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La historia de la humanidad sobre el p1aneta se ha vi•ta 

marcada por e1 fenómeno de 1a mi.graei6n. 6ste. se presenta bajo 

di•tintaa circun•tancias como son 1a bll.aqueda de nuevas ti.erras. a 

veces empujados por e1 hambre y 1a crue1dad de1 medio f.íai.co. otras 

vece• arrastrados por e1 empuje vio1ento de 1a guerra y 1a 

conqui•ta. 

A1 principi.o de 1a historia 1as migraciones fueron producto de 

circunstancias ta1ea como ai una tribu agotaba e1 sue1o en donde 

un principio estuvo eatab1ecida., 10 abandonaba trasladándose a otro., 

posteriormente cuando se formaron 1as naciones, fueron 1os gobierno• 

quienes se encargaban de fomentar el desplazamiento de 1oa 

excedentes., 1uego surgieron 1as migraciones inspiradas en e1 anhelo 

de ensanchar 1os limites de 1a soberan.ía de imperio., 1as 

migraciones religio&as y pol~ticas y muchas otras ciases mas. 

Ahora bien., sabemos que en todos los ti.empos ha existido la 

regla universa1mente adm~tida acerca del derecho a las migraciones., 

a loe cambios permanentes o esporadicos de habitación., ya sea dentro 

de loa propios 1!mites de 1a soberan.ía territorial ya sea a1 

exterior., este derecho a desplazarse por este mundo es reconocido 

por todas las escuelas fi1os6ficas y socio16gicas. 
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Dentro de e•te compl.ejo fenómeno que es 1a migración. existe 

el.ase de emigrantes que son despl.azados de su pa~s no por 

cuestiones meramente vol.untarías. sino que por circunstancias 

viol.entas son obl.igados a abandonar su paf.e de origen para buscar 

seguridad y protección en otros paí.ees. este fen6meno es el. de l.os 

refugiado~. y ea precisamente de él. sobre el. cual. habl.aremoa en el. 

presente trabajo. 

Es importante decir que l.a compl.ej a probl.em4tica que pl.antea 

l.a existencia de mil.l.ones de personas que abandonan su paí.s como 

refugiados. ha l.l.amado l.a atención de l.a comunidad internacional.. a 

pesar de que dicho probl.ema ha estado presente desde el. inicio de 

l.as organizaciones humanas. no fue sino hasta el. presente sigl.o 

que l.a comunidad internaciona1 y a1gunos pa~ses 1o reconocen 

abiertamente, y proponen formas de asistencia, protección y bdaqueda 

de so1uciones. 

E1 reconocimiento de1 prob1ema de 1os refugiados a nive1 

internaciona1, que se veni:a acentuando a1 t.!rmino de 1a Primera 

Guerra Mundia1, ocasion6 que 1as instituciones humanitarias 

empezaran a organizar una serie de conferencias sobre refugiados y 

es a partir de e11as que 1a Comunidad Internaciona1 decide de común 

acuerdo afrontar e1 prob1ema por primera vez a trav~s de 1a Sociedad 

de 1a Naciones, que nombra un ""A1to Comisionado para 1os 

Refugiados". En e1 capi:tu1o segundo de1 presente trabajo 
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anal.izaremos 1a regu1aci6n internacional. que rige en materia de 

refugiados. asimismo estudiaremos a1gunos organismos que reconocen y 

protegen al. rerugiado. 

Para referirnos a dichas personas que han huido de su pa~a de 

origen encontramos términos aail.ado,. asil.ado pol.~tico, 

exil.iadoa. rerugiado, internado pol.~tico, expul.aado, etcétera. 

Sin embargo, en el. pl.ano estrictamente jur.1'..dico, l.oa términos 

empl.eadoa por el. derecho interno e internacional., son l.os de aail.ado 

y refugiado, términos distintos en cuanto al. concepto y significado 

que uno y otro invol.ucran, según me permito expl.icar dentro del. 

cap~tul.o niimero uno. 

Ahora bien,. el. aspecto social. del. refugiado l.o habremoa de 

e•tudiar dentro del. cap~tul.o cuarto. La sociol.og.1'..a como ciencia· 

encargada de1 eatudio del. hombre dentro de su comunidad y e1 derecho 

ciencia que regu1a l.a conducta de1 hombre dentro de 

comunidad, no deja a.1 m&~gen e1 prob1ema de 1oa refugia.dos, que en 

su peregrinar se han internado en paJ:ses que no son l.os suyos 

vi.viendo una aituaci.6n jurJ:dico, po1J:cico, socia1 y econ6mico 

diferente a 1a que vi.vJ:a.n. 

Dencro de1 aspecto social., nos enfocaremos principa1mente a. 

conocer 1a aitua.ei6n de l.a mujer guacema1teca que refugiada 
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dentro de nuestro territorio y que ademAs ea jefa de famil.ia. e1l.a 

como parte integrante de1 núcl.eo socia1 primog6nito# 1a famil.ia, es 

quien a fa1ta de 1a persona de1 padre se aboca a sacar adel.ante a1 

núc1eo fami1iar, pero si de por sí. es dif!cil. para un refugiado de1 

sexo maacu1ino sa1ir adel.ante en un pa~a extranjero, en condiciones 

migratorias como l.a que se encuentra 1a mujer como jefe de fami1ia, 

resu1ta particu1armente hostil. sa1ir adel.ante en l.a. l.ucha por l.a 

sobrevivencia. 

El.l.as no han escogido su condición farnil.iar de ser madrea 

sol.as, ni por vol.untad propia, ni por conciencia feminista, 

decidieron ser esposas, madres y amas de casa. No obstante l.o 

anterior, l.as condiciones por l.as que pasa su paí.s de origen que 

muchas veces derivada de 1a represión vio1enta existente. 1a• ha 

dejado so1ae sin marido o compaftero. han hui.do a1 exi1io con 1oa 

hijos en 1oa brazos. buscando una mayor seguridad. 

En e1 cap:Ctu1o tercero ana1izaremoe 1a situaci6n jur:Cdica de 

1os refugiados. en 1a que se inc1uye 1a situación de estas mujeres 

jefas de fami1ia. y por ú1timo en e1 cap.!tu1o cuarto se estudiará 

esencia1ment:.e su eit:.uaci6n socia1 como jefa de fami1ia dentro de 

territorio mexicano. 
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1.1.- ...UG%ADO.-

El. diccionario de 1a lengua eapaftola define a1 refugiado como: 

"p.p. de refugiar. Persona que a consecuencia de guerras. 

revoluciones o persecuciones pol.í.ticaa, . 
refugio fuera de su pa.í.s."º 

obligada a buscar 

La palabra refugiO en el pl.ano internacional., primero fue 

adoptada por l.a Liga de l.as Naciones y posteriormente por la 

Organizaci6n de l.aa Naciones Unidas, misma definici6n que ha 

evol.ucionado por medios legial.ativoa. La palabra refugiado gracias a 

l.aa diapoaicionea l.egielativaa internacional.es y organi•moa 

internacional.ea como el. Al.to Comisionado de l.aa Naciones Unidas para 

loe Refugiados tiene un significado preciso el. cua1 me permito 

transcribir enseguida: 

~Ea toda persona que debido a fundados temores de 

perseguida por motivos de raza, re1igi6n, naciona1idad, pertenencia 

a determinado grupo socia1 u opiniones po1~ticas, se encuentre fuera 

1 Diccionario de 10 Lengua Bsponola. Madrid. Espana. 1984. VigAaima 
BdiciOn. Tomo xz, pAg •. 1161 
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del. pa.ía de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, 

no quiere acogerse a 1a protección de tal pa.ía.~ 2 

Esta definición encuentra dentro de l.os instrumentos 

internacional.es de l.a Naciones Unidas aplica.bl.es en la materia de 

refugiados. particul.armente en el. art.!cul.o 1A de l.a Convención sobre 

el Est.atuto de los Refugiados del. 28 de jul.io de 1951, y en el. 

artJ:culo 1 .2 del. Protocolo sobre el. Estatuto de .los Refugiados del. 

31 de enero de 1967. 

En nuestro pa.!s no obstante l.a frecuencia con l.a que 

util.iza el vocablo refugiado, éste se empl.ea como un sinónimo de l.a 

pal.abra asil.ado y as.í es considerado incl.uso por el. derecho 

mexicano. est:.a situación que también existe el. orden jur.!dico 

mexicano, se expl.ica en virtud de que, hasta hoy d~a, M~xico no ha 

ratifica.do ninguno de J.oa dos instrumentos internacionales arriba 

mencionados, que son J.os que, en el. pl..ano universal., adoptan J.a 

terminologJ:a, del.imitan e1 concepto y eata.bl.ecen el. esta.tut:o de 

refugiado, mismo que a.na1iza.r~mos trav~s de J.os instrumentos 

jurJ:dicos internacional.es suscritos esa materia. y que mas 

adel.ante me permito il.ustrar. 

ConvenciOn sobre el Rata.tute de los Rerugíados. RecopílaeíOn de 
rnstrumentos Znternaciona.les Relativos al Asilo y a los Refugiados. 
Ginebra.. 1984. p8g. 26. 
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En e1 marco 1egal. de nuestro pa!s, nuestra Constituci6n 

Pol.~tica reconoce e1 derecho de asil.o de manera tácita a tra,,.• de 

su art~cu1o 15, el. cual. eatabl.ece que: 

• .. No ae autoriza 1a ce1ebraci6n de tratados para 1a 

extradición de reos pol.!ticoa ... , ni de convenios o tratados en 

virtud de l.oa que se al.teren l.as garant!as y derecho esta.bl.ecidoa 

por esta Constitución para el. hombre y el. ciudadano•. 3 

Lo que impide que nuestro pa!s otorgue el. derecho al. 

refugio de acuerdo con l.aa practicas internacional.ea, pues si M6xico 

reconoce el. derecho al. aail.o de acuerdo l.os instrumentos 

internacional.ea. y no obstante como ya se dijo anteriormente nuestro 

pata no ha ratificado l.a Convenci6n sobre el. Estatuto de l.oa 

Refugiados ni su Protocol.o, esto no impide. que la persona que reí.ina 

l.as condicione• de l.a definición de refugiado. contenidas en l.a 

Convención y el. Protocolo anteriormente mencionados, pueda goaar de 

la protección internacional. incluso en nuestro pa~a. 

En el. Diccionario de la Lengua Espat'lola encontramos la 

definición de asilado como: 

, conatituciOn Polltica de los Batado• Unidos Méxicanos. Editorial Porraa. 
M~xieo. 1996. 
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p.p. de asi1ar, acogido, da, eatab1ecimiento de 

beneficencia. " 4 

Por otro 1ado e1 diccionario jurrdico encontramos 1a 

definici6n de asi1ado 

•persona que se refugia embajada, 1egaci6n o 1ugar an41ogo 

para protección persona1 frente a recl.amaciones o acusaciones de 

rndo1e po1rtica. 5 

Para el. profesor César Sep(i1veda e1 asilado ee un extranjero 

disminuido, sin capacidad de exigir e1 cump1imiento de 1oe derechos 

mrnimos conferidos a1 extranjero por e1 derecho internaciona1.• • 

Generalmente encontramos confusiones entre esta palabra y l.a 

de refugiado, ya que con frecuencia se util.iza el. voca.bl.o refugiado 

en publ.icaciones, medios de comunicaci6n, discursos, etc6tera,, de 

manera indistinta para referirse a una misma situación. pero es 

necesario distinguir1as para poder entender1as. 

4 Diccionario de la Lengua Espaftola. Op. Cit. Tomo I p&g. 139. 

Diccionario Enciclop6dico de Derecho usual. Guillermo Cabanellas. 
Editorial Heliasta, S.R .. L .. • Vigésima. Edición. RepQblica Argentina 1986. 
Tomo VII. p&ga .. 86-87. 

• sepalveda. cesar. M6xico anee el Asilo. Utop!a y Realidad. Revista 
Jur!dica. No. 11. Julio 1979. Mexico .. p&gs .. 9-10 
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La pa1abra aai1ado tuvo un carActer ec1eai6•tico1 en donde 1a 

íinica raz6n que se consideraba para darl.o era por humanidad .. 

protegiendo por igua1 perseguidos po1!ticos, a de1incuentes 

comunes, o a todos aquel.1os que por a1gún motivo tuvieran cual.quier 

el.ase de persecución. 

La inatituci6n del. asil.ado aparece en América Latina desde el. 

sigl.o XIX.. dentro del. a.sil.o puede distinguirse.. entre el. aail.o 

dipl.omc1tico y territorial... l.os cual.es más adel.ante distinguiremos .. 

ambos constituyen dos aspectos de l.a misma real.idad de a•il.o,. ea 

decir, l.a protección que 

sol.icitan cuando su vida o 

Estado concede a extranjeros que l.a 

l.ibertad est4n en peligro, en su l.ugar 

de residencia .. por motivos pol.~ticos. 

En el. aspecto de l.a regul.aci6n internacional. observamos que en 

el Tratado de Montevideo de 1939 que se 11am6 Tratado sobre Asilo y 

Refugio Po1.t.tico,, fue e1 primero que dietingui6 y diferenci6 el 

asi1o diplom&tico del aei1o territorial, dedicando el cap~tulo X al 

d.ip1omático o po1.t.tico.. que ca1ific6 simp1emente como asi1o y e1 

cap~tu1o IX a1 refugio en territorio extranjero,, asimismo, durante 

1a Conferencia Interamer.icana de Caracas de 1954 se aprobaron dos 

convenciones, 1a Convención sobre Asi1o Diplom6tico y 1a Convenci6n 

sobre Asilo Territorial. 
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Por ú1timo, el. derecho al. asil.o l.o define el. autor Modesto 

Seara Vázquez como: "I:nac:.ituci6n en virtud de l.a cual. una persona 

escapa a l.a jurisdicci6n l.ocal.. ya sea huyendo a otro pai:s (aail.o 

territorial.). o refugiándose en l.a embajada (asil.ado dipl.om6tico), o 

barco (aail.o naval.), avión (aail.o aéreo). de pal:s 

extranjero" . ., 

1.2.1.-AS%LO D%PLC*&T%CO--

El. asil.o dipl.om4tico pol.J:tico en general. encuentra 

contenido dentro de nuestra legiel.aci6n en el. arti:culo 42 fracción V 

de l.a Ley General. de Pobl.aci6n, siendo el. asil.ado dipl.om&ti.co 1.a 

persona a l.a cual.. siendo perseguida por del.itas o motivos pol.J:ticos 

y originaria del. pal:s persecutor, se concede asil.o en l.a sede de una 

embajada extranjera un barco, campo o aeronave mil.itares 

tambi~n extranjero•. 

E1 tratado de Montev:ldeo no 1a expresi.ón aai.l.o 

dipl.om&tico,. tampoco l.a Convenci.ón de La Habana sobre asi.1o. que 

uti.l.i.za l.a denominación. de asi.l.o pol.S:tico. asi.mismo el. Tratado de 

Montevideo de 1939 sobre Asil.o y Refugio Pol.J:tico util.iza l.a 

denominación de aail.o dipl.omáti.co. cambio l.a Convención de 

Caracas de 1954 l.a inversa se ti.tul.a Sobre Asil.o Dipl.omáti.co. 

denominaci.6n que empl.eada como sinónimo de asi.l.o pol.J:ti.co,. l.o que 

., Seara V.t.zquea. Mode•t:o. Derecho Internacional. PQbl.ico. 06cimo Cuarta 
RdiciOn.· Bditoria1 Porrda. M6xico 199J. pag. 236. 
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pod.emoa concl.uir v&l.idamente que asil.o dipl.om4tico y pol.~tico son 

usados como sin6nimos. 

1. 2. 2. A8ZLO 'l'SllllZTO•ZAL. -

Dentro de nuestra l.egial.aci6n l.oa artJ:cul.os 35 y 42 fracci6n V 

de l.a Ley General. de Pobl.aci6n, se refieren al. asil.ado territorial., 

siendo precisamente l.a persona que, siendo objeto de persecución por 

del.itos o motivos pol.~ticos, l.ogra ingresar al. territorio del. pa~a 

asil.ante. 

Seg6n define Jorge Sal.vador Laram, aeil.o territorial. consiste 

en: "l.a persona acusada por del.itas comunes y deaertorea de l.a 

tierra y mar ( y deade l.uego el. acusado por del.itas pol.J:ticoa) que 

se refugia en territorio extranjero en casos de urgencia, l.o que no 

podr& ser entregado al. Eatado que l.o recl.ama sino mediante 

extradición, y que permanecerá en e1 paJ:a de refugio 

transitoriamente el tiempo estrictamente indispensable para ponerse 

de otro modo en seguridad. lapso en e1 que no podr4 practicar actos 

contradictorio• a la tranqui1idad píiblica. 8
• 

• Lara. Jorge Salvador. •concepco de Aail•do terricorial aegQn loa 
convenio• interamericano• y la nociOn de Rerugiado aegQn loa inaerumentoa 
internaciona1ea de la Nacionea Unidea•. Aailo y Protecci6n Znternacional 
de Rerugi•doa en America Lacina. UNAM. M~xico. 1982. paga. 90-91. 
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En e1 4mbito internaciona1 a este tipo de asi1o se rerieren 

1os art~cul.os 15. 16 y 18 deJ. Tratado de Derecho Pena1 Internaeiona1 

de Montevideo de 1889; sin embargo dicha expresión, no es uti1izada 

de manera litera1, asimismo no encuentra dentro de 1ae 

convenciones de 1.a Habana de 1928 y de Montevideo de 1933~ 

En cambio esta terminol.og~a se encuentra empl.eada la 

Convención sobre Así.lo Territoria1, del. 28 de marzo de 1954, y 

adoptada en 1.a X Conferencia Internacional Americana efectuada 

Caracas en 1954, igualmente la Oecl.araci6n Americana de los Derechos 

y Deberes del Homl::>re,. de 1948, como l.a Convención Americana sobre 

J.os Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica de 1969, se 

refieren espec~ficamente al. asilo territoria1. 

E1 asi1ado territori.a1 América,, 1a persona que se 

refugia en un Estado como consecuencia de que es perseguido por e1 

hecho de imputárseie 1a comisión de de1itos o motivos po1~ticos. De 

manera expresa o t4cita 1os textos americanos ap1icab1es· se fundan 

en e1 principio de que es e1 Estado territoria1,, es decir .. e1 que 

concede e1 asi1o,, e1 que ca1ifica 1a existencia o inexistencia de 

1as causa1es que motivan e1 asi1o Cart!cu1o 11.3 de1 Tratado sobre 

Asi1o y Refugio Po1~ticos de Montevideo de 1939; art1cu1o 22.7 de 1a 

Convención de San José). sa1vo ·que haya convenios interna.ciona1es 

ap1icabl.es que expresamente den e1 carácter de no pol.1ticos,, 

decir,, comunes,, a ciertos de1itos. 
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Los t6rminos de aai1ado po1rtico y aai1ado, tienen sus 

acepciones dentro de1 derecho mexicano as~ como en l.oa instrumentos 

interamericanoa sobre 1a materia, en 1os que se l.es uti1iza para 

referirse ya sea a l.a institución genErica de1 asil.o o a otras 

categorraa de asil.o, el. dipl.omático y el. territorial.. 

Dentro del. &mbito de l.a terminol.og~a util.izada por ].a Naciones 

Uni.das.. reaul.ta que en la Decl.araci6n Universal. de l.os Derechos 

Humanos del. 10 de Diciembre de 1948, en su artrcul.o 14, empl.ea el. 

tErmino aail.o como sin6nimo de aail.o territorial., l.o que de manera 

el.ara noa hace ver que dentro de l.oa instrumentos internacional.ea de 

l.as Nacione• Uni.da•. ae desconoce el. empl.eo de l.a expresión ••il.o 

pol.rtico como categorra de asil.o dipl.omático. 

Loa conceptos de aai1ado y refugiado no coinciden su 

defin:l.ci6n. 1a cual. se encuentra. determinada por 1ae causas de 

abandono de1 pa~s. 

La pa1abra refugio fue adoptada por l.a Liga de 1as Naciones y 

posteriormente por l.a Organización de 1as Naciones Unidas y l.a misma 

ha evol.ucionado por medios 1egia1ativos. l.a cual. en l.a actual.idad 

tiene una connotación muy precisa, que ya ha sido definida dentro de 
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eate capitul.o. precisamente Europa donde l.a pal.abra 

refugiado ha evol.ucionado con mayor ímpetu. 

Al. contrario de l.o que pasaba en Europa; en Am6rica l.a pal.abra 

asil.ado toma una envergadura que da como resul.tado l.a creación de 

diversos instrumentos jurídicos regional.es. siendo el. común 

denominador de todos estos instrumentos el. de dar al. asil.o una 

connotaci6n eminente y excl.usivamente pol.ítica~ así l.os países 

AmeriCanos habl.an del. asil.ado como un del.incuente pol.1'..tico como en 

el. Trac.ado de Derecho Penal. Internacional. de Montevideo de 1889; 

Convención sobre Asilo de la Habana de 1928; Convención sobre Aail.o 

Pol.ítico de Montevideo de l.933; Convención sobre Asil.o Dipl.om4tico 

de Caracas de 1954; o como un perseguido por del.itos contunes conexos 

con 1os po1~ticos como en e1 Tratado sobre Asi1o y Refugio Pol.rtico 

de Montevideo de 1939. 

En e1 caso de l.os refugiados se l.es concede protección en el. 

para receptor cuando son per~eguidos por motivos de raza. rel.igi6n. 

nacional.idad, pertenencia a determinado grupo social. y por 

opiniones pol.rticas. en cambio a l.os asil.ados sol.amente se l.es da 

protecci6n cuando son perseguidos por motivos de del.itas pol.rticoa. 

La ca1ificaci6n como asil.ado l.a proporcionan ciertos hechos, 

normal.mente verificabl.es, y·que l.o afectan de manera individua1. se 

trata de una cauaal.idad objetiva y 1imitada. cuando l.as Naciones 
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Unidas se refieren a1 refugiado, inc1uyen en l.a definici6n 

cauaa.1 el. temor fundado de peraecuci6n. esto ampl..la 

posibil.idades del individuo de acogerse bajo esta categor.la. 

inc1uyéndose elementos objetivos y subjetivos que proporcionan mayor 

flexibilidad. 

El. refugio se encuentra contempl.ado dentro de l.a Decl.araci6n 

Universal. de los Derechos Humanos y otras l.egisl.acionea 

internacional.es como un Derecho Humano al. que todo el. mundo se puede 

acoger. en cambio, el. asilo es un derecho concedido por el. Estado 

receptor. 

El. Estado receptor del. asil.ado no está obl.igado a entregar a 

otro Estado 6 expul.sar de su territorio a personas perseguidas por 

motivos o del.itas pol.J:ticos, en este sentido el. aeil.ado ea sujeto 

pasivo. Como l.o afirma el. maestro Sepa1veda. "el. Esta.do conserva. l.a. 

potestad de devol.ver al. asi1ado. 

diacreci6n" 9
• 

expul.aarl.o. su entera 

Dentro de l.aa normas que regu1an a l.os refugiados. ae han 

eatab1ecido normas m.S:nima.e para su trata.mi.ente dentro del. derecho 

internacional.,, concedi~ndosel.es derechos y obl.igaciones,, por otro 

l.ado para el. caso de l.os asi1a.dos no existen normas mJ:nimaa que 

• Sepal.veda,, C6•ar. •Mexico anee el. asilo ••• • Op. Cit. paga. 16-17. 
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regu1en •u tratamJ.ento., aimpl.emente se rigen por 1as disposiciones 

de1 pa~• receptor. 

1 ••• - ~~AD• ..-ZLrA -rtrGZ'AD&.-

En nueatr•• •ocJ.edades.. a l.a mujer se l.e asigna en primer 

l.ugar l.o• papel.ea fami.l.i.ares de ser madre, esposa y ama de casa .. 

eatoa rol.ea concretoa no a61o impl.ican tareas de tipo educativas y 

dom6aticaa del. hogar., sino también funciones emocional.es y de 

integraci6n ramil.iar,. es decir.. el. bienestar de l.a famil.ia ea l.a 

reaponsabil.idad eaenci.al. de la mujer. 

En el. contexto l.atinoamericano, el. val.or y l.a real.idad de l.a 

.rami.11.a e•t6n eatrechaunente l.igados con l.a mujer, l.a que tiene casi 

nul.a poai.bil.idad de evadir el. destino que l.e ha tocado vivir. Como 

hija de .ramil.i.a ·y aol.tera.. l.a mujer joven tiene poca l.ibertad de 

ft'OV'erae fuera del. •eno familiar. sus actividades eat&n tanto 

protegidas como contro1adas y vigi1adas por 1os padrea hasta que se 

ca"ae y paae a1 contro1 de1 marido. De igua1 manera. 1a socia1izaci6n 

de 1a mujer ae di.rige_ hacia este futuro matrimonia1. ma.terna1 y 

dc:MnAatico. dejando en segundo tErmino 

profeaiona1. que constituye parte de 

preparación y deaarro11o 

1a reeponsabi1idad y 

privi.1egioa de1 hombre. por otro 1ado. y en contradicci6n a esto. 1a 

sociedad contempor4nea dentro de su est~ctura econ6mica exige cada 

vea maa 1a integraci6n de 1a mujer a1 campo de 1a producci6n. 
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En e1 caso que ea materia de nueetro eetudio, el. ea.r&cter de 

refugiada que se l.e concede a. l.a mujer, es por el. hecho de haber 

tenido que salir del. pa.f:a de nacional.idad por tener funda.do• 

temores de perseguida por moti.vos de raza .. rel.igi6n .. 

nacionaJ.idad, pertenencia a determinado grupo aocial. y opiniones 

pol.i'.ticas, y no poder o.. a causa de dichos temores., no quiere 

acogerse a l.a protección del. pa1'.s de su nacional.idad. 

As!, tenemos a l.a mujer en el. exil.io, que al. encontrarse sol.a 

con sus hijos, tiene que adoptar el. papel. de mujer jefa de ~amil.ia, 

este carActer se l.o da el. nuevo rol. que ti.ene que adoptar dentro de 

su exil.io en el. pai'.a receptor, en donde se l.e exige jugar no a6J.o el. 

rol. anteriormente aeftal.ado, sino adem&s.. l.a tarea de amortiguar l.aa 

grandes tenaionee pa~quieaa y emoeiona1ea. producidas por e1 exi1io 

1aa cua1ea recaen principa1mente en 1a mujer. mientras que e1 hombre 

puede mas f4ci1mente 1iberar sus frustraciones por medio de 

Conducta• agresivas. que son socia1mente mas aceptadas de parte de1 

aexo maacu1ino. o evadirse en actividades fuera de 1a casa. 1a mujer 

ea quien tiene que enfrentar directamente 1os conf1ietos. 1o que 1e 

ocasiona estados de fuerte angustia. sin que pueda encontrar sa1idaa 

de escape. En segundo 1ugar. 1as necesidades de supervivencia 

frecuentemente requieren que consigne una fuente de ingreso para 

aportar a1 bienestar fami1iar. esto es 1a que 1a 11eva a asumir un 

pape1 económico. 
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Genera1mente el. papel. económico que tiene que adoptar e• nuevo 

para el.1a y contraviene 1os va1oree femeninos aaignadoa en su 

sociedad de origen. l.o que 1e provoca confl.ictos y angu•tias. pero 

tambi~n 1e ofrece 1a oportunidad de deearrol.1ar su autoeatimación y 

eeguridad peraona1 al. verse capaz de enfrentar situación 

dif~cil.. en el. seno de l.a famíl.ia también repercute esta situación. 

l.a cual. propicia el. cuestionamiento de l.a estructura famil.iar si 

ésta es tradicional. y l.a redistribución de l.as tareas del. hogar. 

Estos cambios y presiones fácil.mente provocan confl.ictos y crisis en 

l.a convivencia famil.iar. 

Otro de l.os factores que ocasionan que l.a mujer tenga que 

asumir el. papel econ6mico dentro del. ambiente famil.iar se produce. 

cuando e1 esposo o e1 padre son asesinados o separados de1 resto de 

1a fami1ia, 1o que la enfrenta, sobre todo cuando tiene hijos, con 

1os probl.emas objetivos mas difJ:ci1ea. Esto l.a ob1iga a a•umir l.a 

responsabi1idad comp1eta y llnica de mantenerse a e11a mi.ama y a sus 

hijos, adem6a de seguir siendo madre y ama de casa, de repente tiene 

que jugar el. ro1 activo en 1a esfera públ.ica, el. que anteriormente 

asum.i:a e1 hombre de 1a famil.ia, enfrentando so1a el. mundo del. 

trabajo y de l.as instituciones. 

Existen diversos factores que expl.ican l.a condición de l.a 

mujer jefa de fa.mil.ia., l.a pobreza y e1 abandono persistentes a 

partir de l.a infancia caracterizan estas mujeres. el.l.aa 
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permanentemente han e•tado en eaa •.ituaci.6n.. siendo ob1.igada• 

trabajar de•de muy pequeftaa l.abores del. hogar y forzadas a 

establecer un.iones marita1ea tempranas como mecani.•mo de 

aobrevivencia.. l.o que ocasiona que l.a re1aci.6n aexua1 y afecti.va a 

l.a vista de e11aa se encuentra esencial.mente deformada.. dada 1a 

precariedad de su aituaci6n. Asimismo. l.a ideo1og~a patriarcal.., 

unida a un.a extrema vul.nerabil.idad., l.ae hacen v~ctimas de una serie 

de atentados cOmo viol.acionea y abandonos reiterados .. culp&ndol.aa de 

eata situaci.6n sin referiree a 1a i.deo1og~a y a 1a estructura social. 

.imperante. 

Ahora bien., refiri~ndonoa a 1as refugiadas guatema1tecas .. 

e11aa, en su mayor~a .. 11.egan muy j6venea a M~xico, muchas vecea han 

estado casadas o acompaftadaa en el. pa~a de origen, pero huyen so1aa 

a1 exil.io, eatAn aeparadaa del. marido o compaftero, puesto que A•te 

fue aecuestrado. asesinado o desaparecido. Traen consigo sus hi.joa 

pequeftoa general.mente entre uno y tres al'loa de edad. Esto indica 

que 1os grupos de mujeres refugiadas son una pobl.aci6n que en su 

mayor~a no eet& integrada ni en una organizaci6n pol.~tica o en otros 

grupo e social.ea, pob1aci6n que vive prActicamente 

desapercibida e ignorada. 

La situación de 1aa refugiadas guatemal.tecaa de ser madrea 

so1as significa ser jefas de famil.ia, 1aa mujeres como ya 

ci.enen que a•umir el. papel. de sost6n famil.iar 

dijo, 

pa~s 
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de•conocido. El. cambio de papel. y l.a reaponaab.11idad económica l.ea 

orrece l.a oportunidad de independizarse de normas tradici.onal.es 

l.1.mitantes de experimentar y tomar conciencia de au condic.i6n de 

mujer. de aua capaci.dades y l.~mites subjetivos personal.ea y 

objetivos y de l.ograr una autonom~a que, bajo condiciones normal.ea 

en sociedades con rígidos val.ores adscritos a l.oe dos sexos, ea 

dif~cil. deaarrol.l.ar. 

Estas mujeres refugiadas, jefas de famil.ia, se encuentran en 

al.gunos aspectos desamparadas por l.a l.ey, pues no tienen acceso a 

ninguna el.ase de pensión al.imenticia, y esto se empeora aún mas por 

l.a marginación ocupacional. y l.a división sexual. de~ trabajo; ninguna 

de el.l.ae cuenta con un trabajo establ.e y todas tienen que 

desempeftarse en actividades consideradas natura.1es para su sexo, 

dentro de1 cap.ítu1o cuatro de1 presente trabajo abundaremos m4a en 

1as cuestiones re1ativas 1a principa1 fuente de trabajo y 

secundario de 1aa mujeres jefas de familia guatemaltecas, as.í corno 

su aituaci6n fami1iar y en general. e1 estado en que ae encuentran 

como aai1adas dentro de territorio mexicano. 
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2 - AM'l'WCW).,... Mtnpwgc:ga 

2 .1. - ~_..... D• LA ~%<* ZM"l"llllll&CXc:mAL QU• amccmoc• AL 

~ llSPOQZAD01 

2.1 .. 1- La. DSCLAllACJ:C::. UllXVSasAL DS LOS D•llSCHOS ~8.-

La Decl.araci6n Universa1 de l.oa Derechos Humanos fue 

proc1amada por l.a Asambl.ea General. de l.aa Naci.ones Unidas en l.a 

resol.uc.i.6n 217 A (IIX), el. 10 de dici.embre de l.948. y l.a misma 

consta de un pre&mbul.o y 30 art.í.cul.os. "La Asambl.ea procl.am6 J.a 

Decl.arac:i6n Universal. de l.os Derechos Humanos como ideal. coman por 

el. que todos l.oa puebl.os y naciones deben esforzarse., y pi.dió 

todos l.oa Estados miembros y a todos l.os puebl.oa que promovieran y 

·obtuvieran el. reconocimiento y l.a observancia de l.os derechos y 

l.ibertades establ.ecidos en el.l.a .. • 10 

Loa derechos del. hombre contenidos 

podemos agrupar de 1a manera siguien~e: 

l.a decl.araci6n, l.oa 

- Los derechos rel.at:ivos a l.a Libertad: La prohibici6n de 1a 

esclavitud. de la tortura y la ap1icaci6n de las penas inhumanas y 

1 º seara. V4aque& Modeato. •oerecho .I:nternecional. •.• • Op Cit. p&g. 681. 
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degradante a (arta. ... Y s•> • 1as detenci.one• y de•tierro~ 

arbitrarios (art. g•). de 1as l.eyes pena1es con efectos retroactivos 

Cart. 11), de 1as restricciones a 1a 1ibertad de movimiento y a 1a. 

entrada y sal.ida de pa~s Cart. 13). de 1as privaciones 

arbitrarias de 1a propiedad (art. 17). 1a 1ibertad de pensamiento. 

conciencia. y de re1igi6n (are.. 18), 1a l.ibertad de opinión. de 

expresión y de información (art. 19), l.a 1ibertad de reunión y de 

asociación pac~ficas Cart. 20), as~ como el. derecho a buscar asi1o y 

disfrutar de 61 en cual.quier pa~s (art. 14). 

- Los derechos Procesales y Pol.~ticos: El. deber de l.os Estados 

de conceder a todo ser humano, sin distinción al.guna, procecciOn 

l.egal. por medio de l.os tribunal.e~ independientes (arta. 7•. a•. g• y 

12). e1 sufragio universa1 y 1a participación en e1 gobierno de su 

paí.s (art. 21). 

- Los derechos Socia1es: E1 derecho a un aa1ario adecuado y a 

1a seguridad socia1. a sindica1izaree y tener protección para caso 

de enfermedades. as~ como e1 derecho a1 descanso Carta. 22 a1 25). a 

1a educación (art. 26). a tomar parte en 1a vida cu1tura1 de 1a 

comunidad (art. 27) y e1 derecho a que reine un orden socia1 e 

internaciona1 ta1 que 1os derechos y 1ibertades enunciados en 1a 

dec1araci6n se hagan p1enamente efectivos (art. 28). 

Es importante resa1tar que esta dec1araci6n no tiene e1 

car.&cter coercitivo que toda 1ey positiva tiene. ea una simp1e 
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man~fe•taci6n de los E•tado• miembros de l•• Nacione• Unid••· pero 

por la importancia que enviaten estos derecho•. se han convertido en 

postulado• que la mayor parte de los Estados reconocen y observan. 

la íinica fueraa que tiene para hace rae valer la fuerza 

condenatoria que la Comunidad Internacional tiene. y que a veces es 

mucho rn&a coercitiva que la gran mayor.!.a de loe Pactos. Convenciones 

y Acuerdo Internacionales. 

La declaración de los Derecho Humanos es una clara expoaici6n 

de la corriente iua naturalista. ya que reconoce derechos al hombre 

por el simple hecho de existir. en raz6n de su esencia y porque son 

derechos con caracter.!.sticas que los hacen fundamentalmente 

inalienables. anteriores y superiores a la sociedad. as.!. vemos que 

en la declaración se hace referencia a que estos derechos deben de 

asegura.rae y protegerse con e1 fin de que e1 hombre no •e vea 

ob1igado a hacer uso de 1a rebe1i6n contra la tiran~a y ia opreai6n. 

As~ pues. ia Dec1araci6n de loa Derechos Humanos. va dirigida 

toda 1a humanidad. como. ya se mencionó. sin distinciOn a1guna. por 

10 tanto rige para 1os refugiados de todo el mundo. quienes tienen 

derecho a que se 1es reconozcan y respeten todos 1os derechos que en 

e11a se postulan y que arriba hemos enumerado. 
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Dentro de 1oa derechos contenidos en 1a Dee1araci.6n Univer•al 

de 1oa Derechos Humanos. consideramos que tienen mayor importancia 

para e1 presente tema los siguientes artrcu1oa: 

E1 artículo 9 es de particular relevancia para l.oa refugiados. 

ya que en el. mismo procl.ama que nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido ni desterrado. los artículos 10. 11 y 12 se refieren a la 

seguridad jurídica de los individuos. el 11 habla de la presunción 

de inocencia mientras no se compruebe la culpabilidad y el 12 de la 

irretroactividad de las leyes, ya sean nacional.es o internacionales. 

El artículo 13 tambi~n es importante para nuestro tema. ya que 

se refiere a la l.ibertad de circul.aci6n. expresando que: •Toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a e1egir su residencia 

en e1 territorio de un Estado•. Este derecho ea vio1ado por 1os 

pa.!.ses receptores.. quienes imponen restricciones a 1a 1ibertad de 

circu1aci6n mediante medidas migratorias. MExico ea una muestra de 

e11o.. ya que e1 reg1amento a 1a Ley Genera1 de Pob1aci6n. di.apone e1 

sitio en e1 que e1 refugiado debe residir, y e1 art..!.cu1o 9 de 1a 

constituci.6n Po1.!.tica. expresa como una 1imitante a 1a 11.bertad de 

movimiento 1as medida e referentes 

autoridades competentes. 

migración que tomen 1as 

E1 art.!.cu1o 14 e1eva rango fundamenta1 y univer•a1 a1 

derecho de aai1o ya que e1 mismo di.apone: "En ca•o de per•ecuci.6n .. 
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toda persona tiene derecho a buscar aail.o, y a di•frutar de 61, en 

cual.quier paJ:••. Eate artJ:cu1o no sefta1a. ai 1• peraecuci6n deba 

obedecer a razones pol.J:ticas. re1ig:l.oaas, racia1ea, de nacional.idad 

o de pertenencia a un grupo social., por 1o que no nos ea poaib1e 

diat:l.ngu:lr si l.o que consagra es s61o l.a figura del. aail.o 6 

tambi6n l.a del. refugio ya que ambas figuras 

motivos que l.os originan. 

distinguen, por l.os 

El. artJ:cul.o 15 expresa en su contenido un derecho al. cual. l.os 

refugJ.ados no tienen acceso en l.a pr4ctica, ya que se trata del. 

derecho a contar con una nacional.idad, p&rrafo segundo que dice: MA 

nadie se privara arbitrariamente de su nacional.idad ni del. derecho a 

cambiar de nacional.idad•, l.a real.idad de l.os refugiados es que son 

objeto de privaciones arbitrarias de 1a nac.:l.ona1.:l.dad. 

E1 art~cu1o 16 reconoce a 1a fam.:1..1.:l.a como e1 e1emento natura1 

y fundamenta1 de 1a sociedad, e1 derecho a formar una fami1ia. Loe 

art~eu1oe 17 a1 21. son derechos po1lt.:l.coe, e1 art~cu1o 18 consagra 

e1 derecho a 1a. 1.:1..bertad de pensamiento. de conc.:Lenc.:l.a y re1.:l.gi6n. 

e1 19 1a 1ibertad de opinión y expresión. e1 20 1a 1.:1..bertad de 

reunión y asociación pac~f.:l.ca. e1 21 e1 derecho a participar en e1 

gobierno de su pala · ··directamente o por medio de representantes 

1.:1..bremente escogidos•. 1a 1ibertad de acceso l.ae funcione• 

píib1.:l.ca•. l.a• el.ecciones peri6dica.s por sufragio universal. y voto 

secreto. 



26 

El arti:cul.o 22 •eftala el derecho a la ·seguridad •ocial.. El 

art.!c:ulo 23 nos habla del derecho al trabajo, al aalario igual por 

trabajo igual, en el art.!culo 24 se marca el derecho al descanso y a 

vacaciones pagadas .. 

El a.rt.!culo 25 plasma el derecho a una vida que asegure al 

indivi.duo y familia, la salud, bienestar, alimentación, 

vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, derecho a 

los seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez, el 

derecho a cuidados y asistencia especial necesarios durante la 

maternidad y la infancia. 

El art.!culo 26 se refiere la educaci6n gratuita, la 

instrucción elemental obligatoria. El art.!culo 27 establece el 

derecho a la participaci6n en la cultura, a gozar de las artes y a 

participar en e1 progreso cientrfico, protege propiedad inte1ectua1, 

cient~fica. 1iteraria y artíatica. 

El artículo 28 define e1 orden social internacional como 

necesario para hacer efectivos 1os derechos proclamados en la 

oec1araci6n, e1 articulo 29 hab1a de 1os deberes que tiene cada 

humano. 
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El. artl.cu1o 30 ha.ce hincapi.6 que ni.nguna de 1a• 

di.apoaici.one• anteriores podrA entenderse como autoriaaci6n 

aupri.mir derechos y l.ibe'rtadea procl.arnados en 1a misma. Decl.araci6n. 

Deapu6a de haber hecho una. breve deacripci6n del. contenido de 

l.a.a disposi.ciones contenidas en l.a Decl.araci6n Universal. de l.os 

Derechos Humanos,, nos damos cuenta que l.a misma nos pl.antea un 

panorama ideal. para el. bien común entre todos l.os seres humanos y 

por el. cual. todas l.as Naciones de l.a tierra deben de l.uchar,, 

desgraciadamente, l.oe postul.ados de esta decl.araci6n no se cumpl.en 

en rel.a.ci.ón a l.oa propi.os nacional.ea de un pa.!s,, siendo a:a.n más 

difl.cil. que se cwnpl.an para una persona refugiada y agrav4ndoae e•to 

por el. hecho de que esta persona sea mujer, quienes encuentran mas 

difi.cu1tadea para ser escuchada y respetados sus derechos en e1 

Eatado receptor. 

Empezaremos por decir que e1 documento que da conac.ituci6n 

forma1 y jur~dica. a1 A.l.t9 Comisionado de 1ae Naciones Unida.a para. 

1oe Refugiado• ea e1 Estatuto de 1a Oficina de1 A1to Comisionado de 

ias Naciones Unidas para 1os Refugiados, adopc.ado a travEa de 1a 

re1101ucJ.6n n'1mero 428 (V) de 1a Asamb1ea Genera1 de 1aa Naciones 

Unida• de fecha 14 de diciembre de 1950, y es por medi.o de este 

Estatuto en donde se eatab1ecen 1as caracteri:sticas, funciones y 
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organ:laaci.6n del. A1to Comi•i.onado de l.as Nac:lone• uni.da• para l.oa 

Refugi.adoa. 

La itnportancia del. Estatuto de l.a Oficina del. Al.to Comisionado 

de l.as Nacionee Unidas radi.ca en su l.ogro jur~dico. que por primera 

vez crea una defini.ci6n internacional. de l.a figura del. refugiado. 

A fin de poderl.e dar operati.vidad l.os postul.adoe del. 

Esc.atuto de l.a Of.icina del. Al.to Comisionado de l.ae Naciones Unidas 

para l.os Refugiados. se creó precisamente l.a ConvenciOn sobre el. 

Estatuto de l.os Refugiados que estudiaremos en el. presente inciso. 

La Convención fue aprobada en Ginebra el. 28 de jul.io de 1951. 

por l.o que se l.e conoce precisamente con el. nombre de La Convenci6n 

de 1951. y entró en vigor el. 22 de abril. de 1954. 

Esta Convenc:l6n sobre el. Estatuto de l.oe Refugi.adoe ea muy 

i.mportante para nuestro estudio del. refugiado, ya que ea el. primer 

ordenami.ento internacional. que contiene l.as regl.as minimae para el. 

tratamiento de l.oe refugiados, y es precisamente del. contenido de l.a 

Convención de donde l.os mismos obtienen cierta seguridad jur~dica. 

Entrando al. contenido de l.a Convención, vemos que dentro del. 

primer capitul.o se define l.o que ae entiende por refugiado, 6eta 

definici6n retoma 1o contenido en el. E9tatuto de 1a Oficina del. Al.to 
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Comi•ionado de 1aa Nacione• Unida• para l.o• ReEugiado•. pero con una 

innovac1.6n,. ya que se agrega un motivo de peraecuc1.6n que es el. de 

l.a pertenencia a determinado grupo aocia1. 

M&a adel.ante se encuentran contenidos l.oa derechos y 

obl..igacionea de J.oa refugiados con reapecto al. pa.ía receptor, dentro 

de l.aa ob.ligaciones encontramos que tiene el. refugiado que acatar 

l.aa l.eyea y regl.amentos del. paJ:s de refugio Cart.2); aceptar l.as 

medidas provisional.es que adopte el. Estado receptor en tiempo de 

guerra o en circunstancias graves o excepciones Cart. 9)· y 

consentir el. mi.amo sometimiento al. sistema de racionamiento de 

productos que eacaseen, que l.os nacional.es del. pa.ís contratante 

Cart • .20). 

Respecto l.oa derechos del. refugiado contenidos en 1a 

Convenc:l6n de 1951, encontramos 1a l.ibertad de re1igi6n Cart. 4), e1 

no menoscabo de otros derechos otorgados por l.os Estados 

contratante&, por las disposiciones de l.a Convenci6n (art. 5), l.a 

excenc:l6n de medidas pr~viaiona1ea (art. 8). En este art.ícul.o se 

buaca que no ae ap1:lquen medidas que tuvieren origen en 

discrepancias internacional.es, es decir, que fueran adoptadas como 

posibl.es repreaa1iaa inconformidades contra el. gobierno de 

determinado pa~s y en v.ía de consecuencia, contra loe nacionales del. 

mi•mo. 
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TambiEn Be eatab1ece e1 respeto al. derecho adqui.ri.do por e1 

refugiado. referentes a eatatuto personal.. aobre todo 1o 

referente a l.os derecho• inherentes al. matrimonio (art. 12 ) • el. 

derecho a l.a adquiaici6n de bienes muebl.ea, inmuebl.es. arriendos y 

contratos rel.ativos a muebl.ea e inmuebl.es (art. 13). el. derecho al.a 

asociación (art. 15). el. derecho a acceder a tribunal.ea (art. 16), 

el. derecho al. empl.eo (art. 17 ) . Es importante precisar que este 

art~cul.o prescribe que el. Estado contratante. debe de dar en materia 

l.aboral. un trato mas favora.bl.e que el. otorgado a l.oa nacional.es de 

pa~ses extranjeros, en este caso hay que aeftal.ar que a l.a mujer no 

se l.e da ningún trato preferencial.. siendo inadecuado a nuestro 

parecer que no se contempl.e nada que favorezca en eepecia1 a 1a 

mujer jefa de fami1ia en 1a búsqueda de una fuente de trabajo para 

su su.boistencia y 1a de su fami1ia. 

También se encuentra e1 derecho a 1as profesiones 1ibera1es 

(art. 19) 1 e1 derecho a 1a vivienda (art. 21). que en e1 caso de 1a 

mujer refugiada guatema1teca1 6sta encuentra · asinada en 

campamentos previamente establ.ecidoa por el. gobierno mexicano, el. 

derecho a 1a educación Cart. 22 ) de 1a cual. gozan de 1os mismos 

derechos respecto a la educación e1emental., pero en cuanto a 1a. 

educación distinta de la. elemental esta.bl.ece que pueden 

recibir un trato menos favorabl.e que e1 otorgado a l.oa extranjeros 

en general. 
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rgua1mente ae contemp1a e1 derecho a 1a aaistencia P"(lb1ica y a 

diafrutar de 1oa beneficios 1egales en materia 1abora1 y de 

seguridad aocia1 (arta. 23 y 24). 1ibertad de movimiento (art. 26) 

1ibertad que en e1 caso de México. se encuentra restringida por e1 

contenido de 1• Ley Genera1 de Pob1aci6n y su Reg1amento. as~ como 

e1 derecho a recibir de1 Estado contratante documentos de identidad. 

cuando no posean documentos v4lidos (art. 27). e1 derecho a recibir 

de1 Eatado contratante documentos de viaje (art. 28). e1 derecho a 

no pagar maa grav4menes fisca1es que 1os impuestos a 1os naciona1ea 

(art. 29), derecho a transportar sus haberes en caso de reubicación 

Cart. 30). e1 derecho a no ser pena1izado caso del ingreso ilegal 

al pa~s de refugio, as~ como e1 derecho a no ser expulsado de 

por razones de seguridad nacional u orden púb1ico y el derecho de no 

devolución (arte. 31, 32 y 33), el derecho de natura1izaci6n (art .. 

34) .. 

Hemos de decir que todos los derechos que se han enumerado a 

continuaci.6n giran en torno a los reconocidos en la Dec1araci6n 

Uni.versa1 de Derechos Humanos. 

Nuestro pa~e, no se ha adherido al contenido de 1a Convención 

de 1951, sin embargo dentro de su po1~tica por lo general respeta 

lo• derechos contemplados en el1a, teniendo siempre e1 cuidado de 

que con ello no •e genere un número mayor de ingre•os de refugiados 
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• nue•tro territori.o que pudi.e•e 11egar a crear un prob1e.... con lo• 

propi.o• naci.onalea. por verse desplazados por lo• refugiado•. 

La Convenei.6n Ameri.cana aobre lo• Derecho• Humano• rue 

au•crita el d~a 22 de novi.embre de 1969,, en .la ci.udad de San Jo•6 de 

Costa Rica,, por ello se conoce como "Pacto de San Joae•,, y ae firm6 

durante .la Conferencia Especializada l'nteramericana sobre Derechos 

Huma.nos. 

Nuestro pa~a,, Mexico. es signatario de esta convención por .lo 

que ae encuentra obl.igado a respetar y reconocer .loa derechos y 

l.ibertades reconocidos en e.ll.a y a garantizar su libre y pl.eno 

ejercicio toda persona sujeta au juriadicción,, a.in 

diacri.minaci6n alguna. En el. contenido de l.a primera parte de la 

mi.ama,, observamos que loa f!i.rrnantes reconocen que el. hombre cuenta 

con derechos eaencia1es que no dependen n1 ae crean por e1 hecho de 

tener una naeiona1idad, si no que tienen fundamento en 1os atributos 

de ser per•ona hwnana_ _por 1o que independientemente de 1a 

naciona1idad, gozan de toda protección, ya que 1o• derechos 

esenciales deben de tener una protecci6n internacional coadyuvante o 

comp1ementaria de loa que orrece cada E•tado, a trav~s de au derecho 

incerno, y aaimi•mo en su contenido se compromete a 1oa r1rmantea a 

adoptar 1aa medidas 1egialativaa de otro orden que fueren 

neceaariaa para hacer erectivoa ta1ea derecho• y libertad. 
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En esta Convención, tambi.én describen 1os derechos del. 

hombre que b4ei.camente coinciden con l.a decl.araci.6n Universa1 de 1os 

Derecho• Humanos, en que se reconoce a 1a vi.da, l.a J.ntegri.dad de 1a 

persona, l.a prohi.bi.ci.6n de l.a escl.avi.tud y l.a servidumbre, l.oa 

derechos de l.ibertad personal., l.a protección de l.a honra y l.a 

digni.dad, el. derecho de nacional.idad, el. derecho de propiedad 

privada, de circul.aci6n de residencia, el. principio de l.egal.idad y 

de irretroactividad, el. derecho a una indemnización, l.a l.ibertad de 

conciencia y re1igi6n, pensamiento y expresión. 

Respecto a l.os asil.ados, habremos de decir que el. art!cul.o 22 

de l.a Convención o Pacto de San Joe6, tiene \ll'l al.canee mayor que l.o 

establ.ec:ido en el. artJ:cul.o 14 de l.a Decl.araci6n Universal de 1os 

Derechos Huma.nos, porque en e1 mismo se sefta1a que tiene derecho 

a buscar· y recibir y no s6lo a disfrutar, dándole un mayor alcance 

a1 estab1ecer el derecho de recibir y no s6lo de buscar el asi1o. 

Dentro de los aspectos mas importantes de la Convención. 

encontramos que dentro de1 capitulo sexto de esta, se describen los 

órganos competentes para conocer 1o relat~vo al cumplimienco de las 

disposiciones contenidas la misma y que son la Comisión 

Znteramericana de Derechos Humanos y La Corte Internacional de 

Derechos Humanos. 
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Ahora bien. dentro de su cap.!tu1o •l!pt:lmo.. ae eatab1ece 1a 

organizaci6n, fupc:lones y competencia de l.a Comisi6n Xnteramericana 

de Derechos Humanos, la cual ea un 6rgano de la Organización de los 

Estados Americanos que posee competencia para proteger los derechos 

enumerados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Por último.. en el. capítulo octavo se seftal.a l.a organizac:L6n, 

competencia, funciones y procedimientos de la Corte Internacional. de 

Derechos Humanos, la cual tiene competencia consultiva general para 

conocer en materia de derechos humanos. Los Estados firmantes de la 

convención Americana de Derechos Humanos y de l.a Comi.si6n, son los 

únicos que tienen derecho a someter caeos a decisión de l.a Corte, 

cuya competenc.ia será facu1tativa. sa1vo que 1e hayan reconocido 

.competencia ob1igatoria. E1 fa11o dictado por 1a Corte es definitivo 

e inape1ab1e y 1os Estados firmantes se comprometen a cump1ir con 1a 

decisión de 1a Corte. 

2 .1 .. 4. - LA DSCL&llACZc:m' DS C&ltTAG-.&. -

E1 co1oquio de Cartagena que fue organizado en 1a Ciudad de 

Cartagena, Co1ombia. por 1a Universidad de esa misma ciudad y e1 

Centro de Estudios de1 Tercer Mundo, di O origen a 1as 

recomendaciones y conc1usiones que se encuentran contenidas en 1a 

Dec1araci6n de Cartagena. Respecto a 1a misma 1o m&s re1evante y que 



35 

n09 :1.ntere•• para nue•tro e•tud:l.o e• que en e11• •• a..,11a 1• 

der:l.n:l.c:l.6n trad:l.c:l.ona1 de rerug:l.ado. 

La Oec1arac:l.6n de Cartagena retoma 1a der:l.nic:l.6n de 1• 

Convenc:l.6n de 1951 y 1a amp11a de 1a •:l.gu:l.ente manera: •21 t6rm:l.no 

refug:l.ado •e apl.i.car& tambi6n a tocia persona que,, a causa de una 

agre•:l.6n exterior .. una ocupac:l.6n o una dom:l.naci6n extranjera., o de 

accintec:l.miento• que perturben gravemente el. orden p(ibl.:1.co en una 

parte o en l.a total.idad de su pa:Ce de or:l.gen., o del. pa1s de su 

nac:l.onal.:l.dad., e•t& obl.igada a abandonar su rea:l.dencia habitual. para 

buacar refug:l.o en otro l.ugar fuera de au pa1e de or:l.gen o del. p•1• 

de su naciona.1:1.dad". • 1 

De l.a amp1:1.ac:l.6n a l.a defin:l.c:l.6n de refug:l.ado conten:l.da en l.a 

Decl.arac.t.6n de Cartagena., podemos ver que se tOftWI. como punto de 

parti.da, l.• nece•:l.dad del. individuo de recibir protecci.6n 

internaciona1, y en particu1ar, 1a necesidad de proteger 

integridad rJ:•ica. Por lo tanto, 1o• derecho• protegido• aon e1 

derecho a 1a vida, a 1a_ •eguridad y 1ibertad, in91uyendo el derecho 

a no •er aujeto detención o arresto arbitrario ni a 1a tortura, 

•egdn e1 derecho i.nternaciona1. 

u oec:larac:::iOn de cartagene. carcagene. ColOlllbia. 
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Con8idermno• que e1 concepto de rerugi.ado conaagrado en 1a 

Decl.araci.6n de Cartagena, ••~ como en otra• defi.nici.one•, •e t.•a en 

l.a preaunci.6n de que la• peraonaa cue•ti.6n civi.1e•. B1 

t6rmino refugiado, tanto en el. sentido ordinario como jur~di.co, 

refiere a persona• que no toman parte en 1a.a hoatil.idade•, •iendo 

esto condici.On si.ne qua non para ser refugi.ado, en otras pal.abra•, 

l.os combatientes, sean miembros de fueraa regul.area o irregu1area no 

refugiados. No obstante el.l.o, otras personas, como l.oa ex-

combatientes, pueden aer considerados refugiados en tanto l.l.enen l.os 

criterios de l.a defi.nici6n. 

Dentro de l.as personas que pueden necesitar protecci.On 

internaci.onal. rerugiadoa, ee encuentran l.os evaeorea y 

desertores del. servicio militar obl.igatorio. Norma1mente, 

personas ae ca1i.rican como rerugiadoe de acuerdo 1a 

Convenci6n de 1951. Sin embargo, se puede considerar dentro de 1a 

derinici6n que podr~an eal.iricarae como refugiados ai demoatraaen 

que el. ejercicio del. aervi.cio mil.i.tar l.es 11.evar~a a participar en 

actividades contrarias aua genuinas convicciones po1~ticaa, 

religioaas o moral.ea, o que •u negativa ae base en razone• v&lida• 

de conciencia; o igualmente si e1 tipo de acci6n mil.itar que no 

qui.eren cumpl.ir ea condenada por l.a comunidad internacional. como 

contraria a 1aa reg1aa b&ai.c•• de 1• conducta humana. Sin embargo, 

de acuerdo a1 e•tudio que •e ha real.i.aado, podemo• ver que no podrA 

normal.mente j.nvocar•e e•t• excepci6n cuando el. pa1• en cue•ti&l 
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exime a ta1e• pereonas del. servicio mil.i.tar obl..igator:lo o ee l.ea 

ofrezca una actividad al.ternativa. 

Ahora bien. respecto de l.aa personas que abandonen su pai'.a o 

su residencia habitual. por razones personal.es. ya aea para trabajar 

o en procura de mejore• condiciones de vida. conocido como migrantes 

econ6micos, general.mente no 11.enan l.os criterios necesarios para ser 

considerados refugiados. De acuerdo l.a definici6n de l.a 

Decl.araci6n de Cartagena, l.as condiciones econ6micaa adversas 

general.mente no constituyen amenaza a l.a vida, seguridad y . 

l.ibertad del. individuo. Sin embargo, puede darse el. caso en que l.aa 

medidas eeon6micae que afectan l.a actividad l.aboral. sean tan grave~ 

como para constituir persecución y especial.mente si son dirigidos 

contra determinado grupo por razones po1~ticas, raciales 

re1igioaaa, podr~an estas personas ser consideradas refugiadas. 

Por lo que se refiere a 1aa v~ctimaa de desastres natura1es, 

1aa mismas no pueden ca1ificarse como refugiados, que 

concurran circunstancia~ e•pecia1ea estrechamente 1igadaa a ia 

definición ~e refugiado. 

La• per•onas deap1asadaa 1a forman individuos que se 

encuentran fuera de su pa~a y no tienen e•tatuto 1ega1 o documento• 

autoriz4ndo1es a permanecer en el pa~a receptor. En general estos 

de•plaaadoe, han •ido ob1igado• a abandonar au pa~a por razones que 
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no eat&n c1aratnente definidas. a1guna11 de natura1e•• econ6mi.ca; 

me•c1ada• con consecuencia• no inmediata• de conf1ictoa y vio1encia 

genera1iaada. 

Final.mente. nos permitimos hacer menci6n especia1 de aque11aa 

personas que. ai bien l.l.ena.n J.os criterios para ser con•iderados 

como refugiados. no han sido identificadas y por 10 tanto no ae 1ea 

ha reconocido formal.mente dicha condici6n. Eatoo individuos deben 

de ser considerados como refugiados dada 1a natural.eza deel.arativa y 

constitutiva de 1a deciai6n de reconocer 

refugiado. General.mente estas personas est&n en 

condici6n de 

aituaci6n 

particul.armente precaria y requieren. por tanto. una atenci6n 

especial. de l.a comunidad internacional.. 

2 .1. 5. - LA DSCL&Jl&CZC.. D• LA9 llACZ«*SS UllZDAll Saa- SL &9%LO 

TSaa:Z:TOR:IAL. -

Esta Decl.araci6n fue proc1amada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1967 mediante la reaoluci6n 

namero 2312. 

En ella vemos que se encuentran plaamados principios que eet&n 

dentro de otros instrumentos internaciona1es. sin embargo. su 

importancia radica en que consagra nivel internacional una 

termi.nologJ:a eminentemente latinoamericana. como ea l.a del aail.o 

terri9:.oria1. en 1a lfti•ma •e hace mención que una de l•• 
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caracterS:•t:lca• e•enci.a1e• de1 ••i.1o,, e• que debe de •er un acto 

hwnani.tari.o y no debe de aer con•i.derado como un acto i.nami.•to•o por 

ni.ng(in Batado. 

La Decl.araci.6n ti.ene como precedente 1oa artS:cul.o• 13 y 14 de 

1a Dec1arac:l.6n Uni.ver•al. de l.oa Derecho• Humanoa,, l.o• cual.ea •e 

ret!ieren al. derecho que ti.ene toda peraona de aal..i.r de eual.qu:ler 

pa.S:a,, i.ncl.u•:Lve del. propio y regresar a 61,, y el. derecho de toda 

peraona a buscar y disfrutar de aai.l.o,, exceptu4ndo•e l.oa 

del.:Lncuentea. 

2. a. - ormw aas ll9CC*GC- T •110TSG- AL -PUGZAD01 

2.2.1. ALTO CC*Z•J:C*al>O D• L&8 llAC%cm89 UllZDAS •aa& LOll ...,,.GXaDOa 

(ACllUll). 

Bl. dS:a 14 de di.ci.embre de 19f.9,, l.a A9ambl.ea General. de l.a• 

Nac.i.onea Uni.c:la.a,, med:la.nte l.a reaol.uci.6n 428 (V) crea un documento 

11.amado •E•tatuto de l.a Ot!:lci.na del. Al.to Comi.ai.onado de l.aa Naciones 

Uni.d.a• para l.o• Rerug:lado~·· medi.ante el. cual. ae co~ti.tuye formal. y 

jur~dicamente el. A1to Comi.ai.onado de l.a• Nacione• Un:lda• para l.o• 

Refugiado•. •eftal.&ndoae el. documento. l.a• caracter~eti.ca•, 

funcione• y organiaaci.6n del. ACNUR (por •ua •igl.as) . 

Bl. AClltJR cmnens6 a ~u.nci.onar el. 10 de de 1951, 

babi.6nda.e nOlllbrado a Gerri.t Jan Ven Heuven Goedhart como encargado. 
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i.nici.a1tRente 1• ori.cina •e abri6 por un perf.odo de tre• allo• .. 

teniendo opci.6n de renovar•e el. mandato a con•ideraci6n de l.a 

A&ambl.ea General.. Pero para e1 afto de 1953., resul.tó evidente que l.os 

probl.emaa de 1os refugiados requieren de l.a atenci6n continua de 1aa 

Naciones Uni.da•., por l.o que el. mandato del. ACNUR ae renueva cada 

c:l.nco al'loe. 

E1 ACNUR tuvo va~ioa organismos que l.o precedieron., entre 

el.l.os se encuentran el. Al.to Comisionado de l.a sociedad encargado del. 

probl.ema de l.os refugiados rusos en Europa; en 1933 se creó 1a Al.ta 

Comiaidn para 1os Refugiados procedentes de Al.emania; en 1943 fue 

establ.ecJda 1a Admi.nietraci6n de Socorro y Rehabil.itaci6n de l.aa 

Naciones Uni.daa; y en 1947 l.aa Nacionea Unidas eatabl.ecieron l.a. 

Organización :Internacional. de Refugiados; 6etos y otros organismos 

internacional.ea fueron l.oa que dieron origen l.o que ahora 

conocemos como el. Al.to Comi•ionado· de l.as Nacione• Unida• para l.os 

Refugiados. 

La sede de eete organi•mo internacional. ae encuentra en 1a 

ci.udad de Ginebra.. Suiza, y tiene representante• acreditado• en ma. 

de 100 paf.aes., es un organi•mo humanitario., eatrictamente apol.1.tico., 

con•agrado a l.a protección y a 1a aeietencia de 1oe refugiado• de 

todo el. mundo, e•tando dentro de su• funcione• principal.mente: 

A).- La protecci6n internacional. a 1o• rerugiadoa. 
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B) .- Procurar aol.ucionea permanente• al prob1ema de 1oa 

refugiados. 

La compecencia de1 ACNUR se encuentra eatabl.ecida dentro del. 

art.!cul.o 6° de au estacuto el cual. sena.la que el Al.to Comisionado 

tendr6 competencia respecto a : 

- •cualquier persona que haya sido considerado como refugiado 

por l.oa arregl.oa de 1926 y 1928. o de l.aa convenciones de 1933 y 

1938. por el. protocolo de 1939 o por la Constitución de la 

Organizaci6n Xnternacional. de Refugiados.• 

•cual.quier persona que. como reaul.tado de acontecimientos 

ocurrido• antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores 

de ser perseguido por motJ.vos de raza. religión., nacionalidad u 

opini6n pol..!tica, se encuentre fuera del pa.!s de su n~cional.idad y 

no pueda., o a causa de dichos temores o razones que no sean de mera 

convenJ.eneJ.a pe:r•onal,. qui.era acogerse a la proteccJ.6n de ese 

pa.t•.. o que., por care-;::er de naci.onalidad y estar f'uera del pa.ts 

donde ante• tenf:a su reaJ.dencia habitual., no pueda o., a causa de 

dichos temores o raaonea que no sean de mera conveniencia personal .. 

no quiere regresar a ei•. 13 

13 B•t•tuto de l• Of'icin• del Alto Comi•ion•dO de la• Naciones Unidas para 
lo• Rerugiadoa. ACllUR,. Divi•i6n de Protecci6n i:ncernacional,. Ginebra,. 
1984. 
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C'on respecto l.a runción de protecc.i.dn.. el. autor Gal.indo 

VAlez comenta: •BAs.icamente se trata del. deaarro11o y ap1icac.i6n de 

l.o que se 11am6 en aqu61 entonces protecci6n pol.J:tica y jur1d.ica a 

l.oa refugiados por parte de entidades internacional.ea.. cuyos 

objetivos rueron 11.enar el. vacJ:o de l.a fal.ta de protección nac.ional.., 

y buscar aol.ucionea duraderas al. probl.erna de l.os miamos. Bajo 

Naciones Unidas la protección po11tica y jurJ:dica ha pasado 

11.amarae protección .internacional.'". u 

Una de l.aa importancias fundamental.e• de este organi•rno 

.internacional. radica en que reconoce el. carill.cter de refugiado que 

tiene un individuo .. otorg&ndol.e el. estatua de refugiado a tra~a de 

una entrevista personal. con el. m.iamo.. l.o cual. l.e concede ciertas 

prerrogativa•. en virtud de que el. ACNUR como organismo 

internacional. apoya de manera econ6mica sul>aiatencia y l.e brinda 

asesor~• y apoyo frente ai Estado receptor. 

2.2.2.- CC.U•ZC*' mze&llA D• A.TUDA A RllPUGZADOS ccc.aa>. 

Este organismo fue creado por el. Gobierno de l.oa E•tado• 

Unidos Mexicano•. mediante decreto presidencial. el. 22 de jul.io de 

1 ~ Gal.indo vele•. Pranci•co. sumario del Derecho de lo• Refugiado•- Bdit. 
UllAM. Zn•tituto de Znve•tigacione• Jurídicas. varios autore•. Nexico. 
1982. p&g. 89. 
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1980. para 1a atención de lo• refugiados aalvadorefto• que.entre 1980 

y 1982 migraron a 1a frontera sur de nuestro pa~a. M6xico. 

Sus laboree principalmente las podemos clasificar las 

siguientes etapas: 

a). - Etapa de emergencia. - Conformada por las medidas 

iniciales frente a1 problema. del flujo migracorio,. incluyendo las 

primera.a acciones de asistencia.. el reconocimi.ento del eatatu• de 

refugiado. etc. 

b) .- Etapa de reubicación.- En el afto de 1984 

programa de reubicación de casi 20 mil refugiados 

desarrolló un 

aaentamientoa 

de Campeche y Quintana Roo. En Chiapas permanecieron rn&a de 20 mil 

que ae negaron a ser trasladados y un no.mero no determinado de 

refugiados dispersos en Marqu~s de Comillas y otros punces del 

E•c.ado. 

e> • - Etapa de .deaarro11o de programas de atenci6n y 

a•iatenc::.ia. - Con e1 -apoyo de1 A1to Com:l.a.ionado de 1as Naciones 

Uni.daa para 1os Ref'ugi.ados y de1 Programa Mundi.a1 de Ali.mentes. 

eatab1ec.ieron ayudas peri6clicaa y programadas rna.teri.a de 

a1imentaci.6n. aa1ud.. educaci6n. aaistenc::ia t~cnica. etc. 



.... 
d> • - Repacr:Lac:l6n. - A part:lr de 1992. con la firma de lo• 

acuerdos del 8 de octubre entre las Comisiones Permanentes de 

Refugiados CCCPP) y el Presidente de Guatemala, Jorge Serrano El.las. 

abri6 el proceso de repatriaci6n maaiva que permiti6 el retorno 

de m&s de 25 mil refugiados. 

Podemos considerar que las laborea de la Comisi6n Mexicana de 

Ayuda a Refugiados. se apegan al esp.lri.tu estrictamente humanitario 

que caract::.eriza la pol.ltica del refugio en MExico. de esa forma. 

adem&a de loa servicios b4aicoa de vivienda, educaci6n y salud, la 

Comis:l6n br:lnda a loa refugiados alternativas de producci6n para la 

generac:l6n de ingresos adicionales. Siendo actividades 

principales l.a cr.la y comercializaci6n de ganado bovino, porcino, 

ovino. granjas avícol.as y ·cul.tivo de diversas especies para 

autoconaumo y comercial.izaci6n. 

.Aaimiamo. l.a Comiei6n impulsa proyectos produccivos de 

refore•taci6n de .l.reas. eul.tivo de planeas y viveros y producci6n 

piacícola. principalmen~e. 

Bate organismo depende de 1a Secretaría de Gobernación y forma 

parte de la Subsecretaría de Pob1aci6n y de Servicios Migracorios 

deade el. de abri1 de 1995. Fue creado básicamente para 

bri.ndarl.es atenci.6n y asistencia a sua necesidades más imperiosas, 

a.sí como apoyo a l.a repatri.aci6n vo1untaria, considerada como 1a 
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so1uei6n óptima a l.a aituaci6n de refugio. El gobierno de M6xico. a 

travEs de dependencias federal.ea y estatales. otorga apoyos 

financieros a este organismo pagando el sueldo de los funcionarios y 

burócratas que forman parte de este organismo. adicionalmente a Eate 

cuenta con el apoyo financiero de organismos internacionales como el. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para l.os Refugiados y el. 

Programa Mundial de Al.imentos, quienes canal.izan la ayuda de países 

donantes. Entre los princi.pales apartadores de recursos para l.oa 

refugiados se cuentan Alemania. Suecia. B61gica. y dem4a miembros de 

la Comunidad Europea. 

En materia de sal.ud y asistencia m6dica l.a COMAR a trav6s del. 

IMSS Sol.idaridad y de la Secretaría de Sa1ud de 1os Estados en que 

se encuentran 1os refugiados. se han encargado de proporcionar1ea 

atención ~dica a toda 1a pob1aci6n refugiada. suministrando vacuna• 

de1 cuadro básico. y rea1iza constantes campafias de aa1ud 

comunitaria. p1anificación fami1iar higiene peraona1, tomando 

ademas 1a.s medidas necesarias para evitar e1 brote de epidemias 

mediante medidas preventivas de 1impieza de 1etrinaa. ae repare.e 

suero ora1, c1oración de1 agua. etc. 

En e1 aspecto de a1imentaci6n 1a COMAR con 1a co1aboraci6n de 

1a CONASUPO eatab1ece mecanismos de distribución de a1imentos con e1 

apoyo de donaciones de1 Programa Mund~a1 de A1imentoa (PMAJ, 
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repartiendo 1a canasta b&aica que integra ma.S:z. rrijo1. aceite. 

azúcar y sa1. 

como ya dijo anteriormente 1a CQlillAR 1oa apoya 

actividades orientadas faci1itar repatriaci6n vo1untaria. 

siendo a nuestro parecer esta cueati6n e1 motivo eaencia1 y e1 fin 

fundamenta1 para e1 cua1 fue creada 1a COMAR por parte de1 gobierno 

mexicano. 

2.3 .. - ..aco RZSTORZCO DSL mlODO DS L& lm.7Sa GU&TmlllU.Taea. ll&CX& 

TSaRZTO•ZO -.zCAMOs 

2.3.1.- ••DICZ•AL- CAUSA 90C:XAL- au• oazo::nuur m. azaoo ll&SZVO D• 

Loa prob1emaa aocia1ea existentes en territorio guatemal.teco 

que generaron el. ~xodo masivo de mi1ea de guatema1teco• a territorio 

mexicano. comienaan b&aicamente con e1 derrocamiento del. gobierno 

reformista de Ja.coba Arbenz Guarnan en 1954 por parte de l.o• Eatadoa 

Unidos de Norteam4!rica. acompaftado de 1a impoaici6n norteamericana 

de gobiernos con•ervadorea. manipu1ab1e• y pro-e•t•douniden•e•. 1o• 

intere•e• de 1a• compaft~aa tran.naciona1e• ante• que 1oa de1 pueb1o 

guatema1teco.ª• Todo• eatoa hecho• y a1guno• otros fueron e1 

1
• lbcpre•ado• en monopo11o• dedicado• a1 ..:>noeu1civo y 1a monoeap1ocaci6n 

de .. teri•• pri...,•. condicionando la economS:a guatema1t•c• e impidiendo 
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detonante de1 1evantamiento de car4cter nac.1.ona1.iata. 

ant.1..1.mperia1i•t• de un grupo de oficia1ea de1 ej6rcito guatema1teco. 

in.1.ciadores de 1a asonada del 13 de noviembre. 

Aaimiamo. la cooperación de los gobiernos guatemaltecos con el 

gobierno norteamericano prestándole territorio guatemalteco a la CIA 

(Agencia Central de Inteligencia por sus aigl.as en inglés). para 

entrenar las f'uerzas de invasión que parti.ciparon en Bahí.a de 

Cochinos. a pesar de la oposición interna igualmente generó. que la 

opoaición nacional..1.eta y de izquierda considerara que el gobierno 

guatemalteco comprometí.a soberanía al. permitir el entrenamiento 

de mercenarios dentro de territorio. además de comprometerse con 

el. exterior al. violar la l.ey internacional y hacer la guerra al 

pueb1o cubano.. generando m4s descontento en 1a pob1aci6n y 

ocasionando 1a oposición de un sector de1 EjErcito Naciona1. 

Fue en este marco que se generó una corriente conspirativa en 

e1 seno de 1as Fuerzas Armadas .. quienes,. comandados por e1 corone1 

Ra~ae1 Sesean Pereira .. se sub1evaron e1 13 de noviembre de 1960,. en 

un desorganizado movimiento que atrajo a oricia1es y so1dados. Los 

sub1evados 1ograron ocupar e1 cuarte1 Matamoros en 1a capital .. y 1a 

base mi1itar de Zacapa.. pero 1a rebe1i6n fue sofocada dos d!as 

de•pués. 

un desarrollo nacional induatrial y tecnolOgico,. quedando a.a.! marginado 
como un pa~• subdeearrollado donde ae mantiene el atraao y la 
aubordinaciOn ~rente a loa interese• norteamericano. 



Con l.a derrota.. l.os implicados huyeron Hondura• y El. 

Sa.l.vador .. pero tiempo deepu6s.. con el. gobierno del. coronel. Enrique 

Peral.ta Azurdia.. fueron amnistiados y retornaron Guatemal.a. 

excepto un nacleo pequefto que persistió en su actitud rebelde. 

En el. primer semestre de l.961 .. y con l.as armas que hab!.an 

logrado sal.var .. este grupo de jefes y oficial.es rebel.des regrea6 a 

Guatemala pasando por l.a frontera desde Honduras. 

Por otro lado. en el. ano de 1962 se dieron hechos de gran 

importancia en los movimientos populares.. movimientos de protesta. 

contra un fraude el.ectoral. del. candidato a l.a. presidencia .. Yd!.goraa. 

expresaron en luchas cal.l.ejeraa de profundo al.canee. en que 

tomaron parte todos l.os sectores social.es. 

Dentro de los mil.itares rebeldes que huyeron se encontraba el. 

teniente de inf"anter!.a Marco Antonio Yon sosa.. mil.itar graduado 

Fort Gul.ick .. escuel.a mi.l.itar norteamericana Panam4 .. en 

estrategias norteamericanas de contrainsurgencia.. este militar fue 

un revol.ucionario que l.uchaba motivado por un movimiento de car6cter 

naciona.l.iata.. reformista.. deseoso de cambios dentro del. ej6rcito 

como del. Estado. 
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Para rebrero de 1962, el. movimiento guerri11ero rura1 

encabesado por Yon Sosa en l.a montaftas de rzaba1.. junc.o con e1 

Partido Guatemal.teco de1 Traba.jo. formaron 1as Fuerzas Armadas 

Rebe1dea (FAR por sus aig1as) para 11evar adel.ante 1a 1ucha armada. 

ro.a Fuerza• Armadas Rebe1dea. inicial.mente formadas por un frente 

urbano. 

partido. 

convirtieron en el. aparato mil.itar dirigido por el. 

Poco 

campeaJ.nos 

poco 1as Fuerzas incorporaron un mayor nQmero de 

aus fil.as. y conaol.idaron un frente guerril.l.ero 

raabal. y zacapa. el. cual. estaba dirigido por Yon Sosa y Roberto 

Chac6n. por l.o que hac!.a final.es de 1963, mil.itantes del Partido 

Guatemal.teco del. Trabajo y de l.a guerril.l.a de Yon Sosa l.ograron 

darl.e rorma a grupoa con car&cter guerril.l.ero m4a definido. 

Para combatir a estas guerri11as en 1961 surgi6 bajo la firma 

m.11itar y c1vi1 asesorados por 1os norteamericanos 1a 

contra:in•urgencia. siendo su objetivo princi.pa1 el. control.ar la 

in•urgencia y el..iminar 1a amenaza al. orden existente. y as~ es como 

grande a raegos comienza 

Guatemaia. 

guerra cada m&s ~Errea 

El. Exodo de los campesinos guatemal.tecos que vinieron 

refugiar•e a nueatro pa~a. ~ue provocado por una pol.~tica deliberada 

de de•pl.aaamiento de pobl.aci6n real.izada por el. gobierno 
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guatema1teco y el ej~rcito de e•e pa~•. 1o• cua1e• como ya ae dijo 

bU8caban acabar con 1a amenaaa de1 orden exi•tente. E1 gobierno de 

1oa Eatado• Unido• de NorteamErica y el propio ejErcito guaterna.1teco 

utilizaron 1a fra•e de •sacar al pez del agua•, dando a entender que 

1oe campesinos de laa zonaa en conf1icto deb~an aer maaacradoa para 

que la guerrilla se quedara ain base de auatento. con 

estrategia, emprendieron pr.t.cticas militares de •tierra arrasada"" 

cuyo prop6aito principal era exterminar cualquier apoyo y fuente de 

abastecimiento de la guerrilla. El gobierno del General Romeo Lucaa 

Carc~a (1978-1982J fue el primero utilizar eaa estrategia 

militar, con ~l la represión alcanz6 niveles nunca ante• vi.atoa. Lo 

que se presentó como un medio para erradicar a 1a guerri11a .. 

convirtió en una vasta operación de aniqui1amiento de 1a pob1ación 

civi1. En todas 1as zonaa rura1es,. pero sobre todo en 1a• regione• 

se1y4ticas .. 1oa pueb1oa ind~genaa fueron reubicados en a1deaa mode1o 

y po1os de desarro11o mi1itarizadoa,. donde fueron aometidos 

pr6cticaa de reeducación ideo16gica; 1os hombrea fueron ob1igadoa a 

participar en 1a• 11amadaa •patru11as de autodefenaa civi.1•. 1
• 

Durante 1a dictadura de1 genera1 R~o• Montt continu6 1a 

concentraci6n forzosa de 1a pob1aci6n y su contro1 por parte de1 

ej6rcito. Bate mu1tip1ic6 1a vio1encia y 1aa vio1acione• maaivaa a 

1
• Son grupo• paramilitare• de parcicipaciOn ~orso••· rec1utadoa entre loa 

campe•ino•.. contro1ado• y dirigido• por e1 ej•rcito,. que tienen la tarea 
de erradicar la• raice• comunale• y loca1e• de apoyo a 1• guerri11a. 
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1os derecho• humanos de 1a pobl.aci6n. real.ia6 ma•acre• de ca~•~no• 

en loa deparcamentos de El Quiché. Huehuetenango. Al.ta Verapa•. El 

Peten. Ouetaa1tenango. Sol.ola. san Marcos y Chimaltenango. y cobr6. 

en el. a..f'lo de 1982, la vida de nueve mil vJ:ctimas que perecieron en 

195 maeacrea . .,u Por otro lado. regul.6 su vida •oc.ial., pol.!.tica. 

cultural y econ6mica y viol.6 si•tem4ticamente loa derechos de 

aaociac.i.6n, de movimiento, de expreai6n. de convivencia familiar. 

comunitaria y étnica. El sect:or más afectado fue el campesino. 

particularmente 1os grupos indJ:genas (ixil.es. uspantecos. 

sacapul.tecos. quich6a. Kanjoba.l.es. aguacatecos. kekchtes. mam. chuj. 

quakchiquel.ee y jacal.tecas). Pero cabe mencionar que tambi6n fueron 

objeto de persecuci6n grupo• de ladinos y mestizos que se vieron 

forzados igualmente a huir de suo tierras. Las pol~ticaa de tierra 

arrasada justificaron. para los gobiernos de Guatemala y de l.os 

E11tadoa Unido• de Norteamerica. verdaderas masacres d~ pobl.aci6n 

civi1, sospechoaa de participar~ col.aborar o simpl.emente simpatizar 

con l.a guerril.l.a. 

E1 EjErc:ito c:omenz6 aplicar masivamente 1a pol~tic:a de 

tierra arra9ada y de vac~o demogr4fico con el objetivo de aial.ar a 

1a guerri11a de au base popular. Los campesinos cuando no perecieron 

1 • Jorge a. Gon•alea. •De Panaos a 61 Aguacate, sobre la ruta del Quinto 
Centenario•. en Graciel• Preyerntuth y Roaalba AJ.da HernAndea, Una d6cada 
de Ref'ugio en MAxico. Academia Meaic:an. de Derechos Humano•. Cl:ESA. 
J:n•tituto Chiapapeco de C\lltura, M&xico, 1992. 
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a manos de 1oa mil.itares. son agrupados en •al.deas model.o• 1
",, que 

parecen campos de concentraci6n. Todo aquel. que vive fuera de su 

per!metro es considerado como miembro de l.a guerril.1.a y,, como tal. 

estA sentenciado. 

Ante l.a situación de represión y l.ae continuas matanzas que se 

dieron en l.a sel.va,, mil.es de famil.ias y comunidades guatemal.tecaa 

huyeron. cargando con sus escasas pertenencias,, y se fueron a l.a 

capital., a las costas, a l.as montan.as, o atravesaron la frontera 

tratando de encontrar un 1.ugar donde estuvieran a sal.ve con l.os 

suyos,, es en ese momento, cuando da comienzo l.a odisea de l.a mujer 

guatemalteca refugiada en México. 

Es importante decir que, desde 1981, 1.o que hab~a sido una 

po1~tica represiva medianamente se1ectiva comenz6 a adquirir formas 

de genocidio. El. ejército guatemal.teco comenzaba reforzar 

presencia en 1as comunidades ind~genas de1 interior. mientras que 

1os centros urbanos activistas opositores. rea1es o supuestos. eran 

e1iminados sistem.Aticamente. Dentro de 1a estrategia gubernamenta1 

se busc6 no s61o acabar con 1a oposici.6n rea1. sino para1i.zar 

potenci.a1es disidentes por medio de1 terror. 1
• 

17 Son pueb1os totalmente reconstruidos o construidos con ba•e en las 
necesidades de contro1 militar. Bat4n diseftados para un territorio 
definido. con una poblaciOn seleccionada y totalmente registrada por el 
ejercito. controlada a travea de patrullas civiles. centros de recepciOn 
y reeducaciOn y proyecto• de de•arrollo. 
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As~ l.as cosas. la insurgencia guatemalteca había cobrado 

fuerza agazapada en l.aa selvas noroccidenea.l.es donde se l.e hacía 

fácil. golpear y desaparecer entre la mal.eza. Se produjeron tomas de 

aldeas. arengas. pintadas de paredes y prosel.itismo entre l.a 

pobl.aci6n ind~gena. De manera. decenas de comunidades quedaron 

col.ocadas entre las acciones bél.icas del. ejército y de l.os 

guerril.l.eros. 

Los insurgentes habl.aban a las poblaciones del. derecho a l.a 

tierra de sus mayores, se les pagaba el. dobl.e y el t:riple por ].os 

granos básicos y por l.oe animales de corral y se les invitaba a 

engrosar a l.as filas de l.a guerril.la. A l.as pocas horas de haberse 

marchado los guerril.leros, l. legaban l.as tropas regulares y 

encontraban l.as pintadas en l.as paredes y 1as publicaciones que 

invitaban a la subversi6n. A los ind~genas se l.es presionaba para 

que informaran sobre las actividades de los guerrillas. A la 

poblaci6n se le aterroriz6 por la acci6n de grupos nocturnos sin 

identificaci6n,. los cuales secuestraban y asesinaban a cualquier 

cabeza visible: catequistas. pol~ticos. opositores. dirigentes 

cristianos. evangelistas, cooperativistas. artistas. sindicalistas .. 

médicos, socorristas. periodistas y otros. 

ta Hern4ndez castillo. Rosalva A!da. Nava Zamora Norma. Carlos Fl.ores 
Arenales y Jose Luis Escalona Victoria. •La experiencia de rerugio en 
Chiapas•. Centro de Xnvestigaciones y Estudios Superiores en Ancropolog~a 
social. M6xico 1993. p4g. 56. 
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Todo el1o provocó que fina1mente el ind!.gena comenzara por 

esconderse, después huyó y 

frecuencia. Algunos campesinos 

forma perdí.a 1a vida con 

incorporaron a la guerrilla para 

tratar de ponerse a salvo de los grupos represores. Los que 

negaron a ser instrumento de los rebeldes fueron asesinados. El 

ind~gena quedó sitiado entre ambos flancos, por la insurgencia y por 

la contrainsurgencia. 

Para el presente trabajo tomaremos en cuenta t'inicamente a la 

mujer guatemalteca. que en su desesperación por esconderse de la 

represión se internó en territorio mexicano. 

2 - 3 - 2 • - ICL SSTABLSCXKXSllTO DS r.os RSP'UGXADOS CUA~Tm:COS ... 

T•RRrTORrO MSSXCAllO.-

Las primeras comunidades de campesinos guatemaltecos que 

atravesaron la frontera en 1981 fueron deportadas por el. gobierno 

mexicano. Esas deportaciones provocaron fuertes crJ:ticas tanto en el. 

paJ:s como por organismos internacionales. l.o que llevó al. gobierno, 

receloso de imagen en el .1mbito internacional.• a cambiar de 

actitud ante las familias guatemaltecas que atravesaban por l.a selva 

hacia nuestro paJ:s; en marzo de 1982 reconoció a 3 mil. refugiados, 

en junio de mismo ano habJ:a reconocido a 

septiembre a unos 35 mil.. Para principios de 1984 habJ:a en el. estado 
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de Chiapas 46 mi1 refugiados guatemaltecos diatribuidoa 89 

campamentos. 

A partir de 1982. la gubernamental Comisi6n Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (COHAR) y el. Alto Comisionado de l.as Naciones Unidas 

para loe Refugiados CACNUR), centraron su atención y sus recursos 

l.os refugiados guatemaltecos l.ocal.izados en los campamentos. En 

1984, decidieron reubicar a la población refugiada en los estados de 

Campeche y Quintana Roo. debido principalmente a l.a falta de tierras 

disponibles el estado de Chiapas y al peligro que corrJ:an los 

refugiados al permanecer las cercan.!as de la frontera. 

Efectivamente. los refugiados todavJ:a no se encontraron realmente a 

sal.va al. ser recibidos en l.os campamentos, pues ene.re 1982 y 1990 

l.os kaibi1es incursionaron por lo menos 43 en territorio 

mexicano, haciéndose pasar por guerrilleros o abiertamente 

militares. Cerca de 1a mitad de los refugiados (aproximadamente 23 

mil) decidieron quedarse, a pesar de todo, 1os campamentos de 

Chiapas .. por temor a que.. al. alejarse, de sus tierras, pudieran 

pcrder1as para siempre, otros 18,500 fueron tras1adados 1os 

estados de Campeche y Quintana Roo entre mayo de 1984 y septiembre 

de 1985. 

En 1a actualidad la población total de refugiados en México, 

hasta agosto de 1995, de 32 mil 823 refugiados. Chiapas cuenta 

con una población de 18 mil 919 refugiados, asentados en 115 
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campamentos.. de loa cuales 33 se ubican en Las Margarita•; 30 en La 

Trinidad; 38 Frontera Comalapa: 11 en la Independencia; 4 en San 

Pedro Bella Vista; s Amatenango de la Frontera y 1 

Chicomuselo. En el estado de Campeche por otra parte se tienen 

registrada una población total de 9 mil 903., ubicados el 

municipio de Champot6n.. asentados en 4 campamentos: Haya Tecíim, 

Quetzal Edzná., Santo Domingo Kest~ y los Laureles y en el Estado de 

Quintana Roo .. hay una población de 4 mi 1 refugiados., ubicados en 3 

campamentos: el Maya Balám., Kuchumatán y La Laguna.i• 

El asentamiento de refugiados en territorio chiapaneco según 

diagnóstico de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados, 

elaborado en mayo de 1.il85 sobre una muestra de once campamentos, el 

30\" de la población de los campamentos está ubicada en fincas 

privadas y el 70~ en terrenos ejidales, otro documento más elaborado 

en el ai'.lo de l.989 por la misma COMAR ~os proporciona el siguiente 

cuadro: 

ZONAS PROPZISDADBS PRZVADAS SJ%DALSS TOTAL 

Margaritas 24 29 53 

Trin.Ltaria 1 3 • 
Coma lapa 19 23 41 

1<• Informe de Labores. Comisión Mexicana de Ayuda a Ret'ugiados. Tuxc.la 
Guti6rrez, Chiapas. Maxico. 1995. 
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Esto significa que un 43.B~ de l.oa campamentos est4n 

propiedades privadas. mientras un 56.2'" se asientan en ejidos. El 

despl.azamiento hacia propiedades privadas parece ser una oferta más 

atractiva para l.os refugiados. Además. al. parecer, han sido l.os 

propietarios privados l.os más interesados en asentar a refugiados 

dentro de terrenos, pues les ofrecen seguridad sobre 

propiedades contra incluso de posibles tomas de cierras 

efectuadas por grupos de campesinos organizados.~º 

2. 3. 3. - SL GOBJ:SllNO MSXJ:CANO AHTB BL PROBLDCA. DS LOS RSFUG:E:ADOS 

GUAT...aLTSCOS.-

Del. estudio de l.a reacción del. gobierno mexicano ante el. 

probl.ema de l.os refugiados guatemal.tecos hay que decir que l.a 

actitud que se asumi6 en primer término fue de rechazo, pero 

posteriormente y recel.oso de cuidar imagen internacional.. el. 

gobierno mexicano cambio su actitud en el sentido de no tomar medida 

a1guna tendiente impedir el ingreso de quienes huyen de 1a 

vio1encia. Una vez rectificada la actitud. les ofreció ayuda 

sobre 1a base de proveer1os de lo necesario para bienestar. en 

términos de seguridad. atención médica. al.imentos y vestido. a 1os 

mismos niveles de l.o que disfrutan los mexicanos que residen en 

Chiapas. cerca de 1a frontera con Guatemal.a. 

:u HernAndez Castill.o. Rosal.va A!da. •La experiencia. - ." Op. Cit •• p.!ligs. 
90-91.. 
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Refiriéndonos al aspecto internaciona1 ref1ejado por el 

gobierno mexicano frente al problema guatemalteco y. en virtud del 

rechazo inicial del gobierno mexicano a recibir a los guatemaltecos. 

1aa asociaciones humanitarias. intelectuales. catedráeicos. 

personajes y resident:.es en los Estados Unidos. Francia y Suiza. 

solicitaron al presidente de México proteger l.os refugiados 

guatemaltecos México y suspender todos los procedimientos de 

expulsi6n por parte de las autoridades migratorias. Al igual que los 

organismos internacionales. hemos de decir que los campesinos 

mexicanos apoyaron 1a solicitud de recepción de los refugiados 

guatemaltecos en virtud de una fraternidad existente entro los dos 

pueblos. ligados, histórica. linga~stica. étnica y culturalmente. 21 

La actitud del gobierno mexicano frente a la situación de los 

refugiados. ha sido comentada por los representantes de los 

organismos internacionales de la siguiente manera: el representante 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados. León Oavico, Director Mundial de Información Mundial de 

ese organismo. consideró acertada la decisión del gobierno de México 

de trasladar a los refugiados guatemaltecos de Chiapas a Campeche .. 

ante los ataques refugiados procedentes de Guatemala. En 

particular. León Oavico aseguró que México es un pa~a que siempre ha 

~ 1 Revista. Tiempo. 6 de febrero de 1984, México. 
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tenido 1as puertas abiertas para recibir1os y ayudar l.oe 

refugiados. Un hecho evidente es 1a ayuda a 1oe guatema1tecos que 

huyen de su pa~s y afirm6 que dicha ayuda no e61o es para que éstos 

subsistan sino que incl.uso l.es ofrecen educación y otros 

servicios. "' 22 

Asimismo. Poul. Hart:.1ing, Al.to Comisionado de l.as Naciones 

Unidas para l.os Refugiados• se expres6 con el.ogioa de l.a actitud 

mexicana frente l.oe refugiados y manifestó; •La seguridad. 

atenci6n y cuidado que México observa para l.oe 46, 000 refugiadoa 

pol.~ticos guatemaltecos Campeche y Chiapas. debe servir como 

model.o de responsabil.idad y justicia social. en el. mundo, donde hay 

entre diez y doce mil.lenes de refugiados ... Agregó: '"pude comprobar 

en Campeche. Quintana Roo y Chiapas. que 1a ayuda de 1a ONU y de 1os 

gobiernos eetata1es y municipa1es. como de México. puede garantizar 

1a seguridad y cuidados de a1imentaci6n, educación. sa1ud y trabajo 

a mi1es de refugiados guatema1tecos.- Destaco que •ios 46,000 

asi1ados po1~ticoa que México tiene en e1 sudeste de1 pa~s. son 1o 

mejor atendido y resgu~rdadoa. porque aquí hay 1a vo1untad po11tica 

para hacerlo y cuidar de e11os. con un esp~ritu humanista que habla 

mucho de 1a generosidad de 1as autoridades y de1 pueb1o mexicano que 

1os acogi6 en su territorio y 1es brinda e1 calor de hermanos.# 2~ 

ªª PeriOdico Exceleior, 11 de noviembre de 1984, México. 

ª, Op. cit. Excelsior, 17 de ~ebrero de 1985, México. 
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La Secretar.S:a de Gobernaci6n considera que los refugiados no 

indocumentados,, pues cuentan con una forma migratoria. de No 

Inmigrante Visitante, a trav~s de una FM3,, esta forma migratoria les 

confiere los miamos derechos y obligaciones que el reato de loa 

extranjeros,, sin hacer ninguna alusión especial con respecto a su 

situación de refugiados,, situación que veremos más adelante cuando 

entremos al estudio del tercer cap.S:tulo del presente trabajo. 
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OPITQLO llX 

:1 - R8C'Q JUBIQJSO 

3 .1. - La. COllDJ:CJ:C*' .JURJ:DJ:CA D• LOS aaruGZADOa PllSWIW AL D•aacao 

... J:CAll01 

3 .1.1. - LA. c:c:lllSTJ:TOCZ:Oll POLJ:TJ:CA o• LO• UTADC>a UMl:DOS mJ:CAllOS. -

Dentro de l.a condición jur!.dica de l.os refugiados frente a1 

derecho mexicano. empezaremos por entrar al. estudio de nuestra 

Suprema Ley. 1a Constitución Po1.S:tica de l.os Estados Unidos 

Mexicanos. aa.S: podemos ver que dentro de su art.S:cul.o 33. se indica 

por excl.usi6n. que son extranjeros l.aa personas que no poaean l.aa 

cal.idadea determinadas en el. art!cul.o 30 de l.a misma Constituci6n. 

art.S:cul.o que a su vez establ.ece los dos modos de adquirir la 

nacional.idad mexicana. siendo estos por nacimiento (que acepta 

base l.os sistemas de jus sol.i y jus sanguini) y por 

natural.izaci6n. 

El. art!.cul.o 1• de nuestra Constituci6n establ.ece a qui~nes van 

dirigidas l.as garantí.as contenidas en el.l.a. estipul.ando que todo 

individuo sobre el. territorio mexicano gozará de 1as garant~as 

otorgadas constitucional.mente. esto ea. dentro del. presente art~cul.o 

se protege a todos l.os habitantes del. paí.s sin importar raza. credo. 

nacional.idad ni cual.quier otra circunstancia externa a su condición 

de ser humano sobre el. territorio. establ.eciendo, además, que en 
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ningún modo ni momento podrán restringirse ni suspenderse d.ichas 

garantí.as sino en l.oe casos y con 1as condiciones que l.a misma 

Constitución establ.ezca. 

Asimismo. 

ordenamiento 

previene de estricta que ningíin 

secundario podrá disminuir 1aa 

constituciona1es, cual.quier restricción 

constitucional. debe estar especificada el.aramente 

Constituci6n. 

una 

garantí.as 

garant.!a 

l.a propia 

Dentro del contenido del. art~culo 2• Constitucional. 

encuentra impl.!citamente reconocido el. derecho al. asil.o, al. 

estipular: "Está prohibida l.a esclavitud l.oe Estados Unidos 

Mexicanos. Los escl.avos extranjeros que entren al. territorio 

nacional. al.canzar4n por ese &61.o hecho, l.ibertad y protecci6n de 

l.as l.eyes". lo cual. nos quiere decir que~ toda persona que en e1 

extranjero tenga coartada 1ibertad puede ingresar Mt!-xico 

so1icitando 1a protección de sus derechos humanos, aunque se dirige 

especia1 a 1os esc1avoa. define a1 territorio de1 pa~s como 1ugar 

de ejercicio p1eno de 1a 1ibertad en donde se encuentra asi1o. 

Dentro de1 art~cu1o 4• Constituciona1 se estipu1a que e1 var6n 

y 1a mujer son igua1es ante 1a 1ey, este art~cu1o nos est:ab1ece de 

manera clara que no existe ninguna c1ase de distincí6n entre 1os 

sexos del género humano y que obviamente se aplica de igual forma a 
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1oe extranjeros que se encuentran dentro de territorio mexicano sin 

distinci6n. 

Asimismo, nuestra Constitución Po11:tica reconoce el. refugio a 

1os perseguidos po1.l.ticoa en su territorio. a1 desautorizar dentro 

de art!culo 15•, la extradición de pol.!ticos y de 

delincuentes que cometieron el delito cuando eran esclavos. 

Como podemos ver, la mayor parte de las garant!as individual.es 

protegen a los extranjeros sin restricción alguna. sin embargo, hay 

ciertas garant!as 

extranjeros. 

Constitución. 

Dichas 

las cuales 

limitaciones. 

imponen limitaciones 

es tan establecidas 

e1 art.l.cul.o 

1os 

1a 

33• 

constitucional. categóricamente. al seftal.ar que los extranjeros no 

podr4n de ninguna manera inamiscuirse en los asuntos pol.1.ticoa del. 

pa.l.e. 

Esta reetricci6n ap1ica tanto para 1os extranjeros en 

genera1, como para 1os refugiados. En 1a vida política de1 pa!s 

a61o deben tener incidencia 1os nacionales, ya que ellos 

corresponde en teor!a decidir sobre el destino de su propio pa!s, lo 

que nos resulta hasta ciert:.o punto 16gico. ya que podr!a darse el 
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caso de que !.legaran a controlar nuestro pa.í.s personas que quisieran 

ver al. pa.í.s dominado por los intereses extranjeros. 

El art.í.culo a• constituqional estab1ece el derecho de petición 

que tiene toda persona, al senalar que: ~los funcionarios y 

empleados pübl.icos respetarán e1 ejercicio del. derecho de petición, 

siempre que éste formul.e por escrit"o, de manera pac.í.fica y 

respetuosa; pero en materia pol..í.tica, e61o podrán hacer uso de 

derecho los ciudadanos de la República'"'. lo que nos dice que los 

extranjeros se encuentran facultados para el ejercicio al derecho de 

petición en cualquier materia siempre y cuando no sea pol~tica. 

El art.í.cul.o 9• constitucional., prohibe a l.os extranjeros el. 

derecho de asociaci6n o reunión en materia po1~tica. pero por otro 

1ado 1os facu1ta a ejercerl.o en cua1quier otro sentido. 

XX) •••tr~cc~6n • 1• 1~bert•d d• trAn•~to. 

En l.aa restricciones a 1a 1ibertad de tránsito, podemos ver 

que dentro de1 art~cul.o 11• constituciona1. se consagra el. derecho a 

la 1ibertad de tránsito. establ.eciendo el. derecho de 1oa individuos 

para transportarse a trav~s de1 territorio nacional. sin necesidad de 

ningún documento especial.. Este derecho está subordinado 1as 

facultades de las autoridades judicial.ea y admi.nistrativas. En e1 

primer sentido, a 1os casos de responsabil.idad criminal o civi1, y 

en el. segundo, que es en donde ataf1e a l.oa extranjeros, en l.os 
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aspectos que l.as l.eyes migratorias eatabl.ezcan; l.os de sal.ubridad 

general. sobre l.os aspectos rel.ativos 

residentes en el. pa.!s. 

extranjeros perniciosos 

%%%) •••C~icc~one• a 1a 1ibertad d• oeupaeidn. 

El. art.!cul.o s• Constitucional. sen.ala a l.a letra lo siguiente 

rel.aci6n al. trabajo: 

•A ninguna persona podrá impedirse que dedíqu~ 1a 

profesión. industria. comercio 

1.!citos ...... 

trabajo que l.e acomode siendo 

Asimismo. seftal.a l.as restricciones que puede haber con 

respecto al. ejercicio de l.a. l.ibertad de ocupación. l.as cual.es son: 

a).- Por determinación judicial cuando se ataquen l.os derechos 

de un tercero. 

b) • - Por resol.uci6n gubernativa. cuando 

intereses de la sociedad. 

ataquen l.os 

Formal.mente l.oa extranjeros c.ienen el. derecho de poder elegir 

e1 cipo de actividad a deeempenar y están protegidos también 

cuanto a1 sa1ario a recibir, ya que el art~culo 123, fracción VII de 

nuestra Const.ituc.16n, postula la obligación de proporcionar igual 

salario a todas aque11as personas que rea1icen el mismo trabajo, sin 
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importar e1 sexo ni 1a nacionalidad, siendo importante resa1tar el 

hecho que cuestiones laborales el citado art~culo no hace 

distinci6n de sexo. obviamente esto también es aplicado a 1a mujer 

refugiada jefa de familia. aunque cabe mencionar que. m4a adelante 

veremos las limitaciones que de hecho subsisten en nuestra sociedad 

mexicana. tendientes 

cuestiones laborales. 

discriminar la mujer refugiada 

Las restricciones que marca la Constituci6n en cuanto a la 

libertad de ocupaci6n están sedaladas en el art~culo 32, al indicar 

que los mexicanos será.n preferidos en igualdad de circunstancias a 

los extranjeros. Estas indicaciones tienen su raz6n de ser, en el 

interés de cuidar las fuentes de trabajo tan 1a 

actualidad para los nacionales, sin embargo, esta preferencia es 

referente a la cantidad de empleados extranjeros y a la posibilidad 

de laborar un centro de trabajo y no 

actividad a deaempef\ar. Las restricciones 

cuanto al tipo de 

cuanto al tipo de 

actividad a desempef\ar las encontramos en el mismo art~culo 32 en 

segundo párrafo, cuando indica: 

•Para pertenecer a la Marina Nacional o comisión en ellas, se 

requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será 

indispensable capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, 

mecánicos y, de manera general, para todo el personal que tripule 

cualquier embarcaci6n o aeronave que se ampare con la bandera o 
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insignia mercante mexicana. Ser& también necesaria l.a calidad de 

mexicano por nacimiento para desemJ?:'..!iªr l.os cargos de capit4n de 

puerto, y todos los servicios de practicaje y comandante de 

aer6dromo.. as.S: como todas las funciones de agente aduanal. en l.a 

Rep\'.lbl.ica.•. 

Estas medidas han sido tomadas por seguridad nacional. con el. 

objetivo de que ésta no se vea afectada por el. empl.eo de extranjeros 

que pudieran hacer uso de mal.os manejos en puestos estratégicos. 

prescribiendo por la misma razOn la prohibición para l.oe extranjeros 

de pertenecer al. ejército en tiempo de paz. 

La Ley Regl.amentaria el Art.S:cul.o s• Constic:.ucional., contiene 

regul.ad~s l.aa restricciones en materia l.aboral.. 

Esta una de las más ·importantes garant.S:as individual.es 

contenidas nuestra Carta Magna. dentro de1 art~cu1o 14 

estab1ece que: •Nadie podrá ser privado de 1a vida. de 1a 1ibertad o 

de sus. propiedades. posesiones o derechos. sino medianc:.e juicio 

seguido anc:.e 1os tribuna1ea previamente estab1ecidos. en e1 que se 

cump1an 1as forma1idadee eaencia1es de1 procedimiento y conforme a 

1aa 1eyee expedidas con anterioridad•. 
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Contrario a este precepto, está el. famoso artí.cul.o 33. que 

consagra· l.a facul.tad que tiene el. ejecutivo federal. para hacer 

abandonar el. territorio nacional.. inmediatamente y sin necesidad de 

juicio previo. cual.quier extranjero cuya permanencia juzgue 

inconveniente. El. derecho de expul.si6n se ejerce en atenci6n a l.as 

demás garantí.as y derechos que otorga l.a Constitución. En el. caso de 

l.os primeros guatemal.tecoa que 11.egaron territorio mexicano 

sol.icitantes de prot:.ecci6n y que fueron expul.sados inmediatamente 

por el. gobierno mexicano. estos contaban con el. reconocimiento de 

sus garantí.as individual.es de acuerdo al. contenido del. art~cul.o 1• 

Constitucional.. consecuencia. l.a expul.si6n debió hacerse 

respetando esos derechos constitucional.es. en atenci6n que no 

habían cometido de1ito a1guno en territorio mexicano ni infringido 

ningún reg1amento. 

3. 2 - - LA LSGZS~XOll S.culCDAllXA .. _.TSaXA. D• ~08& 

3. 2 .1. - LA LST G-ltAL DS •OaLa.CJ:OM' - -

En e1 cap1'..tu1o primero de l.a Ley General. de Pobl.aci6n se 

estab1ecen e1 objeto y 1aa atribuciones de l.a misma. El. objeto es: 

Regu1ar l.os fenómenos que afectan a l.a pobl.aci6n en cuanto a su 

vo1umen. estructura. din&mica y distribución en el. territorio 

nacional.. con el. fin de 1ograr que participe justa y equitativamente 

de l.os beneficios del. desarrol.l.o econ6mico y social.. 
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E1 CapJ:tu1o segundo· contiene .1aa disposiciones re1ativaa a 1a 

Migraci6n. As.! ta.mbi6n .. se eatipu1a 1a forma. en l.a que e1 gobierno 

de 1a Rep11b1ica regu1a 1as visitas de extranjeros a 1as pob1acionea 

marJ:timaa .. fronterizas y aeropuertos. 

El. caprtulo tercero corresponde a l.a Inmigración., en donde se 

aefta1a que l.os permisos de internación.. se darán preferentemente a 

cientJ:ficos o técnicos en discipl.inas no cubiertas o inaufici.entea 

cubiertas por l.oa mexicanos y que se 1e dar4n fac1.1idadea a 1oa 

turistas para internarse a1 para. Facu1ta tambi6n a 1ae Secretar.!a 

de Gobernación para fijar condiciones respecto a l.aa actividades a 

dedicarse y al. 1ugar de residencia de 1os extranjeros. 

Hace descripción de 1aa cal.ida.des migratorJ.as., 

c1aaificadaa en No Xnmigrantea. Inmigrantes e Inmigrados. 

Dentro de 1os No Inmigrantes. se establecen caracter.S:sticaa. 

plasmada.a en el art.S:culo 42. las cuales son: 

l.. Turista. Con fines de recreo o salud. para actividades 

art.S:atica.a, cultura1es o deportivas, no remuneradas ni 1ucrativas. Y 

temporalidad máxima de 6 meses en el. pa.S:s. 
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11. Transmigrantes. En tránsito otro paf.a con 

tempora1idad máxima de 30 d!as. 

111.- Visitantes. Para el ejercicio de alguna actividad 

1ucrativa o no, con una temporalidad de un ano. Se prevén 4 caeos 

en los que podrán prorrogarse esta estancia de un afio. El 1• 

para las personas que vivan de recursos traf.dos del extranjero, de 

sus rentas o de cualquier ingreso proveniente del exterior. El 2• 

para aquellas personas cuya internaci6n tenga como prop6sito 

conocer alternativas de inversión o realizarlas, el 3er. caso es en 

el supuesto de que se dedique a actividades cientf.ficaa. técni.cas. 

de asesoría, artística, deportiva o similares y por ültimo, en el 4• 

caso de ubican aquellas personas que ocuparf.an cargos de confianza. 

En estos cuatro casos se podr.hl conceder hasta cuatro pr6rrogas por 

igual tempora1idad de un ano cada una. 

La mayor parte de los refugiados lega1izados reconocidos por 

e1 ACNUR. posee una calidad migratoria de No Inmigrante Visitante. a 

través de una FM3. lo cual jurídicamente los co1oca en 1a situación 

de un extranjero comíin y corriente que decide venir al paJ:s a 

dedicarse a a1guna actividad. En esta forma migratoria no se hace 

ninguna anotación especia1 ni a1uai6n a1guna carácter de 

refugiado. Tienen exactamente ios mismos derechos y obligaciones 

que el resto de 1os extranjero~ que poseen esta ca1idad migratoria. 

La costumbre· ha permitido que loa refugiados. a pesar de no ubicarse 
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en ninguno de los cuatro caeos antes comentados para poder sol.icitar 

una pr6rroga en 1a vigencia de su documento., puedan., afto con allo 

_real.izar pr6rrogas hasta 11egar a 1a cuarta. Una vez que ha l.1egado 

Esta., deben ao1icitar •nueva permanencia el pa~a· .. l.o cua1 

significa que tendr4n que hacer e1 mismo tr4mite y presentar l.oa 

miamos documentos que l.a primera que eol.icitaron 1 .. 

regu1arizaci6n de su situaci6n migratoria; posteriormente las cuatro 

pr6rrogaa .. y as~ sucesivamente. 

l.V. Con9ejero. Para asistir asambleas del. consejo de 

admini•traci6n dC empresas.. con temporalidad de 

prorrogable haata por cuatro veces m6& por igual temporal.id&d cada 

v. Asilado Pol.~tico. Para proteger su vida libertad de 

per•eeucionea pol~ticaa en su pa~e de origen. En este aupue•to se 

co1ocan 1a• peraonaa que ·ca1ifican como asi1ado dentro de 1a 

concepci6n l.atinoamericana de aai1o, ea decir, comprende tanto a.1 

aai1ado dip1om4tico como a1 territoria1 y protege a personas que han 

sufrido persecuciones individual.ea por 

po1J'..ticaa. 

exc1uaivamente 

V1. Refugiado. Esca caracterl:stica, inc1uida en 1a l.ey en 

1991, adopta 1a terminologl:a empleada en la Dec1araci6n de Cartagena 

casi l.ieeral.rnente, excl.uyendo expresamente tan s61o a 1as personas 
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que son objeto de persecuciones po1!ticaa a 1a.s cua.1ea protege a 

travEs de 1a ca1idad anterior. 

V11. Estudiante. Para iniciar. comp1etar perfeccionar 

estudios p1ante1es educativos, prórrogas anua1es, y 

autorización para permanecer en e1 pa!a s61o e1 tiempo que duren aua 

estudios y e1 que sea necesario para obtener 1a documentación fina1 

escolar respectiva. pudiendo ausentarse de1 pa!s hasta 120 d!aa por 

ano. 

V111. Visitante Distinguido. Para investigadores, cient!ficoa 

o humanistas de prestigio internaciona1 por una temporalidad ha.ata 

de seis meses. 

1X. Visitantes Loca1ea. (conocidos tambiEn como viaitantee 

fronterizos). Para 1a visita de puertos mar!timoa o ciudades 

fronterizas. con una permanencia m&xima de tres d!as. 

X. Visitante Provisiona1. Para lo• extranjero• cuya 

documentación carezca de a1gdn requisito eecunda.rio. que 11eguen a 

puertos de mar o aeropuertos con servicio internac.iona.1. 

tempora1idad mAxima de 30 d!ae. 

Posteriormente. estab1ece l.a definici6n de :inmigrante. 

aefta.l.ando que es e1 extranjero que interna l.egalmente con el. pa~s 
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con e1 prop6aito de radicarse en 61. mientras adquiere 1a ca1idad de 

Inmigrado. 

A partir de l.a obtenci6n de la ca1ida~ de Inmigrante. a travEa 

de la FM2. e1 extranjero debe realizar 4 pr6rrogaa de su documento. 

una cada afto. 

Las caracter~sticaa de Inmigrante están plasmadas el 

art~culo 48 y son: 

1. Rentista. 

11. Inversionistas. 

111. Profesional.. 

1V. Cargos de confianza. 

V. Cient~fico. 

Vl. T6enico. 

V11. Familiares de Inmigrante. Inmigrado o mexicano. 

v111. Artistas y deportistas. 

Finalmente. realiza la definición de Inmigra.do. diciendo que 

lo ea el extranjero que adquiere derecho de residencia definitiva en 

el. paJ:a. 

Loa refugiados reconocidos por el. ACNUR han l.ogrado obc.ener. 

excepcionalmente, FM2. Loa posesi6n de este documento tiene l.a 
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enorme ventaja de ofrecer derechos de residencia en el pa~s. y por 

lo mismo su obtenci6n es sumamente dif~ci1 de conseguir. 

Entre l.as disposiciones de más importancia dentro de este 

cap~tulo. esta la prohibición para l.os jueces del Registro Civil. de 

celebrar cualquier acto en el que intervenga extranjero en 

situación migratoria irregular. A la letra se establece: •Art. 68. 

Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ning(in acto 

del estado civil que intervenga algún extranjero. ain la 

comprobación previa. por parte de éste. de su legal. estancia en el 

pa~s ••• ". Esta diaposici6n nos resulta totalmente fuera de l.ugar si 

se considera la necesidad de muchos refugiados ilegal.es de registrar 

a·aus hijos nacidos en México. En l.a practica. es sumamente com'Cin 

que l.os jueces cumpl.an con esta disposición y se nieguen a registrar 

a un nifto. En estas circunstancias se viol.a. no sol.amente 1os 

derechos huma.nos de un refugiado. extranjero dentro del. pa~s. sino 

el. derecho de reciii!n nacido. nacional. de M~xico y con todos .1oa 

derechos como ta1. La sol.ución que han encontrado 1oa refugiados a 

este respecto ha sido. sol.icitar 1a regul.a:rización de su situación 

migratoria o inscribirse en e1 •control. de firmas-. con 1o cual. 

deberán presentarse cada semana. quincena o mes. seg(in 1e sea fijado 

ante 1as autoridades de l.a Secretar!.a de Gobernación. o acudir al 

ACNUR con e1 prop6sito de que funcionarios dirigan carta a1 

juez respectivo •so1i.citando de 1a manera más atenta 1e sean 

proporcionadas a1 refugiado todas 1as faci.1idades poaib1es en el. 
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registro de •u hi.jo•. L& mayor parte de 1aa veces e1 regi.atro 

rea1iza, sin embargo l.a so1uci6n no est4 en ir reso1viendo caso por 

caso, ya que, además de que poco a poco e1 poder de incidencia de1 

ACNUR disminuyendo todas 1as esferas, es aberrante el. tener 

que pedir "por favor" el acceso a un derecho tan e1ementa1 como lo 

es e1 que se reconozca jurídicamente 1a exi.stencia de un ser humano. 

En este cap.ítulo, se fundamenta el. establecimiento de l.as 

estaciones migratorias. se dispone que éstas se alojará a l.os 

extranjero cuya i.nternaci6n se haya autori.zado en forma provisional., 

as! como l.os que deban expul.sados. En l.a practica l.as 

eataci.onea migratorias •al.oj amientos• • verdaderas 

c4rce1es donde se cometen fuertes y constantes viol.aciones a l.os 

derechos humanos; donde rea1.i.zan extorsiones. torturas. 

vejaci.ones. tratos hum.i.11antes e .inc1us.ive, violacJ.onea sexua1es. 

sobre todo en 1aa eatab1ecidas en zonas fronter.izaa. 

E1 cap.í.tu1o 1V de 1a Ley Genera1 de Pob1aci6n se refiere a 1& 

emigrac.i6n de mex.icanos.hac.ia el exter.ior y e1 V a su repatriaci.6n. 

E1 cap.í.tu1o Vl consagra e1 registro de Pob1aci6n 

:rdent.ificaci6n personal y finalmente. en el Vll se establecen las 

sanciones. 

Pob1acJ.6n. 

En la• d.iapos.i.cionea plasmadas en la Ley Genera1 de 

lea da los funcionarios respecti.vos, amplias 

~acu1tades de decisión. En la mayor parte de 1os art~cu1os. aparecen 
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pa1abraa como •a juicio de l.a Secretar~a de Gobernación•. •cuando 

estime conveniente•. etc.. y cuando trata de poetul.ar 

facultades extranjero; continuamente encontramos que la 

Secretar~a "podrá" establecer determinada prerrogativa en beneficio 

del extranjero. dejando a éste siempre en condiciones de inseguridad 

jur!dica al tener los funcionarios de la Secretar~& facultades 

discrecionales tan ampl.ias. Los pl.azos para inc.erponer recursos o 

presentar sol.icitudes están cl.aramente determinadas para el. 

extranjero. sin embargo. cuando l.os funcionarios de la 

Secretar~a l.os que deben resol.ver o contestar eol.icitudes. 

encontramos que pueden hacerlo el. tiempo que estimen 

•prudente•. sin estar condicionados a ningún tErmino. En muchas 

ocasiones 1oa funcionarios no dicen •no• a1 extranjero, sin embargo. 

tampoco 1e dicen cuando 1es darán una respuesta. 

3.2.2.- La. LllT •mt•llAL DmL Tll&aAJO.-

E1 derecho a1 trabajo es uno de los derechos m&s importantes y 

fundamentales que tiene el hombre, en nuestro paf:a exiaten ciertas 

restricciones a este derecho hacf:a 1os extranjeros, 1aa cuales se 

encuentran contemp1adas dentro de1 artf:eu1o s• Constitucional y 

Ley Reglamentaria, ahora bien, entrando al estudio de 1a 1egie1aci6n 

que regula 1as relaciones de trabajo entre loa particulares. veremos 

que se encuentra 1a Ley Federa1 del Trabajo, y 1a misma, dentro de 

su artf:culo 6• establece: 
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"Art.tculo 6ª.- Las Leyes respectivas y los tratado& celebrados 

y aprobados en l.os términos del. arc.J:culo 133 de l.a Constitución 

serán aplicables las relaciones de trabajo todo lo que 

beneficien al trabajador. a partir de la fecha de la vigencia." 

De acuerdo al art.tcul.o 133 de nuestra Constitución Pol.J:tica. 

las normas internacional.es al. ser aprobadas por el. Senado de la 

Repdblica forman parte de las leyes de la Unión. de esta forma los 

tratados internacionales celebrados los paJ:see de donde 

originario el. refugiado. le favorecen aplicación, virtud de 

que la autoridad encargada de aplicar las leyes de trabajo 

nacional.es e internacional.es, debe de atender a espJ:ritu y su 

letra eminentemente sociales para la protección de la clase obrera. 

Por otro 1ado. existen en 1a Ley de1 Traba.jo diapoai.ci.onea 

especia1ea que 1os refugiados. como extranjeros en e1 pa!.a, deben 

acatar. siendo estas disposiciones especia1ea 1ae siguientes. 

a)_ - Art!.c:u1o 7•. - •En toda empresa o establ.ecJ.miento, e1 

patr6n deber& emp1ear 

mexicanos, por l.o menos. 

noventa por ciento de trabajadores 

En l.aa categor!.as de t6cnicos y 

profeaiona1es, l.os trabajadores deberAn ser mexicanos. sal.ve que 

l.os haya en una especialidad determinada. en cuyo caso el. patr6n 

podrá empl.ear tempora1mente trabajadores extranjeros. en una 

proporción que exceda del. diez por ciento de 1os de l.a 
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espeeia1idad. E1 patrón y l.os trabajadores extranjeros tendrAn 1a 

obl.igaci6n so1idaria de capacitar a trabajadores mexicanos en l.a 

especia1idad de que se trate•. 

Al.gunoa autores consideran esta disposición una viol.aci6n 

l.a garantí.a de ocupación prevista el. artf.cul.o s• 

constitucional.. argumentando que por medio de el.l.a se l.ea impide a 

l.os extranjeros que se dediquen a l.a profesión o trabajo que 1es 

acomode siendo l.í.citoso en nuestra opinión., este artf.cul.o, aiin 

cuando restringe excesivamente l.as oportunidades de un refugiado 

para acceder a una fuente de trabajo., en est.riceo sentido no est4. 

rel.acionado con el. tipo de actividad a la cual. pretenda dedicarse. 

Ahora bien si nos vamos al. terreno de l.a real.idad., encontramos que 

si un refugiado recibe una negativa de emp1eo por parte de patrones 

que argumenten esta disposición. a1 verse en 1a necesidad de obtener 

ingreso. podrA ver 1imitado derecho •dedicarse 1a 

actividad que desee•. aimp1emente porque bajo eaa actividad no podr& 

emp1earse y tendrA que verse en 1a necesidad de acudir otra. 

siendo este prob1ema a<ln mayor en e1 caso de 1a mujer refugiada 

guatema1teca. 

Nos podremos dar cuenta que 1as disposiciones encaminadas a 

restringir 1a 1ibertad de emp1eo del. extranjero, d.í.cese refugiado. 

son con el. propósito de proteger e1 mercado naciona1 y en este 

sentido .merecen reconocimiento. sin embargo. en e1 caso 
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eapec.S::fico de l.a mujer refugiada, quien generalmente tiene 11eri.a• 

dificul.tades de acceso a las fuentes de trabajo, este tipo de 

disposiciones comp1ican aan más cr!tica situaci6n, quien adem6a 

tiene que enfrentar el problema de proveer de las necesidades 

primarias ella y hijos, imposibilitando de l.as 

soluciones que a nivel. internacional. se contemplan; la integración 

del refugiado a una nueva sociedad. 

b).- El. art!cul.o 154 de l.a Ley en estudio establece que: •Los 

patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias 

a l.oa trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean ... • 

Precepto que también tiene objetivo proteger 1os 

nacional.es en primer lugar. 

Otras l.imitaciones a extranjeros en materia laboral. que se 

contienen 1a Ley General. de1 Trabajo, 1as que fijan 

requisitos para ocupar puestos en esta materia y que sefta1an e1 

requisito de 1a naciona~idad mexicana. 24 

En el. aspecto internacional., l.a Convenci6n sobre el. Estatuto 

de los Refugiados, estahl.ece en art~cul.o 17 l.a obl.igaci6n de todo 

Estado Contratante de conceder a 1os refugiados que se encuentren 

24 Arel.l.ano Garc~a, Carl.o•. Derecho Internacional. Privado, Octava BdiciOn, 
Editorial. Porra.a, M~xico 1986. p&g. 399. 
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legalmente en el territorio de esos Estados el trato m&a ravorab1e 

concedido en las mismas circunstancias a 1oa extranjeros. En este 

sentido, el Estado mexicano, a pesar de no ser Estado Parte en la 

Convención, cumple través de la Ley Federal del Trabajo lo 

postulado por ella. Asimismo, el art.ícul.o 17 de la Convenci6n, 

posteriormente establece que las medidas restrictivas impuestas para 

proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán cuando el. 

refugiado haya cumplido tres ai'los de residencia en el pa.ís o tenga 

un c6nyuge o hijos que sean nacionales del pa.íe de residencia. 

3.2.3.- LSY •m>SllAL D• SDUCACXON.-

Una de las necesidades básicas para solucionar la situación en 

la que se encuentran loa refugiados es el problema de 1a educación, 

1& Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados est4 consciente de esto, 

por 1o que con objeto de actuar dentro de1 marco de 1os art.!cu1os 

3•y 4• de 1a Constitución Po1.!tica de 1os Estados Unidos Mexicanos, 

y con e1 fin de 1ograr e1 reconocimiento oficia1 de 1a Secretar.!a de 

Educación P\lb1ica, para certificar 1os estudios básicos que 

imparten a 1os ninos guatema1tecos refugiados, en e1 af'J.o de 1985 

empezó a instrumentar en 1as comunidades de refugiados, e1 programa 

educativo oficia1, basado en e1 1ibro de texto gratuito, ade~s de 

comp1ementar e1 programa esco1ar con 1a geograf~a, historia, 
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instituciones y cul.tura de Guatema1a. preservando en 1o poeib1e 1a 

identidad naciona1 y cul.tura en 1os ninoa. 2
• 

Dentro de l.a Ley Federal. de Educación. en congruencia con l.o 

previsto por l.a fracción Vl. del. art~cul.o 3• Constitucional.. 

establ.ece en su art~cul.o 16. que la educación primaria. que incl.uye 

tambi6n l.a preeacol.ar. será obl.igatoria para todos l.os •habitantes• 

de l.a RepGbl.ica. 

En el caso de l.a educación. l.as deficiencias que sufren J.oa 

refugiados en México no se deben a restricciones l.egisl.ativas. ya 

que la educación el.emental. está formalmente destinada por igual. a 

todos l.os habitantes del. pal:s. sino a l.a fal.ta de recursos real.es 

por parte del. Estado. que impide que este precepto constitucional. 

fundamental. el. desarrol.l.o de1 paJ:s y derecho humano básico. se 

cump1a 1a rea1idad y dé por resu1tado e1 :incremento de1 

ana1fabeti.smo. La. distribución inequitativa de 1a riqueza, a.f'ecc.a 

tambiEn e1 aspecto educativo de 1a pob1aci.6n. ya que a pesar de que 

e1 derecho :interno me>c~cano prescribe e1 acceso a 1a educación no 

ao1amente como un derecho sino como una ob1igaci6n. hay una marcada 

desigua1dad en 1as oportunidades para acceder a el.l.a. De esta 

manera. 1os refugiados su.f'ren a1 igual. que 1as c1ases marginadas 

2 • Chacen Santiago. Mar.S:a He1ena. •situaciOn educaC.iva de 1a pob1aci0n 
guatema1teca ret'ugiada en M6xico•. Una d6cada de rerugio en M6xico. 
Graciela FreyerftlUth B. y Roaa1ba A.ida Hda •• Edicione11 de la Casa Chaca. 
M6xico 1992, paga. 241 y 242. 
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nacional.es situación muy desfavorabl.e en el. acceso l.a 

educación. 

El. art.t:cul.o 48 del. ordenamiento en estudio concede 1os 

refugiados, como habitanc.es del. pa1:s, l.as mismas oportunidades de 

acceso al. sistema educativo nacional., sin m.l.s l.imitaciones que 

satisfacer l.os requerimientos que establezcan l.as disposiciones 

rel.ativas. 

Por úl.timo dentro de la Convenci6n de 1951, el. aspecto de 

la educación, postul.a a través de su art.t:culo 22, l.a obl.igación de 

loa Estados Contratantes de conceder a los refugiados el. mismo trato 

que a l.os nacional.es en l.o refere~te a l.a enseftanza el.emental., y el. 

m4s favorabl.e posibl.e que l.os extranjeros l.as mismas 

circunstancias con respecto a l.a enseftanza distinta de l.a el.emental.. 

En este sentido. e1 derecho interno en MExico, so1amente es 

acorde a 1o preceptuado por 1a Convención, sino que 1es concede 

beneficios más amp1ios. a1 equipar1os a 1os naciona1es tanto en 1a 

ense~anza e1ementa1 como en 1a distinta de e11a. 

Dentro de1 art.!cu1o 12 de1 Código Civi1 para e1 Distrito 

Federa1 se eetab1ece que: 
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•Art!.cul.o 12. - Las l.eyes mexicanas rJ.gen a tod.aa l.aa peraonaa 

que se encuentren en l.a Repúbl.ica. as!. como l.oa actos y hechos 

ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquel.l.os que se sometan 

a di.chas l.eyes. sal.vo cuando éstas prevean l.a apl.icaci6n de un 

derecho extranjero y sal.va. además. l.o previsto en l.oa tratados y 

convenciones de que México sea parte." 

Para nuestro estudio de l.os refugiados resulta importante 

sen.al.ar que conforme esta disposici6n. cualquier asunto 

rel.acionado con el. estado y capacidad de l.os mismos se deber4 regir 

por el. derecho mexicano. virtud de que es precisamente en MExico 

en donde se encuentra el. domicil.io de éstos. 

Toda situación jur!.dica vál.idamente creada el. pa.ts de 

origen del. refugiado. será reconocida en MExico. otorg&ndo1ea aa~ 

e1emento de seguridad jur~dica cuando ingresen a nuestro territorio. 

Por otra parte. todo 1o re1ativo a bienes muebles y derechos 

rea1ee y arrendamiento de bienes inmueb1ee que l.l.evan a cabo 1oe 

refugiados. se regirán por e1 derecho vigente en el. Estado de l.a 

Repa..blica en que se encuentren. por tratarse de materias reservadas 

a l.as legislaciones locales de los Estados. 

Respecto a l.os derechos que tienen de adquirir bienes por 

herencia. estos derechos se encuentran regulados en los art~cul.os 



1327 y 1328 del Código Ci.vi1. E1 art.t:culo 1327 estab1ece que loa 

extranjeros son capaces de adquirir bienes por testamento o por 

intestado sujetos a las 1imitaciones establecidas en la Constitución 

Mexicana y en las respectivas leyes reglamentarias de loa art.t:culos 

constituciona1es; asimismo. el artLculo 1328. por su parte. aeftala 

que por falta de reciprocidad internacional son incapaces de heredar 

a los habitantes del Distrito Federal. los extranjeros que. seglln 

_las leyes de su país. no pueden testar o dejar por intestado sus 

bienes a favor de los mexicanos. 

Por otra parte. el artículo 773 del Código Civil del Distrito 

Federal establece que: "Los extranjeros y las personas morales. para 

adquirir la propiedad de bienes inmuebles, observarán lo di.apuesto 

en el art.t:culo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

y sus leyes reglamentarias". asimismo, el artículo 2274 del Código 

Civil dispone lo mismo que el anterior art.t:culo. 

En relación a los anteriores art.t:culos, en el contenido de la 

fracción I del artLculo 27 Constituciona1, se estipula que a61o los 

mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas 

tienen el derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y 

sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas 

agua, sin embargo, más adelante setiala que podr~ conceder e1 

mismo derecho a 1os extranjeros, siempre que convengan ante la 

Secretar~a de Re1aciones en considerarse como nacionales respecto de 
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dichos bi.enes y en no invocar. por lo mismo la protecci6n de sus 

gobiernos por 1o que se refiere a aquE11os; bajo 1a pena. en caao de 

faltar al. convenio. de perder en beneficio de la Nación. 1os bienes 

que hubieren adquirido en virtud del. mismo. 

Por otro lado. el mismo artículo 27 Con•titucional.., estipula 

que en una faja de cien kil.6metros a lo largo de las fronteras y de 

cincuenta playas, por ningiln motivo podrAn los extranjeros 

adquirir el dominio directo sobre laa tierras y aguas, no obstante 

ello, en el contenido de la Ley de Inversión Extranjera se contempla 

en el. cap!tulo II "De los Fidei.comiaoa sobre Bienes Inmuebles 

Zona Restri.ngida" • una figura jur!dica a travEs de la cual. 

permite l.aa personas f!aicae moral.ea extranjeras adquirir 

derecho• de uti1izaci6n y aprovechamiento de bienes inmueb1es 

ub~cado• dentro de 1a zona restringida. 

3.2.5.- SL eaozao D• CC*lalCZO.-

E1 C6d.igo de Comercio vigente en nuestro pa.ta. promu1gado e1 

15 de septiembre de 1889. sefta1a a travEs de su art.tcu1o 1• fracci6n 

r que• aerlln comerciantes:• 1as personas que c.eniendo capacidad 

1ega1 para ejercer e1 comercio. hacen de E1 su ocupaci6n ordinaria. 

Bata derinici6n. noa indica que es intranscendente 1a naciona1idad 

de1 comerciante y sexo. por 1o tanto. 1oa comerciantes 

extranjeros 

naciona1ea. 

encontraran en 1as miamas condiciones que 1oa 
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Ahora bien. l.a fracción III del. mismo artí:cul.o 1• del. Código 

de Comercio eec.abl.ece que, son comerciantes: l.as sociedades 

extranjeras o las agencias y sucursal.es de éstas, que dentro del. 

territorio nacional. ejerzan actos de comercio. Este dispositivo 

hace una rererencia especial. a l.as personas fí:sicaa extranjeras, de 

donde podemos deducir que l.os extranjeros, personas fí:eicaa, est&n 

engl.obados l.a fracción I del. mismo precepto que no hace una 

distinción entre nacional.es y extranjeroa. 2
• 

Estando l.as fuentes de trabajo tan eacaaas., tanto nacional.ea 

como eXtra.njeros han tenido que dedicarse a trabajar por su cuenta, 

y ha sido precisamente dentro del. comercio en donde mAa f4ci1mente 

se pueden col.ocar, así: vemos que dentro de l.a pobl.aci6n guatema1teca 

refugiada en México. se rea1iaa pequefto comercio de pequeftaa 

e•pecies de animal.ea y a1gunoa productos a1imenticioa que con e1 

producto de su trabajo l.ogran hacer. 

Es importante resal.tar, que pe•ar de 1a igual.dad que 

prescribe el. C6digo de Comercio su art1cu1o 1•. poateriormente. 

se establ.ece una diferencia al. indicar en su artf:cul.o 13; •Loa 

extranjeros aer4n l.ibres para ejercer el. comercio. aegOn 1o que 

hubiere convenido en J.os tratados con sus respectiva• naciones. y 1o 

31 Are1J.ano Garc~a. carl.oa. •oerecho rnternacional .•• • Op. Cit. pag. 395. 
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que dispusieren l.as l.eyes que arreglen l.os derechos y obl.igaciones 

del.os extranjeros•. Con esta disposición ya no se deja e~ igual.dad 

de circunstancias a l.os extranjeros. puesto que deben sujetarse a l.o 

que el. gobierno mexicano ha convenido con sus pa!sea de origen y a 

las obl.igacionea derivadas de cal.idad de extranjeros. Este 

art.!cul.o ofrece discrepancia e1 principio de 

reciprocidad. consagrado en favor de l.os asil.ados y refugiados. ya 

que estos tendrán que sufrir l.ae consecuencias o gozar l.as ventajas 

de l.oa arregl.oa que hayan hecho sus pa!eea de origen. 

El. art!culo 14 de la l.ey mercantil. postula que: •Loa 

extranjeros comerciantes. en todos l.oe actos de comercio en que 

intervengan se sujetar4n a este c6digo y dem&s l.eyee del. pa!a•. 

A1 estudiar e1 C6digo de comercio,. encons-ramos que ~staa son 

1as \lnicas indicaciones especiales para loa extranjeros y a1 

aplicar1aa a 1oa refugiados .. podemos observar que e1 derecho interno 

mexicano este sentido,. es congruente con 1o poatu1ado por e1 

art~cu1o 18 de la Conve~ci6n de 1951,. que establece la ob1igaci6n de 

los Estados contratantes de dar a los refugiados el trato m4• 

favorable y en ningOn caso menos favorable que ~1 concedido en la 

mismas circunstancias a loa exc:.ranjeroa por lo respecta al derecho 

de realizar trabajos por cuenta propia 

industria,. la arteaan~a y el comercio. 

la agricultura.. la 
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3. 2. 5. - La LST DS ICACJ:ONALJ:DAD Y HA.TUaALJ:ZACXOll. -

La Ley de Extranjer.ía y Naturalizaci.6n, entró en vigor desde 

1886. misma que fue derogada para ser substituida por 1a Ley de 

Nacionalidad y Natural.izaci6n publicada en el Diario Oficial del. 21 

de junio de 1993. En ella se hayan las di.aposiciones que establecen 

la formas para obtener la naturalización. perder la nacionalidad y 

recuperarla. 

Esta J.ey de Nacionalidad, de la misma manera que el artJ:culo 

33 constitucional, hace una definición de los extranjero•, por 

excl.uai6n de los que no mexicanos; y la mi.ama aetlala en 

artJ:culo i•, fracción l.V, que ea extranjero aqu~l. que no tiene la 

cal.ida.d de mexicano. Ahora bien, para dar la definici6n de los 

mexicanos, emplea el mismo procedimiento que el. art~culo 30• 

Conatituciona1, de c1asificar 1oa mexicanos doa grupos. 

uti1izando e1 art~cu1o 6• para rererirae 1os mexieanoa por 

nacimiento y e1 art!cu1o 7• para 1oa mexicanos por natura1iaaci6n. 

La 1ey de Naciona1idad, dentro de su contenido, nos estab1ece 

el. procedimiento para obtener l.a natura1iaaci6n, siendo E•te mas 

senci11o en 1a aetual.idad, ya que para empezar, se omite 1a 

cl.asificaci6n entre natura1izaci6n ordinaria y privi1egiada. por 1o 

que ae eatab1ece un s61o tipo de natura1iaaci6n. 

requisitos a cump1ir ahora son: 

Loa 6nicos 
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1) Hab1ar eapafto1. 

2) Estar integrado a l.a cultura nacional. 

3) Estar domici1iado el paí.a y 

4) Tener un tiempo de estancia legal en M6xico mí.nirno de cinco 

afio• o de doa en el. caao de: 

a) Tener hijos mexicanos. 

b) Ser de un paí.a latinoamericano o de l.a 

PenJ:naula Zb6rica o 

e) Haber prestado servicios 

realizado obras que benericien a la Naci6n. 

En el. caso de satisfacer estos requisito•. el extranjero puede 

solicitar ante la SecretarJ:a de Relaciones Exteriores au carta de 

naturalizaci6n, ahora bien. en el ca•o de estar casado (a) con 

cc5nyuge mexicano (a), puede pedirlo tambi6n, aún cuando no ae hayan 

cubierto l.o• requi•ito• anteriores. 

Otra de las diLerenciaa substanciales que encontramos entre la 

Ley de Nacional.:1.dad y Natural.izaci6n y l.a Ley de Exr:.ranjer.{a y 

Natural.iaac.i.6n. ea e1 hecho de que en e1 pasa.do. era necesaria 1a 

intervenci6n de1 Juez de Distrito correapond:iente en e1 

procedimiento para obtener 1a carta de natura1izaci6n. Actua1mente. 

1a intervenci6n de1 poder judicia1 no ea necesaria y en cambio •e 
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estab1ece que 1os casos de natura1izaci6n. p6rdida de 1a 

naciona1idad y recuperación de 1a misma. que 1a Secretar~a de 

Re1acionee Exteriores recabar& previamente 1a opini.6n de 1a 

SecretarJ:a de Gobernación .:te conformidad con 1o di.apuesto por e1 

artJ:cu1o 1• de dicha 1ey. 

3.2.7.- LST C-ltAL D• SALUD.-

En 1a Ley Genera.1 de Sa1ud se regu1an aspecto• relacionados 

con 1a organización. contro1 y vigi1ancia de la prestación de 

servicios y de establecimientos de salud. aaJ: como la eoordinaei6n. 

evaluación y seguimiento de loe servicios de salud. el ejercicio de 

las accividades profea.ionalea. tt!cni.eaa y auxiliares. la educación 

para la salud. prevención y control de enfermedades. la aaiatencia 

social. control sanitario de productos y servicios y de •U 

importación y exportación, etc. 

Sabemos que toda persona que ingre•a a nue•tro territorio gpaa 

por eae aimp1e hecho, de todas 1ae garant1aa que 1a Con•tituci6n 1e 

otorga, por 1o tanto, tiene e1 derecho a 1a •a1ud obviamente apegado 

a1 conten~do de 1a Ley Genera1 de Sa1ud. 

En e1 eatudJ.o de 1a presente 1ey, hemoa encontrado cierta• 

1imitacionea para 1oa refugiados que 11egan en~ermo• a nue•tro 

territorio, en e1 artJ:cu1o 149 de 1a Ley Genera1 de Sa1ud 

estab1ece que a61o con aut:.orJ.zacJ.6n de 1a SecretarJ:a de Sa1ud se 
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perm:Lt:l.rA 1a internaci6n en e1 territorio naciona1 de personaa que 

padezcan de enfermedades contagiosas en per~odo de tranamiaib:l.1idad. 

que aean portadoras de agentes infecc:Losoa o ae aoapeche que eaten 

en perí.od.o de incubac:l.6n por provenir de 1ugarea infectados. 

Ahora bien,. en e1 art:.í.cu1o 361 de 1a misma 1ey,, ae eatab1ece 

que podr4 internarse a1 territorio naciona1,. hasta en tanto 

curnp1an con 1oa requisitos sanitarios,. 1aa peraonaa que padezcan 

a1guna de 1as siguientes enfermedades: peste,, c61era, fiebre 

amari11a. En materia de ref"ugiados este tipo de 1imitacionea al. 

c.rAnaito ea muy de1icada en virtud-de que Estas,, pueden 11egar a 

poner pe1igro 1a 11.bertad e inc1uao 1a vida de 1a persona que 

viene huyendo,. vio1ando con esto e1 principio de no devo1uc:l.6n que 

existe en e1 derecho internaciona1. 

En 1oa caaoa de personas de 1aa que hab1a e1 contenido de1 

art~cu1o 361 de 1a presente l.ey de sal.ud. 6atas. quedaran sujetas 

bajo 1a vigi1ancia y aislamiento en l.oa lugares que l.a autoridad 

sanitaria determine en .tanto ae decide. mediante examen m6dico. ai 

ea aceptada o no su internaci6n m4s al.1A del. sitio de confinamiento. 

y ae l.e preste. en au caao. 1a atenci6n m6dica correapondiente 

Cart!.cu1o 362) .. 

La• medida& que en materia sanitaria eatab1ece 1a Ley General. 

de Sa1ud. son hasta cierto punto justificab1es. si tomamos en cuenta 
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e1 pe1igro para 1a sal.ud de 1a pobl.aci6n que imp1icar~a e1 permitir 

el. acceso territorio nacional. extranjeros que padezcan 

enfermedades de tipo contagioso. pero por otro lado. en el. caso de 

l.os refugiados. este tipo de restricciones resul.tan exceei.vas. ya 

que incl.uso por enfermedad. no se debe de justificar l.a expul.ei6n o 

devol.ución; consideramos que una sol.uci6n m4s humanitaria, aer~a l.a 

de poner a dicha persona en cierto l.ugar o zona en donde su vida o 

l.ibertad no pel.igren. y en donde se l.e pueda atender debidamente de 

su padecimienr.o. obviamente en zonas en donde no representen una 

amenaza para l.a sal.ud píibl.ica de nuestro pa~s. 

3 .3. - LA rxauaa. DSL •SPUG%ADO ~:IDA - La. LST 0-.aL D• 

P08La.C%c.I T _. SU asa~ 

La integración de l.a figura del. refugiado al. derecho interno 

de nuestro pa~e se rea1iz6 en e1 afto de 1991. dentro de1 art~cu1o 42 

fracción V1 de 1a Ley Genera1 de Pob1aci6n. rntroduciendoae as~ 1a 

definici6n de refugiado más avanzada que ae ha 1ogrado, eatab1ecida. 

en 1a Declarac16n de Cartagena. en 1a que se extiende e1 concepto 

adoptado en 1a Convenci6n de 1951 y e1 Protoco1o de 1967. 

De esta manera. e1 gobierno acude 1a 1egia1aci6n mAa 

avanzada en e1 terreno jurJ:dico e inc1uaive adopta 1a parte mA• 

11amativa de ia definición de refugiado. ea decir. 1aa cauaa• de 

vio1encia generalizada. 1a agresión extranjera. loa conr1ictoa 

interno•, 1a vio1aci6n masiva de derechos humanos u otra.a cauaaa que 
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hayan. perturbado e1 orden p'tlhl.ico. como e1emento111 para cal.ificar 

como refugiado. 

Si bien el. regl.amento retoma 1a Dec1araci6n de Cartagena. no 

1o hace en todo• •u poatu1ados. ya que deja fuera de eata figura l.aa 

cauaaa pol.~ticaa. que contemp1a dnicamente para l.a figura del. aail.o. 

Pod.rJ:a decirse que reserva 1as causae po1.í.ticaa al. aai.l.o por l.a 

trad:Lci6n que ha tenido en nuestro continente y en eapecial. 

nueatro paf.• y que aimpl.emente por cueationea t6enicaa y de orden 

pr4ctico, l.as caueas pol..íticaa aer&n moc.ivo de aail.o y l.a• dem&e 

contempl.adaa en Cartagena motivo de refugio,, pero ambaa eataran 

protegida.a por al.guna figura, 

concebida l.a Ley una 

aituaci6n col.ectiva,, mientra• que l.a del. aail.o tiene natural.esa 

peraonal.,, y por l.o mi.amo,, el. gobierno ae cuida muy bien de otorgar 

aai.1~ a aujetos muy bien identificado• por su gobierno persecutor. 

En 1a ~racei6n l. de1 art.í.culo 89 del Regl.amento a la Ley 

Genera1 de Pob1aei6n. ae e•ta.b1ece: •i..oa extranjeros que 11.eguen a 

territorio naciona1 huyendo de su pa.í.a de origen. para proteger •u 

vida. seguridad 1ibertad cuando hayan sido amenazada• por 

vio1encia genera1iaada. la agresión extranjera. l.oa eonfl.ictoa 

interno•. l.a viol.aci6n masiva de derecho• humanos. otras 

eirCUll9tanciaa que hayan perturbado gravemente el. orden p'dbl.ico ••• • 
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(Decl.araci6n de Cartagena: concepci6n masiva) "" ••. ser6n admitido• 

provisional.mente por l.as Oficinas de Migraci6n. debiendo permanecer 

el. puerto de entrada mientras reeuel.ve cada s••p l.a Secretar1:a.. 

La Oficina de Migraci6n correspondiente informará de esta situaci6n 

al. Servicio Central. por l.a v!a más expedita. Esta ~l.tima reaol.ver6 

l.o conducente en cada sasp p4rtisu1ar• 

Consideramos que existen ambigüedades el. regl.amento 

respecto a l.a regul.aci6n del. estatus de refugiado. concl.uyendo que 

esta ambigüedad tiene como fin el. tener el. dominio de l.a situación. 

contar siempre con disposiciones para mantenerl.os control.a.dos e 

incl.usive. si en a.1g1ln momento ese control. no se mantuviera. tener 

l.a man.o l.os el.ementos necesarios. a fin de manejar 1a. aitua.ci6n. 

Esta. ambi.giledad l.a encontramos diversa.a partea de1 

regl.amento; dentro del. contenido de l.a fracei6n XX de1 a.rt~cu1o 89 

de1 reg1amento. se di.apone: •E1 i.ntereaado. a1 eo1icita.r e1 refugio. 

deber& expresar 1oa motivos por 1oa que huy6 de au pa~a de origen. 

sus antecedentes persona1es. 1oa datos necesarios para 

identi.fica.ci6n y e1 medio de tranaporte que uti1ia6•. En la 

fra.cci6n que antecede a ésta. especifica que l.o• refugia.dos 

deberAn permanecer en el. puerto de entra.da mientra• 1a Secretarla 

resue1ve ca.da caso. es decir. 1a sol.icitud del. refugio debe hacerse 

en l.a frontera. Si.n embargo. l.a mayor parte de l.oa refugiados no 

están en apti.tud de cumpl.ir con este supuesto. en primer l.ugar. 
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porque a1 estar cruzando l.a frontera y huyendo de eu• paí•e• de 

origen., reau1car.!.a absurdo que conocieran esta diapoaici6n y 

pusieran sin demora en manos de l.as autoridadea. En segundo l.ugar. 

porque aunque supieran este procedimiento. mucho• refugiados no 

tiene ni siquiera idea de que l.o son. s6l.o saben que vienen huyendo., 

por l.o que tratan primeramente de ponerse a aal.vo y despuEa ya sea 

de organizarse y de aaencarse masivamente.. como en_ l.oa campamentos 

al. sur del. país., o de adentrarse de cual.quier forma en el. territorio 

nacional.. 

En l.a practica. hay una comi•i6n dictaminadora del. status del. 

refugiado dentro de l.a misma Secretaría de Gobernaci6n. sin embargo 

su funcionamiento no se encuentra regl.amentado. no se conoce su 

nat'.ural.eza., ni su estructura. ni sus finea. Este problema se agrava 

con 1a c.ircunetanc.ia de que en 1a SecretarJ:a de Gobernaci.6n no 

ex.late personal. su~iciente ni capacitado para atender l.aa demandas 

migratorias de l.oa refugiados. ya que para l.a determi.naci6n de1 

status del. refugiado se requiere además de una actitud Abierta y 

comprensiva ante 1oa problemas y condiciones de grupos tan 

vul.nerabl.ea y especiales. conocimientos profundo& del. derecho 

internaciona1 de l.oa refugiados as! como de 1a historia y cu1tura de 

l.oa paJ:aes de origen de Estos. Conocimientos que en el. personal. de 

dicha Comiai6n dictaminadora existen. principalmente por l.a 

natural.eza administrat:.iva propia de l.a SecretarJ'..a. Es de notar 

tambit!n que l.a Ley deja al. margen compl.etamente a l.a Comisi6n 
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Mexicana de Ayuda a Refugiados, y que es precisamente e1 organismo 

que se encuentra m4a cerca de 1os refugiados y que en todo caso 

podr.í:a reso1ver y determinar sobre su status. 

En el. inciso II:I del. art.í:cul.o 89. se siguen presentando 1a 

ambigüedades, al. eeftal.ar que: •otorgada 1a autorizaci6n por el. 

Servicio Central., tomarán las medidas necesarias para la 

seguridad del. refugiado y se vigilará su trasl.ado al. l.ugar donde 

deber& residir, e1 cua1 estará determinado 1a miema 

autorización•. L~ ambigüedad ce el.ara en el. contenido del.a presente 

fracción, ya que l.a misma da l.ugar a que, con el. pretexto de •tomar 

l.as medidas necesarias•, el. gobierno pueda real.izar cual.quier acto, 

cuidando simpl.emente de expresar que ha tenido como razón de •er, l.a 

-seguridad de1 refugiado•. 

En muchos casos, e1 gobierno de M6xico ejerce e1 poder de 

ve1ada. Es decir, e1 i1usionismo de 1os habitantes 

de ejercitar e1 poder de parte de1 gobierno, y Rupongo que 

1a situación de 1os refugiados no sera diferente. Es poaib1e que ni 

siquiera ap1ique, por ejemp1o, este ú1timo precepto y permita que 

1os refugiados determinen e1 sitio en donde residir4n y se concreten 

a dar aviso de 61. Pero e1 precepto est6 y en e1 momento en que 

surgir& a1guna eventua1idad, a1guna circunstancia que hiciera romper 

e1 orden y e1 contro1, e1 gobierno har& mano de 61. tambiEn con 

suti1eza por supuesto, y dir6 que protege au seguridad. 
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El. p4rraf'o IV. del. artJ:cul.o 89 eatabl.ece: •No •e admitirA como 

rerugiado a1 extranjero que proceda de paJ:a diatinto de aqu61. en e1 

que au vida. aeguridad l.ibertad hayan aido amenazadas. aal.vo 

aquel.l.o• caaoa en que ae demuestre que no f'ue aceptado en el. paJ:s 

del. que provenga o que en aqu61 aigue expueato al. pel.igro que l.o 

obl.J.96 a huir de su paJ:s de origen•. En estricta doctrina. 6sta 

diapoaici6n obedece a que el. refugiado busca un sitio en donde 

sobrevivir. por l.o tanto busca cual.quier paJ:a para protegerae. Eato 

en nueatra real.idad l.atinoamericana no ea poaibl.e de reapetarae. ya 

que nue•tro continente. en constante y actual. conf'l.icto. no permite 

eate razonamiento. Al.gunaa veces. el. paJ:a receptor no a61.o carece 

de l.oa recuraoa eeon6micoa para al.bergarl.oa, aino de actitud 

po1.S::tica para hacer1o, y en otra•.. inc1uaive 1a aituaci6n de guerra 

y de•e•tabi1idad e• m&• fuerte que e1 pa.S::• per•ecutor directo. Por 

e11o, ca•o coman ea que refugiado• provenientes de muchos pa.S::eea de1 

continente 11eguen ha•ta M6xico en busca de un sitio de refugio. Con 

e•te ordenamiento.. ser1a. irnpoaibl.e que refugiado que ha 

atr•ve•ado varias front~raa _pudiera obtener esta ca1idad migratoria., 

ya que •er1a muy dif1ci1 •demostrar•• que en e1 pa.S::a en transito 

•ufri6 tambi6n una peraecuci6n directa que 1o ob1ig6 a huir de ah1. 

De 1a miama manera.. en e1 p&rrafo a) de1 inci•o v. •e indica: 

•La Secretar.ta determinar& e1 sitio en e1 que e1 refugiado deba 

residir y 1a• actividadea 1•• que pueda dedicar•e. y podr4 
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eatabl.ecer otrae moda1idades regu1atorias de su estancia cuando 

su jui.ci.o 1aa circunstancias 1o ameriten•. Otro ejemp1o de l.aa 

ambigiledadea que existen 1a 1ey l.o 

establecer otras modal.idades regu1atorias de 

el. decir "Y podrA 

estancia cuando a su 

juicio l.as circunstancias l.o ameriten", ya que dentro del. t6rmino 

•oc.ras modal.idades•, pueden encuadrarse cual.quier tipo de medidas, 

de l.a misma forma, tampoco se encuentra especificado cu&.ndo l.aa 

circunetanciae l.o ameritarAn. 

El. p4rrafo siguiente. el. b) del. inciso V, aeftal.a: •Loe 

refugiados podr&n aol.icitar l.a internación a M6xico de •u esposa e 

hijos menores incapaces, para que vivan bajo dependencia 

econ6mica, a quienes se 1.ea podr& otorgar l.as mismas caracter~sticaa 

migratorias. Tambi6n podr4 ser otorgada a 1oa padre• de1 refugiado 

cuando se estime conveniente•. Es de notar. que eate parrara esta 

considerando a1 hombre como titu1ar de l.o• derechoa y ob1igacionea 

de 1a figura del. refugiado# percibiendose m&a e1aramente a1 

prescribir que podra sol.icitar 1a internaci6n de au eapoaa. en 1ugar 

de haber uti1izado 1a pa1abra c6nyuge. Este p&rraro esta en 

oposición a l.a fracci6n l.11 del. art~cu1o 25 de1 miamo reg1amento que 

dispone: •Are. 25. Los programas de pob1aci6n procuraran:.. l.11. 

Reval.uar el. papel. de l.a mujer y del. var6n en e1 aeno famil.iar•. 

aunque eatA acorde con el. are~cul.o 26. que postul.a: •Loa programas 

de pob1aci6n eseabl.ecer4n l.aa medidas para impul.aar l.a igual.dad 

social. y econ6mica entre l.a mujer y el. var6n•. ea decir. indica l.a 
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necesidad de 1.a igual.dad social. y econ6mica pero no 1.a 1.egal.. 

:Igual.mente Este pArrafo aparece l.a constante de ampl.iar 

facul.tadea a l.os funcionarios de l.a Secretar~a... al. no establ.ecer 

ningCin criterio para saber cu&ndo estimar& conveniente. ni 

siquiera para tener una gu~a de qu~ ea lo que considera conveniente. 

El. siguiente pArrafo, el. el, es una regla para el. refugiado y 

eatA el.ara.mente determinada: •x.oa extranjeros qu.e hayan sido 

admitidos como refugiados, s6l.o podrAn ausentarse del. pa.f:a previo 

permiso del. Servicio Central., y si l.o hicieran sin éste o permanecen 

fue~a del. pa.f:a m&e del. tiempo que se 1.es ha autorizado, perder&n sus 

derechoe migratorios•. 

El. párrafo d), contiene uno de l.os principios internacional.es 

del. derecho del. reLugiado, que por su importancia se ha incorporado 

a1 iua cogena, y no ofrece discusi6n en ninglln caso. Se trata dei· 

principio de no devo1uci6n, redactado de 1a siguiente :l!orma: •E1 

refugiado podrá ser devue1to a su país de origen. o enviado a 

ning-(ln otro en donde .su vida. 1ibertad o seguridad se vean 

amenazadas•. Sin embargo. e1 precepto no inc1uye e1 no rechaao 

1as fronteras. que debe de ir inc1uido dent~o de 6ste principio. 

E1 p4rra:l!o e) expresa: •La Secretarra podr& dispensar 1a 

sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internaci6n i1ega1 a1 

pare. a1 extranjero quien otorgue .!ata caracterratJ.ca 
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migratoria"" • La pal.abra: •podr4"" es otra l.a que pueden 

encuadrarse cua1quier tipo de decisiones, ya que se deja en manos 

del. gobierno determinar en qué casos podrá hacerl.o, sin dar una 

gu.!a. Dada la natural.eza de l.os refugiados, que se internan en el. 

pa.!s huyendo sin tener tiempo, oportunidad ni capacidad para 

internarse l.egal.mente al pa.!s, reaul.tar.f.a mAs 16gico suprimir l.a 

palabra •podrá• por l.a de •dispensar&"". ya que l.a idea del. 

internamiento il.egal. es inherente a l.a del. refugiado, y en estricta 

teor.f.a jur.!dica, hay circunstancia excl.uyente de 

responsabil.idad, como puede constatarse en el. art.!cul.o 15 del. C6digo 

Penal. que establ.ece: •son circunstancias excl.uyentee de 

reaponsabil.idad penal.: Vl. . Obrar en virtud de miedo grave o 

temor fundado e i.rresi.sti.b1e de un ma1 i.nmi.nente y grave en bi.enea 

jur~di.cos propios ajenos. si.empre que exi.sta otro medio 

practicab1e y menos perjudi.ci.a1 a1 a1cance de1 agente•. 

E1 párrafo f) postula: •Las autori.zaci.onea a que ae refiere 

éste art~cu10 1 ae conceder&n por el tiempo que la Secretar~a eati.me 

conveniente. Los permisos de estancia se otorgar&n por un afto y si. 

tuviesen que exceder de 6ate. podr&n prorrogarpe por uno mA• y as~ 

sucesivamente. A1 efecto. 1os i.ntereaados deber4n aolJ.ci.tar 1a 

revali.daci.6n de su permi.ao dentro de 1os treinta d~aa anteri.orea al 

vencimiento del mi.smO. Esta revalidación aer& concedida si. 

subsisten las circunstancias que determinaron e1 refugio y si.empre 

que se haya cumplido con loe requisitos y modalidades aefta1ado• por 
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1a SecretarJ:a. En la misma forma se proceder& con los familiares•. 

Este párrafo previene que loa permisos se reva1idar4n cada afto. sin 

embargo, hay otra disposición de1 mismo reglamento, p1aemada en el. 

artJ:cul.o 45 que prescribe: •A loa menores de edad Inmigrantes, 

Inmigrados y 1os NO Inmigrantes a que se refieren las fracciones V, 

Vl y Vl.1 del artículo 42 de la Ley (es decir, asilados, refugiados y 

estudiantes), deberán renovar documentación migratoria cada cinco 

aftas, en tanto no lleguen a la mayoría de edad. La eol.icitud de 

renovación ser& firmada por quien ejerza la patria pot:estad, el. 

tutor o la persona bajo cuya vigilancia y cuidado vivan 

Es de hacer notar que esta disposición se encuentra 

el. país•. 

sitio tan 

capí.tu1o lejos de 1a figura de1 refugiado, dentro de1 

correspondiente a 1as facu1tades y ob1igaciones de 1a Dirección 

Genera1 de Servicios Migratorios. En otro sentido, respecto a 1a 

al.tima parte de este párrafo f) 1 hemos notado 1a constante 

indefinición que otorga a 1os funcionarios de 1a Secretaría, amp1ias 

facu1tades discrecionales. al. senal.ar que l.a reva1idaci6n será 

concedida •si subsisten 1as circunstancias que determinaron el. 

refugio siempre que .se hayan cumplido l.os requisitos y 

modal.idades eefta.l.ados por 1a Secretaría•. es decir. nunca se se~al.a 

en base qué determinará si subsisten 1aa circunstancias 

determinantes del. refugio, ni cuál.es 

modal.i.dades. 

l.os requisitos y 



102 

Lo mismo sucede con e1 párrafo g) que prescribe: ªEl cambio de 

l.ugar de residencia o amp1iaci6n o cambio de actividades, estará 

sujeto a un permiso. debiendo cubrirse los requisitos que seftale la 

Secretar!.a•. 

El. párrafo h). establece una disposición caracter!stica de los 

No Inmigrantes, al seftalar que la condición de refugiados. no creará 

derechos de residencia. 

El. párrafo i). trata el. cambio de las circunstancias que 

motivaron el refugio. En él se dispone: •cuando a juicio de l.a 

Secretar!.a desaparezcan las circunstancias que motivaron el refugio, 

el interesado deberá abandonar el pa!.s con sus familias que tengan 

.la misma caracter!.stica migratoria dentro de los treinta d!as 

siguientes, o bien. podrá acogerse a lo establecido por e1 art~cu1o 

59 de 1a 1ey•. 

La opinión en cuanto a1 cambio de circunstancias, no puede 

deja.rae exc1usivas del persona1 de 1a Secretar~a de 

Gobernación. ya que las decisiones de ésta lógicamente están 

determinadas por aspectos po1~ticos. 

Este mismo pArrafo da opción forma1 para 1os que no 

quisieran abandonar el paí.s. a1ln cuando hubieran desaparecido l.as 

causas que motivaron su refugio. Se trata de l.o establecido por e1 
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art1.cu1o 59.. es decir. 1a sol.icitud de cambio de earacterJ'.aticaa 

migratorias. 

E1 refugiado que solicita cambio de cal.idad migratoria ante el. 

cambio de circunstancias. l.os colocar1.a l.a poeici6n de un 

extranjero coman y corriente. es decir. tendr1.an que presentar todos 

l.os.documentoe exigidos a l.oe extranjeros .. lo cual. es prácticamente 

imposibl.e de cumpl.ir por un refugiado. 

Por úl.timo.. el. párrafo J) .. establ.ece una ob1igaci6n comdn a 

l.os extranjeros en general.. consistente manifestar cambios de 

estado civil.., as.! como el. nacimiento de sus hijos en territorio 

nacional.. 

Al. concl.uir con el. a.n4l.isis de l.a figura del. refugiado en el. 

Regl.amento de l.a Ley General. de Población, podemos ver que 

encuentran estado de indefensidn muy grande frente a l.a 

Secretar%a de Gobernación. y que 1a inc1usi6n de esta figura~ en 1a 

rea1idad no crea benef~cioa para 1oe refugiados reconocido• por e1 

A1to Cocn.isionado de la Naciones Unidas para 1os Refugiados. ni para 

1os no reconocidos. 

La poaib1e ventaja que pudieran tener por medio del recurso de 

revisión estab1ecido e1 cap%tulo d6eimo quinto de1 mismo 

reglamento. tampoco es eficaz. En 61 se estipu1a que aer.&n 
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revisab1es 1as reso1uciones y sanciones administrativas a que 

refieren 1os art.!.cu1os 37 y 121 de 1a 1ey. ea decir. l.a negativa de 

entrada al. pa.!.s. el. cambio de calidad migratoria y l.as •ancionea 

impuestas. por l.o que quedan fuera todas l.ae disposiciones 

restantes, y aunque estuvieran abarcadas, l.a facul.tad discrecional. 

de los funcionarios de l.a Secretar.!.a sigue de manifiesto incl.uso en 

l.os recursos. 

Para conocer de un recurso de revisiOn será competente el. 

Director General. de Servicios Migratorios, cuando sean decisiones 

toma.das por éste, conocerá del. recurso el. subsecretario y l.aa de 

este al.timo l.as conocerá el. secretario. 

Además, el. reglamento contiene una disposici6n que ha sido 

decl.arada inconstitucional. por l.a Suprema Corte de 1a Naci6n en 

di versar jurisprudencias ("Petici6n. derecho de. acuerdo por 

escrito. Visib1e en la. Jurisprudencia 467. Sexta Epoca. p6g 736. 

Vo1umen Segunda Sa1a. Tercera Parte. ApEndice 1917-1975 .. 

Jurisprudencias y Tesis sobresa1ientes. p4g. 938). Se trata de 1o 

conocido en materia fisca1 como ... negativa ficta•.. con 1a cua1 se 

entiende que si un p1azo determinado., autoridad no ha 

resue1to 

negativa. 

ningún sentido, significara que 1a respuesta ea 

E1 arti:culo 160 eatab1ece: •si recurso de revisi6n 

deberá ser resue1to por 1a autoridad correspondiente en un p1azo de 

treinta d~as contados a partir de 1a fecha de 1a interposici6n de1 
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mi•mo. En caao de que l.a autoridad no notirique l.a resol.uci6n que 

deberá recaer al. recurso. una vez transcurridos treinta d.1'.as de9pu6a 

de vencido el. piazo anterior, el. interesado podr& considerar que l.a 

autoridad resol.vi6 negativamente•. Al. estar ~ata disposici6n 

contra de l.oe estipul.ado por el. art1'.cul.o e• Constituci.onal (que 

seftal.a l.a obl.igaci6n de l.os funcionarios y empl.eadoe públicos de 

responder por escrito a toda petición formul.ada de manera pacífica y 

respetuosa de l.os habitantes del. pa.1'.s), un refugiado que recibiera 

una negativa ficta estar1'.a en poeibil.idades de interponer un amparo 

indirecto contra l.eyes incons.titucional.es. Sin embargo, en general: 

un refugiado no tiene l.a más m1'.n.ima idea de real.izar esto, ni 

recursos económicos suficientes para pagar a un abogado que s1: 

supiera hacer1o, y para de ganar e1 amparo, 1o \inico que 

conseguir1:a ser~a que 1a Secretar~a 1e respondiera por escrito, muy 

posib1emente, en sentido negativo, sin haber obtenido so1uci6n a su 

prob1ema. 
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Los refugiados 1o son en base a su historial. peraona1 y a l.o 

que han vivido en su país de origen. por 1o que si cump1en con l.aa 

condiciones previstas por e1 A1to Comisionado de 1aa Naciones Unida& 

para 1oe Refugiados l.e reconocer& dicho earác:tert existe un 

documento 11amado ~Manua1 de Procedimientos y Criterios para 

DetermJ.nar l.a Condiei6n de Refugiado". que ea util.izado como guJ:a 

para otorgar dicho reconocimiento. documento en el. cual. nos ba•amoa 

para obtener la información siguiente. 

Lo primero que debe hacer para obtener este reconocimiento. ea 

presentarse ante l.a Oficina del. A1to Caniaionado de l.aa Naeione• 

Unidas para l.oa Refugiado, una ahJ: deber& de l.l.enar 

so1icitud en 1a que deber.a de manifestar 1oa hechos en 1o• que 

fundamenta su ao1icitud; por que sa1i6 de su pa~a de origen. 

exp1icando deta11adamente 1os motivos y si cree que no puede 

regresar. aaimiamo debe de indicar 1as razones de au huida. ai han 

habido acontecimientos espec~ricos que 1o motivaron a sa1ir o que 1e 

impiden regresar, hacJ.endo un re1ato deta11ado, indicando rechaa, 

1ugarea y circunata.nciaa. indicando si. ha pertenecid<? a a1gdn 
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partido pol.S:tico o al.guna asociación eindica1, re1igioea, cul.tura1 o 

social.. 

Luego se l.e hace una entrevista, con 1a cual. se bu11ca que 

amp11:e declaraciones y as1 contar más el.ementos para 

anal.izar si encuadra dentro del. concepto de refugiado aceptado por 

el. Al.to Comisionado de las Naciones Unidas para l.os Refugiados; 

asimismo, en dicha entrevista se puede verificar la veracidad de l.o 

decl.arado, es decir. a través de ésea se puede tener una idea que 

permita saber si se está diciendo l.a verdad. Durante l.a entrevista 

se real.izan una serie de preguntas que son en rel.aci6n a nombre, 

dirección, fecha y l.ugar de nacimiento, fecha de sal.ida del. pa1:s de 

origen y l.l.egada a M~xico., ocupación. naciónal.idad., estado civil.. 

situación migratoria, grado máximo de estudios, ú1timos trabajos y 

d1timo lugar de residencia en e1 pa.1s de origen, si cuenta con 

familiares en México y sus nombres, si cuenta con familiares en e1 

pa.1a de origen y nombres; asimismo, le piden 1as 

identiLieaciones con las que cuente. se le pregunta además si ha 

estado fuera de su pa.1s.de origen 

que sali6 de su pa.1s de origen y 

anterioridad, la manera en la 

la que entr6 a México, pa.1sea 

por los que transitó a su llegada, lugar por el cua1 ingres6 a 

M.!xico. si ha solicitado e1 estatus de refugiado anteriormente y 

respuesta que obtuvo. si se ha acercado al consulado de su pa.1s Y si 

ha e atado alguna decenido y caso afirmativo, 1aa 

caracter.1aticas de esa detenci6n. 
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Es importante que el. refugiado sienta 1a mayor 

confianza posibl.e, pues l.a entrevista sobre muy 

de1icadas y traumáticas. siendo el. l.enguaje corpora1 muy importante 

para l.a verdad de l.a situaci6n. terminada l.a 

entrevistas que se real.iza, somete su ante l.a Junta de 

El.egibil.idad del. Al.to Comisionado de las Naciones Unidas para l.os 

Refugiados. 

~!'~ª- c:t:__~::l.e==-~il.i~ está formada por todo el. personal. del. 

Al.to Comisionado de l.as Naciones Unidas para los Refugiados que 

real.iza l.a entrevista de reconocimiento, posteriormente 

cesión el. entrevisc.ador l.ee el. rel.ato del. sol.icitante y sus datos 

general.es. y después describe cómo se desarrol.16 l.a ene.revista y 

externa su opinión acerca de sus impresiones en l.a credibil.idad de 

l.a misma. Los que se encuentran en la Junta hacen preguntas a1 

enerevistador y una vez que se tienen todos los el.ementos, entre 

todos determinan si el. solicitante recibe o el reconocimiento del. 

Al.to Comisionado de l.a Naciones Unidas para loa Refugiados. 

La. Junta de El.egibil.idad da el. reconocimiento en base a l.a 

figura del refugiado contenida la Convención del. Estatuto del 

Refugiado de 1951 y su protocol.o de 1967, y en l.a Decl.araci6n de 

Cartagena. 
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La hi•cori.a de1 eo1icJ.tante debe tener cl.erte>11 e1emento• que 

•on i.nd1•pen8~~~~_!_ como e• e1 que e•t6 tuera de •u paS:• de origen o 

•1 •• ap&trida del. p&S:• en el. cual. tenS:a •u re•i.denc:la habi.tual.., por 

moti.YO• de raaa.. opi.n16n pol.S:t:ica .. rel.1g16n., pertenencia 

determi.nado grupo aocial. o nacional.idad y que no pueda vol.ver a 61 

por temore• tu.ndado• de que au vida.. l.ibertad o •eguridad se pueda 

amen•••da .. 

Lo• datoa manifestados por el. eol.icitante .. deben de encuadrar 

al.guno de l.o• aupuestoa de encontrarse fuera de au paS:e de origeri 

o •i ea apAtrida del. paS:a el. cual. tenS:a su residencia habitual.., 

por motivos de agresi6n extranjera.. viol.encia general.izada., 

viol.ac.i.onea a l.os derecboa humanos o cual.qui.er otra circunstancia 

que haya al.terado gravemente el. orden pObl.ico y a causa de el.l.o 

tener telftl()re• eundadoa que 1e i.mpi.den regre•ar. 

Bl. Manua1 de Proced.1.mi.entoa para decermi.nar l.a condi.ci6n de 

re~ugi.adoa, eonti.ene una excepci.6n al. aupueato anteri.or, el. caso 

de l.o• refugi.ado•~~ que son l.oe que sa1i.eron de pa.t.a 
~-

•i.n que pel.i.grara au vi.da, pero en e1 exteri.or, surgi.O al.guna 

eJ.rcunatanci.a, que l.e• i.mpi.de regre•ar. 
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4.2.- La. •J:'ftJ&eJ:c:m .7UaZDl'.CA Y 80C::rAL D• La. ~ 118""3:1ADA. -

mzc:o .. -

La situaci6n jur.ídica de 1a mujer refugi.act.. en M6xi.co., l.• 

estudiamos en el. cap.ítul.o tercero del. presente trabajo., en donde 

vimos l.a regulación contenida loa ordenamientos l.egal.ea ·que 

consideramos más importantes en relación a l.os refugiado.., ahora 

bien, como ya se dijo anteriormente, l.a situaci6n migratoria de l.a 

mayor parte de l.os refugiados J.egalizadoe., reconocidos por el. Al.to 

Comisionado de l.a Naciones Unidas para l.oa Refugiados., ea una 

cal.idad migratoria de No rnmigrante Visitante., a travea de una FM3., 

l.o cual. jur.ídicamente los col.oca en l.a situación de un extranjero 

corml.n y corriente que decide venir al. pa1:s a dedicarse a al.guna 

actividad. En esta forma migratoria no se hace ninguna anotaci6n 

especi.al. ni a1uai6n a1guna a su ear&cter de refugiado. Tienen 

exacc:amente l.oa mismos derechos y obl.igacionea que el. reato de J.oa 

extranjeros que poseen esta ea1idad migratoria. 

En cuanto a J.a situaci6n social. habremos de decir que 1a 

probl.em&tica econ6mica y social. de J.oa Estados l.oa que se 

asentaron l.os refugiados. Chiapas. Campeche y Quintana. Roo. ea de 

por a~ grave~ acentuada por l.a poca disponibil.idad de tierras y l.a 

dispersi6n de l.os campamentos en l.os que se asentaron. ocaaion4ndoae 

as~ mayores probl.emaa. 
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Para una mejor comprensión de 1a aituaci6n de 1o• re.rug.1.ado• 

guatemaltecos en territorio mexicano, dividiremoe la.a condiciones en 

iaa que han tenido que sobrevivir en ere• etapas: La Primera Etapa 

~~~~~~~~~~, la Segunda Etapa en re1aci6n ª-~~-~~~~~-Y::~~~
re~~aci~.'?' e~----1?-~~yos -~~-'!'P~mentoi:- en loa Bata.do• de Campeche y 

Quintana ~~~~ en la Tercera Etapa se estudiara la situaci6n general 

_de pobrez_a,_en.--que- viven. 

Z-- Comenaando por la Primera Etapa, tenemos que en au exilio 

llegada a MExico se establecieron a lo largo de la frontera eñ 

cuatro d.ietintaa &reas, la costa de Tapa.chula, el municipio de 

Frontera Cornalapa y las selvas de Margaritas y Ocoaingo; la 

concentrac.16n m4a grande se eetableci.6 en la Selva Lacandona, que 

pertenece en au gran mayor~a a la municipalidad de Ocosingo. Eatoa 

asentamientos estaban compuestos de indJ:genas que pertenecJ:an a 

diversas etnias de1 tronco maya Ckanjobalea, mames, chujea, 

jaea1tecoa, quich6a, kakchique1es, cholea y kekchia), procedentes de 

diversas regiones de Guatemala que en su mayor.ta son ana1fal:>etaa. 

Consideramos que 1aa por 1aa que decidieron 

eatab1ecerae primeramente en lugares que resultan inaccesibles e 

inh6spitos, aon porque eetaa tierras eran para la mayor.ta, las m4s 

cercanas a sus pueblos de origen, adem.t.a muchos de el.loa estaban 

exhaustos y no eran capaces de continuar para buscar un lugar mejor, 

adem&a de que sintieron miedo del ejErcito guatema1teeo que estaba a 



112 

a61o unoa cuanto• ki16metroa de 1a rrontera, y temor de 1aa 

autoridades mexicanas por haberse internado i1ega1mente. 

su ubicaci6n en esta primera etapa caracteriza por el. 

difícil. acceso, l.a inexistencia de vías de comunicación y l.a 

insal.ubridad en l.oa asentamientos recil!n formado•. Las viviendas 

fabricadas con cubiertas de pl4stico o improvisada• pal.mas y 

estructura de madera representaban un pel.igro serio a au aal.ud, 

preaent&ndoae adern4s l.a escasez de agua pota..bl.e, forma.a inadecuadas 

de el.iminaci6n de excretas y el. estancamiento de aguas. Muchas 

veces, hasta cua~ro famil.ias compartían un cuarto que se uaaba para 

dormir y cocinar. Las condiciones eran tan pobres que muchas madres 

se vieron obl.igadas a regal.ar a sus hijos entre l.oa campesinos 

mexicanos, con e1 fin de asegurar1ee 1a a1imentaci6n y e1 techo.· 

En cuanto a 1as condiciones de sa1ud existente• a au 11egada a 

M~xico, 1oa guatema1tecoa uti1izaron propioa recursos para 

atender sus prob1emaa de sa1ud. Los curanderos que acompallaron a •u• 

fami1iae o pueb1oe en e1 exi1io fueron muy pronto rebasados por 1a 

gravedad y la frecuencia de las enfermedadea que afrontaron. El. 

perfil patológico arribo México, indica que estal:>an 

seriamente enfermos, 1as condiciones de salud y nutrici6n, de por et 

precarias desde Guatemala, aunadas al. cansancio y a 1a tcnai6n 

durante 1a huida a pie, se vieron empeoradas al tener que vivir en 

asentamientos sobrepob1ados, en casas improvisadas, sin agua potab1e 
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ni. i.n.tal.acionea •anitariaa b4aicas y abundante a agentes 

tran•mi•orea de enrermedadea. sobre todo mo•quito•. 

La in•al.ubridad era tal., que a peaar de l.a atención m6di.ca 

proporcionada por l.oa organismos internaciona1ea y el. Gobierno 

Mexicano fue prActicamente impoaibl.e control.ar 1aa enfermedadea que 

se presentaron. 

Desde su primera l.l.egada a México. 1981, l.oa ref'ugi.adoe 

gu.atemal.tecos sido auxil.iadoa por muchos grupo• 

organizaciones, l.oa primeros en ofrecer au aai.atencia fueron l.oa 

campea.t.noa mexicanos que vi.ven en el. área a donde arribaron. Poco 

tiempo después l.a Igl.esia Catól.ica, a través de l.a Diócesis de San 

Cristóbal., comenzó a proveer de material. y apoyo, junto con el. 

Hoapi.tal. de Comit&n, fueron l.as primeras inati.tucionea que brindaron 

atenci.6n. 

Poateriormente. 1a Comisi6n Mexicana de Ayuda a Re~ugiadoa con 

ayuda del. :Inatituto Mexicano del. Segu:r::o Social.. comenz6 

proporcionarl.ea atención m6dica. apoyados a su vea por l.aa Naciones 

Uni.daa. a trav6s del. Al.to Comiai.onado de l.as Naciones Unidaa para 

l.o• Refugiados y l.os Organiamoa Xnternaciona1ea No Gubernamental.ea. 

En e1 afio de 1982. el. Hospital. de Comit&n era una instancia de 

8 egundo nivel. dentro de l.a estructura de l.a secretarJ:a de Sal.ud. 
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contaba cuatro especial.idades básicas de atención: 

gi~ecobstetricia,, pediatr~a. medicina interna y cirug~a. Este 

hospita1 desarro1l.aba un programa de atenci6n denominado "P1an de l.a 

Se1va",, dirigido a 1os campesinos de 1ae zonas a donde l.l.egaron 1os 

refugiados. Asr,, cuando 1os campesinos mexicanos se percata.ron de 

1as necesidades de 1os guatemal.tecos, so1icitaron apoyo al. hospital. 

a través de su programa m6dico comunitario. 

Por su parte el. Instituto Mexicano del. Seguro Social.. organizó 

respuesta a l.ae necesidades de 1os refugiados concentrados en l.a 

sel.va, equipo móvil. de BO personas para dar atención tTM!dica 

básica y vacunaci6n,, muchos de estos trabajadores de l.a sal.ud 

permanecieron en l.oa campamentos para reforzar 1oa servicios medico& 

que ya proporcionaban. 

La Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados como inatituci6n 

oficia1 para reso1ver 1os asuntos de 1os refugiados, cre6 su propio 

departamento de atenci6n a 1a sa1ud, integrado por diez ~dices y 

cinco técnicos sanie.aristas; además de 1a atención mEdica, 

encargó de proporcionar 1aa dotaciones de a1imentos para 

contrarrestar 1as innumerab1es adversidades que 

a1imentaci6n y sa1ud mostraban 1os mismos. 

materia de 

E1 A1to Comisionado de 

Refugiados, estab1eci6 convenios 

1aa Naciones Unidas para 1os 

e1 gobierno mexicano para e1 
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financiamiento de ayuda de 1os programas de los refugiados asentados 

en Chiapas, miamos que se llevan a cabo a trav.Sa de la comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

Esta situaci6n se mantuvo desde 1981 hasta abril. de 1984, 

cuan.do el Gobierno de loa Estados Unidos Mexicanos, lea ofreci6 una 

mejor atenci6n a sus necesidades y la posibilidad de disponer de m4a 

de 20, 000 hect&reae de tierra para su incorporaci6n productiva y 

autosufieiente en loa Estados de Campeche y Quintana Roo.ª 7 

%%~- La Segunda de las Etapas, comienza con la reubicación de 

loa refugiados en campamentos en loa Estados de Campeche y Quintana 

Roo. Loa ractorea -que ocaa1onaron que el gobierno mexicano 

propusiera au reubicaci6n fueron entre otros, l.aa incursiones de 

grupos armados guatemal.tecoa en territorio mexicano que provoca.ron 

p6rdida. de vidas entre l.a. comunidad rerugiada y mexicana; l.a. actitud 

hostil., agresiva y amenazante de1 régimen guatema1teco en contra de 

Mexico, 1a constante denuncia por parte del. ejercito guatema1teco de 

que 1oa refugiados eran. guerri11eros, l.a presión de Guatema1a a. 

México para su repatriaci6n, 1a dispersi6n y 1a inaccesibil.idad de 

al.gunos campamentos, l.o que facil.ita la satisfacción de al.gunas 

necesidades b4sicas. ·como alimentación. vestido, sa1ud y educaci6n. 

n Freyermuth Enciso G •• Rosalva Aida Hernandez C. •una d4!cada de Rerugio 
en MAxico" Primera Edición. Ediciones de la Casa Chaca, M.!xico, 1992. 

p4g. ""· 
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Durante l.oa a.floa de 1984 y 1985 ca.si. 16, 000 guacemal.tecos, 

fueron rehu.bi.cado• a cuatro campamentos en Campeche y Qui.ntana Roo, 

su tra.n•portaci.6n de real.i.z6 por varios medi.oa, l.a pobl.aci.6n fue 

traal.adada i.nicial.mente l.anchas y deapu~e por ca.mi.nos de 

terracer~a. ha.eta l.l.egar al. ferrocarri.1 que l.oa condujo al. aur de l.a 

ciudad de Campeche. Otros real.izaron l.a mayor parte del. tra•l.ado en 

camiones. en muchos casos viajaron de pie en l.os camiones durante 

todo el. trayecto. 

A su l.l.egada a l.as nuevas zonas, se presentaron probl.emas para 

1a construcci6n de l.os campamentos, como es el. caso de l.a 

eonstrucci6n de las l.etrinaa, en l.as que deb:l.do a l.a conrorrnaci.6n 

del. auel.o (roca cal.iza), ocasion6 la neceai.dad de real.izar un 

saneamiento peri.6clico, ya que de otra manera se conatituir~an en una. 

fuente de enfermedades. aa~mi.amo. 1a eacaaez de agua hi.so necesario 

cavar pozos. 

En cuanto a 1aa condi.cionea de aa1ud en 1oa campamentos. Estas 

ref1ejaban en 1as a1tas tasas de morta.1idad y deanutriei6n grave 

que ten~a 1a pob1ac:i.6n. por ejemp1o. podemos ver que e1 7• de 1a 

pob1aci.6n infanti1 muri6 durante e1 traa1ado 1oa nuevos 

campamentos de Campeche; y en Qui.ntana Roo se report6 que a su 



117 

l.1egada mor!an de dos a tres personas al. d!a# siendo l.aa principa1es 

causas de muerte l.a desnutrición. disenter!a y el. aarampi6n. 3
• 

En respuesta a l.aa emergencias de aa1ud y nutrici6n existentes 

en l.oa campamentos, l.a Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

inata16 en el. afto de 1985, a dos nutricioniataa y ocho enf'ermeraa 

que trabajan en tres campamentos en Quintana Roo. Unidades aimi1area 

se eatabl.ecieron en Campeche, asimismo, l.a COMAR diat::ribuy6 una 

ración de al.imentos en forma quincenal.. 

Pero dada au persistente y amenazante desnutrici6n l.a Comisión 

Mexicana de Ayuda Refugiados cre6 programas de vigil.ancia 

nutricional. y al.imenticia, miamos que fueron apoyados financiera y 

tecnicamente por el. Al.to Comisionado de l.aa Naciones Unidas para 1oa 

Refugiados y e1 Fondo de 1as Naciones Unidas para 1a Niftez (UNXCEF). 

A peaar de 1aa deaaetrosae consecuencias inmediatas, 1a 

reubi.caci.6n de 1oa refugiado• de 1a selva a Campeche y Quintana Roo, 

contri.buy6 a mediano p1azo a mejorar 1ae condiciones de ea1ud, 

nutri.ci.6n y bienestar. Por ejemp1o, para 1984 antes de 1a 

reubi.eae.i6n. 1a tasa de morta1.idad en 1oa campamentos de 1a ae1va. 

especi:L.icamente Cha.ju1, rxcAn y Puerto Ri.co. era de 12 por cada 

a• Xntit:.uto Mex.icano del Seguro Social. ~Programa de at:.enciOn a rerugiadoa 
guat ... lceco• en loa eat:.ado de Chiapas y Campeche• 1994. :ncss. MAxico. 
pAg 15. 
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1.000. A1 ser reubicada esta pob1aci6n en Quintana Roo au mortal.idad 

tuvo un descenso de 7.5 por cada 1.000 durante el. primer semestre de 

1985 a 1.16 por cada 1.000 al primer semestre de 1986. 

%%% • - Una vez superado el estado de emergencia que aignif"ic6 

tras1ado. nos encontramos frente a1 prob1ema que significa el. 

ap1azamiento indefinido para dar so1uciones permanentes l.a 

situación de los refugiados guatemaltecos. En la actualidad. 1a vida 

de los campesinos sigue siendo inestable y precaria. en Chiapas los 

conflictos internos se han agudizado, especialmente en re1aci6n con 

la tierra y las fuentes de trabajo. En los Estados de Campeche y 

Quintana Roo los problemas son entre otros, la mala cal.idad de l.a 

tierra, el uso de t6cnicaa tradiciona1ee con poco acceso a insumos 

agr~co1as. y sobre todo 1a sequLa. 

Ante 1a incipiente pobreza en 1a que viven en 1o• ~ampamentos. 

se hizo necesario crear aol.ucionca que permitieran diaminuir 1a 

dependencia de ia ayuda internacional. y crear condicione• de 

integración 1oca1. mediante proyectos de integración1 as~ se real.izó 

1a reforestación de &reas cercanas a 1oa campamento•. e1 programa de 

educación bi1:1.ng0.e b:l.cultura1. 1a excavación de poa:oa artesanos en 

donde resultaba cr~tica 1a carencia de agua y. por 111.t:imo en 1988. 

se inició un proyecto pi1oto de horta1iaaa famil.iarea. 
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La puesta operación de 1oa programas de J.ntegraci6n y 

autoau.fJ.ciene.ia ae enfocó a1 deaarro11o reg.ional. de1 Estado. aa.f: 

para el. subprograma de deaarro11o f.f:sico-eapecJ.al (i.nfraeatruetura y 

vi.vienda), e1 gobierno de Campeche otorgó 1,276 hect6reaa de tierra 

en Kanaayab y 1,836 hect4reae a1 sureste de 1a zona arqueol6gJ.ca de 

EdznA. Por au parte, el gobierno de QuJ.ntana Roo hizo entrega de 927 

hect&reas Loe LJ.rioa y de 3,980 hect4reaa en Maya Bal6m, 

respectivamente. Ahora bien, el. subprograma de desarrollo social. 

(a.l.J.mentaci6n, salud y educación) est4 regido bajo el. princip:io 

b.5.sico de buscar el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de l.a· 

condición El subprograma de desarrollo económico 

(agropecuari.o, de tal.lerea y trabajo remunerado) busca a1canzar 1a 

autosuficiencia granos básicos a trav~s de 1a orga.nizaci6n para 

1a producc.i6n. e1 trabajo asa1ariado tiene 1ugar por medio de 

convenio• con 1oa ingenios azucareros. •La Joya• en Campeche y 

"Al.varo Obreg6n" Quintana Roo. Asimismo 1os ejidatarioe y a1gunoa 

particu1are• han proporcionado ocupaci6n a 1os refugiadoa. 2
• 

Sin embargo. 1oa .campamentos siguen dependiendo de 1a ayuda 

internaciona.1 y de 1a Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los 

rel!ugiadoa ae ven en 1a ob1igaci6n de permanecer continuamente en 

ª' Freyerrnu.th Bnci•o Gabriela y Hernandec Ca•tillo Roaalva. •una necada de 
Re~ugio en MAxico•. %ntegraci6n Comunitaria. Alejandro B•p•r•• Lab••tida. 
cenero de %nveatigacione• y Batudioa Superior•• en AntropologS:a Social. 
Bdicione• de la caaa Chata. MAxico. 1992. pag 231. 
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campamento•.. para sa1ir de el.l.oa requieren de permiso 

eapecial. de l.a COMAR .. todo• au• movimientos •e encuentran vigil.adoa. 

4. .. 3.- LA. stni•avxvm.cza. D• LA .,..,... GUA.T-.LTSCA. - su SZJ:LZO D8Wra0 

D• TS-ZTORJ:O m.J:C&MO .. -

En su exil.io l.a mujer guatemal.teca necesita conseguir una 

fuente de ingreso que l.e permita sobrevivir a el.l.a y a aua hijos., el. 

primer contacto que es l.a gente que l.ea da posada y. tambi6n, l.aa 

mujeres de l.a vecindad., amigas de l.a anfitriona., juegan un papel. 

central.. Lea ayudan a encontrar un trabajo, buscando con el.l.aa o 

rec::omend4ndol.as amistades; sin embargo. hay muy pocas 

oportunidades de trabajo,, que se reducen aan más debido a que aon 

~l.egal.es., mujeres y que tienen un nivel. eacol.ar bajo; muchas 

no tienen donde dejar a l.oa hijos para poder ir a trabajar. 

Su iinico marco l.aboral. acce!sib1e e• el. aervi.ci.o dom6•ti.co 

l.ae casas particul.ares. de pl.anta y entrada por sal.ida. en el. que 

col.oca l.a rnayori.a de l.as refugiadas. un trabajo tS.pi.camente 

femenino. el. mismo que desempeftan en su paf.e de orí.gen como ama.e de 

casa. que no requi.ere una formaci6n profesional. y. en comparaci.6n 

con un empl.eo fijo en una empresa grande. ea mas LAcil. de conaeguir 

ya que no se l.ea pide una visa de trabajo 

que pueden l.l.evar consigo a l.oa hijos. 

l.aa mujerea. adem&a de 
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E1 aervici.o dc>meatJ.co frecuentemente es 1a lln..ica •ol.uci.6n,, 

este hecho ma.ni.fieata e1 cuadro de las activi.dadea 1aboralea que las 

refugiadas de•empeftan el transcurso de eu exi.1io,, estas 

activJ.da.des pr&cticamente no cambian,, o sea,, 1a duraci.ón del exilio 

no 1l.eva a una mayor y mejor integraci6n laboral.,, debido 

caracter~aticas y a l.a situación econ6mica de MExico. 

Loa ingresos percibidos por la mujeres refugiadas madrea de 

r.amil.ia son pocos,, para sobrevivir mal.,, ya que son insuficientes,, 

con muy poca.a excepciones,, reci.ben sal.ari.os que son menores al. 

sal.ario m~nimo,, l.a mitad de Este y menos. Sin embargo,, pocas 

sobreviven tlnJ.camente de su sal.ario que l.a fuente de ingreso 

princJ.pal.,, l.a mayor~a de el.l.aa puede contar con un apoyo directo o 

indirecto adicional.. que ea de mayor importancia aan en e1 caso de 

1aa desocupadas.. Este "es el. caso de 1a ayuda instituciona1 que 

reciben de1 Al.to Comisionado de 1as Naciones Unidas para l.os 

Refugiados., principa1mente. y de 1os Organismos No Gubernamental.ea. 

Unas pocas reciben pequeftoa aportes de fami1iarea que viven en otros 

1ugarea de M~xico. Al1n de esta manera., ni 1a mitad de 1as mujeres 

11.egan a tener un ingreso total. de1 monto de1 salario m~nimo. 

En cuanto a l.a vivienda que habitan.. generalmente son de pal.ma 

y de reducidas dimensiones.. el. piso de tierra., casi aiempre hQmedo., 

muchas ~ami1ias carecen de fogón y cocinan e1 sue1o., el. 
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mobil.iario ea escaso. casi nul.o, aól.o al.gunoa pedazo• de madera para 

sentarse y una rústica cama hecha de troncos, en donde ae amontonan 

por 1aa noches varios miembros de l.a fami1ia. 

El. probl.ema de la alimentación es de l.os mas rel.evantea. ya 

que en condiciones normal.es, l.os campesinos raramente tienen acceso 

a l.os al.imentos adecuados. por lo que l.aa condicione& de emergencia 

en l.as que viven agravan esta situación. La comida que l.es 

proporciona ret.íne l.os requisitos nutricional.es ya que 

distribuyen sobre todo al.imentos ricos en hidratos de carbono, pero 

pobres en prote~nas y vitaminas. 

Cada dos o tres semanas se lee administran harina de maíz, 

aceite y frijol., ocasional.mente arroz, papas, azacar y sal.. La l.eche 

en pol.vo y el. pescado seco son distribuidos en poca cantidad y 

ocasiona1mente. 

Con el. prop6sito de disminuir el. n\l.mero de caeos de 

desnutrición aguda, se han establ.ecido comedores en 1oa principal.es 

campament:.os, en 1oe cual.es se da al.imentaci6n aup1ementa.ria. a l.os 

grupos de mayor riesgo, principal.mente a l.os niftos menores de 5 

aftoa, para tener una idea mas el.ara de 1a situaci6n de al.imentaci6n 

en que se encuentran los refugiados se presenta e1 siguiente cuadro. 
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Dieta Habitual. de 1o• Refugiadoa: 

llorarJ.o• Adu1t:o1 ••fto• -.i .... .......... 5 TortJ.l.l.a• 2 .. 3 Torti.l.l.as 3 Tortil.l.a• 
5 cucharada• de 3 CU.charada• de 2 CUcharadaa de 
Lri.jol.ea frijol.ea frijol.ea 
1 Vaao de atol.e 1 Va a o de atol.e 1 Va a o de a col.e de 
de aa:Gcar de az1l.car azQcar 
Yerba.mora Yerba.mora Yer~mora 

Cocaai.ona.l. > Cocaai.onal.) Cocaaional.) 
Tarde .. Torti.l.l.aa 1 .. 2 Tortil.l.aa 2 Torti.l.l.aa 

3 Cucharadas de 3 Cucha.radaa de 2 cucharadas de 
frijol.ea f'ri.jol.ea f'r:ijol.ea 
Arroa Arroz (ocasional.) Arroz (ocaaJ.onal.) 
Cocaaional.J 1 Va a o de atol.e 1 Vaao de atol.e 

1 va a o de atol.e 
Noche 1 vaao de atol.e 1 vaao de atol.e 2 Tortil.l.as 

2 Cucharadas de 
frijol.ea 
Arrea (ocaa:l.onal.) 
1 Va a o de atol.e o 
caf'6 
Ocaaional.mente un 
poco de al.guna 
hierba ail.veatre. ,,., cuchar~ aopera 

rr.,.~ ~cie1a y &o.-lbe. Alda llcb;.. •una cMc:act. de r.rusrio en MeJd.co•. 
Ac•-..1.• ~e.na cl9 Dmrecha• -.-no•. cJ:aaA, Scli.c:ion.• de la ca- a.ca, Maic::o 
1••a. ~->ao. 
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Es importante mencionar que enfocamos el. e•tudio del. pre•ente 

trabajo hac.:C:a l.a rm.ijer. dado que l.a pobl.aci6n femenina con•tituye 

una proporei6n conaiderabl.e de l.oa refugiados >o• dado l.o anterior 

importante reconocer. que l.a mujer enfrenta dentro de l.a 

probl.em&tica general. de exil.io probl.emas particul.area debido a aua 

papel.ea famil.iarea y social.es.. por l.o que a continuaei6n veremos 

al.gunoa de eao• probl.emaa. 

A) • - SL &Z•LUU~ 80CXAL. -

La p6rdida de l.oa l.azoa famil.iarea produce un vac.:C:o de 

contacto social.. sobre todo por l.a pérdida de per•onaa de confianza. 

l.a• mujeres refugiada• l.l.egan al. exil.io. enfrentando una •erie de 

cambio• social.ea y famil.iarea. sin poder habl.ar con al.guíen •obre 

aua grandes probl.emaa y preoc:upacionea. l.a aol.edad eona:l.go mi.ama y 

con aue nuevas reaponaab.i.1.i.dadea y prob1emaa ee vue1ve maa d.i.r1c~1 

cuando 1•• mujeres eat6n ao1aa en 1a caaa. 

•Aito Comiaion•do de 1a• Nacionea Unlda• para loa Rerugiadoa. •La Mayor~• 
de 1oa rerugi•do• aon mujeres y niftoa•. Revista Rerugiadoa. no.ero es:. 
junio de 1985. pag. 23. 
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La• -...jerea e1 exi1io tienen pocas per•on.a• de au 

conrian•a. por 1o genera1 una o m&ximo do•. siendo eato. otro ractor 

que reduce y d:lficu1ta 1aa poa:l.bilidadee de que eatab1escan 

contacto• y hagan amiatadea en e1 exilio mexicano. 

Su. aituaci6n migratoria de ser i1egalea en M6xico. impl:l.ca 

cargar cOn una gran deaconriansa en relaci6n con cualquier peraona y 

contacto. ya que podr.!an aer denunciadas. debido a esta mi.ama 

aituac:l6n. tratan de simular muchas vecea una cara e identidad 

p(i.blica de aer mexicana• para vivir deaapercibidaa. 

La• oportunidades realea de hacer contacto• aon muy 1:lmitadaa, 

trabajo en el aervieio d~atico principalmente. implica que laa 

j6venea refugiada& no tienen compatleroe de trabajo, con excepci6n de 

la duella de la caaa y au familia. La vecindad y el barr:i.o donde 

viven, parece aer el marco aocia1 más acce•ib1e, •in embargo, por 

miedo tienden a eratar de evitar contacto• con 108 vecino• para que 

no pregunten, e• decir, para que no 11e den cuenta que el.1-

extranjera• e i1ega1es. 

A1gun•• tienen contacto con otros rerugiado•, •in embargo. •on 

contacto. a nivel. individuai. rra.iy rara vez e•tAn integrado• en un 

grupo o una organiaaci6n de refugiados. cuentan con muy poco tie..,a 

1J.bre para de•arro11ar actividades recreativa• y tener ami•tade•, 

pue•to que ejecutan una dob1e jornada de trabajo, trabajan ruera de1 
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hogar y de•empeftan todas 1aa acti.vi.dadea domt!•tica• y maternal.es, 

adem4• de que ea tatua como madres sol.as l.e• l.i.mi.ta 

poai.bi1idadea reapecti.vaa. ya que f4ci.1mente eec.&n expueata• a 1aa 

ofenaaa y agreaionea por parte de l.oa hombrea. Por l.• mi.81'na ras6n, 

sua pocas ami.atadee casi. siempre y 1'.inicamente J.aa ti.enen con 

mujerea, en l.oa poco• caaoa que también tienen un amigo ae trata del. 

hermano o del. mari.do de una mujer amiga4 

La• j6venea refugi.adaa qu~ cOnviven con famil.i.area, ti.enen rn&a 

poa.ibi.l.i.dadea de romper eatos c.!rcul.oa vi.cioaoa, aon l.aa que en 

mayor grado tienen ami.gas. pues, l.a convi.venci.a con l.oa fatni.l.i.area 

por un l.ado l.e• bri.nda un reapal.do moral. y ci.erta protecci.6n, por 1o 

que cuentan con maa l.i.J:>ertad para moverse fuera del. hogar y hacer 

ami.atadea; a l.a vea, ai otra mujer adul.ta de l.a f...-..t.1i.a en e1 hogar 

cu.ida • 1o• hijo•,. t.t.enen m.l.a tiempo 1ibre para ••1ir. Por otro 

1ado,. 1• convi.venci.a con fami.1iarea amp1ia e1 contexto •ocia1 en que 

eat&n i.ntegradaa,. pueden conocer a otra gente a trave• de contacto• 

y amiatadea que ti.enen au• fami1iarea • 

• , • - La.a IUILACZ- DS AIUaTAD QUS azo- ...... ..,,,.. -- .7SPA 

D• •AllZLZA - 8V Zlft'llGllACZWI 80CZAL. -

La mujer refugiada jefa de fami1ia, que vi.ve •o1• con •u• 

hi:fo•. no di.aponen de concU.ciones favorab1es para hacer am.t.•tades, 

ya que enfrenta estrecho• 1~mitea de movi1idad rea1ea y mora1e•. 
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La •m:1•t•d con una persona, genera1mente e• con otra mujer., 

•Urge ba•e a contacto• caaua1es que •1.tuac.t.one• 

crl:t:lcaa., e• prec1.aamente la mujer mexicana qui.en l.e bri.nda ayuda 

•oli.dar.t.a, d4nclole po•ada cuando llegaron o trabajo cuando buacaron. 

Por lo general. e•t•• ami.9•• son mujeres de m.&a edad., que parecen 

•U•ti.tui.r a au madre, ayudAndolea en •u• d1.ficu1tadea mas grandes. 

LA figura materna de eata. mujer amiga y l.a gran neceaidad de 

deaahogar•e con algu.i.en, parece constituir una baae iMpOrta.nte de 

conf'J.an••· 

Batas rel.aci.onea de amistad frecuentemente temporales, 

duran tanto cOMO dura la convivencia o empleo, por lo mi.amo e•taa 

rel.aci.one• de amistad no constituyen 

conetane.e. 

baae de apoyo moral. 

CJ .-~ T ~:r- D• LI> -JSll -- .YD& D• 

-L:r&.-

Bate cainbJ.o fami.l.iar de encontrarse sol.a• en un pa~• extrafto, 

lo perc~n l.a& mujeres guaternal.tecaa je.t'as de ram.11.i.a como el. mAa 

di.r1ci.1 e .1.mportante.. a.in embargo., esta mi.arna. condi.c.16n ram.il..iar 

di.r%c~1 .. de aer madre sol.a y jera de fam.111.a, a l.a vea •i.gn.1.r.1.ca •er 

1.1.bre• .. no a61o de 1• protecc.16n a.1.no tambi~n del. control. ram.11.iar., 

l.o que .1.ncl.uye un potenc.ial. de cambi.o peraonal. para l.a mujer., de 
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11egar a aentir•e independiente y autónoma y de tomar conciencia de 

aua capacidadea. 

La autovaloraci6n no depende de su situaci6n 1aboral... Tanto 

1•• mujeres con un trabajo fijo como l.as deeempl.eada• reaccionan al. 

exil.io con mA• seguridad personal o m4a angustia. reapectivamente. 

Uno de 1oa ~actores determinantes para adquirir autoval.oraci6n 

reaul.ta de l.a duraci6n de1 exil.io~ .casi todas van tomando confianaa 

en sus propias capacidades de enfrentar solas la vida deapu6a de1 

primer afta e1 exilio. En este proceso cambien infl.uye la 

aituac.:l.6n rami1ia.r. la convivencia con otros familiarea adultos en 

M6xico. di•minuye laa anguatias: 

Sin embargo. hay mujeres. que no logran romper con la• norma• 

aociale• conforme a las que fueron aocial.izadaa y que no dan el. 

sal.to a l.a independenci.a y a•wni.r au autonom~a, eeto depende no •61o 

de ractores aoci.o16gi.coa, si.no tambi.én de ractorea de per•on.a1:1.dad 

de1 i.ndi.vi.duo. 
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•.s.- Dm97%9D D-"188 D• -- ~GJIADO.-

•• S .1. - 'l'llAaa.J'O •azmc:Z•AL T •8ll:!Vlm&llZO D• L&m ~ au&Tmal.~ 

.n."A8 D• •AIULZ&.-

Como ya 1o menciona.mo•.. e1 trabajo pri.nci.pal. que de•ellllpeftan 

la• mujere• guatema1teca• jef'aa de f'ami.l.J.a refugiada• en MAxi.co ea 

el. de dc:>mAatic••.. ese.e trabajo ea muy ma1 pagado y expl.otado,. mA• 

a\'.ln en el. ca•o de l.a• ref'ugiadaa.. a 1ae mujeres que trabajan de 

pl.anta. por l.o general. no 1ea dan un auel.do. ya que 1e• dan techo y 

cOll'li.da a el.1a• y a •u. hijo•. Eata exp1otaci6n no a6lo •e debe a •u 

e•t•tWI de •er extranjera• il.ega1ea,. •ino que tambi~n tiene que ver 

con el context:.o aoci.al. al. que llegaron is vivir y donde viven .. 

Genera1 ... nte aon barrio. populares.. en l.oe que l.a gent~ paga poco 

por el. aervici.o d~atico. 

Laa caracterSaticaa en el aervicio dorn6atico no implican mucho 

cambio, puea pr&cticamente el. mi.amo deaempeftaban anteriormente como 

ama• de e•••• aclent.aa,. en e1 pa•• de or~gen no trabajaban ruera de 1a 

caaa. a1.no que •e dedLcaban exc1u.1.vamente a1 hogarª 

B1 camb1.o ae produce en baae a que deaempeftan l•• act1.v1.clade• 

dom6at1.ca• como emp1eadaa y no como eapoaas. por otro 1ado. eate 

era.bajo relac1.onado con 1a nueva poa1.c1.6n y e1 nuevo pape1 tami.11.ar 

que t1.enen que aaum1.r. como nt.adres ao1a• jetaa de rami.11.a. a1.gn1.t1.ca 

aer e1 aoacen rami.11.arª 
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B•t• re•pon•abi.1i.dad i.mpl.:lca un cambi.o bruaco de ro1. o mA• 

preci.aamente. una ampl.iaci6n de 1aa carga• y re•pon•ab:ll..idade• con 

l.a• que tienen que eumpl.i.r. pues en au aoc:ledad de ori.gen jugaban 

pr:lncip.Sl.mente papel.ea femen:inoa c.radi.ci.onal.e• del. hogar e incl.uao 

trabajaban fuera de l.a casa. 

Con l.oa i.ngre•o• de su trabajo y con l.a ayuda i.nati.tucional. .. 

manti.enen a el.l.aa mi.ama• y a aua hi.joa., pero exi.aten caaoa que 

son tambi.~n el. aoat6n pri.ncipal. de.al.gunoa de •u• rami.l.i.area. ya que 

general.mente aon mujeres mayorea de edad con hermanea menorea. l.a 

joven refug:lada se hace cargo de mantener adi.c.ional.mente a eatoa 

fami.J.iarea.. l.a fam:l.l.iar que 

aal.ud.. cuida a l.oa ni.ftoa. 

mujer adul.ta.. aeg(ln au eatado de 

En oc.roa caaoa l.a mujer refugiada conv:lve con rami.l.:larea de l.a 

mi.ama edad., cuando ea aaí.., hay un aporte conjunto a 1a econClllllf:a de1 

hogar, •in embargo, ob•erva ci.erta tendenc~• a de1i.mitar 

re•ponaabi1idadea econ6mieaa, aunque 1a mujer tenga rami1iare• 

conviv.1.entea que trabajan, 1a re•ponaab.1.1idad de mantener a au• 

hijo• recae 1ln.1.camente en e11a. 

Dentro de 1oa trabajo• eecundario• que 11egan a rea1izar 

a1gunaa madrea de fami1ia refugiada& encuentra e1 1avar y 

p1anchar ropa en direrente• ca••• de 1oa pueb1o• cercano• a 1o• 

campamento•, aaf: como tejer direrentes producto•. Muy pocaa, 1ogran 
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con•eguir un trabajo rel.ativamente eatabl.e. por 1o general. de 

empl.eadas una tienda, principal.mente deb.t.do a •u experienc:laa 

1aboral.e• en au pa1• de origen. 

Lo• prob1ernaa y 1as presiones de1 exi1io producen 

aJ.tuac:l6n en que cada uno aporta a1go, ain depender del. otro, l.a 

dependencia en cambi.o de mujeres de edad ai ea bien aceptada. No 

obstante poca• refugiadas conviven con ramil.iarea en M6xico, con l.oa 

hombre• ramil.iarea no exiate l.a cercan~• que exiate con l.aa mujerea. 

compaftero a61o produce l.a 

de•trucci6n del. n6cl.eo famil.iar y el. cambio de papel. para l.a mujer, 

•1.no tambiAn. una perdida de 

remen:lno. Bl. eatado civil. de 

estatua aocial. eapec1ricamente 

caaada, que correaponde a l.aa 

norma.a aocial.mente adacritas a l.a mujer, COl19t:.ituye una dimenaJ.6n 

importante de estatua t'emenino. La ai.tuaci.6n. anorma1 de •er madre 

•o1tera. deja a 1a mujer sin protector y repre•entante •ocia1mente 

reconocido. 

como ya se mencJ.on6 anteriormente. en Aml!rica LatJ.na 1•• rede• 

fami1J.aree tienen mucha importancia, 1a• reLugiada• extraftan y 

necesitan en particu1ar e1 apoyo y e1 reapa1do de 1•• mujere• 

fami1iare•. especi.a1 de 1a madre. 1a• mujeres que •e encuentran 

acompafladaa de sus madres no reciben apoyo ec:on6cni.co de eata•. 

ai.n embargo. e• importante su compaft.ta. ya que reciben un apoyo 
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mora1 importante. a1ivia un poco e1 dif~ci1 e•tatua social que como 

madree so1as han tenido que aaumir. d&ndolea cierta protección 

moral. adem4• de que cuidan a loa hijo• o nieto• re•pectivamente, lo 

que le da maa movilidad a la joven mujer de conseguir un trabajo 

poco m&a estable. 

····- .... ac:oezOllllS •OCZAL•• .. SL PAZ& asc••TO•.-
México como para receptor de los refugiado• guatemalteco• tuvo 

que tomar la• medidas neceaar~as para au e•tancia nueatro 

territorio. Hemos de decir nuevamente que cu.ando la• primera• 

comunidades de campesinos guatemaltecos atraveaaron la frontera en 

1981. fueron deportad•• por el gobierno mexicano. ein embergo, eaaa 

deportaciones provocaron fuertes crJ:ticae tanto en el pa1• como de 

loa organismo• internacionales. lo que llev6 al gobierno. recelo•o 

de •u imagen en el 4mbito internacional.,. a cambiar de actitud ante 

l.ae ~ami1i•• guatemal.tecas que atrave•aban por l.a •el.va hacia 

nue•tro pai•,. criticas que repercutieron en 1•• decJ.•i.one• de 

nuestro gobierno rrente a.1 prob1emaa de 1o• rerugiado•. 

una de 1a• primera.a medJ.daa adoptadas por nue•tro gobJ.erno,. 

.f'ue 1a de re•o1ver el. prob1ema de aegurJ.dad nacJ.ona1 que podta 

representar l.a J.nmJ.graci6n de mJ.1ea de refugJ.ado•; por 1o que 

mediante 1a J.ntegracJ.6n de campamento• y el. regi.•tro de 1o• 

inmigrados,. ae empez6 a tener un contro1 del. .f'l.ujo pob1acJ.onal.,. l.o 
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que final.mente no pas6 a mas, no obstante que •o1dados guatema1teco• 

vial.aron l.a •oberan~a naciona1 en persecuci6n de l.oa refugiados. 

Ahora bien, otro de l.oa prob1emas a l.o• que se ha tenido que 

enfrentar nuestro gobierno y que tiene repercusione• aocial.ea que 

son necesaria• resol.ver, el. hecho de que preci•amente a l.a 

entidad federativa, en donde primeramente l.l.egaron l.oa rerugiado• 

una de J.as mas atrasadas del. pa.ís, en donde J.a11 eondicionea de 

pobr~za de l.a pobl.aci6n campesina.son aimil.area, en mucho• caaoa a 

l.a• de l.oa refugiados, esto nos refl.eja un panorama en donde de por 

s.í ea dif.ícil. hacer l.l.egar l.o• escasos recuraoa que tienen a l.oa 

propio• nacional.ea; compl.ic&ndose aún m&a con l.oa propios rerugiadoa 

que primeramente •e establ.ecieron en l.a •e1va. 1o que ha 11evado a1 

gobierno de 1a Repdb1ica a tomar medida• de reubicaci6n de 1o• 

campamentos en &ona• meno• prob1em&tica•. 

Otra de 1aa repereuaione• en nuestro pa~•. ~ue que 1a Comi•i6n 

Mexicana de Ayuda a Refugiados adquiriera una mayor re1evancia. •i 

bien e• cierto que 1a CCJIUU¡ no •e cre6 para atender e1 prob1ema de 

1o• refugiados guatema1tecos. ya que su origen se remonta a1 afio de 

1980. como reapueata a 1a 11egada du ciento• de •a1vadoreftoa a 

territorio naciona1; tambi~n es cierto que en e1 ca•o guatema1teco 

ha jugado un pape1 primordia1. coordinando accione• de ••i•tencia. 

de reubicaci6n en campamentos con v~a• de comunicaci6n acce•ib1e• y 

que no repreaenten un rieago para au vida. atenci6n y de•arro11o de 
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1• repatriaci6n a •u paia de origen. 

Ta11'1bi6n heme>• de decir que nue•tro paia. a trav~• de programas 

deati~do• a 1a •al.ud de 1o• mexicano•. por conducto del. Inatituto 

Mexicano del. Seguro Social.. ayuda a 1o• reEugiado• guatemal.tecoe. 

por ejemp1o. mediante e1 programa de Unidade• M6dica• Rural.e• (UMRJ 

1oa refugiados guatema1tecos vieron beneficiado•. es decir. 

aquel.l.oa que vivian entre l.o• mexicanos. o ae hab!an in•tal.ado a 

poca di.atanci• de l.o• ejidos. fueron atendido• en l.aa Unida.de• 

e•tabl.ecida• en territorio mexicano. Sin embargo. a •u l.l.egada. l.aa 

mayare• eoncentracione• de reEugiadoa eataban en l.a •el.va. •lHI 

comunidades eran diE•cil.e• de acceso. en re•pueeta a el.l.o en el. afio 

de 1983. el. Instituto Mexicano del. Seguro Social. organia6 •u propio 

equipo m&vil. de 80 peraon.a.a para dar atenci6n m6dica b&•ica y 

vacUnaei.6n a quiene• vi.vian en 1a •el.va. 

Bn e•to• afto• de refugio. han compartido el. e•pacio fI•ico con 

l.o• campe•ino• mexicano~. •U8 tradicione• cul.tural.e• y •ua e•pacio• 

•ocial.ee. l.a rel.acidn no •iem:pre ha •:l.do arm6ni.ca. pri.ncipal.mente 

por l.a e•caaea de recurso• natural.es. como 1• l.efla y l.o• bajo• 

•al.ario• v:l.gente•. •:l.n embargo. l.oa mutuo• beneE:l.cio• re•ul.tante• de 

l.a• rel.acione• e•tabl.ecidaa entre refugiado• y mexicano•. y l.a 

•ol.idari.dad existente entre l.a pobl.aci6n maya de amboa l.adoa de l.a 
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frontera. ha mi.n:im:izado diferenc:i••· generancto•e una 

integraci6n •oci.a1. 

La dotaci6n de ti.erra• hecha por e1 gob:ierno mexicano para que 

1a expl.oten y vi.van., ha ten.ido como repercución que ee generen 

prob1etnas con 1a pob1aci6n mexicana que ao1:ieita tamb:ien dotaci.6n de 

comunidades, este probl.ema ha acrecentado ti.erras para 

princ:ipa1mente Chi.apas en donde existen grande• exten•i.onee de 

tierra que se encuentran gobernadas por 

terrateniente•-

nQmero pequefto de 

Lo• propi.etari.oa pr:ivado• ae han :intere•ado en aaentar en au• 

terrenos numeroaoa refug.iadoa. dado que 1ea ofrecen aeguri.dad 

aobre •u• propiedade• contra de poa:ibl.es toma• de ti.erra• 

efectuada• por grupos de eampeainoa mexicano• organi.aadoa., ademAa de 

que 1a mano de obra que prestan., general.mente e• maa barata e 

i.ncl.u•o 11egan a rentar sus terrenos a 1o• rerugiado• o contratar a 

trav6• de1 ai•tema de medier~a para 1• exp1otaci6n de •u• ti.erra•. 

Por otro 1ado,, e1 9 de febrero de 1995,, a parLir de1 anWl.cio 

de1 Presidente de 1• Rep11b1ica sobre 1• identidad de1 •sub

Coma.ndante Marco•• y de diversas accione• en Chiapas de1 gobierno 

tedera1 re1acionadaa e1 Ej~rcito Zapati.•ta de Li.beraci6n 

Naei.ona1,, 1a Comiai6n Mexicana de Ayuda a Rerugiado• inicJ.6 una 

serie de acciones para enf renta.r un-. •ituaci.6n de eventua1 
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confl.icto. 

a>.- Un pl.an preventivo.-
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de 

Recorridos de supervisión.- En e1 que ae integraron 

comisiones para rea1izar supervi.ei.ones periódicas en 1a sona.., el. 

personal. de COMAR mantuvo contacto permanente con 1o• reEugiadoa 

para enfrentar cual.quier eventua1idad. 

- Acondi.ci.ona.miento de1 al.bergue FBRT.IMEJC. - Con el. prop6aito 

de estar preparados •i se presentaba l.a necesidad de evacuar l.a zona 

de campamentos., ae inicia.ron acciones para el. acondicionamiento de 

l.a bodega de Fertil.izantea Mexicano•, S.A • ., ubicada en l.a afueras de 

Comit&n., con capacidad para tres mil. personas. 

Actividades compl.ementariaa.- se. instruyó al. personal. de campo 

de COMAR sobre acciones aeguir ante cual.quier emergencia., 

preva.l.eciendo ·1oa cri.terioa de vigi1ar 1a seguridad de l.o• 

refugiados y l.a suya propia. 

b) .- P16ticaa de coordinaci6n con l.a VII Regi.6n Mil.itar.-

Con el. prop6aito de intercambiar información de util.idad. para 

COMAR y para l.a VII Regi6n Mil.itar. 
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e) • - Pl.4t1.caa de coordinaci6n con e1 gobierno del. B•t•do de 

Chiapa•.-

Se eatab1eci6 una 1~nea de comunicaci6n y coordinaci6n con e1 

gobierno de1 E•tado de Chiapaa .. relación 1a• accJ.one• 

rea11.sada• el. contexto de l.a situac.i6n de l.a ent.idad., 

proporcion.sndo 1a Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado• una 11.ata 

de campamento• y pob1aci6n de loa miemoa.~ 1 

at rnrorftlle de Latx>rea.. •Comiai6n Mexicana ••• • Op. CJ.t. ChJ.•~•· M6x.1co 
1995. 
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OM'7 !l!llMM · -

1.- Remo• de decir que el fen6meno de 1a migración ha exiatido 

deade el inicio de nuestra civi1izaci6n y au pre•enci.a ha aido 

constante hasta nuestros d~aa. 

2. - El refugio y el asilo como inst:.itucione• reconocidas a 

nivel internacional.. tienen diferencias esencial.e• que 1•• 
distinguen entre a~. siendo ~atas las siguientes: 

3.- El aai.lo solicitado por el individuo en haae 

persecuciones por motivos o delitos esencialmente pol~ticoa; 

cambio el refugio es solicitado en base a persecucionea por motivoa 

de raza. rel.igi6n, pertenencia a determinado grupo •oci•l. aexo 

opiniones pol.~ticaa por causas de agreai6n exterior, ocupaci6n 

dominación extranjera, violaciones a derechos humanos y otra• cauaaa 

que perturben gravemente el orden p\lb1ico. 

•.- La pa1abra refugio es adoptada por 1a Liga de ia N•eionee 

y posteriormente por 1a Organiaaci6n de l.aa Nacionea unidas y 1a 

mi.ama ha evo1ucionado por medios 1egisl.ativoa, teniendo su mayor 

evol.uci6n principal.mente en Europa. 
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5. - El. a•il.o por su l.ado toma mayor envergadura en America 

Latina y el. mi.•mo ti.ene una connotación dnica y excl.u•i.vamente 

pol..l.tica. 

6.- La cal.ificación aail.ado l.a proporcionan ciertos 

hecho•, normal.mente verificabl.e y con una causal.1.dad objetiva y 

l. imitad.a. En cambi.o. el. refugio. tiene una definición ma. ampl.ia 

que da un mayor nílmero de posibil.idadea al. individuo para acogerse 

bajo esta categor.l.a. 

7. - El. refugio derecho universal.mente reconocido 

con•:lderado dentro de l.oa derechos fundamental.ea del. hombre, 

cambi.o. el. ••il.o. ea un derecho de l.os Estados, que Eatoa miamos l.o 

conceden. 

de 

8. - Para el. tratamiento de refugiados hay un eac.abl.ecimiento 

mlnimaa. coneedi6ndoael.ea derecho• y obl.igacionea; para el. 

caso de l.oa ••il.adoe, en cambio, 

regu.1e~ •u tratamiento. simp1emente 

de1 pa~• receptor. 

existen normaa m.l.n.i.ma• que 

rigen por 1as d:l•po•.i.c:lone• 

9. - La Dec1araci6n de Cartagena contiene 1a der:lni.c.i.6n m4• 

avanzada que •e ha 1ogrado en materia de refugiado•. ya que esta. 

contemp1a a1 refugio como un fen6meno co1ectivo. 
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10.- La Decl.araci6n Universal. de l.oa Derecho• Humanos contiene 

l.oa derecho• fundamental.es de1 hombre. reconociEndol.e l.o• mi•mos por 

el. aimpl.e hecho de exi•tir, en razón de su esencia y conaider6ndol.os 

como derechos con caracterJ:aticas que l.os hacen f!undamental.mente 

ina1ienabl.ea, anteriores y superiores a la sociedad. 

11.. - El. Al.to Comisionado de l.as Naciones Unidas para l.oa 

Refugiados, organismo internacional. constituido formal. y 

jur.!dicamente por l.a Asambl.ea General. de l.a Organización de l.aa 

Naciones Unidaa, el. d.!a 14 de diciembre de 1949, l.a importancia 

fundamental de au ~xistencia la tiene en que, reconoce el. car&cter 

de refugiado a l.oa individuoa que han tenido que sal.ir de su tierra 

por diversas circunstancias contempl.adas l.a definíci.6n de 

refugiado. adem4s de apoyar económicamente a l.a aubaiatencia del. 

mismo. 

12.- La Comisi6n Mexicana de Ayuda Rerugiado•., e• 

organi•mo nacional. que depende de l.a Secretar.ta de Gobernaci6n y 

forma parte de l.a Subaecretar1a de Pobl.aci6n y Servicio• Migratorios 

desde el. afto de 1995. l.a misma fue creada para atender a l.os 

refugi.adoa sal.vadoreftoa que emigraron a nuestro pa.ts., teniendo un 

mayor auge cuando ae preeenta el. probl.erna de l.oa refugiados 

guatemal.tecoa. Consideramos que este organismo. independientemente 

de buacar el. bienestar de l.os refugiados y su repatríaci6n. busca 

que el. Gobierno de l.a Repa.bl.ica c.enga un cene.rol. eatrícc.o de l.a 



a:ltuaci6n, 1o que podemos ver c1aramente en e1 Confl.:lcto Ch:lapaneco 

aurgido en e1 afto de 1994, en donde 1a COMAR aporta informac:l6n de 

1o• campamentos al. ej6rcito mexicano. 

13. - La 1eg:l•1aci6n de nuestro pa.í.s, reconoce 1a figura de1 

refugiado (Ley Genera1 de Pob1aci6n Art. 42 fracc. VX), 

conced:l~ndol.ea 1os miamos derechos que 1os consagrado• 1a 

Convenc:l6n de 1951. •in embargo, consideramos que 1a raa6n por l.a 

que e1 Gobierno Mex:lcano se ha negado a firmar 1a Convenc:l6n, ea 

porque quiere adquirir ningiln tipo de responsabil.idad 

:lnternac:lonal. que l.o ob1:lgar!.a a ceder e•pacio• en au &mb:lto de 

poder. 

14.- La mayor parte de l.os refug:lado• reconoc:ldoa por el. Al.to 

Com:la:lonado de l.aa Naciones Unidas, poaeen una cal.idad migratoria de 

No Xnmigrante a trav6s de una PM3. eata forma migrator:la, l.e• 

confiere 1o• mi•mo• derecho• y obl.igacionea que a1 reato de l.o• 

extranjeros que •e encuentran en nuestro paf.a. ain que ae haga 

al.guna al.us:l6n especial.. reapecto a su situaci6n de refugiadoa. 

1s.- La regl.amentaci6n a l.a figura del. refugiado contenida en 

l.a Ley General. de Pobl.aci6n y su regl.amento. concede amp1i.a• 

facul.tadea di.•creciona1ea a l.oa funcionar:loa que trabajan en l.a 

Dirección de serv:lcioa Migrator:loa. generando as!. que l.aa dec:la:lonea 

estén en mano• de di.choa funcionar:loe, 1o que representa un.a gran 
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inseguridad jurl:dica al. refugiado.. dej&.ndol.o de eata forma en un 

toe.al. e•tado de indefensión. ya que el. goce o no de l.oe derechos 

queda a su arbitrio. sin que exista medio al.guno de ser exigib1e• 

juri.dicamente .. 

16.- El. Regl.amento de l.a Ley General. de Pobl.aci6n contiene una 

serie de ambigiledade• respecto a l.a. regl.amentaci6n del. e•tatua de 

refugiado. coneideramoe que estas ambigiiedades est&n hecha• con toda 

l.a intenci6n de que el. Gobierno "de l.a Repúbl.ica tenga el. dominio 

pl.eno de l.a aituaci6n. 

17. - Existe en nueatro paf.e una comisi6n dictaminadora del. 

estatua de refugiado; ain embargo.. l.a misma tiene ninguna el.ase 

de eatructura, ni fines e•pecí.ficoa. adem&e de que el. peraonal. que 

l.abora en el.l.a ae encuentra capacitado para atender 1•• demanda• 

exi•c.enc.ea. 

18.- El. A1to Comisionado de 1a Nacionea Unida• para 1oa 

~efugiadoa cuenta con una Comi.ai.6n Dictaminadora de Reconocimiento 

de Eatatua de Refugiado, a travEa de una entrevista que ee 11eva 

cabo por gente que ti.ene conocimientos de1 derecho internaciona1 y 

que aabe de 1a hiatoria y cu1tura de1 pa.í.a de1 refugiado y adem&a 

cuentan con una actitud abierta y comprensiva, que 1e• permite tener 

un resu1tado mA• eficaz y humano. 



19 .. - B1 6xodo de mil.ea de cJ.udadano• guatema1teco• a nue•tro 

pa!.a. ae debi.6 1aa pol.J'..ticaa tomadas por 1o• gobJ.ernoe 

guatema1teco•. como medida para acabar con 1o que el.l.o• l.l.amaban •1a 

aubverai.6n comunista•. 

contrainaurgencia conocidas 

mode1o•. 

trav4!s de diversas formas de 

•tierra arrasada• y •al.deas 

20 .. - Reapecto a l.a mujer guatemal.teca.. el. hecho de haber 

sal.ido de su paJ'..a. por tener fundados temores de ser perseguida. 

pel.igrando as!. su vida o l.ibertad. l.e da l.a oportunidad de obtener 

el. car&cter de refugiado reconocido internacional.mente; por otro 

1ado. l.a circunstancia de encontrarse sol.a con sus hijos. 1a obl.iga 

a tener que adoptar el. papel. econ6mico. teniendo asJ'.. que dirigir el. 

destino del. n(lcl.eo famil.iar. l.o que l.a conduce a tomar el. rol. de 

jefa de famil.i.a. 

21. - Su principal. marco l.aboral. es el. servicio doméstico en 

1- ca•as parti.cul.area. siendo l.oa ingresos percibidos muy pocos 

para •u aubaiatencia y l.a de aua hijos. por l.o que l.as mujeres que 

t:rabaja.n y l.aa que no l.o hacen. sobreviven princi.pal.mente de l.oa 

apoyos di.rectos indirectos de parte de 1os orga.ni.•mos. 

internacional.es. a•J'.. como del. Al.to Comi.sionado de l.as Naciones 

Unidas para l.oa Refugiados. 
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22. - La vivienda que habitan son de reducid•• di.menaionea,. 

general.mente con techo de palma.. piso de tierra, y caai. siempre 

carecen de Log6n y cocinan en el. suelo, el mobiliario ea nulo, s6lo 

alguno• pedazos de madera para sentarse y una rústica cama hecha de 

tronco&. 

23.- El tener que abandonar su pa~s les produce la p6rdida de 

los lazos familiares. que a su vez. les gene~a un vac~o de conta~to 

social., rara encuentran :integradas en un grupo o en una 

organización. Su caracter~stica de ser madres solas les limita 

posibilidades social.es. ya que fácil.mente están expuestas a l.aa 

of'ensas y agresiones por parte de l.os hombres. por l.o mismo 

pocas amistades casi siempre las tienen con mujeres. 

24.- En rel.aci6n l.as repercusiones en nuestro pala, 

nuestro gobierno ha teni:do que tomar una serie de actos para atender 

e1 prob1ema de seguridad naciona1 que pod:ta representar 1a 

emigración de mi1es de refugiados; para e11o ha tomado 1as medidas 

necesarias y tendientes a tener e1 contro1 de 1oa campamentos de 

refugiados. a travEs de programas de asistencia y reg:latro de l.a 

pobl.aci6n de 1os campamentos por conducto de organi•moa nacional.ea 

1a Comiai6n Mexicana de Ayuda a Refugiados. e1 Xnatituto 

Mexicano del. Seguro Socia1, etc. 
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