extranjera, los conflictos internos u otras circuns

tancias que hayan perturbado gravemente el orden pCiblico en su paia 

de origen, que lo hayan obligado a huir a otro pala. No quedan 

comprendidos en la presente caracteristicn migratoria aquellas per-:-
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sonas que son objeto de persecuci6n política prevista en la f'racci6n 

anteriortt. La f'racci6n anterior se ref'iere a los asilados políticos, 

Aquí la Ley hace una distinci6n entre el asilo político y el re1'u

aiado al establecer en su def'inici6n de ref'ugiado, que no quedan 

conprendidaa las personas que son perseguidos poU. ticos y pref'iere 

separar a estos últimos de los demás perseguidos por otras índoles. 

Y como ye 1nencion6 en capitulas anteriores, el asilo político es 

la especie y el asilo territorial o ref'ugio es el genero. 

Siaue diciendo la f'racci6n VI 11 
••• La Secretaria de Gobernaci6n 

renovará su ·permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime 

necesario. Si el re1\.lgiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio 

de las sanciones que por ello le sean aplicables perderé. su caracte

rística sdaratoria y la misma Secretaria le podrá otorgar la cali

dad que juzaue procedente para continuar su legal estancia en el 

pais. Asimismo, si el ref"ugiado se ausenta del pa1s, perderá todo 

derecho a rearesar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido 

con permiso de la propia Secretaria11 • ·Estas circunstancias son 

iguales a las del Asilo Politico, como puede observarse, se les dá 

11uchas facilidades a este tipo de personas, sin embargo, no se permi

te el abuso. 

Continuando con la mencionada fracción, y ya pera concluir: 11 El 

ref'uaiado no podré. ser devuelto a su pata de origen, ni enviado a 

ningún otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas. 

"La Secretaria de Goberne.ci6n podrá dispensar la sanc16na que se 

hubiere hecho acreedor por su internaci6n ilegal al país, al extran

jero a quien se otorgue esta Característica migratoria, atendiendo 

al sentido humanitario y de · protecci6n que orienta la insti tuci6n 

del- refugiado".. Como ya lo dice· el mismo artículo se basa en el 

principio huma.ni tario que ha rea; ido a las di:ferentes naciones durante 
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mucho tiempo, y .que dá- ·Pr.eCieainente···Ori&én a esta instituc.i6n del 

re!'ugiado, no siendo nue_~t~?-·Pa1~--;1~- .. e~ce~~Í.6n:· 
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B) EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS.-

Con el fin de proteger a los ref'ugiados, se han creado una serie 

de convenios y tratados a nivel internacional, dentro de los cuales, 

se. encuentra un Acuerdo firmado en Ginebra, en el cual el Alto Comi

sario para los re:fugiados fué autorizado para testificar la identi

dad, estado y otras circunstancias con respecto a los re:fugiados 

y para recomendarlos a las autoridades delpais de su residencia. 

En octubre de 1933, el Cosejo, cre6 un nuevo organismo aut6nomo 1 

encargado de los emigrados procedentes de Alemania. 

A raiz de la Segunda Guerra Mun'dial, se cre6 la Organizaci6n Inter

nacional de Refugiados, como organismo especializado, por resolu

ci6n de la Asaroblea General de 15 de diciembre de 1946, con la fina

lidad de repatriar a las personas desplazadas durante la guerra. 

Este organismo fu~ sustituido el lº de enero de 1951 por un Alto 

Comisario para los refugiados, cuyo objetivo es influir sobre loe 

Estados para que protegan adecuadamente a los refugiados, y que 

gracias al Fondo de Ayuda a los Refugiados, apoya programas de inte-

graci6n de los refugiados en los Estados donde residen. Por el 

Convenio de Ginebra de 28 de julio de 1951, relativo al estatuto 

·de los refugiados, los Estados signatarios se comprometieron a exten

der tarjetas de identidad y documentos de viaje a las personas que 

a consecuencia de los acontecimientos, o por un temor í'undado de 

verse perseguidas por moti vos raciales o sociales, se encuentren 

"."uera de au patria sin gozar de su protecci6n ni haber adquirido 

otra nacionalidad, oblig~ndose, en general, a equipararlos, en 

parte, a los súbditos propios, y parte a los extranjeros , y a 

apoyar en su labor al Alto Comisario de la O.N.U., especialmente 

dando facilidades para que pueda cumplir en fUnci6n fiscalizadora 

en orden a la aplicnci6n del convenio. 
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Un Acuerdo relativo a marinos refugiados completa este convenio regu

lando todas las cuestiones para marinos refugiados por la falta de 

un Estado de residencia al que se conecta la Convenci6n en sus regula-

clones. Estas normas ponen de manif'iesto que la comunidad inter-

nacional ha asumido la protección de aquellas personas que, por 

carecer de nacionalidad efectiva, no gozan de protecci6n diplomáti

ca. Y entre ellas figuran, los refugiados politices que no perdieron 

su nacionalidad. 

Pero el Comiaario para refugiados solo puede ejercer la protecci6n 

de los refugiadoa en el marco de los mencionados convenios, al que 

no pertenece el derecho de protccci6n diplom6.tica normal. 

El derecho de asilo sólo resulta de un convenio que atañe a las 

partes contratantes; quienes no lo suscriben ni ratifican no estan 

sujetos a obligaciones. Y en este sentido es importante hacen menci6n 

que los contratantes son los Estados, no los individuos, por tanto 

el perseguido carece de un derecho propio en sentido estricto. 

La calificaci6n de la delincuencia política corresponde al Estado 

que presta asilo. Sin embargo, ocurre con frecuencia que diplomA-

ticos sin preparación para sus al tas funciones, se precipitan a 

calificar ellos mismos la delincuencia del asilado y ponen así en 

grave predicamento a sus gobiernos respectivos. Siendo que lo (mico 

que puede ofrecer el jefe de la misi6n diplomática es una protec

ci6n de caracter provisional mientras su gobierno decide si otorga 

!J no el asilo solicitado. 

Pare poder solicitar y obtener la protección del asilo, no existe 

ninguna clase de discriminaciones, ya que el asilo es para todos 

los hombres, quedando incluidos desde luego hombres y mujeres; 

eclesiá.sticos, civiles o militares¡ cat6licos o protestantes; niños 
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<J ancianos¡ etc •. 

Es un deber el conservar la cordialidad y la buena arñloilia"· entre 

el Estado que presta el asilo y el Estado terri forial y -··remover ~ns 

causas que han amenazado perturbar las. 

En la X Conferencia Interamericana celebrada en Carácas en 1954, 

se legis16 sobre el asilo territorial, pero antes de ser suscrita 

esta Convenci6n, solamente se podía invocar la costumbre o derecho 

consuetudinario, siendo que en la Convenci6n se establece que cada 

Estado tiene derecho a recibir dentro de su territorio n toda persona 

que le parezca conveniente recibir, sin que este hecho pueda ser 

objeto de reclamo por parte de Estados extranjeros. Ademlis ahí 

mismo prohibe la extradici6n de personas que han sido calificadas 

por el Estado requerido como delincuentes poli tices, o que se encuen

tran perseguidas por delitos que hubieren sido cometidos con :fines 

políticos, o cuando la extradici6n sea solicitada por m6viles en 

los cuales predomine el caracter político. 

Los refugiados pueden gozar de muchas libertades, pero siempre de 

acuerdo con lo que las leyes del Estado asilante reglamenten para 

sus habi tantea. 

Y con la finalidad de poder evitar el que el asilo territorial 

venga a convertirse en grave peligro para los gobiernos de los Estados 

vecinos con la presencia de los asilados cerca de las fronteras, 

puede el asilante internar a los refugiados que tengan a bien, a 

distancias que consideren prudentes de los otros Estados. 
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C) EL REFUGIADO EN MEXICO.-

Es frecuente que en las Constituciones de los pueblos hispanoameri

c6nos se consiga el asilo territorial, no as1 el asilo diplom~tico, 

ofreciéndoso como salvaci6n de los perseguidos por cuestiones pol1-

ticas y sociales que rodean a todos estos paises, tales como la lucha 

por la democracia, libre invcstigaci6n, defensa de la causa de los 

obreros etc.. De esta forma se han suscrito una serie de conferen

ciao interamericanas dentro de las cuales destaca la que se suscri

bi6 e1 20 de f'ebret'O de 1928 en la Habana, y firmada por México 

el mismo año. Así la X Conferencia suscrita en Caracas en 1954 

relativa al convenio aobre asilo territorial. 

México tuvo una generosa ampliaci6n en su sistema del asilo con 

motivo de la Ley General de Poblaci6n ya mencionada, que extend1o 

dicho asilo a todas las personas, independientemente de su naciona

lidad, y no solo a los latinoamericanos como anteriormente se hizo. 

Aunque en ocaciones se ha dado la bienvenida a indiyiduos y a grupos 

que podían haber sido poli ticamente indeseables en su propio pa!e, 

las medidas pol!ticas de nacionalidad y las prácticas informales 

de México no hablan fomentado el establecimiento de extranjeros. 

En la actualidad, se recibe con gran entusiasmo al extranjero porque 

se sabe que es una fuente de ingreso para el pais. 

Pero acontece que entre las personas de status más bajo 1 la si tua

ci6n es claramente distinta y los sentimientos de incomodidad y de 

hostilidad han sido comunes entre las personas, tanto de Mbxico 

1; mo de los extranjeros, cuyas ambiciones no se han realizado plena

mente. Cuando el n(J.mero de refugiados a sido demasiado alto, batos 

no han sido bien recibidos por los ciudadanos, pero no solo de 

México, sino de todo el mundo, porque consideran que si son admiti7'" 
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dos en su Nación y se les dá trabajo, otros tantos nacionales del 

país asilante, se verá.n expulsados de sus ocupaciones y empleos. 

México no tiene una larga tradici6n de asimilaci6n de inmigrantes, 

sin embargo, durante los años de 1940 a 1960, la Embajada Republi

cana en Mbxico solla extender invitaciones y ayuda a los españoles 

perseguidos por el régimen de Franco 1 a .fin de que estas personas 

pudiesen salir de España y encontrar trabajo y refugio en México. 

Pero aOn cuando hubo grán f'lujo de re.fugiados provenientes de Espa

i'le, no hubo inmigraci6n eñ~. gran escala en la 6poca de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Es importante hacf!r menci6n de que el trato que el gobierno mexica

no di6 a l:os españoles re:fugiados 1 :fué muy bueno y especial, y su 

política hacia la República española, 1'ué siempre :favorable; ya 

que se les o1'reci6 la ciudadanía virtualmente automática, que la 

mayoria de ellos acept6. Fué el grupo extranjero mejor recibido 

en México. "Cualquier otro grupo que no fuera español nunca habría 

podido incorporarse tan íntimamente a la sociedad mexicana •• 11 ( 7 ) 

Y. por su parte, para los espafloles, la única al terna ti va que les 

quedaba, era aceptar a México como su hogar y adaptarse a su modo 

de vida. 

Lo que si podemos decir con toda certeza, es que hubo gran inf'luen

cia de los refugiados españoles sobre México, ya que llegaron en 

un momento de productividad cultural y de una conciencia nacional 

agudizada, y muchos de ellos participaron con los intelectuales 

mexicanos en una gran diversidad de empresas. 

( 7 ) Fagen, Patricia W.¡ "Los Republic6nos Españoles en México 11
; 

lera. ed. ¡ Ed. Fondo de Cultura Econ6mica; México¡ 1973¡ p.p. 

230. 
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Por otra parte, los transterrodos siempre se han sentido más c6modos 

viviendo y trabajando con mexicanos cosmopolitas, de clase media 

urbana o con otros extranjeros, y participaron en forma minima en 

los esfuerzos mexicanos de larga duraci6n por difundir la cultura 

nacional a las e lases populares. 

Los españoles vivieron y trabajaron en México durante más de trei ta 

años, de ahpi que surgieron varias dificultades para ellos, ya que 

los niños que nacieron españoles y que fueron educados como mexica

nos, se enfrentaron al dilema de que estaban demasiado alejados 

:f'isica y culturalmente de España como paro. participar en los asun

tos espaíloles y, al mismo tiempo, ellos, al igual que sus padres, 

evitaban la politice mexicana. Pero las siguientes generaciones 

ya no tendrían ese problema, ya que México va a ser única patria 

y se van a incorporar a ella pensando igual que los demás ciudada-

nos mexicanos. Ninguno de los españoles pretendía que en México 

pudieran encontrarse la España que habían dejado atrae. Pero si 

era un país del que sentían que podian encontrar un lugar para 

ellos mismos y para sus f'amilias sin tener que reajustar de manera 

considerable sus h6bi tos o sus valores. 

Aunque no hubo restricciones f'onnales a las actividades pol1ticas 

·de los ref'ugiados que habían adoptado la ciudadanía mexicana, vir

tualmente todos se abstuvieron de participar como ya mencioné en 

la polt tica. Además f'recuentemente se encontraban de parte de la 

reacci6n política, econ6mica y religiosa, que daba pauta para que 

los mexicanos los rechazaran con mayor raz6n. 

Realmente a sido muy poco lo que se ha escrito sobre los ref'ugiados 

españoles, y ninguno habla sobre las opciones de los eepafioles acerca 

de México y sus sentimientos hacia su patria adoptiva, aparte de 

las declaraciones of'iciales que siempre resultan ben6f'icas. 
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En México, se ha a tratado de dar una mayor protecc16n al refugiado 

as1 como tambi~n se ha tratado de reglamentar su estancia en forma 

particular y con la mayor seguridad posible; así pues se han elabo

rado convenios al respecto para crear organismos encargados de los 

refugiados¡ es el caso del convenio entre el Gobierno de M6xico y 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los re:f'ugiados, 

relativo al establecimiento en México de una Representaci6n de la 

O:ficina del Al to Comisionado durante la V Asamblea General de las 

Naciones Unidas en donde f'úe creado este Al to Comisionado. Este 

convenio fu6 aprobado por la Camara de Senadores el 17 de diciembre 

de 1902 y publicado en el Diario O:ficia.l de la Federaci6n el 6 de 

abril de 1983, es decir, durante el periodo presidencial del Lic. 

Miguel de la Madrid Hurtado. 

Para apreciar con mayor claridad este convenio, o juzgado conveniente 

transcribir las partes más importantes: " ••• El Al to Comisionado, 

~:'\ su tarea de buscar soluciones permanentes alproblema de los ref'u

giados, ayuda a los gobiernos y, con su nprobaci6n facilita la re

patriaci6n voluntaria de los refUgiados y su asimilaci6n en nuevas 

comunidades nacionales. El Alto Comisionado tiene caracter apolí

tico, human! torio y social. 

Con la aprobaci6n del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos esta-

blecer una Representaci6n en M6xico, adelante denominada la 

110f'icina", el Gobierno de loa Estados Unidos Mexicanos en adelante 

"El Gobierno" y el Al to Comisionado de las Naciones Unidas para los 

ref'ugiados, resuelven lo siguiente: 

Art. 1.- El Gobierno reconoce personalidad jurídica a la Of'icina 

y en particular la capacidad para celebrar toda clase de actos y 

contratos permitidos por las leyes mexicanas e intervenir en toda 

acci6n judicial o administrativa en def'enea de sus intereses. 
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2.- El Gobierno reconoce el derecho de la Oficina de convocar a 

reuniones en su sede 0 1 inf'ormnndo al Gobierno, 

lugar del territorio mexicano. 

cualquier Otro 

La Oficina y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicci6n 

salvo en la medida en que en algún caso la Oficina haya renunciado 

expresamente a esta inmunidad, se extenderá medida ejecutoria alguna. 

Art. 4.- La Oficina cooperará en todo momento con la autoridad 

correspondiente del Gobierno a fin de f'acili tar la debida adminis

traci6n de justicia, procurar que se observen los reglamentos de 

policia e impedir que oc cometan abusos en relación con las prerroga

tivas, inmunidades y franquicias previstas por el presente convenio~•. 

Por otro lado, se crea la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Ref'ugiados, 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de julio de 

·_r:>SO¡ de esta publicaci6n, solo voy a transcribir lo que considero 

de mayor importancia. 

ºPrimero. - Se crea con caracter de permanente en comisi6n inter

secretarial para estudiar las necesidades de los refugiados extran

jeros en el territorio nacional que se denominar.6. Comisi6n Mexicana 

·de Ayuda o Refugiados 1 la cual estará. integrada por el titular de 

la Secretaria de Gobernaci6n quien será Presidente, y un represen

tante de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsi6n 

Social. 

Segundo.- La Comisi6n tendrá a su cargo: 

1.- Estudiar la necesidad de los refugiados extranje

ros en territorio nacional. 

2.- Proponer las relaciones e intercambios con orga 

nismos internacionales creados para ayudar a los refugiados. 
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3.- Aprobar los proyectos de ayuda a los ref'ugiados 

en el pais. 

4.- Buscar solución permanente a los problemas de los 

ref\lgiados. 

5.- Expedir su reglamento interior. 

6.- Los demás i\lnciones necesarias para el cumplimiento 

de sus f'ines. 
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D) RECONOCIMIENTO DEL REFUGIADO.-

En este apartado, lo único que deseo es mostrar un breve panorama 

de lo que acontece actualmente en el mundo, plasmando mediante uno 

realidad actual y constante la !'arma en que es reconocido el refugia

do, los sufrimientos que tienen que padecer por encontrarse bajo 

la condición de refugiados, usi como los diferentes conflictos que 

91! presentan al respecto, y como es que realmente se les d6. solu

ci6n. Para tales efectos, he recopilado una serie de informaci6n 

de las noticias periodísticas, cspecificamente del Peri6dico "La 

Jornada": por tanto, voy a transcribir solo algunas de las noticias, 

las cusles considero de mayor relevancia. 

Bonn, 18 de octubre de 1991; bajo los encabezados de: "Recibió Bonn 

193,000 refUgiados el año pasado." y "Han pedido asilo político 170,000 

personas en Alemania en 9 meses. 11 

11El ministro del Interior, Wolfang iiichheuble, afirm6 que el número 

de personas que solicitan asilo poli tico en el pais ha aumentado 

dramáticamente en los últimos años •••• Schheuble conden6 en6rgica

mente la violencia contra extranjeros y los continuos ataques contra 

los alojamientos de los solicitantes de asilo. 11Es una vergllenza 

para nuestro pais 11 ¡ los ataques no s6lo se han registrado en los 

nuevos estados federados, sino que la huella se vh en todos los 16 

Estados, dijo el ministro. 

El debate se ccntr6 en la cuesti6n de por qué un gran número de so

lici tantea de asilo político ha de estar en Alemania durante af\os 

con fuertes cargas para los contribuyentes, cuando está claro que 

sus peticiones no serán reconocidas •••• Los problemas actuales "Se 

basan más bien, en el hecho de que el f'racaso del socialismo en 

Europa oriental ha originado un crecimiento desequilibrio econ6mico, 

social y ecol6gico entre el este y el oeote de Europa, lo que conlleva 
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el peligro de una migraci6n masiva después de la caída de la cortina 

de acero", dijo Schheuble •••• "si no logramos ayudar rápidamente 

a la Europa del este a alcanzar un nivel de desarrollo que no obligue 

a los personas a abandonar su patria para sobrevivir" ••• el gobierno 

alem{m en colaboraci6n con el Partido Social Demócrata, en la oposición 

har6. lo posible para poner en la práctica las medidas acordadas para 

acelerar los trámites de las solicitudes de asilo, aunque agregó 

o;l f'uncionario que se sentia escéptico de que esto fuera suficiente. 

El canciller Helmut Kohl orden6 a la policía el jueves que aumente 

el grado de seguridad de las viviendas de refugiados e intensifique 

la vigilancia. de las pandillas de nconazis. Cientos de veces durante 

las últimas semanas, bandas de neonazis -conocidas como skinheads

agredieron a re:fugiados de Europa del este y del Tercer Mundo en 

busca de asilo, en un estremecedor resurgimiento de la xeno:f'obia 

que estall6 después de la reunificaci6n alemana ••. 11 ( l ) 

Tijuana, 8 de eneros de 1992, bajo el encabezado: 11 Atropella un auto 

a un indocumentado en la zona de El Bordo 11
• 

11Un presunto indocumentado de entre 30 y 35 años de edad f'ué atrope

llado y muerto por un vehículo en la avenida internacional, paralela 

ala zona de El Bordo, cuando intentaba cruzar de sur a norte la ave

nida, según el informe de la Policía Federal de Caminos y Puertos. 

Se trata de la primera victima de impacto en esa avenida en loa 

primeros d!ns del año. Otro informe señala que en 1991 muI"ieron 

cinco personas atropelladas en la misma avenida ••• esperaba el momento 

propicio para cruzar clandestinamente a Estados Unidos. En total 

13 personas fueron atropelladas en ta misma vía. 11 ( q ) 

( B ) Peri6dico 11 Ln Jornada11 ¡ Secci6n El Mundo¡ 19 de octubre de 

1991; pag. 32. 

( ~ ) Peri6dico ºLa Jornada"; Secci6n El Pais; 9 de enero de 1992; 

pag.21. 
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Montreal, 10 de enero de 1991, bajo el encabezado: "Corte Federal 

aplaza la expulsión de una f'amilia rricxicana". 

"La Corte Federal de Apelación decidió el jueves aplazar la expul

sión -prevista para este domingo- de una f'amilia mexicana cuya solici

tud de asilo politice en Canadá fué denegada en julio pasado. 

El juez Luis Marceau autorizó a Rodolfo Martinez, su esposa Rebeca 

y sus tres hijos prolongar su estadía en Canadá. acordándoles una 

suspensi6n. El abogado de la familia, Noel Saint-Pierre, había 

apelado de la decisi6n judicial que denegó a la f'amilia el estatuto 

de ref'ugiado. 

La familia Martinez huy6 de Mbxico en octubre de 1988, tras la muerte 

del hermano de Rodolfo, miembro de un partido de oposici6n de centro 

izquierdista y asesinado por razones politices. seg<m Mart!nez." 

(/O) 

Reynosa. 10 de enero de 1992; bajo el encabezado de: "Rescataron 

168 cadáveres del ria Bravo durante 1991: Cefprodhac" .. 

"En 1991 :fueron rescatados de las aguas del ri~ Bravo, en eltramo 

entre Nuevo Laredo y Matamoros, los cuerpos de 168 personas, entre 

ellos los de 25 asesinados y 19 presuntos victimados también, inform6 

el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoci6n de los Derechos 

Humanos ( Ce:fprodhac) . , •• 

"Respecto de los 25 cuerpos que presentan signos de violencia, el 

Cefprodhac indica que presentaban lesiones de arma de f'uego, por 

objetos punzocortantes o contundentes, ••• 

Destacan los asesinatos de ••• , secuestrados ef1 mayo de las oficinas 

de Migraci6n mexicanas en el puente internacional de Matamoros, y 

( 10) Peri6dico "La Jornada"; Secci6n El País; 11 de enero de 1992; 

pag. 16. 
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cuyos cuerpos fUeron encontrados en la margen estadunidense a la 

altura del puente internacional de Brownsville, Texas ••• 11 ( ll ) 

Washington, 11 de enero de 1992, bajo el encabezado: "Sobre detonci6n 

de sospechosos en otro pala, dictaminará. EU en julio.'' 

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dará a conocer un 

dictamen para determinar si la policía estadunidense puede detener 

y secuestrar a un sospechoso en el extranjero y trasladarlo a aquel 

pata, aOn violando tratados de extradic16n •••• 

Tras la decisi6n judicial, el gobierno estadunidense apeló argumentando 

no estar obligado a cumplir los tratados de extradici6n o leyes de 

otro país y di.jo que puede secuestrar a un sospechoso si hay orden 

de detenci6n contra él en Estados Unidos. 

El juez de apelaciones de San Francisco af'irm6 que Estados Unidos 

debe respetar las leyes internacionales y cumplir los tratados de 

extradición y seiiial6 que su dictamen también protegía los derechos 

de los estadunidenses. Si se autoriza al gobierno a secuestrar a 

un ciudadano mexicano 11Irak podr!a secuestrar al Presidente de E.U 

sin violar el tratado de extradición entre ambos paises" dijo ••• " 

( 1¡) 

La Habana, 10 de enero de 1992, bajo el encabezado de: "Podrían ser 

reinstalados los tribunales Revolucionarios advierte RaOl Castro." 

Rata Castro habl6 en el sepelio de tres policias del Ministerio del 

Interior { Minint) asesinados por contrarevolucionarios que busca'oan 

huir de la isla en una embarcaci6n el jueves, y sostuvo que la Q 

{ 11) Peri6dico "La Jornada"; Sección El Pa!s¡ 11 de enero de 1992¡ 

pag. 16. 

( !¿) Idem, 
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Casa Blanca es culpable de f'omentar las deserciones de cubanos median

te "la argucia 11 de restringir o impedir un f'lujo migratorio legal 

hacia Estados Unidos •••• 

Boucher puso en duda la calidad migratoria de los tres cubanos que 

desembarcaron en las costas cubanas. "Si alguno es ciudadano estauni

denae, pediremos el inmediato acceso consular •.• " 

•••• según se ha inf'ormado vivian en Miami, podían ser residentes 

legales en lugar de ciudadanos. 

Culp6 directamente a loa política migratoria de Estados Unidos por 

la muerte de los policías •••• cuando af'irm6 que estas vidas "no habrían 

sido segadas si el gobierno de Washingron no acogiera como h6roes 

a cuanto ap6.trida y aventurero arriba a sus costes desde Cuba, aunque 

tenga sus manos manchadas con sangre", ••• '' ( 13) 

Puerto Príncipe, 8 de enero, con el encabezado: "EU entreg6 200 

ref'ugiados a las Autoridades Migratorias Haitianas". 

11 Estados Unidos continu6 hoy con la repatriaci6n _de los ref'ugiados 

haitianos al entregar este día a otros 200 ciudadanos a las autori

dades de inmigraci6n locales, las. cuales anticiparon que al menos 

la mitad de ellos tratará de huir nuevamente la pr6xima semana. 

Con este nuevo contingente se elev6 a mil ochenta y nueve el nfunero 

de repatriados, desde que la Corte Suprema estadunidense dio luz 

..,erde para que el gobierno de George Bush adoptara esta medida, pese 

a las múltiples protestas de diversos organismos de derechos huma

nos que señalaron que la devoluci6n de los haitianos los expone a 

posibles represalias de los agentes del régimen militar. 

Trascendi6 que el gobie1•no haitiano de facto acept6 una cuota de 

!!?.!!_ quin.!.entas personas cada semana, pero que hasta el momento no 

( 13) Periódico ºLa Jornada"¡ 

1992 ¡ pag. 29 

Sección El Mundo¡ 11 de enero de 
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ha habido acuerdo en relación a su pedido de que por cadn haitiano 

Washington pagarti. entre treinta y cien dólares. 

Si embargo, los ref'ugiados están recibiendo en la Cruz Roja de Puerto 

Príncipe un viático de nueve d6larcs para que se trasladen a sus 

lugares de origen, y un bono que les da derecho a una ayuda de ali

mentos durante un mes en uno de los centros regionales de la insti

tución. 

Las autoridades de inmigraci6n estadunidense entregan a los haitia

nos tras haber anotado sus nombres y direcciones, en tanto que las 

de Hai t! lea toman fotos y sus huellas dactilares. Los oficiales 

de la guardia costera además examinan a cada refugiado usando guantefl 

d& goma, y luego les ponen una pulsera de identif'icaci6n alrededor 

del puño. 

En la base naval estadunidense de Guantánmo, en Cuba, donde se encuen

tra el grueso de los refugiados y cuya cifra se eleva a más de once 

mil 1 sigue sin embargo subiendo al llegar más refugiados de los 

que estAn siendo repatriados, según :fuentes o:ficiales. 

Mientras el gobierno de Puerto Rico ratificaba su respaldo al re

torno del depuesto presidente constitucional Jean Bertrand Ar!stide, 

un grupo de cuarenta senadores estadunidenses solici t6 al presidente 

Bush que interrumpa la repatriaci6n forzosa de los refugiados haitia-

nos •••• 

El peri6dico ( The New York Times) censur6 tanto la flexibilidad 

unilateral del embargo econ6mico por parte de Estados Unidos, como 

13 repatr1aci6n forzosa de los refugiados. Indic6 que en vez de 

aflojar el embargo, debería imponer un bloqueo naval total -exceptuan

do la ayuda econ6mica-, y otorgar un estatus de protecc16n temporal 

a los refugiados mientras dura la crisis. 11 
( 14) 

( I</) Peri6dico "La Jornada": Secci6n El Mundo; 9 do febrero de 

1992; pag. 30. 
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Por otro lado. el trece de febrero de 1992, se af'irm6 que no había 

hasta ese momento evidencias de que existiera represalia contra 

los refugiados haitianos. Aei mismo, que la Iglesia y grupos de 

derechos humanos en el país isleño, tampoco tenían .forma de saber 

lo que está aconteciendo con esas personas. 

Como puede observarse, las condiciones bajo las cuales se encuentran 

en general los refugiados no aon nada alentadoras, y puede también 

apreciarse el gran dolor de que padecen no solo siendo desprecia

dos en su propio país, sino también en el lugar en donde se refugian, 

no estando seguros en ningún lugar del mundo y expuestos a ser regre

sados a su país de origen, en donde lo mejor que les puede pasar 

es que los maten, y lo peor, cada uno de nosotros no los podemos 

imaginar. 

Antes de concluir con mi tema, quisiera comentar lo que aconteció 

en octubre de 1991 en Chiapas¡ ya que el Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, a trav~s de sus Programas: Mujer y Derechos 

Humnnnnos ¡ Rc!'ugiados, Repatriados, Desplazados Indocumentados, 

se encargó de un Seminario llamado "Taller sobre la Mujer Refugiada. 

Y quiero mencionarlo porque as! como existen m§s cuestiones adversas 

a los re:fugiados, tambi~n existen personas e instituciones que se 

preocupan en extremos por estas personas desamparadas; as{ , en este 

·Seminario, se le dieron a conocer a las mujeres refugiadas sus dere

chos y que conociendolos, puedan defender loa individual y colectiva

mente. Siendo el objetivo principal de este encuentro, el de o1'recer 

(específicamente a las mujeres refugiadas) un espacio para discutir 

problemas comunes en un marco de libertad; brindarles capaci taci6n 

básica en derchos humanos. 

Por otro lado se busc6 crear conciencia en ellas (refugiadas) sobre 

la importancia de la organizaci6n para elevar su autoestima y a incre- · 

mentar su participaci6n en la toma de decisiones nl interior de sus 

comunidades. Ya que el seminario fué específicamente para las refu,.-
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giadas guatemaltecas que llegaron a México a principios de la déca

da de loe ochentas cruzando nuestras fronteras en busca de refugio 

debido al genocidio que el ejército de aquel pa!s perpetraba contra 

la poblaci6n civil¡ estos grupos eran en su mayod.3 sectores lndfgenas 

y campesinos, que sumaban aproximadamente ve in ti tres mil personas, 

asentadas en las zonas de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. 

Pues volviendo a lao mujeres refugiadas, que ae incorporaron a sus 

comunidades a travhs de proyectos como los molinos de nixtamal, 

producci6n de hortalizas, y de alfabetizaci6n, (dichos proyectos, 

fUcron financiados por organismos internacionales como el Alto Comi

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ya comenté 

con anterioridad), han tenido que superar, no solo su papel de refu

giadas, sino también el de ser mujeres indigenos; Y esté seminario 

es una ayuda para superar tales conflictos y a solucionar todas las 

necesidades que se les han venido presentando, todo esto con el 

(mico f'ln de integrarse a una sociedad más amplia, a la que deberán 

sumarse a su regreso a Guatemala. 
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CONCLUSIONES 

Revisar las disposiciones legales y de Gobierno que rigen la admi

si6n de refugiados, asi como crear más ordenamientos legales exp~di

tos, de suerte que el laborioso proceso de visas, permisos, búsque

da de garantes particulares, exán\en individual d~ cada uno de los 

casos, etc. 1 no siga condenando a las víctimas a optar por el terrible 

dilema de estar huyendo, o que sean acribillados en cualquier momen

to. 

Crear un departamento de refugiados en ta Secretaria de Gobernaci6n 

y en la Secretaria de Relaciones Exteriores eficiente. 

Crear un lugar fijo como refugio, en el puerto más importante del 

pais, donde el emigrante reciba albergue y alimentaci6n hasta que 

un tribunal adecuado pueda decidir sobre la admis16n, sin confiar 

esta tarco al criterio superficial del f'uncionario de emigraci6n. 

Que los refugiados sientan la seguridad que se les brinda, como 

una nueva forma de vivir, que no se sientan incómodos o arrepenti

dos de haber huido de su pa!s, aún cuando su desdicha no sea suspen-

dida. 

No se le debe ver a los refugiados como algo muy lejano a nuestra 

comunidad, no como una condici6n que abre la vida a episodios her6icos 

o gloriosos como suele suceder. 

Tnmbien se les debe dar la oportunidad de incorporarse a la socie

dad con su trabajo y esfuerzo, ya que de ahi pueden surgir grandes 



- 90 -

personajes en lo ciencia, en la literatura, etc., considerando también 

su dignidad como seres humanos. 

Ver a estos seres noblemente, y no como criminales o como castiga

dos por su color o sexo; nsí como hacer ln clara diferencia entre 

Wl refugiado y un asilo.do poli tico, ya que el refugiado puede ser 

perseguido por cualquier causa excepto por delitos cometidos en su 

pais, no confundiendo a estas personas indefensas con delincuentes 

en potencia que solo nos causorian problemas. 

En nuestro pais ya está considerado el refugiado como una caracteristi

ca migratoria, por lo que se les permite su legal estancia en nuestro 

pais 1 con todos los derechos y obligaciones que tiene un extranjero 

en nuestro país. 
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